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INTRODUCCIÓN 

Colombia en la actualidad sobresale en el contexto latinoamericano por la presencia de diferentes 

actores políticos como los partidos, guerrilla, paramilitares, narcotráfico, que han dificultado la 

resolución de conflictos. Guerrillas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el 

Ejército de Liberación Nacional, con un peso importante en la vida política, datan del periodo 

frentenacionalista. La formación de grupos contrainsurgentes durante el pacto bipartidista creó una 

dinámica de formación de elementos que en la complejidad actual encarnan el paramilitarismo. 

Destacando en el nuevo escenario la debilidad y ausencia del Estado en algunas regiones del país. 

Resulta inevitablemente centrar la atención en la historia política de esta nación y revisar 

una etapa que muestra el comportamiento de la élite política y del trato que le dio a la oposición, y 

que en los ochenta relegó y exterminó al creerla un peligro al control político de los partidos 

tradicionales y que, a pesar de su reconocimiento constitucional con el estatuto de la oposición en 

1991, el respeto a ésta no ha pasado del marco constitucional a la práctica diaria. 

Hoy, el monopolio del poder continúa en manos de los partidos políticos Liberal y 

Conservador, que de 1958, a 1974 se dividieron paritariamente la rama Legislativa y Judicial y se 

alternaron en la presidenciá de la república 

El motivo de esta investigación, El Frente Nacional (1958-1974), es analizar el pacto 

político entre los partidos colombianos Liberal y Conservador, denominado Frente Nacional, para 

describir el actuar de ambas agrupaciones, que han dominado la historia política desde el siglo XIX, 

con el objeto de señalar las alianzas interpartidistas como un medio de la oligarquía política para 

seguir sosteniéndose en el poder ante condiciones coyunturales y del proceso histórico que 

amenazan su permanencia. 

En este trabajo se plantea que la oligarquía interpartidista, para sostenerse en el poder se ha 

resistido a la incorporación de nuevas fuerzas políticas, impidiendo la posibilidad de tránsito a otro 

orden institucional incluyente. Esta resistencia le impide pensar a la oposición en su papel de 

fiscalizadora de los actos del gobierno, por lo que su conducta será de intolerancia hacia la oposición 

y de rechazo al disenso, lo que demuestra su impreparación para la existencia de la oposición. Por 

otro lado, la oligarquía interpartidista no sólo se ha resistido al ejercicio de nuevas fuerzas políticas, 

sino que, también, se ha resistido a la transformación social. Es decir, ante la necesidad de 

transformación social ésta ha impuesto su actuación oligárquica contrarrestando la organización de 



los sectores en lucha. Esta acción le impidió generar respuestas eficaces a las demandas sociales, por 

lo que fue inevitable el conflicto social. 

Los mecanismos jurídicos y políticos que implementó el esquema frentenacionalista impidió 

el reconocimiento legal de la oposición, ésta su:i embargo, buscó expresarse por medios pacíficos y 

legales. Interesa resaltar, por un lado, a la oposición parlamentaria y por otro la oposición no 

parlamentaria; para señalar cómo los partidos cuando han sido gobierno no han comprendido y 

menos respetado el papel de la oposición parlamentaria, representada por las disidencias al interior 

de los partidos contra las facciones frentenacionalistas. Y cómo la intolerancia a la pluralidad 

ideológica y el uso de la violencia e-0mo solución de conflictos colocó a la oposición no 

parlamentaria en condiciones de buscar la vía armada como expresión política. 

La oposición es un elemento central en la presente investigación: importa estudiar la 

oposición parlamentaria y su relación con el gobierno, cómo éste la ha considerado y qué trato le ha 

dado, si ha reconocido y respetado su función y desempeño político como contrapeso del Ejecutivo, 

si la ha observado necesaria o innecesaria. En este sentido, se hace referencia a la oposición que 

utiliza canales legales y pacíficos para el disenso, la oposición leal (Juan Linz), caracterizada por 

utilizar medios electorales para llegar al poder, rechazar los medios violentos, y con un compromiso 

de proteger el orden político democrático. En estos términos, la teoría política ve a la oposición 

como un elemento del funcionamiento de los sistemas políticos democráticos, esencial para evaluar 

el avance de los mismos (Ionescu y de Madariaga). Sintetiza Roberth Dahl, el reconocimiento de la 

oposición es una faceta importante del proceso democrático. 

Entre las funciones de la oposición se encuentran vigilar al Ejecutivo, imponerle límites; en 

este sentido, Oreste Massari presenta como tareas de la oposición la crítica, control y presentación 

de alternativas. Cuya función es la canalización de la protesta antigubernamental en el sistema 

democrático y no contra éste. Es decir, la oposición se compromete a disentir por medios legales, 

respetando las reglas del sistema en la competencia por el poder. 

Para Oreste Massari la oposición política implica no sólo la garantía y el derecho al disenso, 

sino contar con "los medios normativos, institucionales, organizativos para ejercitar eficazmente el 

control y para constituir la otra cara del poder gubernativo, su alternativa legitimada por el consenso 

de los ciudadanos". 1 Por tanto, advierte que la ausencia de alternancia de la oposición y la 

1Gianfranco Pasquino, La oposición, introd. de Oreste Massari, Alianza, Madrid, 1988, p. 124. 
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hegemonía de un solo partido o una coalición de partidos en el poder por largos periodos bloquea la 

democracia, independientemente de las razones políticas o institucionales. 

Si Robert Dahl menciona que la oposición es una faceta del proceso democrático, también 

señala "algunos requisitos para que se dé la democracia". En éstos formula una serie de garantías 

institucionales divididas en tres rubros: formular las preferencia, se refiere a la libertad de 

asociación, expresión, voto, de competencia entre líderes políticos y diversidad de fuentes de 

información. Manifestar las preferencias, con relación a las libertades de asociació~ expresión, 

voto, elegibilidad para cosa pública, derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, 

diversidad de fuentes de información y elecciones libres e imparciales. Recibir igualdad de trato por 

parte del gobierno en la ponderación de las preferencias en cuanto a las libertades de asociación, 

expresión, voto, elegibilidad para el servicio público, derecho de los líderes políticos a competir en 

busca de apoyo, derecho de los líderes políticos a luchar por los votos, diversidad de fuentes de 

información, elecciones libres e imparciales, instituciones que garanticen que la política del 

gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias.2 Consideraciones que 

llaman la atención de Oreste Massari sobre la ausencia, en los requisitos, del reconocimiento de la 

oposición política, cuestionando si se le considera implícito en las libertades individuales y 

colectivas. 

Si bien se hace referencia a la democracia política, no se puede ignorar que la democracia 

debe ser algo más que los puntos antes mencionados, estoy refiriéndome a la necesidad de equidad 

económica y social (aspectos sobre los cuales distintos investigadores han centrado su atención). 

Condiciones para que la democracia política muestre mayores logros con relación a los problemas 

económicos y sociales. No puede limitarse al ámbito político, tiene que extenderse al económico y 

social. 

Para el caso de Colombia, cuando se analiza su sistema político y se habla de democracia 

derivan los argumentos relacionados a las elecciones, inmediatamente se enfatiza en su tradición 

electoral, en sus procesos ininterrumpidos, en la tradición civilista (se compara la historia con otros 

países latinoamericanos que han tenido procesos electorales interrumpidos por dictaduras). Sobre 

este aspecto, Otto Morales Benítez menciona, en entrevista personal, que "Colombia es un país con 

una vocación legal, con vocación por todas las órdenes juridicas, es una manera de comportarse de 

la gente". Pero las realidades políticas del país, también, han llevado a investigadores a resaltar otros 

2 Robert A. Dahl, La poliarquía. Participación y oposición, Tecnos, España, 1971, p. 15, cuadro 1.1. 
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elementos contrarios a la esencia democrática, como la falta de respeto a los derechos hmnanos, 

monopolización del poder (Medófilo Medina hace hincapié en que los electores no tienen "la 

posibilidad de optar entre diversos partidos políticos'', menos con los gobiernos bipartidistas, Frente 

Nacional), el recurso a la violencia y sus altos índices, la exclusión de grupos contestarios, entre 

otros, que utilizando la frase de Diego Montaña Cuéllar ayudan a entender el pais formal y el pais 

real. Sin embargo, como apuntan Philippe C. Schrnitter y Terry Lynn Karl, "para bien o para mal, 

estamos 'clavados' en la democracia como lema del discurso político contemporáneo". En ese 

sentido distintos investigadores han denominado de diversas maneras al sistema político 

colombiano: Alexander Wilde y Francisco Leal Buitrago hacen referencia a la democracia 

oligárquica, Jonathan Hartlyn y Robert Dix al consociacionalismo y Enrique Valencia a la 

democracia formal autoritaria, Mario Lasema cuestiona la democracia representativa y Marco 

Palacios hace referencia a la democracia sin adjetivarla. 

Para especialistas como Francisco Thoumi, Colombia guarda "una apariencia democrática 

superficial y una profunda esencia antidemocrática". Mas, si tomamos en cuenta las condiciones 

socioeconómicas, estructuras arraigadas y las prácticas políticas, tal como proponen Philippe 

Schmitter y Terry Lynn estaríamos hablando para Colombia de democracia oligárquica. Sin 

embargo, no interesa en este trabajo definir ese aspecto. 

Ahora bien, al referirse a las dificultades de la oposición en países latinoamericanos, a los 

valores no democráticos en estas sociedades intolerantes con el disenso, Seymour Martin Lipset 

hace mención a la "centralidad de la cultura política autoritaria", que pone en cuestión la 

distribución del poder, y que poco estimula a negociar transacciones. 

Pero, ¿qué permite la consolidación de '1a democracia?, Peter Hakim y Abraham F. 

Lowenthal hacen referencia a los siguientes requisitos para su consolidación: 

Para que las instituciones democráticas se arraiguen finnemente y florezcan en América Latina, se han de 
enfrentar cuatro retos . 
Primero, se tiene que poner fin a las guerras internas que persisten en la región. [ ... ] 
Segundo, las fuerzas armadas deben estar subordinadas más efectivamente al control político de los gobiernos 
civiles. [ ... ] 
Tercero, muchos países de la región tienen aún que reducir las violaciones flagrantes a los derechos humanos. 
( .. . ] 
Por último, sólo unos cuantos países han sido capaces de restaurar la estabilidad económica y el cre.."imiento y 
de crear oportunidades para grupos en desventaja. Las instituciones democráticas no pueden prosperar en 
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condiciones de penuria económica prolongada, cuando millones de ciudadanos tienen que sobrevivir sin 
empleo, techo adecuado ni alimentación, educación básica ni esperanzas para el futuro .3 

Uno de Jos elementos para que Ja democracia funcione, dicen Hakim y Lowenthal, es que 

"las legislaturas han de tener Ja autoridad de refrenar al poder Ejecutivo, pero también deben de 

estar dispuestas a cooperar y aceptar pactos razonables". Y un presidente fuerte "para encabezar el 

respeto y exigirlo". Una de las funciones de la oposición es vigilar al Ejecutivo, imponerle limites, 

pero a la vez, ésta se compromete a disentir por medio legales, respetando el marco constitucional.4 

Sobre esta consideración Dahl concuerda con el actuar respetando las reglas del sistema en la 

competencia por el poder. Cuya función es la canalización de la protesta antigubernamental en el 

sistema democrático. 

Con respecto a un presidente fuerte, Juan Linz y Jonathan Hartlyn vinculan otro factor, los 

gobiernos de coalición. Sobre éstos Juan Linz subraya que los gobiernos de coalición 

experimentados en Colombia pueden acarrear dividendos para la restauración de la democracia, al 

mismo tiempo pueden ser contraproducentes para la legitimidad de la misma, "debido a que la 

decisión de quién gobierna está en manos de los partidos y no de los electores". Esto resulta cierto si 

tomamos en cuenta Ja exclusión del sistema durante el periodo frentenacionalista, Jos altos índices 

de abstencionismo electoral y Ja falta de vitalidad de régimen para incorporar intereses colectivo. 'En 

tanto, la legitimidad democrática podría mostrarse en la capacidad del régimen para incorporar 

intereses colectivos . 

Por otra parte, en cuanto a los gobiernos de coalición, Oreste Massari retoma a Kirchheimer 

para señalar que: "Los gobiernos de coalición [ ... ] alteran el mecanismo clásico gobierno-oposición: 

'todos los Gobiernos de coalición se desvían del principio fundamental [ ... ] de Ja concentración de 

las responsabilidades y de las decisiones de Jos electores sobre posibles y predeterminadas 

alternativas de Gobierno' [ ... ]".5 

3 Peter Hakim, Abraham F. Lowenthal, "Las frágiles democracias de América Latina", en Diamond, Larry, Marc F. 
Plattner (compiladores), El resurgimiento global de la democracia, UNAM/IIS, México, 1996, p. 307. 

• En términos de De Vergottini, según cita Oreste Massari: "[ .. . ]La oposición es la actividad dirigida a controlar lo 
actuado por el gobierno, condicionando e influenciando su rumbo, sobre la base de una diferente orientación 
programática y en vista de una futura sustitución del conjunto del gobierno {oposición-función) [ ... ]", Gianfranco 
Pasquino, Op.cit., p. 82. 

5 !bid., p. 93. 
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En la li teratura política el reconocimiento de la oposición y de su estatuto (normas, 

reglamentos, procedimientos de carácter legislativo, etcétera) dentro del marco constitucional es más 

factible en los sistemas bipartidistas. Se argumenta que en este tipo de sistemas aparece más 

concentrada que en los sistemas multipartidistas. Para Maurice Duverger en este tipo de sistemas la 

oposición unificada permanece como oposición moderada. Por tanto, la oposición depende del 

sistema político en el que se encuentra. 

En cuanto a las aperturas democráticas en América Latina, Peter Hakim y Abraham F. 

Lowenthal señalan que existe coincidencia mayoritaria en afirmar que "la transición regional del 

gobierno autoritario fue encabezada por los movimientos de oposición latinoamericanos", hace 

referencia no sólo a la oposición parlamentaria sino a la oposición con los movimientos sociales, la 

extraparlamentaria, siempre cuando sea dentro de los marcos legales. Para ambos investigadores, en 

ningún país de América Latina se ha logrado la democracia del todo: 

En la mayor parte de los demás países, la democracia corre el peligro de la violencia criminal y política, de 
conflictos entre autoridades civiles y militares de presentar una decadencia económica prolongada y tremendas 
desigualdades sociales y económicas. Las instituciones democráticas en gran parte de América Latina siguen 
siendo débiles: plagadas de galopante corrupción, polarización política y un escepticismo político cada vez 
mayor hac ia el gobierno y la polí tica. En algunos países, las formas democráticas aún son una fachada; en otros, 
resultan precarias y vulnerables. La democracia latinoamericana necesita hoy, un reforzamiento, no una 

1 b . ' 6 ce e rac10n prematura. 

En cuanto al avance democrático, dicen que a pesar de las restricciones a la participación 

política en varios países centroamericanos, las elecciones han sido reconocidas como el único medio 

legitimo para llegar al poder. Se menciona el paso de un gobierno militar a un gobierno resultado de 

elecciones en Paraguay (1989), que permitió hacer campaña a los partidos de oposición, a expresar 

disidencia. Es decir, de la importancia de la oposición en estos procesos. 

En el caso de Colombia, los autores Peter Hakim y Abraham F. Lowenthal la inscriben en el 

círculo vicioso de violencia y contra.violencia que debilita "las instituciones, procedimientos y 

valores esenciales de la democracia". Especifican estos autores que pese a la violencia, las 

instituciones políticas siguen demostrando elasticidad y flexibilidad, además de que los ciudadanos 

conservan su compromiso con el gobierno democrático: 

[ ... ] Los movimientos insurgentes no son en absoluto la única amenaza a la política democrática en Colombia. 
Un peligro mayor puede provenir de la implacable violencia de las organizaciones del narcotráfico y grupos 

6I>eter Hakim, Abraham F. Lowenthal, Op. cit., pp. 297-298 . 
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paramilitares -muchas veces condonados o tolerados por las fuerzas nacionales de seguridad- que operan en 
alianzas complejas y cambiantes entre sí y con los guerrilleros que quedan aún. 
Pese a lo devastadora que ha sido la violencia, las instituciones políticas colombianas siguen demostrando 
elasticidad y flexibilidad. Los dirigentes políticos del país y muchos ciudadanos conservan su compromiso con 
el gobierno democrático, y el proceso de refonna constitucional que está en proceso puede reforzar dicho 
compromiso. Pero la política democrática está siendo puesta a prueba severamente en Colombia y no se puede 
garantizar su sobrevivencia. 7 

Señalan la violencia política y las incursiones militares en la política como obstáculos para 

consolidar la democracia. 

Una de las características a la que recurren investigadores para advertir a Colombia como un 

país democrático ha sido un "gobierno y un sistema político" estable, los autores Álvaro Camacho y 

Álvaro Guzmán vinculan otra condición para aclarar cliferencias entre democracia y 

democratización, hacen referencia a la paradoja entre la estabilidad de sistema político y los altos 

índices de violencia interna. Para mostrar esta situación retomo la síntesis de entrada del artículo, 

"Violencia, democracia y democratización en Colombia", de dichos investigadores, elaborado a 

partir del libro Colombia: violencia y democracia, editado en 1988, para establecer claramente la 

distinción: 

Los autores parten de una diferenciación entre democracia y democratización, entendiendo la primera como las 
formas de relación entre la población y el régimen político (elecciones, delegación de poder, representación), y 
la segunda como el proceso social de conquista de metas relativas a la igualdad, la libertad y la justicia, sin el 
recurso a la eliminación física de los contendores. Sostienen que en la situación actual colombiana, Ja violencia 
acompaña a la democracia, pero obstaculiza la democratización. De allí que pueda existir un régimen de 
aparente juridicidad con altísimas tasas de violencia. Señalan cómo esa coexistencia es posible precisamente 
por la debilidad del proceso de democratización colombiano y sus efectos particulares sobre las posibilidades de 
construcción de un sentido de representación (no como delegación) de una sociedad no violenta. Y esta 
violencia, tanto desde arriba como desde abajo, tiende a perder legitimidad y a obstaculizar opciones diferentes 
de cambio social, como los movimientos sociales y las movilizaciones populares. Prácticas de la sociedad civil, 
ante todo de los sectores populares, muestran que se buscan procesos de democratización sin el recurso de la 
violencia. 8 

De estas reflexiones como la violencia acompaña a la democracia, pero obstaculiza la 

democratización y la debilidad del proceso de democratización colombiano, se advierte la necesidad 

de un sistema de relaciones sociales con mayor presencia de la sociedad civil, de un sistema menos 

autoritario y más participativo, "más abierto a las fuerzas y tendencias predominantes en la sociedad 

7 lbid., p. 300. 
8Álvaro Carnacho, Álvaro Guzmán, "Violencia, democracia y democratización en Colombia", en Nueva Sociedad, 
mayo-junio de 1989, núm. 101, p. 64. 
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civil". En tanto, las situaciones de violencia social generalizada restan legitimidad y operatividad a 

la democracia. 

Hasta aquí, se han mencionado los elementos principales con relación a la oposición 

parlamentaria que se consideraron en el presente trabajo. Ahora, es importante continuar con la 

exposición de éste. 

La presente investigación muestra la presencia de una clase política no preparada para la 

existencia de la oposición y la necesidad de que los partidos políticos modifiquen su conducta para 

responder a las presiones sociales de una sociedad cambiante. Clase política que se niega a 

reconocer la formación de una oposición que sea respetada y que, además, es necesaria para la 

liberación de las presiones sociales y resolución de conflictos que permita avanzar a un sistema 

democrático. Es decir, se plantea la necesidad de una oposición como un medio eficaz para canalizar 

las presiones sociales. En este contexto, se presenta la lucha armada como resultado de la exclusión 

establecida por el sistema y de la institucionalización del bipartidismo intolerante con los grupos 

ideológicamente distintos a los intereses de las élites políticas. Asimismo se expresa la necesidad de 

la formación de un partido político expresión de clases medias. 

Sobre el Frente Nacional, se han realizado distintos estudios y ha sido abordado por 

investigadores colombianos y éxtranjeros, en particular norteamericanos y franceses. Las 

investigaciones más recientes se elaboraron en los años noventa; tres de ellas son artículos 

pertenecientes a investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), entre los 

que se encuentran Mauricio Archila Neira (1997 y 1966), Ana Maria Bejarano y Renata Segura 

Bonnett (1966), un trabajo de tesis doctoral realizado, en la FLACSO-México, por Andrés Dávila 

(1997). Y los libros de Jonathan Hartlyn (1993) y Alfredo Vázquez Carrizosa (1992). Este último 

ministro de Relaciones Exteriores de la administración de Misael Pastrana Borrero, entre 1970 y 

1974, quien escribe la Historia crítica del Frente Nacional, a petición del Foro Nacional por 

Colombia. Un trabajo muy completo sobre el Frente Nacional, es Poli tics of Compromise, elaborado 

por Alberto Berry, Robert H. Dix, Bruce Bagley, Mauricio Solaún, Harvey F. Kline, Gary Hoskin, J. 

Mark Ruhl, Alexander Wilde, entre otros investigadores. De esta obra, sobresalen aspectos con 

relación al comportamiento político de los partidos, se argumenta que cada victoria electoral 

provocó el reacomodo en la administración pública, en la que un partido desplaza al otro. Llevando 

a la privatización del Estado y de las agencias gubernamentales. En cuanto a la violencia entre los 

partidos que arrojó 200.000 muertos, se indica fue un elemento esencial para buscar acuerdos 
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interpartidistas que cristalizaron en el Frente Nacional. Otros de los puntos relevantes en los que se 

pone atención es entorno a la desigualdad social, que tiene que ver con el reparto del ingreso, como 

un elemento latente para erigir como factor de violencia. Aunado a la escasa atención a las 

demandas sociales que evidenciaban deficiencias estructurales, se indica existe una débil dedicación 

al desarrollo. Sobre la oposición se acentúa la Alianza Nacional Popular como la más notable. 

Los últimos estudios, que abordan una u otra temática del Frente Nacional, se han centrado 

en explicar sus repercusiones, distintas estrategias se han puesto en práctica. El investigador 

Mauricio Archila para resaltar la separación entre las protestas sociales y el Estado, por tanto el 

debilitamiento de las esferas social y política (conclusión a la que llega), expone la dinámica de los 

conflictos sociales a partir de la perspectiva de los sectores sociales más desprotegidos. Después 

aparece otro artículo del mismo autor sobre la acción social colectiva durante el Frente Nacional y 

de su relación con la oposición política de izquierda. En la investigación de las politólogas Ana 

María Bejarano y Renata Segura Bonnett el elemento principal de análisis ha sido el Estado, del que 

se ha buscado evaluar los avances o retrocesos en el proceso de su construcción, para resaltar su 

fortalecimiento selectivo durante el periodo. Estas últimas investigaciones se distinguen por hacer 

uso de indiqidores, en este caso para distinguir la asignación de recursos en las áreas de acción 

estatal, con el objeto de responder el por qué de las prioridades en la distribución del gasto y de la 

relación de las instituciones receptoras con la sociedad, sobresale este artículo porque reconoce en el 

Frente Nacional un esfuerzo para la reconstrucción del Estado, cambiando la orientación sobre lo 

negativo. Con relación a este aspecto, también, se ha interpretado el pacto bipartidista como una 

estrategia política inteligente. Otro enfoque que se ha tratado de rescatar ha sido el análisis 

específico del régimen. Jonathan Hartlyn intenta el estudio comparatirn bajo el análisis del Frente 

Nacional como un régimen consociacionalista, dada su democracia limitada y gobiernos de 

coalición, así como en las consecuencias de este tipo de régimen para los patrones económicos y 

políticos. Andrés Dávila, realiza un análisis en el que compara dos coyunturas de cambio de régimen 

político, el Frente Nacional y el proceso constituyente de 1991. El autor parte de considerar al 

régimen político democrático, sin esta condición, señala, no se puede comprender adecuadamente la 

compleja realidad colombiana. Andrés Dávila, bajo el compromiso de realizar un análisis 

politológico (busca aportar al fortalecimiento de la ciencia política), se obliga a definir los conceptos 

a utilizar como democracia, régimen político, transiciones y consolidación democrática 
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En la investigación de Álvaro Echeverri Uruburu elaborada en los ochenta hay un interés por 

explicar quiénes detentan el poder y cómo se ha ejercido, se ha buscado identificar estos elementos a 

través de la participación en la iniciativa privada (organizaciones gremiales, empresas) y su 

inserción al sector estatal, considerando las vinculaciones económicas y familiares. Se 

responsabiliza a las prácticas endogámicas y hereditarias de la reproducción del poder de las élites 

nacionales, se vislumbra la necesidad de una nueva cultura política, se enfatiza que durante el Frente 

Nacional se fortaleció el sistema principesco y dinástico de las élites colombianas. En esos años se 

hizo referencia no sólo en las consecuencias de la alternancia en la presidencia de la República, sino 

que se culpabilizó al Frente Nacional de no entender la raíz de los males del país, o de remediar los 

síntomas sin diagnosticar las causas. En estos estudios se puede decir que subyace el interés por 

buscar las causas de los padecimientos para su resolución. 

En el presente estudio se hace un recorrido histórico por el desempeño político de los 

partidos Liberal y Conservador, de las condiciones políticas que los llevaron a acordar el 

establecimiento del Frente Nacional, de los mecanismos jurídicos y políticos que implantaron el 

nuevo esquema político y que excluyeron a la oposición, el desempeño de ésta y el trato que recibió 

tanto la oposición parlamentaria como la no parlamentaria. 

Se trata de un trabajo sobre historia política y no un análisis politológico, por lo que no 

aplica un modelo de interpretación, sobre si se ajusta o no a conceptos planteados en la ciencia 

política. Interesa ver las particularidades del caso colombiano cómo ha sido el trayecto de la 

oposición, cómo ha sido comprendida, se le reconoce o no su función, su relación con el gobierno, si 

se percibe la necesidad de su existencia o se le considera innecesaria. Hay necesidad de estudiar 

estos elementos dado el papel de la oposición parlamentaria en los procesos de democracia. 

En el capítulo primero se describe la conducta de los partidos Liberal y Conservador. Así 

como los acuerdos, ensayados en los últimos años, a los que arribaron ante situaciones de conflicto, 

en los que han compartido ministerios y gobernaciones, hasta el establecimiento del esquema 

político que les permitió repartirse por igual los cargos públicos y alternarse en la primera 

magistratura del Estado. 

En el capítulo segundo se expone la dinámica al interior de los partidos a partir de las dos 

reglas básicas de juego político: la alternancia y la paridad. Expresadas en el papel que jugaron las 

facciones como oposición parlamentaria, en especial el Movimiento Revolucionario Liberal y la 
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Alianza Nacional Popular. Se analiza el comportamiento de la oposición, el trato que recibió y sus 

características. 

En el capítulo tercero se esbozan los movimientos de oposición durante el Frente Nacional, 

como expresiones sociales alimentadas por el esquema político instaurado, que por medio de la ley 

prohibió la participación electoral de todo partido ajeno al Liberal y Conservador excluyendo a otros 

grupos de oposición. Y, cómo la utilización de distintas formas de represión situó a la oposición en 

condiciones de buscar otras vías de actuación que no fueron las electorales. Es decir, se explica 

cómo el carácter autoritario del esquema frentenacionalista excluyente de la oposición facilitó la 

aparición de la oposición armada. 

Por último, se aborda el comportamiento electoral de los partidos Liberal y Conservador 

durante el periodo frentenacionalista, a través de la contienda entre sus facciones, y el avance, 

retroceso o desaparición de las oposiciones parlamentarias: Movimiento Revolucionario Liberal y 

Alianza Nacional Popular. Básicamente, se expone como inclicador de mapas electores de los 

partidos tradicionales, sin ignorar las realidades políticas del país., por consiguiente, se inserta como 

complemento y se ordena como apéndice. 

Entre las fuentes utilizadas para la elaboración de la presente investigación se encuentran 

obras de interpretación liberal y conservadora como las de Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López 

Mjchelsen, Alfredo V ázquez Carrizosa, Hemán J aramillo Ocampo y Carlos Augusto No riega. 

También se emplearon obras partidistas que recogen documentos oficiales: discursos, 

pronunciamientos, comunicados, informes, circulares, cartas, conferencias y declaraciones, con 

análisis de dirigentes políticos como el libro de Carlos Lleras Restrepo. De igual manera esta 

investigación recoge textos como el compendio Alfonso López Purnarejo, polemista político, la 

selección especial de Otto Morales Benítez y el de Osear Delgado. Documentos de la oposición, 

tales como la plataforma ideológica y política de Alianza Nacional Popular. 

Para el análisis se recurrió a libros testimoniales y a entrevistas a personajes de grupos 

armados como Carlos Pizarro León-Gómez y Jaime Bateman Cayón. Otros testimonios recogieron 

la opiillón de miembros activos de la oposición como es el caso de Gilberto Vieira o Camilo Torres 

Restrepo. La entrevista realizada a Germán Zabala, dirigente nacional colombiano fundador de 

varios movimientos de izquierda. Por último, publicaciones desde la visión de militares: mayor 

Gonzalo Bermúdez Rossi y Álvaro Valencia Tovar. 
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En el desarrollo de esta investigación constantemente aparecerán los nombres de Alfonso 

López Pumarejo, Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez, Gustavo Rojas Pinilla, Alfonso López 

Michelsen y Álvaro Gómez Hurtado como hombres importantes en la escena política. Alfonso 

López Pumarejo por haber emprendido una serie de reformas a las que denominó la "Revolución en 

Marcha", en calidad de presidente de la República, cargo que ocuparía en dos ocasiones por haber 

sido jefe del liberalismo. 

Los miembros del Partido Conservador Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez por 

encabezar las facciones conservadoras en pugna antes y durante el Frente Nacional. Durante el pacto 

político Mariano Ospina encabezaría a los unionistas y Laureano Gómez a los doctrinarios. Los 

primeros formarían parte de los frentenacionalistas y los segundos de sus opositores. Anterior al 

pacto político Ospina Pérez tendería más a acercamientos con el Partido Liberal y Laureano Gómez 

buscaría la hegemonía del Partido Conservador. El sector ospinista apoyaría al general Gustavo 

Rojas Pinilla en su ascenso al poder por medio del golpe de Estado contra Laureano Gómez, 

acentuándose la división entre ambas facciones del Partido Conservador. El gobierno militar de 

Gustavo Rojas concluiría con la alianza entre los partidos Liberal y Conservador para retomar el 

poder contra las pretensiones del general por perpetuarse en el mando y crear un tercer partido 

polí tico. Durante el Frente Nacional Rojas Pinilla tendría un papel destacado por encabezar la 

oposición Alianza Nacional Popular (ANAPO) contra la oligarquía frentenacionalista. Alfonso 

López Michelsen (hijo de Alfonso López Pumarejo) y Álvaro Gómez Hurtado (hijo de Laureano 

Gómez) se destacarían por oponerse a una de las reglas del pacto bipartidista, la alternancia en la 

presidencia de la República; aunque el descontento de Álvaro Gómez se originó en la forma en que 

se seleccionaban a los candidatos frentenacionalistas. López Michelsen sería líder del Movimiento 

Revolucionario Liberal (MRL) que funcionaría como oposición parlamentaria a los 

frentenacionalistas y Álvaro Gómez al frente de los doctrinarios mantendría su constante pugna con 

el sector ospinista de su partido. Vale mencionar a Eugenia Rojas (hija de Gustavo Rojas Pinilla) por 

su participación política durante el Frente Nacional al lado de su padre en la dirección de la 

ANAPO. Estos tres últimos, al finalizar el pacto bipartidista, se enfrentarían para conquistar la 

presidencia de la República. A esta lista de hombres sobresalientes se unirán los presidentes 

frentenacionalistas: Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y 

Misael Pastrana Borrero. Señalo esta situación por la importancia que guarda conocer la 

participación política de estos personajes y los vínculos que tenían con la iniciativa privada, que es 
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un tema que no aborda la presente investigación, pero que considero se debe tener en cuenta como 

un elemento para entender el proceso político colombiano. Así, Alfonso López Pumarejo se destaca 

por provenir de una familia liberal empresarial, quien en 1916 se dedicaría al comercio de 

exportación e importación y a actividades bancarias. En esa época mantendría amistad con el 

conservador Laureano Gómez. Entre sus actividades en la iniciativa privada se encuentran haber 

trabajado en la gerencia de la filial del Banco Mercantil Americano de 1918 a 1921; después 

trabajaría como asesor financiero de una firma comercial; dedicado a la política ocuparía dos veces 

la presidencia de la República en 1934 y 1942. Más tarde, presidiría la Asociación Nacional de 

Ganaderos (1950) y la Sociedad de Agricultores de Colombia (1951); sería fundador de la 

Federación de Ganaderos de los Llanos Orientales. López Pumarejo, originario de Tolima, 

encontrarla la muerte el 20 de noviembre de 1959, a poco más de un año de iniciado el Frente 

Nacional. Su hijo Alfonso López Michelsen durante el pacto bipartidista se destacaría como 

congresista por ser el líder del Movimiento Revolucionario Liberal, disidencia del Partido Liberal 

que jugó el papel de oposición parlamentaria a los frentenacionalistas; posteriormente, regresaría a 

las filas del liberalismo para ocupar la gobernación de El Cesar y, al concluir el pacto bipartidista, 

ocuparía la presidencia de la República (1974). Alfonso López Michelsen se dis~ingue por haber 

sido miembro de la Junta Directiva y Vicepresidente de Bavaria (1942) y aécionista en las 

compañías Corporación Financiera del Caribe, de Caracol y de Industrias e inversiones Colinsa 

(Grupo Santodomingo). 

Mariano Ospina Pérez, nieto de Mariano Ospina Rodríguez y sobrino de Pedro Nel Ospina, 

ambos expresidentes, el primero de 1857 a 1861, el segundo de 1922 a 1926; provenía de una 

familia vinculada a la comercialización del café, llegó a ocupar la presidencia de la Federación 

Nacional de Cafeteros; en la industria se desempeñaría como accionista de Coltabaco y Cervecería 

Unión Cervunión, accionista de FINCA S.A., accionista de Ospina y Cía. En el comercio, sería 

accionista de Sociedad Editorial El Globo (La República). Mariano Ospina, oriundo de Medellín, 

Antioquia, fallece un 14 de abril de 1976, ya concluido el periodo frentenacionalista. 

Laureano Gómez, político bogotano, nacido el 20 de febrero de 1889 y muerto el 13 de julio 

de 1965, en el segundo gobierno de alternancia y paridad; estuvo vinculado con los periódicos La 

Unidad y El Siglo, en el primero como director y en el segundo como su fundador; sus hijos 

Enrique, Rafael, Álvaro y Cecilia estarían vinculados a la Sociedad Agrícola Ganadera de Rionegro 

y a la Sociedad Editorial El Siglo. 
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El teniente general Gustavo Rojas Pinilla cuando gobernante fue socio de la Sociedad 

Agrícola y Ganadera de Patiño Ltda. Mantenía negocios de ganadería en los departamentos Tolima 

y Córdoba. 

Alberto Lleras tendría como antecedentes haber sido redactor político de El Tiempo, 

presidente de ANRADIO, rector de la Universidad de los Andes (1954), presidente de la junta del 

Country Club (exclusivo de la élite). Presidente en 1945 en calidad de designado para concluir el 

cuatrienio de Alfonso López Pumarejo y primer presidente frentenacionalista en 1958. 

Guillermo León Valencia, ganadero caucano, hijo de Guillermo Valencia, dirigente 

conservador y candidato a la presidencia en 1930; nace en Popayán, Cauca, a los 62 años de edad, 4 

de noviembre de 1971, lo sorprende la muerte en la ciudad de Nueva York. 

Carlos Lleras Restrepo, miembro del Comité Nacional de Cafeteros ( 1940-1954 ), asesor de 

la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en materia de Aranceles y Política de Cambios en 

1954, presidente de la Junta Directiva de CELANESE en 1959, presidente de la Federación de 

Industrias Metalúrgicas en 1956, accionista de Pantopharrna Ltda., asesor de Renault (durante su 

asilo en México en 1952), accionista de Nacional Fiduciaria, accionista y miembro de la Junta 

Directiva del Banco .Francés e Italiano en 1979.9 

Finalmente, Misael Pastrana Borrero, presidente de lá Junta Directiva del Banco Popular 

(1957), ex magistrado de la Corte, embajador en Brasil (1955), miembro suplente de la junta 

directiva de la ANO! (1960), directivo de la Federación Nacional de Arroceros (1965), Embajador 

en Washington (1969), después del Frente Nacional se convertirla en accionista con Jorge Barco 

Vargas, de la Unión de Bancos de Panamá-Unibank- (1976). 

~l Frente Nacional revela, en síntesis, la alianza entre las oligarquías políticas en el 

momento en el que se sienten amenazadas por los cambios generados en la sociedad. Ante la 

posibilidad de ser desplazadas del poder llegan a acuerdos entre sí. Este antidemocrático 

comportamiento muestra la forma de operar de los partidos Liberal y Conservador para sostenerse 

en el poder y evidencia la falta de entendimiento de la función de la oposición como fiscalizadora de 

los actos del gobierno y cómo los cambios políticos internos llevaron a las oligarquías políticas a 

establecer alianzas para amortiguar los conflictos entre ambas. El actuar de los partidos y la 

9 Véase Álvaro Echeverri Uruburu, Élites y proceso político en Colombia (1950-1978) . Una democracia principesca y 
endogámica, Fundación Autónoma de Colombia, Bogotá, 1986. 
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cancelación de la vía electoral como medio de cambio orilló a los grupos de oposición expresar su 

inconformidad social por medio de la vía armada. 

La resistencia a los cambios generados en la sociedad, la falta de reconocimiento y 

comprensión de la función de la oposición ha sido uno de los factores que ha impedido que sea 

tolerada. Los mecanismos frentenacionalistas de exclusión de otras organizaciones políticas, la 

intolerancia a la pluralidad ideológica, la falta de acercamiento con sectores sociales que abordaron 

formas distintas de negociación política y la violencia como solución de conflictos favorecieron la 

vía armada como expresión política. 

Debo puntualizar que esta investigación recibió el impulso inicial y el apoyo académico del 

Dr. Abelardo Villegas, quien me orientó en los últimos años de su vida, antes de morir en 

circunstancias penosas durante su VtaJe a Moscú en julio del 2001. Pero no se trató sólo del 

cumplimiento de una parte de sus obligaciones académicas, el Dr. Villegas mostró una insólita 

dedicación y un interés personal por mi trabajo, me impulsó a mejorar los resultados. Quiso hacerme 

adentrar en la cultura colombiana y latinoamericana refiriéndose continuamente a anécdotas de su 

rica experiencia. Él fue la guía inicial en la dificil tarea de entender el complejo sistema político 

colombiano. Investigación que logré col)cluir gracias al inestimable respaldo académico del Dr. 

Ignacio Sosa Álvarez, a quien reconozéo sus orientaciones, paciencia e interés; sobre todo la 

libertad, el respeto y la confianza que provocó me acompañaran todo el tiempo. 

Después de intentar visitar Colombia a través de las vías institucionales y fallar, decidí por 

cuenta propia viajar a ese intrigante país para recopilar fuentes de información y conocer de cerca 
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Capítulo 1. El establecimiento del Frente Nacional 

En estas líneas pretendo hacer una re\·isión general a partir de 1930 de los acuerdos políticos entre 

los partidos Liberal y Conser;ador (Concentración Nacior:aL Unión ~acional, Gobierno \1ilitar. 

Junta Militar) previos al establecimiento del pacto bipart idista denominado Frente Nacional. sin 

ahondar en el contexto externo en el que se produjeron. Con el objeto de señalar las causas que 

condujeron a las dirigencias partidistas liberal y conservadora a negociar el Frente Nacional: por qué 

y por obra de quiénes se originó. Para ello se hace necesario mencionar los rasgos generales de la 

actuación de los partidos, así como las condiciones políticas que llevaron al poder al general 

Gustavo Rojas Pinilla (Gobierno Militar), las acciones que emprendió y que motivaron la alianza 

bipartidista para su destierro e instauración de una serie de gobiernos compartidos exclusi\·amente 

entre ambos partidos, que consistió en la alternancia en la presidencia de la República y la paridad 

en la rama administrativa, legislativa y judicial. Bajo la ·<lea de que las alianzas interpartidistas 

fueron un medio de la oligarquía política para seguir sost~niéndose en el poder ante condiciones 

coyunturales y del proceso histórico que amenazaban su pennanencia . 

. .\Jites de revisar los acuerdos políticos esbozaré un panorama general del desenvoh im iento 

político colombiano, para situar al lector en los rasgos g nerales del sistema político colombiano 

sobre el que se organizó el Frente Nacional. 

1.1. Breve historia del desenvolvimiento político de los partidos Liberal y Consenador 

En la complicada historia política colombiana del si glo XIX, los partidos Liberal y Conserndor 

sobresalieron como los principales actores políticos junto con la Iglesia católica y el Ejército. La 

Iglesia estuvo constantemente aliada al Partido Conser...-ador. El Ejército, disminuido en poder. 

desempeñaba uno de los principales papeles y los partidos en constantes pugnas por el poder. 

Desde los inicios de la vida independiente la élite política, la Iglesia católica y el Ejército se 

enfrentaron para conquistar el control político. En esos momentos, la élite política hizo frente a la 

fo nnación de un incipiente Estado, iniciando un proceso lento de transición de un régimen político a 

otro. En el que las guerras civiles se convirtieron en el telón de fondo de los intentos de 

transfomrnción en lo político, económico y social. En ese cDntexto se produjo una de las principales 

pugnas entre las ideas federalistas y centralistas. Disputas que condujeron a enfrentamientos 

vio lentos y a decretar diversas constituciones en un corto periodo, a partir de 1830 se promulgaron 



siete constituciones (las de 1830. 1832, 1843 , 1853, 1858, 186~ y 1886). Constituciones que a decir 

del investigado r Álvaro Tirado Mejía fu eron producto de guerras civiles, en las que el vencedor 

imponía su Constitución y le daba su sello propio. A estos problemas se sumó el localismo como 

uno de los obstáculos que se interpusieron a la centralidad po lí tica y a la integración regional. 1 Es 

decir. la fragmentación interna y los poderes regionales fueron una constante para las clases 

dominantes que pretendían crear la nac ión . De ahí que las primeras constituciones buscaran decretar 

un poder central que permitiera obtener el control del país mediante la derrota de los poderes 

locales. El enfrentamiento de las oligarquías regionales y su "impotencia relativa para hacer 

nacionales sus proyectos políticos" se ilustran en la inestabilidad política del siglo XIX, con 

constantes guerras civiles generales, locales y golpes de cuanel. : tan sólo ·'entre 1830 y 1903 hubo 

·nueve guerras civi les generales; catorce guerras civiles locales: dos guerras internaciona les, ambas 

con Ecuador; tres golpes de cuartel, incluyendo el de Panamá, y una conspiración fracasada" .3 

En ese "contexto y a part ir del enrolamiento forzoso de los campesinos en las guerras ci \·iles. 

[ ... ] inicia el proceso de generalización y compenetración con la ideología de afiliación partidista 

liberal-conservadora' ' . .¡ Es decir, en el desarrollo de los cont ictos del s iglo XIX dos tendencias 

pol íticas, la liberal y la conse rvadora, se fueron afianzando como partidos políticos. de compos ici ón 

polic lasista, y como uno de los principales ejes del sistema político . El Partido Liberal define sus 

bases programáticas en 1848 y el Partido Conservador en 1849. 

Después de constantes enfrentamientos políticos, en 1 S 6 se promulga la Carta .\1agna que 

regi ría al pais por 105 años (en 1991 se decreta una nueva Constitución) . La cual tendría como 

antecedente la constitución de 1863, expresión del dominio de los liberales radicales, desplazada por 

la de 1886, resultado de la correlación de fuerzas a favor de los conservadores y liberales 

independi entes, quienes organizaron la esfera del poder político. Constitución que estaría expuesta a 

refom1as constitucionales implementadas en las distintas admini straciones; sin embargo, el periodo 

1Sobre e l tema véase Marco Palacios, La fragm entación regional de las clases dominantes en Colombia : una 
perspectiva histórica. El Colegio de México, s.f. 
2En cuanto a los golpes de cuartel, por medio de éste José María Mela d<.>stiruye a José María Obando en 185-l: sin 
embargo. Mela sería derrocado en el mismo año. De 1867 a 1868 gobemaria Santos Acosta por go lpe contra Tomás 
Cipriano de Mosquera. De 1900 a 1904 asumiría e l mando presidencial José \1.anuel Marroquín por golpe de Estado 
contra \'1anuel A. Sanclemente. Otro golpe de Estado se efectuaría a mediados del siglo XX, cuando el general Gusta rn 
Rojas Pinilla llega al poder por medio de dicho recurso contra Laureano Gómez en 1953. 

3Darío Jaramillo Agudelo (compilador), La nueva historia de Colom ia , Biblioteca Básica Colombiana'Instituto 
Colombiano de Cultura. Colombia, 1976, p. 12 . 

~Eduardo Díaz Uribe. El clienrelismo en Colombia. Un eswdio e.r:plorati\·o_ El Áncora. Bogotá. 1986. p. 22 . 



de mayores modificaciones constitucionales se daria con el establecimiento del Frente Nacional en 

1958. que inauguró nuevas reglas del juego político . 

La estructura del gobierno. bajo el marco juridico de 18 6. tendria como elementos 

esenc iales Ja confomrnción del poder público en tres ramas, la Legislati \·a, Ja Ejecutiva y la Judicial. 

La Legisl ati va estaria representada por dos cámaras, el Senado de la República y la Cámara de 

Representantes; Ja Ejecutiva por un presidente, elegido por \·oto directo y para un periodo de 4 años. 

con la posibilidad de reelección pero no en el periodo inmediato; el poder Judicial representado por 

una Corte Suprema de Justicia. La nación colombiana se reconst ituiría en forma de República 

Uni tari a. Dicha Constitución tendria como características principales el fortalecimiento de la 

centra lización política y el restablecimiento de las relac iones entre el Estado y la Iglesia 

(fuertemente dañadas en el proceso constitucional anterior. ahora redefinidas con el concordato de 

1887, además de reconocerse como religión de Estado la catól ica, artículo 38). 

Con el fin de caracterizar al sistema pol ítico me centraré en sus dos e1es principales: un 

Ejecutivo fuerte (presidenc ialista) y un sistema bipartidista. 

Presidencialista puesto que la Constituc ión le otorga al EjecutiYo amplias facultades que le 

dan al presidente un margen signi fi cativo de influenci a personal. Estoy refiriéndome a la capacidad 
/ 

de nombrar y designar funcionarios. de promulgar leyes, disponer-de la fuerza pública, de dirigir las 

operaciones de guerra como jefe de los ejércitos de la República, de ejercer iniciativas exclusivas en 

materia hacendaría. económica, administrativa y financiera (artículo 9), etcétera. Es decir, la Carta 

Magna le atri buye funciones sociales, económicas y políticas. Aunado a estas prerrogati vas, 

reglamentari amente, el Ejecutivo posee el derecho de veto (artícu lo 86), sanción y promulgación de 

leyes, que le dan influencia directa dentro de la iniciativa kgislati,·a. Lo cual tiende al desequilibrio 

entre los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dentro de las facultades extraordinarias 

(para el Ejecutivo), de suma importancia dentro de la historia política de Colombia, está la 

relacionada al estado de sitio,5 es decir, de la suspensión de garantias constitucionales. A Ja que 

recuITieron constantemente los presidentes. 

5 La Constitución de 1886 otorgó como una de las facultades presidencia les decretar el estado de si tio para sa lvaguardar 
el orden público. en dos causas Ja guerra exterior o Ja conmoción interna. estipulado en el artículo 121. Éste fue 
refonnado en 191 O. posteriormente en 1960, después del gobierno militar de Gustarn Rojas Pinilla, y a principios de los 
gobiernos bipartidistas. Por medio del Acto Legislativo número 1 de 1960, se IIX>difica dicho artículo, estableciendo que 
el Ejecutivo no podrá ejercer las facultades estipuladas en el artículo 121 sin preúa convocatoria del Congreso. Se 
declarará turbado el orden público y en estado de sitio total o parcial en cualquiera de las dos causas guerra exterior o 
conmoción interna. 



Otra peculiaridad del sistema político es la consolid:i.: ión de los panidos Liberal \ 

Conservador, que permite definir al sistema como bipartidista: en primer lugar. por el criteri o 

económico, segundo, porque ambos pueden competir por la mayoría. tercero, uno de ellos logra 

conseguir la mayoría y gobierna solo , cuarto, la alternancia en el poder existe como una expectatiYa 

viable: () características que las dirigencias partidistas deciden suspender de 1958 a 1974 al crear un a 

serie de gobiernos de colaboración conjunta. companir en paridad los cargos públicos y al ternarse 

en la presidencia de la República. Es decir, la presencia en la arena política de dos partidos que no 

compiten entre sí por la mayoría, sino que ambos gobiernan y basan la alternancia en un acuerdo 

elevado a nivel constitucional que carece de presentarse como expectat iYa viable. acuerdo que la 

cúpula bipartidista denominó Frente Nacional. 

Los dos partidos que al inmiscuirse en la arena políti ca consiguen monopoli zar toda 

actividad política, lo que aunado al localismo en el país coady1..1Ya a formar políticos regionales 

adheridos a cada uno de Jos partidos. Sobre este aspecto, varios inwstigadores han subrayado que 

las luchas políticas del siglo XLX produjeron entre los bandos enfrentados. Liberal y Conservador. 

un proceso de compenetración con la "ideología de pertenencia panidjsta··. De esa forma se adquirió 

la condic ión de ser liberal o conservador. Lo que llevó a la confi gurac ión de regiones de adsc ripc ión 
' 

partid ista. cuyas lealtades personales -ad\t·ierte Francisco Leal Buitrago- se manifes taban 

incondicionalmente y con bajo interés material. Mas tarde, la ideologia de afiliación partidista se 

expresaría con efervescencia durante el periodo de la "Violencia Grande·· a mediados del siglo X.\. 

" [ . . . ] ya no forzadas como en el siglo XIX, sino afirmadas en · ta inquietante irracionalidad que ha 

llevado a caracterizar estas dos grandes fuerzas políticas, más que como partidos, como subculturas 

de la vida cotidiana"'. 7 

En cuanto a la violencia, liberales y conservadores se disputaron el poder con las amrns 

durante gran parte del siglo XIX. En el transcurso del siglo XX. rneh·e a producirse la violencia 

entre los partidos (se habla de un total de 134.820 muertos por Ja \iolencia entre I 949 y 1958 y 

200.00 hasta 1962). 8 Vale aclarar que la historia política de Colombia se divide en periodos de 

dominio liberal y de dominio conservador, así como también de coaliciones entre ambos partidos. 

Algunos investigadores marcan el resurgimiento de ésta a mediados de los cuarenta, otro · 

" Según los criterios de Giovanni Sartori para definir los sistemas bipartidistas. 
- Eduardo Díaz Uribe, Op. cit., p. 24 . 
~ Sobre la violencia véase Monseñor Germán Guzmán Campos. Orlando Fals Borda y Eduardo Cmarb Luna. L 
,·iolencia en Colombia. un estudio de un proceso social, Tomo ll . Tercer Munido. Colombia. 1964. 
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enc uentran elementos desde 1930, cuando los conser.-adores pierden el poder (después de se 

prolongada hegemonía) y da inicio el dominio liberal. Uno de el los es Medófilo Medina. quien hac 

re ferencia a la vio lencia sobre los electores liberales para forzar a cambiar el voto de 1930 a 19-l~ 

(especialmente en 1933, 1935 y 1942) y no só lo en la postrimeria de los cuarenta.9 Pierre Ghi lodes. 

hace hincapié en que liberales y conservadores crearon guerrill as para impedir el aYance polí tico del 

contrano. 

La adhesión partidista basada en odios heredados se diluirán cuando los partidos pactar. 

compa11ir el poder, dejando atrás la violencia interpartidista sentándose juntos a gobernar. aliann 

que llevaria el nombre de Frente Nacional. Lo cual inauguró un proceso de despolitización 

bipartidista, expresado en el constante abstencionismo electoral y en "el desarrollo de alternativas no 

institucionales como la lucha armada y los paros cívicos". Investigadores han señalado que la 

despolitización de los partidos Liberal y Conservador se debió a que los ciudadanos no Yotaban con 

base a las platafomias políticas, sino por las recompensas. Los partidos habían promo,·ido e: 
clientelismo como una de sus prácticas, que se convirtió en la columna vertebral del sistema polítiCl' 

y que fue de fácil implantación dada la adscripción partidista de la población. El clientelismo lleYó:: 

la debilidad del Estado Y'. a la pérdida de su funció n social. Apunta el im·est igador Eduardo Díaz 

Uribe: ··con el advenimiento del pac to frente-nacionalista. al desaparecer el poder unificador de l:E 

·jefaturas naturales ' [quedaron] al descubierto las maquinarias locales y el fraccionalismo regional ~ 

local de las dos colectividades, haciéndose evidente que ' el clientelismo convierte a los partidos e 

una especie de federación de gamonales con sus respectivas clientelas, de las cuales [disponían~ 

como hacían los varones feudales con los siervos de la gleba ' ·'.10 

Sobre el clientelismo Francisco Thoumi argumenta: · la necesidad de cooptar segmentos d~ 

la población [ ... ] contribuyó al desarrollo de un sistema clientelista que puso grandes porciones de! 

presupuesto estatal y muchas empresas del Estado en manos de los líderes políticos [ ... ]", i 1 qui ene-s 

distribuían los recursos a cambio del voto de sus clientes. Es decir, la aplicación de los recursos ~ 

daba con base al crite1io político del jefe político y no en obras prioritarias de políticas regional es. 

·>Medófilo Medina. "Algunos factores de violencia en el sistema politico colombiano 1930- 1986.', en A nuar:. 
Colombiano de Hlsroria Social y de la Cultura, UNC!FCH, (Bogotá. Colombia), 1985-1986, núms. 13- 14, pp. 281-29- . 

wEduardo Diaz Uribe, Op. cit. , pp. 34-35. 

11 Francisco Thoumi. Economía política y narcotráfico, Tercer Mundo, Bogotá, 1994. p. 85. 



La compra del vo to con dinero o a cambio de algún serv1c10 público. que el 

Estado tenía deber de proporcionar a los ciudadanos por igual. vul neró la libertad del voto. Prác ticas 

que establecieron " relac iones polí ticas entre ciudadanos con derechos desiguales··. Condición que 

facilitó la negociac ión de las necesidades básicas a cambio del voto . Este fenómeno de intervención 

de los jefes políticos locales para la solución de necesidades elementales o complejas a cambio del 

voto ll evó, según Eduardo Díaz Uribe, a la personificación de las obras realizadas, a decir de las 

acciones del Estado. 

Hasta aquí se han señalado las características generales del sistema político colombiano. la 

disputa por el poder entre los partidos políticos Liberal y Conservador, que ern·uelven la histori a 

política del siglo XIX en constantes guerras civiles generales y locales. y la del XX en violenc ia 

electora l hasta el establecimiento del pacto bipartidista. Hemos visto que la fragmentación interna y 

los poderes regionales han sido un problema para la integración nacional. Y que la conducta política 

de los partidos se resume en el sectarismo político, en el clientelismo y en el uso de la violencia para 

la solución de conflictos. Después de esbozar un panorama general del desenYolvimiento de los 

part idos políticos Liberal y Conservador, es conveniente incursionar en el tema de la investigación. 

1.2./ La experiencia de acuerdos políticos entre los partidos liberal y conservador 

En la historia política de Colombia los partidos Liberal y Conservador han recurrido a prácticas de 

coalic ión ante determinados momentos políticos. El investigador Gabri el Silva Luján menciona al 

menos 16 acuerdos políticos anteriores al Frente Nacional desde 1854. De los cuales sobresalen los 

siguientes: Partido Nacional ( 1857), Partido Nacional (1883-1888), Unión Republicana ( 1909-

1914), Concentración Nacional (1930-1932), Unión Nacional (1946), Unión Nacional (1946-1948) . 

.. Golpe de Opinión" ( 1953-1954), Frente Civil ( 1956-1957) y Junta Militar (195 7-1958) . :: 

En un esbozo general de las condiciones políticas que hicieron posible los acuerdos entre los 

partidos Liberal y Conservador se puede mencionar en 1930 a la di\·isión del Partido Conservador, 

a l acercamiento político de la facción antigobemante del partido en el poder con el partido contrario , 

en momentos en que la unión del partido se toma imposible. aunado a la coyuntura internac ional. En 

•I Gabrie l Silva Luján, "El origen del Frente Nacional y el gobierno de la Junta \1ilitar". en Alvaro Tirado Mejía 
(Director Científico y Académico), Nueva historia de Colombia. Historia Polirica 1946-1986. Tom.1 11 , Planeta. 
Colombia, 1989, pp. 178-1 79. 
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19-+6. la división del Partido Liberal entre liberales oficialistas (oligárquicos) y el monm1ento 

gaitanista (antioligárquico) y el apoyo de una facción conservadora al grupo ant ioligárquico. En 

19-+ . las cúpulas partidistas ante la crisis del régimen, situación que se repite en 195 . Dic ho 

ac erdos . en el discurso político, se justificaron por la búsqueda del restablec imiento de las 

instituciones. Con Enrique Olaya se argumentó que era necesario un mo\·imiento de concen tración 

nac ional para sol ucionar los conflictos en el país . En 1934, la invitación de Alfonso López. que no 

logró efectuarse, a los conservadores. para conformar un ministerio mixto tuvo como fundamento 

disminuir las pugnas entre los partidos, con la intención de fom1ar un gobierno no exc lusi\ ista. Con 

'.vlariano Ospina Pérez se buscó contra el "sectarismo disoh·ente y esteri li zador". Seguido por el 

·'Pacto de Tregua" en 1948, para detener la violencia sectaria, " restablecer la calma y la 

no rmalidad". Al igual, con el golpe militar, aunque parezca contradictorio, para restablecer el orden 

democrático, di scurso que repite el acuerdo del Frente Nacional: restablecimiento de las 

ins ti tuc io nes. la libertad y las garantías. 

Los ac uerdos se caracterizaron de la manera siguiente: los de 1930 y 1946 respondieron a la 

invitación del partido vencedor en los comicios presidenciales a compartir m inisterios y 

gobernaciones ; de esta manera moderaban la práctica presidenc ialista .. el ganador se lo lle\ a todo .. . 

En cambio. el de 1948 fu e la coa lic ión de los partidos para enfrentar la crisis pol irica que puso e1~ 

riesgo la estabilidad del régimen , aunque se tradujo, al igual que los anteriores, en la colaboración en 

ministerios y gobernaciones. Mientras el pacto de 1958 tuvo por objeto Ja consolidación de acuerdos 

entre ambos partidos para modificar la Constitución y establecer gobiernos de coalición con el 

reparto paritario en las corporaciones públicas, que más tarde anexaria la alternancia en Ja 

presidencia de Ja República entre los partidos Liberal y Conservador; configurándose el modelo de 

ah emancia y paridad . 

La postura política ante los acuerdos de colaboración con el partido en el poder careció de un 

compromiso concreto de cooperación, de convivencia pacífica, de coherencia. se redujo a Ja 

pa rticipación burocrática, no es sino hasta la instaurac ión del Frente Nacional que se adqui ere un 

ve rdadero compromiso de colaboración y convivencia que logra disminuir los niwles de violencia 

interpartidista. 

De 1930 a 1958, la conducta de los partidos Liberal y Consef\·ador encamó la violencia que 

se expresó en la manipulación de los puestos públicos y en el entorpecimiento de la administración 

m unicipal. Tanto liberales como conservadores utilizaron estas medidas o adoptaron dicha conducta 



en los municipios en los que controlaban los concejos. Cuando los conservadores conquistaron el 

Ejecutivo la lucha fue por los puestos públicos que se encontraban en dominio liberal. El 

conservatismo llegó al extremo de convertir a la policía en respaldo del partido y utilizarla contra 

los liberales. En fin, el sectarismo ideológico contra el adversario político. Dichas conductas, entre 

otros factores, condujeron a la intervención de los militares, quienes respaldados por civiles 

ascendieron al poder bajo el argumento de restablecer las instituciones democráticas y se 

mantuvieron señalando que mientras los partidos no cambiaran su comportamiento no estaban 

preparados para regresar a la contienda electoral. Finalmente, para modificar las actuaciones de los 

partidos se llegó al gobierno de responsabilidad conjunta: el Frente Naciona l. 

Después de mencionar los acuerdos políticos que se experimentaron antes de la negociación 

del Frente acional, ahora es conveniente revisar sus particularidades. Para comenzar señalaré las 

condiciones políticas del Partido Conservador cuya hegemonía. sostenida desde 1886, agonizaba en 

1930. 

El desplazamiento de la hegemonía conservadora por la liberal que pern1 itió la apertura 

política fue facilitada por la coyuntura generada por la división de la Iglesia católica en la definición 

de la candidatura pres idencial del part ido (Conservador) en el poder (debido a la influencia que la 

Iglesia detentaba hasta ese momento dentro del Partido Conservador) , la alianza e inmediato anunció 

de un gobierno de coalición bipartidista y el cambio internacional generado por la depresión 

económica originada en Estados Unidos en 1929. 

En esa década el proceso de industrialización generó una serie de problemas en el campo 

debido al impacto de los cambios y a la gran propiedad territorial , que exigía soluciones eficaces. 

Por un lado, los conflictos agrarios se habían diversificado debido al desarrollo desigual regional. 

Por otro, se requería de un trato distinto a las relaciones económicas y sociales que se estaban 

creando con la modernización del Estado y el incipiente desarrollo industrial urbano. Ya que en los 

últimos años de la hegemonía conservadora se había ejercido mayor control sobre los movimientos 

populares y la incipiente izquierda. Es decir, las condiciones políticas nacionales e internacionales 

hicieron posible el ascenso del liberalismo. Los cambios, entonces, los pondría en práctica Alfonso 

lópez Pumarejo, presidente de la República en 1934, al permitir la participación política de los 

sindicatos, para detener la lucha política de los trabajadores que, en ese momento, entraban al juego 

político; la apertura por tanto tenía que crear una nueva ciudadanía, por lo que para ampliar 13 



participación electoral de los hombres (eran los únicos que tenían derecho al sufragio universal ) se 

eli m inaron como condiciones el alfabetismo y posesión de bienes. 

Regresando al tema, en 1930 rumbo a los comicios electorales, el Partido Conservador se 

encontraba dividido con dos candidaturas : la de Guillermo León Valencia y la de Alfredo Vázquez 

Cobo. Ante tal situac ión la convención liberal tomó como decisiones: la abstención electoral y la 

neut ralidad en la pugna de los conservadores. Estrategia que rechazó Alfonso López Pumarejo. 

director del Partido Liberal , al negar la neutralidad . Pues, dentro del Partido Liberal había apoyo 

haci a Alfredo Vázquez. aunque algunos simpatizaban con Guillermo León Valencia. Para López 

Pumarejo la situación pol ítica podía beneficiar al Partido Liberal y argumentaba que al Partido 

Conservador se le estaba cayendo el poder de las manos y que el Partido Liberal debía preparase 

para rec ibirlo, en vez de inclinarse por una u otra de las candidaturas; recuerda Luis Eduardo Nieto 

Caballero: "[Alfonso López] se pronunció contra la mentalidad de minoría que se había apoderado 

del partido, lo que en su concepto lo habría de mantener siempre cohibido para las grandes 

decisiones. Vio más claro que ninguno lo que podría sacarse de la división conservadora. En e l 

estado a que habían llegado las ofensas recíprocas de las dos fracc iones, ya la unión no era fácil , ni 

ante el peligro de una candidatura liberal. Lo único importante era saber escoger el candidato ... 1_: 

/ 

Para López el partido no podía asumi r una acti tud de derro ta y esperar el favor de uno de los 

dos candidatos que llegara a triunfar. No aceptaba la posic ión subalterna que se intentaba asumir. 

Sin embargo , llegar a la definición de una sola postura no fue fácil , pues al interior del liberalismo 

había varias opciones. En carta a su esposa, López mencionó las líneas al interior del liberalismo: 

Cnos me dice n que se alegran mucho de que el liberalismo tenga un jefe intelectual, orros me piden que los 
co loque en los direc torios departamentales, y otros me vienen con cuentos de los amigos de Samper Cribe. a 
quienes se atribuye el deseo de organizar un directorio disidente. Los liberales agro-pecuarios no estaba 
contentos con Cuberos ni conmigo. No quieren a Cuberos por ser militar, tildado por el gobierno de comunista : 
y a mi me combaten por mil razones. Los viejos, estilo Antonio José Restrepo, dizque porque no soy liberal: los 
jóvenes de la extrema izquierda porque no soy socialista ; los liberales conservadores porque ataco al gobierno y 
no es la hora de las recriminaciones, sino la de buscar remedios para sa lvar a la patria: y los auxil ia res del 
régimen y sus acólitos, como Lucas Caballero y sus parientes. porque sostengo puntos de vista económicos y 
políticos que pugnan con ellos. La cosa está divertida . 14 

13 Aníbal Noguera \1endoza. Aproximación a Alfonso l ópe::. Tomo I, Banco de la República. Colombia, 1986. pp. 25 7-

25 8. 

14 
!bid. , p. 249. 
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La propuesta de una candidatura propia había quedado como una posibilidad real. Ante l o ~ 

acontecimientos. el candidato presidencial Alfredo V ázquez Cobo buscó pactar una alianza co~ 

.-\ lfonso López buscando el respaldo de su grupo; dicha gestión estuvo a cargo del conserndor Ju li 0 

Holguín Arboleda. quien puso a descubierto el interés de las alianzas que quedaban fuera de u, 

\ erdadero contenido político, al concretar: "[ ... ] esa era la costumbre. Arreglos con base en la 

partija burocrática".15 

La división conservadora ya no podía ser detenida, la pugna entre los conservadores crec i1 

cada vez más, entonces al interior del liberalismo se puso mayor énfasis en buscar a un posible 

candidato. de ahí que el nombre de Enrique Olaya Herrera comenzara a sonar para ser proclamado d 

S de enero de 1930. Desde que Olaya Herrera conoció el interés de su partido para la candidatura 

expresó que para la solución de los conflictos en el país se requería un movimiento de concentración 

nacional. Es decir, anunció un gobierno de colaboración con los conservadores en caso de aceptar e 

ofrecimiento. Lo cual desilusionó a muchos liberales, pero colocó con amplias posibilidades b 

candidatura de Olaya Herrera. Finalmente, Enrique Olaya aceptó la candidatura a Ja presidencia d"" 

la República y basó su campaña en la promoción de la política de concentración patriótica, qu¡? 

puede de irse buscó el respaldo del grupo vazq uista ante la imposibilidad de la unión consef\·ador::.. 
/ 

A pesar de que el contexto político parecía favorecer al candidato liberal. López no dejó de expres2f 

temor de un posible fraude por parte del partido conservador. Lo cual denota la falta de garantías en 

los procesos electorales y la forma en la que operaban los partidos para sostenerse en el poder. 

Sin embargo, llegados los comicios presidenciales -para el periodo de 1930 a 1934- s~ 

concretó el triunfo liberal al recibir Enrique Olaya Herrera 369.934 votos, seguido por Guille11110 

León Valencia con 240.360 y Alfredo Vázquez Cobo con 213.493 votos. 16 

La derrota de los conservadores en 1930 y su abstención electoral en las contiendas 

presidenciales de 1934 y 1938 permitió el ascenso y hegemonía del partido liberal. pues a partir de 

la contienda presidencial de 1930 hasta los comicios de 1942, es decir, durante cuatro period0s 

presidenciales consecutivos, gobernaron los liberales. Los presidentes fueron : Enrique Olaya 

Herrera, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y nuevamente Alfonso López Pumarejo con J. 

participación durante su presidencia de los designados: Carlos Lozano Lozano, Dario Echandía y 

Alberto Lleras Camargo. 

1
' !bid., p. 243 . 

10 Registraduría i\'acional del Estado Civil. Hisroria electoral colombiana. Colombia, 1988. p. 11 7. 
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La propuesta de concentración nac ional que esbozó Olaya Herrera se concretó a compart ir 

mini sterios y gobernaciones entre liberales y conservadores en un alto porcentaje. Del 7 de agosto de 

1930 al 7 de agosto de 1934, ministerios y gobernaciones fueron divididas entre liberales y 

conservadores: de 1930 a 1932 controlaron cada uno 50~ o de ministerios ; en 1933 los liberales 

obtuvieron 56% y los conservadores 44%; en 1934 los liberales 59% y los conservadores -i 1 %. En 

cuanto a las gobernaciones. en 1930 los liberales conservaron el 57% y los consen·adores -i3%; en 

1931 los primeros 6 7% y los segundos 33%: en 1932 para unos 69% y 31 % para otros: en 1933 se 

dividieron en 66% y 34%; para 1934 quedaron en 79% y 21 ° ó respectivamente. 17 En los porcentajes 

se observa a partir de 1931 la desproporción de gobernaciones entre liberales y conservadores, es 

decir, los conservadores cada vez ocuparon menos cargos públicos. Lo cual refleja el 

desenvolvimiento de la política de entendimiento. La colaboración entre conservadores y liberales 

en estas proporciones no se volvió a repetir sino hasta la Unión Nacional con el conservador 

Mariano Ospina Pérez en la presidencia de la República. La distribución de mini sterios y 

gobernaciones estuvieron vinculados a los resultados en las elecciones presidenciales y del 

Congreso, ambas ce lebradas en diferentes periodos. En tanto, las elecciones parlamentari as 

rnodi ficaban el apoyo que el Ejecutivo recibía de! Congreso. Dejando cada presidenci a en 13 

expectat iva en e l nivel de apoyo de las facciones al Ejecuti vo . No hay que oh·idar que 13 

co laboración del partido opositor. además de que en varias ocasiones fueron un acuerdo. farn recía al 

presidente, por tanto a su gobierno. Así , las elecciones presidenciales de 1930 pem1itieron a los 

liberales llegar al poder. Sin embargo, los conservadores controlaban el Congreso, en el Senado los 

conservadores ocupaban 33 curules y 15 los liberales, en la Cámara 71 los primeros y 42 los 

segundos. De ahí que el Partido Liberal compartiera ministerios y gobernaciones, equilibradamente. 

con los conservadores hasta las elecciones de la Cámara de Representantes en 1931. En las que los 

liberales obtienen el 51.08% de la votación y los conservadores el 48 .92%; no obstante la mayoria 

liberal, "el sistema de circunscripciones les impidió ser mayoritarios en el Congreso'" (proceso 

electoral que desprendió una ola de violencia tanto en el centro de Boyacá como en Pamplona y 

García Rovira, en Santander18
). Los resultados modificaron la distribución de gobernaciones, Ja 

proporción a favor de los liberales fue el doble de la asignada a los conservadores, que se mantiene 

17 Véase cuadro 4.5. fuente : Francisco Leal Buitrago , Análisis histórico del desarrollo político nacional 1930-19 -11. 
citado por Alejandro Wilde, La quiebra de la democracia en Colombia. conversaciones de caballero'> . Tercer Mundl). 
Colombia, 1982, pp. 66-67. 
18 Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 18 75- 1994, Vitral -:\orma. Bogotá. 1995. p. l .t2 . 

11 



hasta 1933 . En este año los resultados electorales para integración de la Cámara le dieron el 62.57% 

de la Yotación al Panido Liberal y al Conservador sólo el 37.-43%, por lo que hasta el 7 de agosto de 

1934. los liberales tendrían el 79% de las gobernaciones y los conseí\ adores 21 %. \1ientras que los 

ministerios continuaron en paridad de 1930 a 1932 y en forma equilibrada hasta 1934. Es decir. 

siendo mayoría el gobierno en el Congreso a partir de 1933. la colaboración conservadora en los 

ministerios es alta hasta el 7 de agosto de 1934, cuando los conservadores se abstienen de participar 

en los procesos electorales presidenciales de ese año y en dos periodos posteriores para la 

conformación de la Cámara de Representantes y uno en el Senado. Dando inicio la hegemonía 

liberal. De la actitud política del presidente Olaya y de las reacciones al interior de su partido, puede 

pensarse, en un primer momento, en el poder de negociación del partido opositor y en los beneficios 

pa ra el gobierno de la colaboración. dado que coadyuva a superar problemas. Sin embargo, sería 

interesante analizar, en un trabajo más amplio, los ministerios que quedaban en manos de los 

conservadores, para medir la influencia de ese partido en la torna de decisiones. De ahí poder 

observar los beneficios hacia el partido o los perjuicios en aspectos no políticos. y de las medidas 

q ue tomaron. Que en este caso fue la no colaboración hasta el término de la hegemonía liberal. 

Entonces, siendo gobierno los ;onseí\·adores y ante las necesidades políticas en 19-+6 y 19-+ 

vo lvieron a tener acuerdos de colaboración con los liberales . 

De la estrategia de Enrique Olaya se puede decir que mantuvo como actitud política alejarse 

de posibles enfrentamientos con el Partido Conservador -de hecho Olaya era un personaje que 

anteriom1ente había formado parte del gobierno conservador al dirigir el Ministerio de Relaciones 

Ex teriores durante el mandato del designado Jorge Holguín- lo cual contribuyó para que el Partido 

Liberal ganara espacios electorales. Aunque al interior del Partido Liberal existieron discrepancias 

en cuanto a la cooperación con el Partido Conservador, el propio Alfonso López enfatizó que el 

liberalismo nunca entendió bien la concentración nacional, tal idea para algunos era totalmente 

desagradable, pues aspiraban al dominio liberal. Sin embargo, para lograr tal fin era necesario tener 

e l control de los cuerpos colegiados, lo que ocurrió al finalizar el gobierno de Olaya. Es decir, para 

conseguir la hegemonía había que controlar el Congreso, ya que la capacidad de actuación de los 

gobiernos depende de la fuerza que tengan en el mismo. 

Con el Congreso controlado por el liberalismo se arribó a las elecciones presidenciales de 

1934, en las que el Partido Conservador se abstuvo de participar, por lo que figuró corno candidato 

único Alfonso López Pumarejo, quien de un total de 942.309 rntos obtuvo 938 .908. Para el 
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siguiente periodo presidencial - 1938 a t 9..i2- nuevamente el Part ido Conser;ador recurre a la 

abstención electoral. después de que se deterioraran las re laciones entre el conservador Laureano 

Gómez y el gobierno de López -en especial con el presidente-, en esta elección Eduardo Santos 

obtuvo la presidencia con 511.94 7 votos. Comicios que registraron un importante ni vel de 

abstención, 128. 789 participantes menos comparado con la elección de 1934. 19 

Para continuar con Ja política de colaboración a los seis meses -4 de agosto de 1934- de 

haber conquistado la presidencia de la República, Alfonso López Pumarejo se dirigió al Directorio 

~aciona l del Partido Conservador para invitarlo a participar en la composición de un ministerio 

mixto . En dicho ofrecimiento el presidente subrayó que el espíritu del partido no era exclusivista y 

que la cooperación conservadora tendría que ser fiscalizadora de los actos del gobierno. al mismo 

ti empo que detentaría el carácter de una cooperación administrativa: 

Dentro de las ideas que servirán de orientación para la empreS.J de la República liberal. próxima a inaugurarse. 
la cooperación conservadora tendria que ser de dos caractaes : seria. de una parte, fiscalizadora de los actos del 
gobierno. que deben tener la más amplia publicidad y querrán e-star sometidos a la vigilancia del conservati mo. 
sufriendo la acción directa de la critica de éste , hecha en primer término por los miembros del ministerio que 
hubieran de llevar la representación del partido consen·ador: y de otra parte , te ndría el carácter de una 
cooperac ión administrativa. limitada al radio en que podría ser posible y con\·eniente.'0 

López Pumarejo guardaba sumo interés en mostrar a un Part ido Li beral dispuesto a la 

cooperación conservadora. de ahí que expresara que el Partido Conservador recibiría trato contrario 

al otorgado comúnmente al partido derrotado; a los conservadores se les respetaría su desempd10 

como oposición. Es decir. el Partido Conservador quedaría libre para desenvolverse como oposición 

al gobierno. En esta propuesta de colaboración como en o ras estuvo presente la idea de disminuir 

las pugnas entre los partidos ; sin embargo, fue rechazada por los conservadores. Alfonso López en 

la invitac ión a la cooperación conservadora propuso nombrar a José Arturo Andrade, Alfredo García 

Cadena y Mariano Ospina Pérez para ocupar Hacienda y Crédito Público, Industria y Agricultura. 

también Comercio, en caso de que la Dirección Nacional del Partido Conservador permitiera la 

participación de sus miembros en el ministerio . Señalando que tanto Ospina como Andrade estaban 

colaborando en la junta dedicada al estudio de Ja situación económica y fiscal. Propuesta que fue 

rechazada por el Directorio Conservador (Laureano Gómez, Abe! Carbonell, Jorge Vélez, Augusto 

14 Registraduría :\acional del Estado Civil , Op cir., p. 11 8. 
'
11 Alfonso López \1 ichelsen (presentación). Alfonso Lópe: Purrwre..10. polemisra político. Instituto Caro y Cueno. 

Colombia, 1986, pp. 33 -34 . 
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Ramírez Moreno), el cual respondió que sus copartidarios no se neganan para cargos que no 

implicaran responsabilidad política, manifestando a la \-ez que no consideraban oportuna la 

colaboración ministerial: 

(- _ -J De igual manera que usted mira sin temor la oposición. nosotros esperamos tranquilamente el gobierno de 
usted. con la esperanza de que, durante los próximos cuatro años. podamos lle\·ar al gobierno el concurso q e 
usted desea. Para ello requerimos únicamente un ámbito de libertad que nos pemtita propugnar nuesrro; 
métodos y nuestras ideas_ Puede usted estar seguro de que . representando usted la lega lidad_ esos métodos : 
esas ideas serán sólidos respaldos para el orden público y para la autoridad que en usted ha depositado la 
República. [- _.] Bastan las anteriores consideraciones para explicarle por qué el Directorio >Jacional 
Conservador. y, con él. los ilustres copartidarios que merecidamente señala usted como candidatos para tres 
irnportantes ministerios. no consideran oportuna Ja cooperación ministerial de nuestro partido en el gobierno 
que usted va a presidir. Y no dudamos que usted comprenderá bien como esa actitud no contradice ni el respeto 
que usted nos merece. nj Ja fe que nos inspiran sus promesas. Por lo mismo nuestros copartidarios no negarán a 
su administración sus luces y capacidades cuando usted tenga a bien solicitarlas para cargos que no impliquen 
responsabilidad política_ 

ucede, además , que aunque nuestros puntos de vista fuesen distintos de los expuestos. nosotros no podríamos 
resolver en sentido diferente al que nos prescribe la unánime opinión del Partido Conservador, expresada por el 
órgano de sus convenciones , de las juntas parlamentarias. de su prensa y de cuantos medíos nos han servido y 
nos sirven. desde el directorio nacional, para interpretar y obedecer el pensamiento de las masas 
conservadoras. 21 

López Pumarejo, previendo que se le acusara de buscar la di\·isión consef\·adora, pues 

reconocía que la disc usión de la cooperación impl icaba para el partido opositor disidenc i:is 

inevitables (podía existir desacuerdo con la participación en el gobierno entre las facciones del 

partido dando lugar a la fractura del mismo), advirtió que no pretendía tal con la propuesta de 

cooperación, reiterando que no intentaba la desorganización consen·adora_ Al mismo tiempo que 

aseguró garantías iguales para liberales y conservadores, participaran o no en el gobierno_ Ademas 

de comprometerse con la neutralidad y transparencia en los procesos electorales, por lo que se 

buscaría el perfeccionamiento del sufragio mediante la aplicación de métodos electorales que 

impidieran el fraude y la coacción en los comicios. La negativa consef\·adora a la colaboración con 

el gobierno; las abstenciones en los procesos electorales presidenciales en 1934. del congreso en 

l 935 y 1937, y la hegemonía liberal se vio expresada en el porcentaje de gobernaciones en manos 

liberales: en 1935 los conservadores sólo obtuvieron 5% del 1 OO~o de las gobernaciones; 7% en 

I 936 y 2% en 193 7. Mientras que para el gobierno de Eduardo Santos, las gobernaciones se 

dividieron así: 86% liberales y 14% conservadores en 1938; 83% y 17°ó en 1939; 92% y 8% en 

19-+0; 93% y 7% en 1941 y; 93% y 7% en 1942. 

21 Patricia Pinzón de Lewin (compilación), La oposición en Colombia. Algunas bases para s11 discus1ó11. 
FESCOL!l:NIANDES/CEI, Colombia, 1986, pp. 77-79_ 
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En cuanto a los ministerios. bajo el mandato de Alfonso López Pumarejo los liberales 

controlaron 89% y los conservadores 11 % en 1934; 99% liberales y l % conservadores en 1935. En 

tanto que de 1936 y hasta 1943 durante el segundo gobierno de Alfonso López (todo el gobierno del 

liberal Eduardo Santos de 1938 a 19~2) el 100% de ministerios fueron cc-ntrolados por los liberales. 

es decir, no hay colaboración conservadora en 8 años continuos. En los dos últimos años del 

gobierno de Alfonso López la participación fue la siguiente forma : en 1944 los liberales controlaron 

88% de ministerios. 5% los consef\·adores y 7% Movimiento Independiente Liberal (YIIL) ; en 1945 

los liberales 79%, conservadores 12% y MIL 9%. En 1945 (desde el 7 de agosto) bajo el gobierno 

de Alberto Lleras 8~% liberales y 16% los conservadores; finalmente 82% liberales y 18 ~o 

conservadores en 19~6 . Durante el periodo de baja participación conservadora en los ministerios de 

1944 al 7 de agosto de 1946, se efectúan dos procesos electorales para la confom1ación de la Cámara 

de Representantes, en ambos la amplia ventaja liberal dejó al Congreso bajo su control. En 1943 los 

liberales obtuvieron 65 .55% y los conservadores 34.45%, y en 1945 liberales 65.20% y 

conservadores 34.80%. 

Tanto en el gobierno de Al fo nso López Pumarejo -del 7 de agosto de 1942 al 7 de agosto de 

194 -- como en el mandato de Alberto Lleras (amargo (1945- l 9..i6) el l 00% de las gobernaciones 

estuvieron en manos liberales.22 

El dominio li beral fue eYidente en esos años después de la negativa de colaboración del 

Partido Conservador y ante la insistencia dentro del liberalismo por la hegemonía. Sin embargo. se 

acercaba su desenlace. Las elecciones presidenciales de 1942, fueron las últimas (de 1930 a 195 71 

en las que los liberales ascendieron al poder. En estas contendieron Alfonso López Pumarejo y 

Carlos Arango Yélez, el primero conquistó 673 .169 votos y eJ segundo (candidatura que había 

resultado de la coalición liberal-conservadora) 4 74.63 7 de un total de 1.14 7.806 Yotos. Elecciones 

que registraron considerable participación en las urnas después de los comicios no competitivos 

efectuados en 1934 y 1938. 

La presidencia de Alfonso López prácticamente estuvo a cargo de los designados, pues del 9 

al 19 de octubre de 1942, por motivos de viaje a Venezuela, ocupó el puesto el primer designado 

Carlos Lozano Lozano. Del 19 de noviembre de 1943 al 16 de mayo de 1944 -posteriormente del 1 (1 

al 12 de julio-, por licencia del Congreso, lo ocupó el primer designado Darío Echandía. Para dej ar 

'' Véase cuadro 4.5, fuente : Francisco l.:Jl Buitrago, Op. cit ., pp. 66-67. 



el cargo en manos de Alberto Lleras, después de la dimi sión de López a la presidencia de la 

República.23 

Quiero aprovechar este interregno para señalar que los tiempos para Alfonso López fueron 

dificiles. debido a que frente a la estructura oligárq ica había comenzado a expr.~sarse el 

descontento social a través de la movilización popular que el liberal Jorge Eliécer Gaitán promovía y 

que más tarde daría vida a un movimiento de masas liberales y conservadoras contra la oligarquía. 

En tanto que Gaitán se había trazado como estrategia política generar la fuerza necesaria para 

expulsar a la oligarquía liberal y después hacer lo propio con la oligarquía conservadora, para que 

pudiera darse el ascenso de sectores no oligárquicos aJ poder. La tarea era fortalecer más el 

movimiento gaitanista, que en ese momento existía. contra la oligarquía bipartidista.24 Los 

investigadores Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, señalan que : ''[- _.] el movimiento gaitanista 

representaba un esfuerzo de aglutinamiento de las fuerzas populares bajo la conducción de una capa 

predominante pequeño-burguesa y en torno a un programa ciertamente no anticapitalista, pero sí 

decididamente democrático. Como tal erigía, de hecho. en la opción política más avanzada del 

[ ]
,, ~.; 

momento . . . .--

Lo cierto fue que Jorge Eliécer simbolizaba la posibilidad de cambio en la política nacional. 

por tanto la esperanza para las clases urbanas víctimas de la desi gualdad social. 

A la renuncia de López Pumarejo (que más adelante se retoma y amplía) su susti tuto 

Alberto Lleras reprime al movimiento social al ilegalizar las luchas sociales y pone en práctica el 

gobierno de coalición liberal-conserndora. La represión será una constante con el ascenso de los 

conservadores al poder, al mismo tiempo que para controlar el movimiento sindical se promoverá 

una nueva confederación de trabajadores la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) con 

orientación de los jesuitas y controlada por el presidente, con la intención de funcionar como 

23 Registraduria Nacional del Estado Civil, Op. cit .. p. 119. 

2
-1 Gaitán decía : "[ .. . ]El pueblo se tomará el mando del partido. expolsará a la oligarquía liberal, le dará la orientación 

programática acorde con sus intereses. Entonces, el partido liberal 5erá el partido del pueblo". Ello con respecto al 
Partido Liberal y en cuanto a ambos partidos señalaba: -·¡ ... ] );o me imponan los partidos. Combato el país político 
político. a esa pequeña casta de insensible de hombres que necesitan ~mbajadas y ministerios y negocios con el Estado. 
que comprenden con claridad que la única manera de tener esas intluC'Tlcias, de enriquecerse a la sombra del gobierno. es 
provocando el odio y la violencia entre los colombianos"'. 
Para Gaitán el país político lo representaba la oligarquía. categoría conrraria a país nacional al que dirigía sus discursos y 
que comprendía al resto de la sociedad, al pueblo liberal y cons~Tvador. Citado por Sergio Otálora. "Gaitanismo: 
movimiento social y no disidencia partidista". en Gallón Giraldo. Gus::ravo (compilador), Op. cit., pp. 32 y 38. 
25 Gónzalo Sánchez G., Donny Meertens , Bandoleros, gamonales y cc.mpesinos. El caso de la violencia en Colombia, El 
.Á.ncora. Bogotá. 1983, p. 32 . 
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contrapeso de la Confederación de Trabajadores Colombianos (CTC) orientada por li berales y 

comunistas . El problema para el gobierno fue de creciente mo\·ilización popular gaitanista. que 

representaba demandas de sectores a las que el gobierno respondía con represión . Era importante 

señalar estos acontecimientos debido al fortalecimiento oligárquico después de la Segunda Guerra 

mundial. y la difícil o imposible alianza entre los sectores industrial y popular. !\tencioné esta 

situación para comprender el desenlace de la hegemonía liberal y el ascenso de los consef\adores al 

poder. 

Continuando, en su segundo mandato Alfonso López tropezó con la coalición de 

consen·adores y liberales opositores que en el Congreso eran mayoria, por lo que su gobierno 

transcurrió en constantes ataques, sobre todo después del primer año de gobierno en el que Laureano 

Gómez encabezó la oposición conservadora, que condujeron a la renuncia de López a la presidencia 

sin antes plantear que para la resolución de los conflictos era necesario un acuerdo bipartidista, que 

.-\lberto Lleras puso en práctica al asumir el mando presidencial. A dicho acuerdo se le denominó 

Cnión :>;acional con el que, en análisis de Gabriel Silva Luján, Albeno Lleras Camargo buscó: .. [ . .. ] 

crear una nueYa coalición de sectores liberales y conservadores moderados, con el ánimo de 

contraponerla a las dos alas radicales de los partidos encabezados por Jorge Eliécer Gaitán y 

Laureano Gómez que tenían amplia responsabilidad en el desmoronamiento del ,Segundo mandato 

del viejo López. La participación de los conservadores ospinistas en el gobierno aligeró las críticas y 

las amenazas de ruptura del sistema político el alto grado de polarizac ión social que se estaba 

creando en tomo a las dos figuras mencionadas". 26 

El 27 de marzo de 1946, en plena campaña electoral, el candidato presidencial Mariano 

Ospina Pérez propuso un gobierno con colaboración de la oposición. volviendo al discurso político 

la necesidad en desvanecer el "sectarismo disolvente y esterilizador"", se comprometió a formar un 

gobierno ampliamente nacional , en caso de que su candidatura saliera avante: manifestó 

tranquilizando a los funcionarios gubernamentales: 

Aquellos servidores públicos que están cumpliendo sus deberes a cabalidad nada tendrán que 

temer de mi gobierno 

[ . .. ] Todos los hombres de buena voluntad serán los naturales colaborJdores del gobierno de unión nacional 
que voy a presidir si la victoria nos acompaña. [ ... ] Un vasto clamor se ha levantado de uno a otro extremo de 
Ja República en esta campaña presidencial, los doctores Gabriel Turbay y Jorge Eliécer G:iitán Jos han 
anunciado en diversas oportunidades: el doctor Carlos Lleras Restrepo bJ.bló de la unión nac ional con idénticos 

' () Gabriel Silva Luján, Op. cit ., p. 18 1. 
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propósi tos. y el doctor Al fonso López declaró que la salvación de Colomb ia se ha lla , ·rnculada a 13 
modifi cac ión de los métodos admi nistrativos y políticos trad ic1omles, para lo cual consideró necesaria la 
fo rmación de un frente nacional que sustituyera los gobiernos de partido. garantizando asi la estabilidad de la 
Repúb lica. [ ... ] Sostenido por mi fe en la República y en la de mocracia, llamo a los c iudadanos de todos los 
part idos a ce lebrar un torneo que sea ejemplo de cultura para la . .\.rnérica que nos contempla . \ "amos a librar 
una batalla por ideales que no perecen. que no están sujetos a una simple contingencia electoral. porque hoy o 
mañana tendrán que imponerse si la '.'Jac ión no qu iere perecer. 2~ 

La propuesta la difundió ante un partido liberal di,·idido entre dos candidaturas a la 

presidenc ia, la de Gabri el Turba y proclamada por la Convención Estatutaria del partido y la de Jorge 

Eliécer Gaitán -líder del movimiento contra la oligarquía- por la Convención del Pueblo. está última 

alentada por los conservadores con Láureano Gómez a la cabeza, quien vio en la di,·isión liberal la 

posibilidades de acenso político, por lo que los conservadores a sólo dos meses antes de los 

comicios presidenciales lanzan la candidatura de Mariano Ospina Pérez . Así pues, en la contienda 

presidencial del 5 de mayo de 1946 se disputaron la presidencia los liberales Gabriel Turbay Ayala. 

Jorge Eliécer Gaitán y el conservador Mariano Ospina Pérez. De un total de 1.366.272 votos. 

Gabriel Turbay conquistó 441.199, Jorge Gaitán 358.95 7 y ~lariano Ospina 565.939. Por lo que 13 

presidenc ia quedó a cargo del conservador Ospina Pérez . En cálculos simples la unión del 

li beralismo que se hubiera demostrado con la participación de un solo cand idato hub iera superado 

con 234. 217 votos a Ospina Pérez. La divi sión marcó la derrota de los liberales. 2s :\partir de estos 
, 

comicios hasta el golpe de Estado, gobemarian los consef\ ·adores. Es decir, por dos mandato 

presidenciales consecuti vos : Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez. Podemos decir que después 

del dominio liberal se experimentó el intento de Unión Nacional para más tarde buscar el dominio 

conservador que deseaba la facción laurearústa del partido, situación que lleYÓ al respaldo de 

conservadores y liberales para que el militar Gustavo Rojas Pinilla asumiera el poder. 

Posteriormente, ambos partidos desplazarían al gobierno militar para establecer gobiernos de 

participación conjunta bajo la denominación Frente Nacional. con la alternancia en la presidencia de 

la República de dos presidentes conservadores y dos liberales y, con la paridad en los cargos 

públicos. 

Al asumir la presidencia de la República Mariano Ospina puso en marcha la coalición Unión 

acional con la colaboración de los liberales oficialistas; cumpliendo de esta manera su compromi so 

de forn1ar un gobierno de liberales y consef\·adores para eliminar los gobiernos de partido . Por lo 

que incluyó a liberales en su gabinete ministerial y los hizo participar en gobernaciones y alcaldías. 

27 Patricia Pinzón de Lewin (compilación), Op. cit. , pp. 80-82 . 
28 Registraduria Nacional del Estado Civil. Op. cit .. p. 120. 
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Colaboración faci litada al gobierno ospinista debido a los conflictos internos entre gaitaniscas \ 

oficialistas, sector llamado oligárquico. De ahí que los liberales oficialistas decidieran unirse con los 

ospinistas y fornrnr parte del gobierno como estrategia para impedir el avance del gait smo. 

Situación que dejó como opositores al movimiento gaitanis1a que se promovía contra la oligarquía 

y. por tanto, consideraba más conveniente mantenerse en la oposición que formar pane de un 

gobierno oligárquico que había rechazado desde la toma de posesión de Ospina Pérez. Sin embargo. 

los gaitanistas no fueron los únicos opositores al gobierno, sino que a la política de Ospina se 

opusieron, también, hombres de relevancia política dentro del conservatismo como l aureano 

Gómez, Guillermo León Valencia y Gilberto Alzate, quienes pretend ían la hegemonía del P.J.rtido 

Conservador. Las diferencias políticas entre Ospina y los sectores más radicales de su panido. en 

particular con la postura de Laureano Gómez, impidieron que funcionara adecuadamente el gobierno 

de Unión , acional , por tanto se profundizaron las rencillas políticas. De hecho , las dificultades entre 

las facciones ospinistas y laureanistas se prolongarían duran te el dominio consef\·ador. 

recrndeciéndose con e l ascenso de Gustavo Rojas Pinilla y durante el Frente Nacional. Es decir. 

cada facción antepuso sus intereses paniculares a la política de Unión Nacional , de ahí que la 

im·estigadora Catalina Reyes señale que no existió vo luntad ni conciencia para considerar a la Lnión 

Nacional como una política de cooperación y entendimiento, sólo Ospina había antepuesto sus 

imereses económicos al sectarismo.]<) 

Por otra parte, la colaboración y entendimiento de los liberales con el gobierno conserndor 

de Mariano Ospina Pérez se expresó en la distribución de ministerios y gobernaciones. Del 7 de 

agosto de 1946 al 7 de agosto de 1950, los ministerios se dividieron entre liberales y conserndores. 

en algunas ocasiones entre el MIL, así en 1946 pertenecieron al partido liberal 54% de mini sterios y 

46% a los conservadores; en 194 7 se dividieron en 55% y .+5%; 1948 en 40% y 55% mientras que 

para el MIL 5%. En relación con las gobernaciones se dividieron entre liberales, conservadores y 

Mll, en 1946 los liberales controlaron 50%, conservadores 46% y MIL 4%; en 194 7 liberales 51 % 

y conservadores 49%; en 1948 liberales 35%, conservadores 45% y MIL 29%. 30 

De la distribución de ministerios y gobernaciones de 1946 a 194 7 puede obsernrse el 

predominio liberal sobre el conservador. Las características de este periodo fueron especiales. 

29 Véase Catalina Reyes, "El gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1946- 1950". en Alvaro Tirado Mejía (Director 
Científico y Académico), Op. cit. , pp. 9-1 O. 

30 \ "éase cuadro 4 .5, fuente: Francisco Leal Buitrago, Op. cit .. pp. 66-6- . 
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primero, el candidato conservador a la presidencia de la República había ofrecido al partido 

con trario participación en el gobierno; segundo, el candidato conservador ganador de las elecciones 

presidenciales había obtenido 564.939 votos, en tanto que los dos candidatos liberales contendientes 

habían sumado 800.156; tercero , el Partido Conservador había conquistado la presidencia. pero era 

minoría en el Congreso, por lo que la participación en los ministerios y gobernaciones estu \·o en 

correspondencia con el poder de negociación liberal. Mientras que el Partido Conservador controla 

un mayor número de ministerios y gobernaciones a partir de 1948, cuando aumenta su participación 

en el Congreso -en las elecciones para integración del Congreso los liberales obtuvieron para la 

Cámara el 55.20% de la votación y los conservadores 44.80%, en el Senado los liberales ocupaban 

34 curules y los conservadores 29-, se afianza en la presidencia y acuerda la participación liberal en 

el gobierno de Unión acional. 

Tal como se ha dicho, el triunfo presidencial del Partido Conservador no significó el control 

de l Legislativo. pues este quedó en manos del liberalismo.31 Así Jo demostraron, por ejemplo. Jos 

comicios del 16 de marzo de 194 7 para conformación del Senado en las que contendieron liberal es . 

consen·ado res y socialistas. La importancia política de estas elecciones recayó en que fu eron las 

primeras desde 1 93 ~ que se el ig ieron por el voto libre y directo de Jos ciudadanos colombi anos . 

Pues . a partir de junio de 1935 , Ja conforn1ación del Senado estuvo a cargo de las Asambl eas 

Departamentales que se encargaron de elegir a los senadores, es decir, el Senado fu e integrado 

mediante elecciones indirectas . Sin embargo, no fue la primera ocasión en la que se puso en práctica 

este tipo de elección. Es decir, de 191 O a 1934 los senadores fueron elegidos por Consejos 

Electorales, cuyos integrantes a la vez fueron seleccionados por las Asambleas Departamentales. Por 

tanto, Jos comicios fueron concurridos al registrar una votación total de 1.466.012 votos. de los 

cuales 805 .874 le correspondieron a los liberales -conquistaron mayoría en el Senado-, 653. 16 para 

los conservadores -se colocaron como la segunda fuerza electoral- y 6.422 para los socialistas.32 

'
1 Se11ala el investigador Pierre Gilhodes que el gobierno conservador al no tener mayoría en el Congreso re ·urrió a b 
iolencia al igual que lo había hecho el Partido Liberal en 1930: ·'El gobierno conservador a su vez se enfrentó al mismt' 

problema que había tenido el liberalismo de 1930: Ja necesidad de gobernar con un parlamento donde Ja oposh:ión te11 12 
gran mayoría . En tales condiciones empleó la misma táctica que pemutió al liberalismo la mayoría en la de.::ada de ~ 

treinta . Aplicaron terror dosificado en ciertas áreas de débil o mínima preponderancia liberal , como Nariño, Santander : 
Norte de Santander. Frecuentemente sus operaciones parecían ser venganzas por la violencia liberal de 19 30-19 3-1 
Fueron extraordinariamente sangrientos y provocaron la en1igración en gran escala de la población rural a las ciudades : 
Venezuela". Pierre Gilhodes, Las luchas agrarias en Colombia , El Tigre de Papel, s.!. , s.f., pp. 50-5 l. 
-' ~ Registraduría l\acional del Estado Civil, Op. cit., p. 143. 



Mientras que en la Cámara los liberales obtuYieron 55 .20% de la votación y los 

conservadores 44.80%. De 1931 a 1933 y de 1939 a 1949. los liberales controlaron la mayoría en la 

Cámara: 51.08% contra 48.92% de los conservadores en 1931 ; 62 .57o)o y37.-l3 % en 1933: 64.72% y 

35 .28% en 1939; 64.13% y 35.28% en 1941; 65 .55% y 34.-l5~·o en 19-U ; 65 .20% y 34.80% en 1945: 

55 .20% y 44.80% en 194 7 y; 53. 75% y 42. 19% en 1949.3-' El dominio en la Cámara fue permanente 

para el Partido Liberal , a excepción de los procesos de 1951 y 1953 en los que decidió no participar. 

De tal manera que el triunfo presidencial del Partido Conserudor sólo le garantizó el control 

del poder Ejecutivo mientras que el Partido Liberal era mayoría en el Congreso, en el Consejo de 

Estado y en el poder Judicial, lo cual llevó a complicadas relaciones políticas. 

La victoria electoral del Partido Liberal en los comjcios de marzo de 194 7 para la integración 

de corporaciones públicas favoreció al sector gaitanista que obtuvo mayoría frente a los oficialistas, 

lo cual le pem1itió a Jorge Eliécer Gaitán colocarse en el Senado y asumir la jefatura del partido . 

Con la nueva correlación de fuerzas Ospina se dedicó a conseguir la colaboración de los gai tan istas 

en el gobierno de Unión Nacional. 

Por otro lado, la victoria electoral del sector gaitanista pro\OcÓ la ruptura del Partido Liberal 

y con ello: .. [ ... ] el retiro de los .. grandes jefes liberales" [ .. . ] Eduardo Santos, Carlos Lozano y 

Lozano, Luis López de Mesa, Jorge Soto del Corral. Alejandro GalYis Gah·is, Adán Arriaga 

Andrade, Carlos Lleras Restrepo, Julián Uribe Gaviria, todos ellos pertenecían al grupo que Gaitán 

atacó conio 'o li gárquico'. Este sector, en un principio, no reconoció en Gaitán al jefe de su partido . 

Hasta su muerte lo combatieron con acritud en su prensa'·. 3-i 

Es decir, opuestos al grnpo de Gaitán se desenvolYieron los amigos de Eduardo Santos, quien 

después de la victoria de éste renunció a la dirección del partido dejando en sus manos la 

conducción del mismo. De esa manera quedó abierto el camino para que Gaitán definiera su 

estrategia política con miras a la presidencia de la República para el próximo periodo. 

En cuanto al presidente Mariano Ospina, buscó y logró conseguir la participación de los 

gaitanistas en su gobierno ante su disposición de nombrar un nue,·o gabinete, el cual fue integrado 

por seis conservadores, tres gaitanistas y dos liberales oficialistas. Es decir, el viraje de la postura de 

Gaitán llevó a sus seguidores a aceptar cargos en el gobierno, aunque su nueva actitud no significó 

la aceptación cabal del gobierno conservador, por lo que continuó con su crítica. Para Gaitán la 

:;:; Carlos Augusto Noriega ... Los resultados electorales y su significado político··. en Luis Carlos Galán. Rodrigo Lora y 
otros. Las elecciones de 1978 en Colombia , Fedesarrollo. Colombia. 1979. p . 69. 
'

4 Catalina Reyes. Op cir.. p. 12. 
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relación política se dificultó entre ser oposición al gobierno ospinista y ser parte del mismo. Sin 

embargo, la polí tica de Unión Nacional se vio imposibilitada ante los intereses particulares de las 

facciones y las di sputas electorales en las corporaciones públicas (que modificaban la correlación de 

fue rzas al interior de los partidos y entre los partidos) que se caracterizaban por la violencia que las 

acompaf1aba. 

Al celebrarse los comicios (5 de octubre de 1947) para los Concejos Municipales resultó 

Yencedor el Partido Liberal. abriéndose así un periodo conflictivo entre los partidos Conservador. 

especialmente el sector laureanista. y Liberal. Pues el triunfo liberal provocó descontento entre los 

conservadores, quienes con Laureano Gómez a la cabeza denunciaron fraude argumentando que el 

Partido Liberal había utili zado 1. 00.00 cédulas falsas para imponerse en las urnas. Lo cual generó 

violencia en los departamentos de Boyacá y Santander, y el enfrentamiento de liberales y 

conservadores, sobre todo la persecución de los liberales, violencia en la que contribuyeron los 

partidos, la lglesia y la prensa. La Iglesia haciendo eco al fraude liberal , mientras que la prensa fue 

una herramienta poderosa que contribuía a la violencia debido a que cada partido tenía sus propios 

diarios mediante los cuales expresaban su sentir frente al adversario político. o para criticar a la 

facc ión contraria al interior de su propio partido . 

Ante la creciente Yiolenc ia en el país, Gaitán en manifestación de protesta pidió a Ospina 

Pérez detenerla; sin embargo. la falta de respuestas eficaces por parte del gobierno permitió que el 

Partido Liberal decidiera abandonar la colaboración con el ospinismo dejando atrás el gobierno de 

Unión Nac ional. Medida que fue recibida con júbilo por los sectores conservadores contrarios a la 

colaboración, y que pernlitió la instauración y el control exclusivo del Partido Conservador al 

constituir Ospina Pérez un nuern gabinete en el que incluyó a ·laureanistas, el sector radical que 

incitaba a la hegemonía de partido. Dentro de los nuevos cambios y debido a las presiones al interior 

del Partido Conservador, Ospina colocó como ministro de Relaciones Exteriores a Laureano Gómez, 

su contrincante al interior del conservatismo. De tal manera que ospinistas y Jaureanistas ocuparon 

los cargos ministeriales. 

En medio de la nueva correlación de fuerzas fue asesinado -9 de abril de 1948- el líder liberal 

Jorge Eliécer Gaitán, quien contaba con fuerte apoyo electoral, cuyas intenciones eran llegar a la 

presidencia de Ja República. Como reacción al acontecimiento se suscitó una agresiva manifestación 

urbana (en términos de Vernon Lee), 35 que Pierre Gilhodes llamó insurrección. Ante el asesinato de 

;; Véase Vemon Lee Fluharty. La dan::.: de los millones, El Ancora, Colombia. 1981. p. 121. 
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Jorge Eliécer Gaitán hubo diferentes reacciones en el país, el investigador . .\rturo Alape sostiene que 

se produjo un le\ antamiento espontáneo no sólo en la capital, Bogotá. sino en pro\·incias, donde se 

fo mrnron Juntas Revolucionarias, gobi ernos populares y milicias campesinas. 36 La respuesta popular 

se produjo en municipios de Santand .~ r , Valle, Tolima. Cundinamarca. Caldas y Antioquia, cada 

lugar con caracterí sticas propias. Estos movimientos se particularizaron. según Arturo Alape, por: 

[carecer] de una organización y de una adecuada dirección política. [ . .. ] En mu ·tus regiones la direcc ión de los 
acontecimjenros estuvo en manos de dirigentes políticos ·naturales· o ·rradicio n.:i.les · y de la pequeña burgues ía 
urbana . [ .. . ] Tu vieron un carácter de simultaneidad. El 9 de abril en sus origenes fue . ante todo. una reacc ión 
anticonserndora que trataba de reivindicar de esta manera la muerte del cau61 lo. para derivar posteriormente 
en el pillaje. la retaliación. y la espera fatal de las supuestas órdenes de un -:ornando nacional rernlucionario 
que nunca existió como tal. 37 

En Santander la agitación involucró poblaciones como las de Barrancabenneja. San Vicente 

y el Socorro . Bainncabenneja, en especial , era una zona petrolera en la que los obreros participaban 

acti vamente en la lucha sindical ; ah í la población organizó una Junta de Gobierno conocida como la 

Comuna de Barranca. En San Vicente existía la inconformidad de los ca.·n pesinos con la Federación 

de Cafeteros, en estas zonas no sólo se registraron disturbios, en los que se expresaba el sectarismo 

político. sino que la población organizó Juntas Revolucionarias de Gobierno. En la capital de Valle. 

Cali. la manifestación popular term inó en saqueos de almacenes, los d : sr rbios en el lugar fueron 

resue ltos por el Ejército al mando de Gustavo Rojas Pinilla. que en ese momento ocupaba el cargo 

de coronel y comandante de la Tercera Brigada. En los munjcipios del L1b ano, Chaparral , Am1ero. 

Cunday, Santa Isabel, Natagaima, Chaparral y Coyaima pertenecientes al departamento de Tolima 

se expresó el sectarismo político, pero también llegaron a organizarse Juntas ReYolucionarias; en 

Chaparral se trató de proteger a los conservadores de la furia de los liberales. es decir, los gaitanistas 

del lugar decidieron controlar las actitudes sectarias y responder a la organización popular. En 

Sumapaz, Cundinarmarca, la movilización se expresó en núcleos rurales y urbanos. También, se 

fonnaron Juntas Revolucionarias en poblaciones como en el viejo Caldas, Pijao, Alcalá y Calarcá 

·'" Gonza lo Sánchez y Donny Meertens. señalan que el movimiento insurrecciona! fue ··rru litarrnente aplastado con la 
colaboración de la capa dirigente anti-gaitanista , [por otro lado] algunos de lo ~ fug itivos de la contrao fensiva 
gubernamental empezaron a conformar los primeros núcleos de resistencia armada rural: en Santander el ·Alcalde 
revolucionario ' del 9 de abril en Barrancaberrneja, Rafael Rangel ; en los Llanos. Eliseo Yelázquez, promotor de la 
revuelta en Puerto López; y, en el Sur del Tolima, Hennógenes Vargas , conocido lu<C"go como el ·General Vencedor'. 
quien fue junto con su padre uno de los más activos protagonistas de la rebelión abri.!eña en la fracción de la Profunda. 
municipio de Chaparral. Lo que problamente no imaginaban estos hombres era que poco más de un año después estarían 
dirigiendo verdaderos ejércitos de campesinos bajo la modalidad característica d.:- lucha del periodo : la guerrilla 
campesina". Gónzalo Sánchez G .. Donny Meertens, Op. cit ., p. 32. 
_, . Véase Arturo Alape, "El 9 de abril en pro\·incia" , en Álvaro Tirado \.1ejía (Director Científico y Académico) . Op. cit .. 
p. 58. 



pertenecientes al departamento de Caldas; y en la capital de Antioquía. Medellín. La movilización 

abarcó otros municipios de este departamento como Abejorral, Bolombolo, Andes y Puerto Berrío. 

Finalmente. las manifestaciones populares fueron controladas con prontitud debido al acuerdo de 

liberales y conservadores para controlar la situación poL:tica. Además, porque "los organismos 

creados al calor de la lucha quedaron a la espera de órdenes que nunca llegaron desde Bogotá". 38 

Estos acontecimientos se desarrollaron cuando se llevaba a cabo. en Bogotá, la Conferencia 

Panamericana a la que el general Marshall , Jefe de la Delegación norteamericana, había acudido con 

la intención de incluir como tema de agenda la acción contra los movimientos subversivos. 

Pertinente al perpetrarse el asesinato de Gaitán y suscitarse la respuesta popular arriba mencionada. 

Por lo que Marshall se adelanta en calificar de comunista los acontecimientos en Bogotá. En ese 

mi smo sentido se manifestó el presidente Mariano Ospina Pérez. No hay que oh·idar que en el 

contexto internac ional daba inicio la Guerra Fría y el comunismo era clasificado dentro de las 

fuerzas del mal. Por lo que el comunismo se convertía en lo indeseable. En esta lógica, la 

Conferencia aprueba la resolución sobre "preservac ión y defensa de la democracia en América", que 

condena la acc ión del comunismo internacional por considerarla ·'incompatible con el concepto de 

libertad americana· ·_)'> Si consideramos estos elementos podría suponerse el rápido control de la 
' 

s ituación y la salida política que dieron los partidos. A decir, ante tal crisis, Laureano Góm~z pidió a 

Mariano Ospina Pérez. como salida política, la creación de una Junta Militar; por otro Darío 

Echandía y otros miembros del directorio liberal le pidieron su renuncia. Sin embargo, Ospina se 

negó a ambas y en medio de negociaciones con los liberales acordó un gobierno de coalición (U nión 

Nacional). Y como estrategia política nombra como ministro de Gobierno al liberal Darío Echandía. 

quien había sido colaborador de Gaitán. Al igual, para el ministerio de Guerra nombró a otro 

liberal. 

Con el gobierno de Unión Nacional Ospina no sólo permaneció en la presidencia, sino que 

aseguró la estabilidad de la oligarquía política e impidió que se extendiera la idea laureanista de una 

Junta Militar como gobierno, evalúa Carlos Lleras Restrepo: 

'
8 !bid .. p. 57-69. 

39 Sobre los aspectos externos a la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, véase Pierre Gilhodes, '"E l 9 de abril y su con texto 
internacional'·. en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Culwra , l.f\CFCH. (Bogotá, Colombia). 1985-1986. 
núms. 13-14. pp. 239-260. Con relación a los sucesos del 9 de abril. véase Arturo Alape, El bogota::o, memorias del 
olvido, 2ª ed .. Casa de las Américas, La Habana, 1968. Fuente rica en relatos, anécdotas y crónica que recrean el 9 de 
abril con base al seguimiento periodístico y la entrevista. 
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[ ... ] El pres idente Ospina Pérez optó por constituir un nueYo gabinete de unión nac io nal. y la aceptación a esa 
fórmula le dieron los liberales escogidos para los ministerios y quienes con ellos deliberaron Jntc-; de !J 
aceptac ión. constituye la prueba más elocuente de cuáles e ran los fines que se habían buscado y con .:uánta 
altura patriótica y nobleza de miras contribuía el liberalismo a Ja solu-:1ón de l tremendo confl ic to . . .\ si lo 
entendió e l pais. así tu vo que entenderlo el presidente Ospina y así lo ente ndieron. si n duda. muchos de los 
conservadores presentes en el palacio de Ja Carrera, en la tarde y la noche del 9 de abril. Tiempo despues. ya 
restablecida Ja seguridad, se ha tratado de desfigurar Ja acritud liberal con una falta de lealtad inconcebible. Pero 
Ja verdad es que los ministros liberales y la dirección provisional del liberalismo pusieron inmediatamente de su 
parte cuantos medios estaban a su alcance para conseguir una pronta pac ificación. levantar e l paro general y 
hace r deponer pací ficamente las armas a las di visiones de la policía sub Je, ada contra el gobiemo.40 

No podía ser otra Ja salida política que ofreciera el presidente Ospina Pérez ante Ja crisis que 

puso en riesgo al sistema político. Aunque dentro del Partido Conservador existía Ja postura 

contraria encabezada por Laureano Gómez. En ese momento Ja eliminación de sectarismos se hizo 

necesario, ya que se había creado un escenario decisivo para las directivas de los partidos. pues 

\1ariano Ospina estuvo entre dejar el poder, formar una Junta Militar o buscar acuerdos rápidos con 

el liberalismo, esta última opción Je permitía continuar en el mando, mientras que los liberales se 

encontraban entre abanderar el movimiento popular enardecido contra Ja oligarquía o negociar con 

Ospina una solución conveniente para ambas colectividades que les permitiera continuar con el sru1u 

c¡uo, ésta fue la de volver a poner en práctica el gobierno de Unjón Nacional, es decir irn·itar al 

Part ido Liberal a gobe rnar con los conservadores. De tal manera, el 1 O de abril de 194 . el Partido 
' 

Liberal autorizó la cooperación liberal en el gobierno ''con el caráctef de una cooperación política" . 

cuyos objetivos de Ja política de Unión Nacional fueron: 

l. El ma ntenimiento del orden constitucional y de las instituciones democráticas del país ( .. . ]. el retomo a la 
normalidad y al pleno disfrute de las garantías ciudadanas[ . .. ]. 

2. La conservación de la paz y del orden público, por el sometimiento de todos los sectores ciudadanos al juego 
pacífico y libre de Jos sistemas democráticos y por aceptación de la voluntad mayoritaria Jegít imamentc
expresada. 

3. La imparcialidad efectiva de las autoridades en la lucha política. de manera que ninguno de los partidos deri' e 
indebidas ventajas de las posiciones administrativas, y que las facultades gubernamentales no se ejerzan para 
coaccionar Ja opinión pública. 

4 . t.;na administración honorable, económica y eficaz, independiente de las influencias políticas y plutocráticas, y 
dentro de Ja cual no ha ya otros títulos para el ejercicio de las func iones públicas que la probidad y Ja 
competencia. 

5. La seguridad de que todos los ciudadanos gozarán para sus vidas , honra y bienes y para el ejercicio de los 
derechos consagrados por Ja constitución y Ja ley. 

6. El regreso a sus hogares , y Ja pennane ncia tranquila en e llos, de los grupos de colombianos que se han , ·isto 
obligados a abandonar sus residencias y sus bienes a causa de la persecución y la violencia política y la 
posibilidad de que esos compatriotas puedan reanudar su trabajo en condiciones de paz y de seguridad. 

7. La cooperación patriótica y eficaz entre los órganos leg islativo y ejecutirn del poder público para la 
realización de un programa legislativo que dé so lución a los más urgentes problemas de carácter social. 
económico, fiscal y administrativo que afronta la República, sobre la base de que la unión nacional sea. como 

~° Carlos Lleras Restrepo, De la república a la dictadura , Planeta, Colombia, 199-. p . 257 . 



las mayorías la entienden y la aceptan. una polí tica aplicada principalmente a la defe nsa de las cla ses 
asalariadas y consumidoras. 

8. La formació n de un c lima de moderación y de tolerancia para el desarrollo de las controversias polit1cas.' 

Los propósitos de la Unión Nacional fueron los que prácticamente se buscaron en los 

acuerdos de los partidos : disfrute de garantí as ciudadanas. imparcialidad de las autoridades en la 

lucha pol ítica, mantenimiento del orden constitucional. moderación y tolerancia en las conti endas 

políticas. Por otro lado , ante la incontenib le vio lenc ia y para contenerla los directorios de los 

partidos políticos Liberal y Conservador firmaron , el 18 de abril de 1948, el llamado ''Pacto de 

Tregua" en e l que ordenaban a los directorios munic ipales y a Jos militantes abstenerse de 

hostilidades frente a sus adversarios políticos y, a Ja prensa hablada y escrita se le recomendaba 

moderación: 

Reunidos los miembros de los di rectorios políticos con el Excelentísimo señor Pres idente de la República y con 
el señor ministro de Gobierno para estudiar la situación política de Colombia. hemos llegado a las conclusiones 
siguientes: 
El grave clima de exacerbación política creado por el execrable asesinato del señor doctor Eliécer Gaitán 
constituye un serio peligro para la paz pública y amenaza con torcer el rumbo histórico de la nación. Los 
directorios de los dos partidos se hallan de acuerdo en la necesidad de restablecer la calma y la normalidad. no 
sólo para salvar al país de esos gravísimos peligros. sino también para poder encauzar el esfuerzo unido de 
todos los colombianos hac ia la reconstrucción ry1oral y maten al del país [ ... ]. 
Los directorios reconocen igualmente que la ac,ritud con que la contienda política se ha conducido por muchos 
años tiene graves efectos perturbadores del espíritu nacional y que es necesario reemplazarla por un tuno de 
moderación plenamente compatible con la autonomía de los partidos y con la fervorosa defensa de los ideJles ~ 
programas de cada uno de ellos. 
Por virtud de lo así acordado, se ordena a todos los directorios municipa les de los partidos liberal y conserndor 
y a todos los ciudadanos de ambas colecti\"idades que se abstengan de cualquier acto de hostilidad con respecto 
a sus adversarios políticos; que reconozcan y obedezcan pacificamente a las autoridades legalmente consmuidas 
y que se unan para restablecer por el esfue rzo común la normalidad y la calma . 
Igualmente, se recomíenda a la prensa hablada y escrita de todo el pa ís el empleo de un tono de constante 
moderación, exento de todo lo que pueda contribuir a exacerbar las pasiones. 42 

Momento clave para que las directivas de los partidos pidieran disminuir el sectarismo 

político que estaba poniendo en riesgo al sistema. Que se expresaba en la lucha frontal contra el 

individuo de filiación partidista distinta, que repercutió en todos los sectores. Es deci r, la 

confrontación entre los partidos se extendió al enfrentamiento en todos los grupos sociales. Entre 

los firmantes del Partido Liberal estuvieron Carlos Lleras Restrepo, Jorge Uribe Márquez y Plinio 

Mendoza Neira; por el Partido Conservador Guillermo León Valencia, Roberto Urdaneta Arbeláez. 

Augusto Ramírez Moreno, entre otros . 

JI /bid .. pp. 149- 150. 
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Los acuerdos políticos entre los partidos Liberal y Conservador a la muerte de Gaitán 

respondieron, entre otros aspectos. al reacomodo de las faccio nes al interior de los partidos. Dentro 

de l Partido Liberal el sector denominado ol igárqu ico retomó su posición. lo cual permitió a Carlos 

Lleras buscar la jefatura de su partido. Mientras que la respuesta de Laureano Gómez a la decisión 

de Ospina fue salir del país para internarse en España y desde ahí atacar la política de Uni ón 

Nacional y tildar de comunista al Partido L iberal. El nuevo escenario pol ítico pem1itió durante todo 

1948 la colaboración del Partido Liberal con el gobierno, por lo que las relaciones entre el Ejecutirn 

y Legislativo pudieron avanzar adecuadamente. Lo cual posibilitó aprobar una nueYa Ley elec toral 

que permitía la revisión de la cedulación del país, que había exigido Laureano Gómez para ser 

consecuente con la acusación de las 1.800.000 cédulas falsas en manos de los liberales. Además de 

la creación de la Corte Suprema Electoral "como máximo organismo electoral" . En tanto que Darío 

Echandía y Ospina en aras de : " ( . . . ] preservar la imparcialidad oficial en los departamentos. 

acordaron estab lecer los ·gobiernos cruzados ' . O sea, que donde se nombrara un gobernador 

co nservador, su secretario de gobierno debía ser liberal y viceversa [ . .. ]" ... 3La respuesta de 

gobernadores laureanistas fue la negativa a tal medida, postura que colocó a Ospina en conflic tos 

con el sec tor laureani sta de su partido. qu ienes presionaban en contra de su política. 
' 

Bajo ese clima polttico se recib ió el nuevo año (1 949), la \·iokncia política se había 

incrementado y el Estado mostraba su debilidad ante su incapac idad de tomar medidas adecuadas 

para detener la espiral de vio lencia, aunado a la carencia de un órgano electoral que pudiera cumpli r 

sus funciones garanti zando imparcialidad y transparencia o impedido para su desempeño por causa 

de la violencia. Con relación a la situación política en 1949, Catalina Reyes señala: 

Los di fe rentes sectores del Estado se vieron afectados severamente por esta crisis. que lle\'Ó a Ja destrucción del 
orden legal. El sistema electoral no realizó sus funciones ; los registradores ci\'i les en muchos lugares no 
pudieron cumplir sus tareas debido a la violencia. El poder judicial actuó con claros fines panidistas en algunas 
regiones , en otras se vio coaccionado por gmpos armados que reemplazaron las autoridades . En algunas zonas 
del país Ja justicia cayó en manos de bandas de pájaros, las guerrillas y la policía chulat i\'a."'-' 

De hecho, ante la complicada situación política y frente a los comicios electorales el Partido 

Liberal demandó, en su discurso de apertura de la campaña electoral (7 de febrero de 1949). crear un 

clima de tolerancia, garantías constitucionales, paz y progreso. A la vez que sacó a relucir la 

~ ; Catalina Reyes, Op. cit., p. 22 . 
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conducta partidaria de utilizar la administración pública para los intereses electorales de un partido . 

El Partido Liberal invitaba al conservatismo a "librar la batalla democrát ica limpia y honestame nte" 

A la vez que denunciaban la existencia de "un plan maestro del conservatismo para ganar las 

próximas elecciones apelando a los más condenables procedimientos".~5 

Es decir, se describía un sistema en el que la política era pervertida por los partidos que cada 

vez conducían más al caos. Partidos que con el fin de asegurar el éxito electoral limitaron la libertad 

del individuo. y mediante la Yiolencia impusieron sus decisiones. 

En cuanto a la violencia vale mencionar los comentarios de Otto Morales Benítez: 

Su objetirn fu e buscar el cambio de la realidad electoral del país . No nació de las masas. Fue dirigida desde el 
Estado y muy bien diseñada hacia sus finalidades. Tal vez es el acto mejor planificado. que se ha ya e1ecutado 
en el pa ís . Se trató de que se inicia ra en las veredas y en los conegimientos y llegara más tarde a lo· pueblo 
Pero eso s i. que nunca se ejecuta ra en las ciudades. porque en éstas las ma yorías liberales. ong inaria n 
resistencia, con alcance ( Omunitario, que pondría en peligro la estabilidad del mismo régimen. Comenzar en los 
corregimientos y en los pueblos favorecía, porque las denuncias se demoraban: y se ponían en entredicho. Las 
víctimas no tenían poder social para conmover la op inión departamental o nacional, como sí sucedía en el 
mismo nivel en el cual se efectuaba el crimen. No era, pues, una situación anebatada. ni improvisada. Era toda 

. 46 
una estrateg ia . 

Esa actuación de los partidos, sumado al sectarismo político y a la coacción de la opinión 

públic~. definieron la conducta política que más tarde se intentó modificar. 

La situación política descrita obligó a los partidos tradicionales dirigirse a sus copartidari os 

para ordenarles que las campañas electorales se dieran dentro del marco de tolerancia, tranquil idad y 

respeto al ej ercicio democrático, mandato que cristalizaron con el .\1anifiesto contra la \ ºio lencia. 

acordado por sus Directorios Nacionales el 2 de abril de 1949. En el que expresaron buscar el 

perfeccionamiento de la organización democrática colombiana, señalaron: 

La ola de violencia homicida que viene azotando al país desde hace largos años constituye gra\·ísimo peligro 
para la democracia colombiana[ ... ]. Los directores de los partidos la condenan igualmente. cualquiera que sea 
el campo de donde surja. pues sería inicuo repudiarla cuando la padece el propio partido y estimularla en cuanto 
se ejercite contra el adversario . 

Las instituciones de la República han previsto sistemas democráticos para dirimir los conflictos de opinión en el 
país. que respetan el derecho de las mayorías y garantizan la defensa y amparo de las minorías políticas. la 
actividad de los partidos sólo es legítima cuando se adelante con arreglo a esos sistemas. y las dos 
colectividades declaran que aceptan y reconocen los resultados de un sufragio popular libre de toda ú olencia y 
limpio de todo fraude . [ . . . ] Los directorios nacionales se comprometen desde ahora activamente. en acuerdo 

45 Carlos Lleras Restrepo. Op. cir .. p. 109. 

46 Ono Morales Benítez, "Breves observaciones acerca de La Violencia' ', reportaje con la periodista Oiga Behar. 1985. 
citado en Javier Ocampo López. Orto Morales Benite: · sus ideas y la crisis nacional. Gríjalbo. Colombia, 1993. p. 299 . 



con el gobierno naciona l, para obtener ese resultado y al efecto cada uno de ellos impartirá órdenes expresas. 
vigilará su exacto cumplimiento y a requerimiento del otro enviará a aquellas poblaciones donde exista peligro 
de violencia o de fraude, delegados suyos de la mayor responsab ilidad. encargados de ve lar por el respeto de 
los derechos de los afiliados al partido opuesto. Igualmente han convenido los directorios naciona les en que 
condenarán. sin reticencia alguna, y en forma pública. enfática y solemne, cualquier acto de \·io lencia 
encaminada a intimidar a los ciudadanos o a impedirles el acct'so a las urnas. así se produzca antes de las 
elecc1o ne . en e l curso de éstas o dentro del periodo de los escrutinios .4

-

Sobre la \·iolencia pol ít ica en las comunidades reconocen : 

Para \·ergüenza de nuestra cultura política. acontece que en algunas regiones del país existen poblaciones donde 
la violencia ha adquirido, en distintas épocas. caracteres permanentes y sistemáticos, hasta el punto de que a los 
miembros del partido que aparece como minoritario en esas localidades les ha sido prácticamente impo ible 
continuar nviendo allí y han tenido que abandonar sus hogares y bienes. Así se busca inicuamente uni formar la 
opinión en detem1inados municipios, ya a farnr de un partido. ya del otro. pri\·ando a ciudadanos co lombianos 
del derecho a vivir donde a bien tengan. Esa tendencia bárbara no puede continuar progresando y debe ser 
extirpada, de manera implacable , de todos los si tios en donde impera . Es indispensable que quienes hayan 
tenido que abandonar sus hogares. en cualquier tiempo. puedan regresar a ellos y vivir en paz y seguridad ) 
ejerc irar sus derechos ciudadanos sin limitación alguna. 48 

Los partidos aceptaban que tenían que eliminar de sus costumbres políticas la violencia y el 

fraude. Para tal propósito ambos expidieron la ley sobre reforma electoral. Con la que esperaban que 

los nuevos fu ncionarios electorales ejercieran sus funciones libres de presiones partidistas, es decir. 

con independencia, imparcialidad y eficaci a. Dejar atrás la conducta de los registradores electorales 

movidos por intereses sectarios y presionados por sus partidos para actuar con parc ialidad. Al igual 

se buscó que las colecti vidades políticas respetaran la figura del funcio nario electoral , absteniéndose 

de ejercer presión para obstaculizar la aplicación de las disposiciones electorales . Justamente. dice 

Carlos Lleras Restrepo, una de las causas de la intranquilidad pública ha sido la desconfianza de Jos 

partidos en la pureza del sufragio. En cuanto a la administración de justicia se buscó la 

imparcialidad política de las autoridades en el cumplimiento de sus ftrnciones. Mientras que a los 

cuerpos armados se les recordó su función como guardianes del orden y defensores de las 

instituciones nac ionales, que tienen la prohibición legal de intervención política. 

Otro de los aspectos graves alimentado por el sectarismo político fue Ja impunidad : 

El sectarismo político y en ocasiones intereses y pasiones todavía más bajos. han logrado crear en determinadas 
ocasiones intereses y pasiones todavía más bajos. han logrado crear en determinadas regiones del país un 
ambiente de impunidad que nos devuelve a las formas primitivas de la vida social. Allí los jueces no pueden 
investigar los delitos cometidos por infinidad de razones: unas veces, por temor a las represa lias que van desdi.> 
la creación de dificultades para encontrar techo y residencia , la amenaza, la tentac ión y el ataque. hasta la 
pérdida de la propia vida ; otras. por absoluta falta de colaboración de los testigos que dicen no habe r visto cosa 

J - Carlos Lleras Restrepo, Op cit., pp. l l 9-120. 
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alguna. ni haber denunciado nada . o se abstienen de toda declarac ión. y también -lo que es aú n más gra\·e
porque dentro de eme1ante ambiente se reputa traidor a su partido a quien condene. detenga o siquiera indague 
a un copartidario suyo sindicado de vio lac iones al código penal. Tremenda situac ión que comporta el criterio 
espantoso de que los deli tos sólo son abominables en los adversarios y se transforman en acciones plausibles 
cuando han sido cometidos por los propios copartidarios. Contra semejante estado de cosas protes tan los 
directorios naciona les. y excitan al gobierno a agotar los medios para modificarlo, poniendo al servic io de la 
justic ia toda la fuerza coactiva del Estado, porque un país donde la impunidad pueda enseñorea rse. estaría en el 
camino a la diso luc ión . ~9 

Ambos partidos consideraban que la propaganda política debía evitar que la crítica al 

adversario degenerara en agravio, evitar la excitación a la violencia y el desconocimiento de las 

autoridades legítimas. 

Sin embargo, fuera del di sc urso político existía una situación real , intensificación de la 

violencia y falta de garantías para llevar a cabo los procesos electorales, que orilló al partido liberal 

a dar por tern1inada la colaboración en el gobierno de Unión Nacional. Por tanto, fueron olYidados 

los acuerdos y tregua entre los partidos. 

A la salida de los liberales Ospina creó un nuevo gabinete, exclusivamente conservador. 

incluyendo a elementos del ejército, con lo que introdujo el partidismo en este sector. Llegados los 

comicios electorales para la integración de la Cámara de Representantes y Asambleas 

Departamentales. el Partido Liberal conquistó la mayoria, lo cual motivó el regreso de Laureano 

Gómez al país después de su retiro a Europa; la confrontación política de conservadores contra 

liberales y contra el gobierno que permitió el triunfo liberal y la intensificación de la violencia en el 

país. 

Al abandonar la Unión Nacional -23 de mayo de 1949-, el Partido Liberal alegó no poder 

sostener la colaboración con un gobierno incapaz de garantizar la pacificación, imparcialidad y 

respeto a la libertad del voto, y que protegía la vi'olencia y coacción sobre el electorado liberal. 

sostiene Carlos Lleras: 

La colaboración liberal no tenía sentido ni justificación sino en cuanto a ella se consiguiera que el gobierno 
fuera imparcial y otorgara garantías iguales a todos los ciudadanos. Si los hechos demostraban. como lo 
demostraron, que, a pesar de la composición mixta del gobierno, las autoridades conservadoras practicaban o 
protegían la violencia y la indebida coacción sobre el electorado liberal, sin que el presidente de la República 
adoptara medidas eficaces para evitarlo, la cooperación perdía toda razón de ser y no podía servir más que para 
cubrir con un mentiroso manto de la legitimidad los crímenes y los atropellos de que se hacía víctima al 
liberalismo. Sin contar con que, en la medida que la violencia se iba intensificando. resultaba cada vez más 
inexplicable para las gentes de nuestro partido que sus representantes compartieran la responsabilidad del 
gobierno que la prodiga o toleraba .50 

~Q !bid., p. 123. 

"' !bid., p. 261. 

~ o 



Además, Lleras Restrepo responsabilizaba al conserYatismo de la vio lencia política y a 

Ospina Pérez de haber introducido sectarismo po líti co en el ejército, señala: 

[ ... ] está también plenamente probado que la violencia desencadenada contra los liberales no fue una fu erza 
ciega. incontrolable por la autoridad pública, sino un sistema que la misma autoridad puso en prJ.::t1ca. En la 
mayor parte de los hechos sangr ientos que manchan la reciente historia del pais fueron la policia y las 
autoridades dependientes del señor Ospina los ejecutores directos. Y no sólo eso. sino que el señor Ospina se 
encargó de destruir la imparcialidad de la única fuerza sobre la que podía reposar la tranquilidad pública y que 
hasta ma yo de 1948 había venido consti tuyendo una garantía para los ciudadanos todos. el Ejército :\acional. ' 1 

Carlos Ll eras Restrepo criticó al gobi erno por promover en el ejército el sectari smo, 

ascend iendo a los sectarios y excluyendo a los contrarios, situación que se agudizó al colocar a 

civiles en el ministeri o de Guerra, lo que al mismo tiempo perturbó el desempeño del ejército y 

av ivó las pugn as partidistas: 

[El actual gobierno robó ] [ ... ] al ejérci to su carácter nacional introduciendo en é l sectarismo político. y a 
privarlo de libertad para ejerce r eficazme nte la guarda del orden público. La serie de maniobras ej e·utadas con 
tales fines comenzó con la remoción que constituye el verdadero prólogo del rompimiento de la uruon nacional. 
Vinieron después el ascenso vertiginoso de los militares reconocidos sectarios; la exc lusión de Jque llos que 
hubieran demostrado imparcia lidad e independencia de carácter. [ ... ] El hueco de que esa e\ o lución fune sta 
adquirió su máxima intensidad cuando e n el \1inisterio de Gu<'.'rra se reemplazó a los ministros mi litares por 
mi nistros c i\·i!es que ,·a. sin cons iderac ión algu na al espíritu de cuerpo. dieron rienda suelta al mas ag res ivo 
espíritu partidista. introduciendo al mismo tiempo en la administrac ión y en los comisariatos militJies prácticas 
corrnptoras que han envilecido la dignidad de nuestra institución armada. 
De otro lado. quebrantando el sistema que pemlitia operar a las rropas en la conservación del orde n público ba.10 
las órde nes directas del \1inis terio de Guerra , se adoptó. a peri ·ión de los gobernadores interesados en ejercer 
libremente la coacc ión. la práctica de no mo\'i lizar tropas hacia .:-ua lquier región y de no perrrl.Ít irles obrara s1110 
a requerirruento de l gobernador o del alcalde, según el caso. De esta manera fue fácil a las autoridades locales 
comprometidas en la política de la \·iolencia, neutralizar la acción moderada de l ejérci to .52 

Puede decirse que los a~uerdos de Unión Nacional ten dieron a fracasar debido a las fu ertes y 

constantes presiones de sectores que pugnaban por la hegemonía partidista y que alentaron el 

sectarismo político y, por ende, a la violencia en todos los rincones del país. A la impunidad, a las 

dificultades para que conservadores aceptaran los gobiernos cruzados, a la falta de garantías para 

llevar a cabo los procesos electorales, al avance de la violencia, a la falta de una detem1inación 

efic az del presidente para detenerl a y a los intereses particulares de las facciones . 

Al consumarse la ruptura con el gobierno de Unión ~acional , el Partido Liberal quedó con 

las manos libres para buscar conquistar la presidencia de la República en los comicios a celebrarse 

en junio de 1950. De hecho, el triunfo electoral en los comicios para la Cámara de Representantes le 
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pem1i tió \·erse con amplias posibilidades de conquistar el Ejecuti\·o. Por lo que al distanci arse no 

só lo plantearon una refom1a electoral -que provocó roces entre los poderes Ejecutivo y Legislati vo. 

este último controlado por el liberalismo- sino que se apresuraron en presentar una Ley para 

adelan tar los comic ios pres idenciales. lo cual pudo lograrse llevándose a cabo el 9 de noviembre de 

19-+9. En cuanto a la re fo mrn electoral, el Partido Liberal consideraba que la re\·isión de las cédulas 

debía efectuarse una vez asumido el cargo el nuevo presidente, pues temía que los conservadores 

hic ieran de las suyas en la nueva revisión. Ello provocó la reacción inmediata del Partido 

Conservador, que exigió la revisión de la cedulación y el respeto a la fecha de los comicios, pues 

arrastraba la acusación que le había hecho a los liberales de las 1.800.000 cédulas falsas. 53 

Esas posturas incrementaron el incontenible clima de \·iolencia que había arribado al 

'-! Congreso. · 

Finalmente, el Congreso, dominado por los liberales, aprobó la reforma electoral provocando 

con el lo la intervención del presidente de la República para vetarla por considerarla inconstitucional. 

Por lo que la refomrn fue turnada a la Corte Suprema de Justicia. la cual estando compuesta 

mJyoritariamente por liberales la aprobó. Para entones era importante que Ospina respondiera a las 

s: !bid .. p. 26-1-265 . 
5
·' Con el gobierno de Enrique Olaya Herrera se concretó la reforma electoral que esta lecia ta cédula electoral en el país. 

Esrc> elemento sirvió de represalia cuando el Partido Liberal decide abstenerse de participa r en el proceso electoral. 
debido a que aquel la persona que mostrara su cédula sin se llo. que aYalara su panic ipación en los comicios celebrados 
en ese año. podía ser perseguido. Esta situación la han descrito varios investigadores, espec ialme nte los que se han 
enfocado al estudio de la vio lencia. 
'J Sobre la \·iolencia en el Congreso Alfredo Vázquez Carri soza señala: .. Antes del 9 de abril se hablaba del ""asesinato 
del presidente de Colombia desde una curul del Senado". El 8 de septiembre de 1949. ya transcurrido el "Bogotazo .. . se 

produjo el altercado en el rec into de la Cámara de R epresentantes, entre Carlos del Castillo y Gustavo Jiménez. El 
pnmero le lanza esta inj uria al segundo: ''Lo que ocurre es que yo soy rujo legitimo y usted es hijo natural. ¡Y reaccione. 
reaccione ya 1". Suenan los disparos y los representantes deben protegerse bajo los pupitres . El representante Jorge So to 
del Co1i-al sa le mortalmente herido y su muerte se produce semanas más tarde . Gustavo Jimé nez perdió la \·ida en la 
misma sesión y semejante espectáculo ocurría detrás de los muros del "sagrado rec into de las leyes", como decían los 
cenrenarí s1as. La ley del revólver llegó a Colombia hasta las corporaciones públicas tan respetables, en otro tiempo. cua l 
era e l Congreso, como secuela del matonismo político y el clima de violencia de e xistir .. un millón ochocientas mi l 
cédulas faltas" , lo que colocaba las elecciones en el terreno del fraude . Cuando el liberalismo intenta anticipar las 
ele·c iones presidenciales en 1949, un conservador tradicionalista y de camándula. como el antioqueño Luis "\a\·ano 
Ospina , amenaza con la violenc ia: "Si el liberalismo insiste en anticipar las elecciones y en impedir la nueva cedulación. 
la lucha polí tica se colocaría inmediatamente en un campo diferente al actual. .. Si se empecina en ir contra la tradición. 
asume una actitud inusitada que pone en peligro la paz misma de la República· '. Augusto Ramirez Moreno con\ ie rte el 
problema electoral en un dilema de vida o muerte : "escojan, queridos amigos, entre el honor y la Constitución de un 
lado y la hecatombe de otro". En la pro\"incia , el lenguaje político se llenó de apelati\"OS insultantes. [ .. . J La \ iolencia 
política se fue implantado en determinadas zonas del Valle, Caldas, Tolima, Cundinamarca, Santander, Antioquia donde 
las autoridades de policía se sumaban a la matanza o eran víctimas de ellas. Se iba creando un vacío de la ley que era 
llenado por las bandas armadas de los dos partidos, en un fenómeno de desaparic ión del Estado, con sus códigos. sus 

jueces y sus ·'guardianes del orden" [ .. . ]". Alfredo Vázquez Carrizosa. Historia crüica del Frente Nacional. Edic iones 

Foro Nacional por Colombia, Bogotá, 1992, pp. 92-93 . 



demandas de pacificac ión vertidas por los diferentes sec tores de la sociedad, en especial de los 

industri ales. Situación que lo llevó a proponer una re fo rma constitucional cuya esencia consistía en 

suspender los próximos comicios y, la creación de un Ejecutivo bipartidista para el periodo 1950-

1954, que llevara a cabo la revisión de la cedulación. La propuesta que inicialmente fue rechazada 

por el sector laureanista y por miembros del liberalismo, no consiguió discutirse ampliamente dentro 

de l Partido Liberal debido a que en esos momentos sus miembros en la ciudad de Cali habían sido 

asesinados por los llamados "pájaros .. , quedando el crimen impune.55 

La vio lencia desatada contra los liberales modificó el escenario político frente al proceso 

electoral, pues el Partido Liberal decide abstenerse después de haber tropezado con la negativa de 

los conservadores de atrasar la fecha de los comicios. Propuesta que habían fomrnlado al verse 

impedidos para desarrollar adecuadamente sus activ idades electorales. 

Sin embargo, los liberales creyeron que siendo mayoría en el Congreso podían modificar la 

corre lación de fuerzas por lo que intentaron deponer a Ospina Pérez, sobre este evento Catalina 

Reyes menciona: 

Los liberales pensaron [ ... ] adelantar u n j u ic io contra Ospina Pérez en el Senado y deponerlo. En un ac to de 
ingenuidad. el 9 de noviembre. en las horas de la mañana. los presidentes del Senado y la Cámara \·isitaron al 
presidente Ospina para anunciarle que se iba a tramitar una acus.:ición contra él. Al mismo tiempo le solicitaron 

· garantias para los libe rales mientras se ade lantaba el proéeso en el Senado . A la -l p.m. de ese mismo dí a. 
Carlos Lleras Restrepo. Julio César T urbay y otras pe~onahdades del liberal ismo se dirigieron hacia el 
Parlamemo con d fi n de iniciar el proceso . Se encontraron con la sorpresa de que el edi fi cio del Congreso 
estaba rodeado por tropas del ejército que les imp idieron la entrada. Horas antes Ospina había declarado el 
estado de sitio. suspendido el Congreso y todas las asambleas departamentales . Confirió a los gobernadores 
poderes amplios para el control del ord en público. \1odificó e l régi me n de rntac ión de la Corte Suprema de 
Justic ia. Impuso una rígida censura de prensa: el correo, Jos te legramas y aun las llamadas telefónicas 
estuv ieron sometidas a la supervi sión oficial. Pocos días después se estableció el toque de queda a las 8 p.m. 
[ ... ] . 5ó 

Es decir, Ospina Pérez cerró todas las posibilidades que permitieran ser desplazado del poder 

imponiendo un régimen autoritario. 

Ante tal situación los liberales intentaron una huelga general que resultó fallida debido a las 

sanciones y represión a dirigentes sindicales y políticos por parte del gobierno. Lo cual despejó el 

terreno político para que asumiera el poder el candidato conservador a la presidencia de la 

55 Véase Ca talina Re yes. Op. cit ., p. 28. 

,,, /bid .. p. 29. 
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Repúb lica, Laureano Gómez. Tal como sucedió después de celebrarse las elecciones en las que 

recibió. como candidato único. 1.140.122 votos de un total de 1.140.646.5
-

EI nuevo presidente se había caracterizado por su ataque sistemático al Partido Liberal 

ti ldándolo de comunista, versión promovida y apoyada por -u partido y por la Iglesia avi\·ando con 

ello la violencia, de hecho algunos clérigos en pasados procesos electorales habían pedido a sus 

feligreses abstenerse de votar por el Partido Liberal. Es decir. había arribado al poder la facción más 

extremista del Partido Conservador simpatizante de la Falange española. 

Ante la suspensión del Congreso, Laureano Gómez tomó posesión ante la Corte Suprema de 

Justicia con franco rechazo del Partido Liberal. Pues los liberales, liderados por Carlos Lleras 

Restrepo, habían determinado ejercer oposición civil al gobierno, no reconocer al gobierno 

laureanista y la abstención electoral en las elecciones del Congreso a celebrarse el 16 de septiembre 

de 1951, aludiendo falta de garantías y violencia política. 58 

Ante la ausencia del liberalismo en el Congreso, Laureano Gómez adoptó la estrategia de 

buscar acercamiento con el Partido Liberal para contar con su participación, necesaria para la 

legitimidad de su gobierno. Por lo que manifestó que la presencia de la oposición era primordial 

para el norn1al funcionamiento de '. Congreso. Además de haber elaborado un decre to en el que 

resen:aba lugares en el Congreso a-la oposición. La negati\·a del liberalismo llevó a la integración 

del Senado con: 

[ ... ] cuarenta curules conservadoras y veintiuna vacías. y la Cunara de setenta y una conservadora y cin..:uenta 
y una ausentes. El 15 de marzo de 1953, ya en vísperas del golpe de Estado, se volvieron a celebrar elecciones 
para representantes a la Cámara. Los conservadores ganaron setenta y seis de las ciento treinta y dos curules y 
las cincuenta y seis restantes destinadas a la minoría permann:ieron vacantes. En esta ocasión no fue ron ya 
solamente los liberales quienes tuvieron que abstenerse. sino también los conservadores seguidos de . .\lza te. 
quienes a su turno se quejaban de la falta de garantías . ;9 

Después de dos años de no sesionar el Congreso (9 de noviembre de 1949 al 5 de noYiembre 

de 1951) se reúne a solicitud del presidente de la República para convocar a una Asamblea Nacional 

Constituyente, debido a que Laureano Gómez, con el apoyo de su facción al interior del 

5
- Regis traduría Nacional del Estado Civil, Op. cil., p. 120. 

5 En dicha contienda electoral para la integración del Senado participaron conservadores, comunistas y liberales (la 
Registraduría ·acional del Estado Civil registró 5.586 votos para estos ). El Partido Conservador obtuvo 922.007 rntos y 

los comunistas 3.089. Comparada esta elección con la de 1947 se registró un descenso en la participación electoral de 
530.874 votos. Es decir, las primeras fueron más concurridas. 

59 Álvaro Tirado Mejía, "El gobierno de Laureano Gómez, de la dictadura civil a la dictadura militar". en .Á.lYaro Tirado 
\<tejía , Op. cir .. p. 96. 
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conservatismo, pretendía modificar la Carta Magna: "[ . .. ] para imponer una nueva constitución 

falangista-corporativista que liberaría a la Presidencia de gran parte de los controles ejercidos por el 

Congreso. centralizaría el poder aún más y convertiría al Senado en un cuerpo corporativist.aº"60 Su 

proyecto de estado corporativo estaba destinado a evitar los conflictos con los trabajadores en tanto 

que se contrapone al modelo sindical, y ante la pretensión de Laureano de llevar la prohibición de la 

lucha de clases a nivel constitucional. Esto correspondía a toda una visión apegada al corporati vismo 

como doctrina y a la intenc ión laureanista de reemplazar el modelo político ac tual por el modelo 

corporativo. Con dicho fin crea una Comisión de Estudios Constitucionales, la cual presentarí a e ~ 

proyecto constitucional en febrero de 1953 para su discusión en la Asamblea :\acional 

Constituyente. Lo que se conocería como la reforma de 1953 contemplaba, además de los aspecto5 

arriba señalados, otorgar al catolicismo la protección del Estado. Conjuntamente, la educación 

pública se llevaría acorde con la religión católica. 

Sin embargo, las relaciones políticas se le complicarían al presidente, ya que dichas medidas 

acentuaron la división dentro de su propio partido, pues para algunos eran claras las intenciones de 

Gómez de asegurar el control del Ejecutivo. De hecho, se convirtió en una de las causas de si: 

derrumbe. 

Más tarde, 31 de octubre de 1951 , Laureano Gómez tuvo que abandonar la presidencia de !..: 

República por causas de salud, recayendo el mando en el conservador Roberto Urdaneta Arb¿Jaez e . 

su calidad de Designado. Por tanto, le correspondió sancionar el Acto Legislativo número 1 de 195: . 

por medio del cual se convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente, que se ocuparía de 

realizar las refomus propuestas por Gómez. 

Al asumir la presidencia Urdaneta Arbélaez encuentra un escenario político complicado, po~ 

un lado el Partido Liberal carecía de representación en el Congreso y había prohibido a su.s 

miembros aceptar puestos públicos dada su oposición total al gobierno. Por otro lado, el Partido 

Conservador se encontraba dividido en dos bandos definidos: los seguidores del ex presidente 

Mariano Ospina Pérez y los de Laureano Gómez, aunque es importante señalar la figura de'. 

conservador Gilberto AJzate Avendaño, que se oponía a la política exterior de Gómez y a Gómez e:-. 

60 Jonathan Hartlyn. la polícica del régimen de coalición: la experiencia del Frellle Nacional en Colombia. Terce~ 

Mundo, Colombia, 1993. p . 63. 
Para un análisis de la reforma de 1953, véase James D. Henderson, ""El proyecto de reforma constitucional conservador.:. 
de 1953 en Colombia ... en Anuario Colombiano de Historia Social r de la Cultura. L ~C/FCH, (Bogotá. C olomb i3 ·. 
1985-1986, núms. 13-14. pp. 261-2 79. 



la pres idencia. Aunado al avance de la violencia y al recrudecimiento de la represión que sufrían los 

trabajadores, liberales y protestantes, no hay que olvidar que Gómez tildaba al Partido Liberal y a 

los protestantes de comunistas. A este escenario se sumó la violencia contra los altos mandos del 

liberalismo al incendiarles (6 de septiembre de 1952) las instalaciones de los diarios El Tiempo. El 

Espectador, la Dirección Liberal Nacional y las casas del ex presidente Alfonso López Pumarejo y 

de Carlos Lleras Restrepo . Que provocó el exilio del ex presidente y del jefe del liberalismo a 

México. Lo cual dejó al conservatismo dentro de sus propias polémicas que se agudizaron frente a 

los próximos comicios presidenciales y del aumento de la vio lencia. 61 Cada grupo conservador 

comenzó a moverse en tomo a la candidatura presidencial, por un lado el ex presidente .\1ariano 

Ospina Pérez había manifestado su interés por volver a la presidencia y, por el otro Gilberto Alzate 

Avendaño, que formaba parte de la Dirección Nacional del partido y con mayoría en el Congreso, 

ansiaba la candidatura. Mientras que Laureano Gómez contaba con las mismas pretensiones. Sin 

embargo, el escenario se volvía adverso a los intereses de Gómez, pues ante la situación conflic tiva 

en el país las Fuerzas Armadas demostraron su adhesión al movimiento electoral que proponía a 

Ospina Pérez como candidato a la presidencia, sin antes manifestar su apoyo al presidente Roberto 

Lºrdaneta. Este fue un elemento primordial que pennitía bosquejar posibles escenari os políticos en 

caso de que Gómez insistiera en mantener el control. Debido a la determiname simpatía de algunos 

jefes del ejérc ito a Ospina, al igual que lo era la oposición de estos a la jefatura de Laureano Gómez . 

Las manifestaciones de jefes del ejército y el movimiento de apoyo a Ospina provocaron la 

reacción de Laureano Gómez, que planeó su regreso inmediato a la presidencia. Sin embargo, se 

tropezó con varios elementos, Gilberto Alzate A vendaño se había dedicado a acercarse a los 

oficiales del ejército, especialmente a Gustavo Rojas Pinilla, quien era comandante de las Fuerzas 

Annadas y, obviamente, preferia apoyar a Ospina que a Laureano. .\1ientras que el laureanismo se 

encontraba frente a la definición de un posible candidato a la presidencia de la república ante la 

prohibición constitucional de reelección que terminaba con las aspiraciones de Gómez. De ahí que 

miembros de su grupo como Luis Ignacio Andrade y Jorge Leyva buscaran la candidatura. Por otro 

lado, los grupos armados que ambos partidos habían creado para impedir el avance del adversari o 

había escapado de sus manos para actuar como guerrillas autónomas. La violencia política era 

6 1 El investigador Francisco Posada señala que la violencia entre los años 1949 y 1958 produjo entre campesinos, otro 
civi les. ejército, policías y funcionarios muertos un total de 134.820 (c ifra que toma del libro La violencia en Colombia 
de Germán Guzmán y Orlando Fals Borda) y, un cálculo de 200.000 muertos hasta 1 96~ . Véase Francisco Posada. 
Colombia: violencia y subdesarrollo . Universidad Nacional de Colombia. Colombia. 1969. p. 149. 
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incontenible, pero sobre todo existía una fuerte oposición hacia los cambios constitucionales que 

Gómez pretendía. Aunado al anuncio de Gómez a Urdaneta Arbélaez de retomar la presidencia, la 

suma de ello provocó como salida el golpe mi litar que llevó al mando al general Gusta\ o Rojas 

Pinilla, apoyado por los Ospinistas, principalmente, y por alzatistas y liberales; para más tarde ser 

depuesto (ante su intención de prolongarse en el poder y de fomiar un tercer partido político que 

terminara con el bipartidismo) por los partidos tradicionales al organizar una Junta ~lilitar , 

pem1itiéndose el espacio necesario para negociar las bases de un entendimiento más amplio entre 

ambas partes que logra cristalizarse con la instauración del pacto político denominado Frente 

'.'Jacional. 

Los cambios políticos de inestabilidad de colaboración y no-colaboración de los liberales se 

expresaron en el porcentaje de ministerios y gobernaciones en manos liberales y en las 

conservadoras en 1949 y 1950. En tanto que en 1949, los ministerios fueron controlados por los 

conservadores con el 66% y sólo 21 % para liberales oficialistas. mientras que el 13º'0 le 

correspondió al MIL Para 1950 no participaron los liberales por lo que 89% de los ministerios 

quedaron en manos conservadoras y 11 % en las del MIL. En cuanto a las gobernaciones, en 1949 

los liberales controlaron 25 %, consen ·adores 68% y 7% MIL; en 1950 los liberales obtuvieron l 0% 

de las gobernaciones. mientras que los conservadores controlaron 90%. 

Durante el gob ierno de Laureano Gómez (hegemonía conservadora), del 7 de agosto de 1950 

hasta el 13 de julio de 1953, la participación liberal en los ministerios fue mínima, 8% liberales y 

92% conservadores en 1950; 5% y 95% en 1951; en 1952 y 1953 no hubo participación liberal , es 

decir l 00% en control consen·ador. De hecho a partir de 1952 hasta el 1 O de mayo de 195 7 los 

liberales no participaron en los ministerios. 62 

Mientras que de 1950 a 1953 bajo el mando del conservador Laureano Gómez 1000.o de las 

gobernaciones se concentraron en manos conservadoras. 

Para el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, del 13 de junio de 1953 hasta el 1 O de mayo de 

195 7, los conservadores compartieron los ministerios con el MIL, así en 1953 los consen adores 

controlaron el 77% mientras que el MIL sólo el 23%; en 1954 los conservadores 69% y el MIL 

31 %; en 1955 77% los primeros y 23% los segundos; en 195 7 consen·adores 68% y MIL 32%, se 

mantuvo la misma proporción para 1957. También, las gobernaciones estuvieron divididas entre 

conservadores y el MIL, en 1953 a los conservadores les correspondió 66% y MIL 34%, en 1954 
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56% y 44% respectivamente, en 1955 52% y 48%, en 1956 sólo 32% los conservadores y el MIL 

68% y en 1957 25 % y 75%. De estos datos sobresalen los dos últ imos años en los que el M IL tendrá 

mayo na. 

En tanto que para la Junta Militar, del 1 O de mayo de 1957 y hasta el 7 de agosto de 1958, los 

mini sterios y gobernaciones se di vidi eron entre liberales, conservadores y MIL. En cuanto a los 

ministerios en 1957 a cada uno de los partidos les correspondió el 3S%, mientras para el MIL 24%: 

en 1958 liberales 34%, conservadores 36% y MIL 30%. Con relac ión a las gobernaciones 19º o 

estuvieron en manos liberales, 42% en las conservadoras y 29% para el MIL; y en 1958 para 

liberales 42%, conservadores 19% y MIL 39%.63 

Por último, la conducta de los partidos en el interregno de hegemonía liberal o conservadora 

fue abstenerse de participar en los procesos electorales, así en 1934 y 1938 se abstuvieron los 

conservadores bajo el dominio liberal. Esta decisión llevó implícito no tener representación en las 

Cámaras, pero como una determinación de las directivas del panido, con la que adoptaron no 

participar en el Legislativo dejándolo a control del partido en el Ejecutivo. En 1949, los liberales se 

abstuvieron de participar en los comicios presidenciales. Y en 1951. en los procesos electorales para 

la confomiación del Congreso. La abstención puede considerarse en distintos aspectos. ya sea para 

restar legitimidad, para retirarse del gobierno con el objeto de no confundir al elec torado en cuanto a 

posturas pol ít icas y compromisos y, en este sentido, para preparar candidatos a las elecciones. 

1.3. Los cambios políticos que motivaron el establecimiento del Frente Nacional 

El golpe de Estado, ejecutado el 13 de junio de 1953, contra el gobierno de Laureano Gómez llevó al 

poder al general Gustavo Rojas Pinilla,64 con el respaldo de conservadores ospinistas junto con 

Alzate Avendaño, de tos liberales, de la jerarquía católica, de los empresarios65 y con el beneplácito 

62 Véase cuadro 4.5. fuente: Francisco Leal Buitrago: Análisis histórico del desarrollo polírico nacional 1930-1970. 
c it ado por Alejandro Wilde. Op. cir. , pp . 66-67. 
6 > Véase I bid. 
M Gustavo Rojas Pinilla era un militar originario de Tunja, Boyacá, que había sobresalido por su participación en la 
pacificación de la ciudad de Ca li ante los sucesos del 9 de abril. Participado en Ja guerra de Corea, de Ja que regresa en 
1952 por ordenes de sus superiores. Además de haber intervenido en el conflicto de Colombia con Perú. Rojas Pinilla 
había realizado estudios en la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá, de la que se retira a los 24 años de edad. después de 
haber transcurrido se is años de su ingreso, para viajar a los Estados Unidos. donde obtiene el titulo de ingeniero ciYil: 
después de su viaje y estancia de seis meses en Europa regresa a Colombia para incorporarse a las fila s militares. 
e» Según Álvaro Echeverri Uruburu algunos empresarios que se sumaron al apoyo hac ia Rojas fueron : .. [ ... ] la A.'\0 1. a 
través de su directiva de Bogotá, integrada por Martín del Corra l, gerente del Banco de Bogotá ; Gregorio Obregón. 
empresario textil y exgerente de A vianca y Antonio Oviedo. Los ganaderos de los Llanos , encabezados por Pedro López 
Michelsen, se entrevistan con Rojas para manifestarle su respaldo . Más de 60 banqueros hacen lo propio en los primeros 
dias de j ulio. En el mismo mes el Banco de Bogotá destaca en su informe a los accionistas el carácter favorable de los 
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de la sociedad en general. Es decir, Rojas tomó el poder con amplio apoyo polí ti co y soc ial. pero 

con el rechazo de la facción laureanista del partido conservador y de l partido comunista . De ahí que 

el investi gador Carl os H. LJrán se refiera al golpe militar como golpe de Estado militar bajo tutela 

civil, pues fueron los civiles quienes requirieron e incitaron a la intervención de los militares .66 

También, denominado por Darío Echandía "golpe de opinión .. . 

El interés de l ospinismo, de Gilberto Alzate Avendaño y del liberalismo en respaldar al 

gobierno militar, según Alvaro Tirado Mejía, se debió a que: 

Ospina Pérez intentaba \·alerse de él y participó en los entretelones del golpe. porque acariciaba la idea de que 
un gobierno militar, en el cual su grupo podría tener una amplia cuota . permitiría unas elecciones en las que él 
podría ser presidente. Alzate hacía un cálculo simi lar y actuaba en consecuencia. Los jefes liberales. desterrados 
y vacilantes entre la legalidad o el apoyo a un campesinado que estaba levantado en arrnas para defenderse. 
veían en la intervención militar la posibilidad de un respiro . Los liberales . confiados en que su partido era 
ma yoritario. esperaban que una intervención militar seria transitoria y contaban con que al retomar la 
nonnal idad institucional \·o lverían al poder.07 

Es dec ir, la posición estratégica de ambos partidos fue organizarse para conquistar la 

presidencia en la próxima contienda electoral, en la que cada partido se consideraba el vencedor. 

Esta postura. señala Hem án Jaramillo Ocampo. impulsó al gobierno militar a buscar la reelección 

pres idencial: 

En esa época los dos partidos manejaban sus relaciones con el general Rojas consultando el mterés egois ta de 
cada colec tividad. pe ro nunca y en ningún momento se estudió una estrategia común. un movimiento armónico 
de las dos colectividades para presionar a Rojas en el cumplinu ento de sus compromi sos de retomar el poder a 
lo civ iles y reabrir un amplio juego democrático . Nadie en ese entonces pensó en los mtereses históricos del 
país, sino que cada una de las colectividades apreciaba Jos moú mientos del gobierno en función de sus propias 
ventajas y de la influencia que tales actos podrían tener en el futuro de cada una de las colectiYidades.68 

Situación que más tarde llevó a los partidos Liberal y Conservador a buscar acuerdos que 

impidieran Ja prolongación de Rojas en el poder. Con relación a ese aspecto Alberto Lleras, en 

di scurso pronunciado el 2 de marzo de 1956, reconoció que el Partido Liberal debió involucrarse 

nuevos acontecimientos políticos para Ja marcha de los negocios". Áh·aro Echeverri Uruburu. Elites y proceso político 
c11 Colombia {!950-1978) . Una democracia principesca y endogámica, Fundación Universitaria Autónoma de 
Colombia, Bogotá. 1986, p . 112. 
La jerarquía eclesiástica le manifestó su respaldo por medio del arzobispo primado de Bogotá. Crisanto Luque. 

66 Véase Carlos H. Urán, Rojas y la manipulación del poder, Carlos Valencia Editores. Bogotá, 1983 , p. 69 . 

67 Álvaro Tirado Mejía, Op cit .. p. 105 . 

c.s Hernán Jaramillo Ocampo. Momentos estelares de la política colombiana , Tercer \fondo. Colombia. 1990. p. 84 . 
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para que fueran cumplidos los objetivos del gobierno militar: la nomrnlidad jurídica. Debió de haber 

exigido partici par en la ejecución de los propósitos oficiales. Sin embargo. sólo se s mó al 

reconocimiento del gobierno mil itar, pues antes que la jefatura lo reconociera, el partido estaba 

apoyando al régimen militar mayoritariamente conservador. 

En un principio, los partidos vieron en el régimen militar una salida política a la crisis en la 

que habían sumergido al país, después de años de violencia generada desde la élite hasta la soc iedad . 

Pues se evaluaba necesario abrir un compás de espera mientras que el gobierno de Roj as Pinilla 

funcionara para disminuir los niveles de violencia y de restablecer el orden democrático. pudieran 

organizarse y fortalecerse con el fin de disputarse el poder en las contiendas electorales una vez 

concluido este gobierno. Es decir, Rojas Pinilla fue apoyado e impulsado por los partidos para 

cumplir un objetivo político concreto: restablecer el orden. Por ello, cuando asume el poder se 

compromete a reconstruir la normalidad democrática, por las vías del orden, progreso y de la paz. 

Además, de dirigirse -de manera en especial- a los sectores menos favorecidos de la sociedad para 

asegurarles paz, libertad y justicia para todos. De esta forma conquistó el apoyo y se comprometió 

con Jos principales actores de la vida nacional, Rojas Pini ll a manifestó: 

[ . .. ] Las Fuerzas Armadas de la República [ . .. ] con la exclus i\·a orientación de encauza r al país por :is \·ias de 
la unidad. [ ... ] por las YÍas del orden [ ... . ] que dé auténtica justic ia 'para todos. el verdadero progreso : .. J y de 
la paz ennoblecedora y purificadora, todos según los cánones primordiales de Cristo Nuestro Señor y Bolívar. 
han determinado hacerse cargo del gobierno y del país. Las Fuerzas Armadas llaman a los colombianos de 
buena volu ntad. no corroídos por viles pasiones y por mezquinos intereses paniculares a formar en a crnzada 
que. fi el al mandato tradicional de la patria pura. pone a ésta por encima de los partidos y al bien ,·omún por 
encima de la conveniencia de grupos. No más sangre, no más depra\·aciones a nombre de ningun partido 
político. no más rencillas entre hij os de la misma Colombia inrnonal. Paz. derecho. libertad. justicia para todos 
( . .. ]. Las Fuerzas Armadas estarán en el poder por el tiempo necesario para organizar las condiciones en que 
puedan rea lizarse unas elecciones puras[ .. . ]. 69 

El discurso del general Rojas Pinilla, "no más sangre, no más depredaciones a nombre de un 

partido político", intentó crear confianza en la imparcialidad del régimen y su promesa de 

restablecer el orden democrático le permitió fortalecerse ante Jos actores mencionados. y conseguir 

la aprobación de la sociedad en general, que vio representadas sus esperanzas de cambios políticos y 

económicos. Es decir, la población necesitó depositar su confianza en un miembro mi litar cuya 

institución se enfocara por su imparcialidad a salvar al país de la crisis en la que se hundía. 

Fueron tales las circunstancias que realmente los partidos políticos confiaron en el carácter 

transitorio que asumiría el gobierno militar, sin considerar que este podía adoptar una posición 

69 /bid , p.81 . 
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distinta y propia. Por lo que el primer paso necesario consistió en legitimar al régimen ilegítimo, as í 

el 15 de junio se instala la Asamblea . aciana! Constituyente ( . .\... "\JAC). ' 0 presidida por \1ariano 

Ospina Pérez. para declarar vacante el cargo de presidente de la República -señalando como fecha 

el mismo día en que vo lvió a asumir la presidencia Laureano Gómez- y aceptar el título del actual 

pres idente : 

[ . . . ] La Asamblea Nacional Constituyente asume las atribuciones conferidas al senado de la Repúbl ica 
profendas por el artíc ulo 125 de la Cons titución Nacional y, en consecuencia. declara que el 13 de junio del 
presente año quedó vacante el cargo de presidente de la República y que es Legítimo el título del actual 
presidente de la República, general Gustavo Rojas Pínilla, quien ejercerá el cargo por el resto del período 
presidencial en curso. 

El artículo segundo quedará así: Si no pudiera efectuarse la elección de presidente de la República para el 
próximo período en la fecha señalada por la ley y si a juicio del gobierno no existieren las condiciones 
adecuadas para la libertad y pureza del s ufrag io, el gobierno podrá señalar la fecha para hace rla o convocar 
dentro del año a la Asamblea ~acional Constituye nte para que ella lo elija, y continuará en el ejercicio del 
cargo el actual presidente de la República. hasta la fecha en que se haga la elección de la persona que lo haya 
de suceder. 71 

De tal manera quedaron reformados los art ículos 125 y el Acto Legislativo numero 1 de 

1952 . de la Carta Magna por medio del Acto Legislati vo número 1 de 1953. Además, para reatimiar 

el apoyo al general, tanto conserYadores como liberales le ofrec ieron el 24 de julio un homenaje 

como presidente del país, durante la conmemoración del natalicio del Libertador Simón Bolívar. En 

el cual el conservador Guillermo León Valencia y el liberal Dario Echandía enaltecieron al general: 

Valencia. igualó a Rojas Pinilla. con Bolívar. considerándolo superior por el amor a la libertad a A.lejand ro. 
César y Napoleónn 

Por su parte, Daría Echandía argumentó: 

No fue vuestro gesto el producto de la ambición rapaz. síno el abriegado sentido del deber. Tomasteis el mando 
en virtud de un go lpe de opinión, pues vuestros esfuerzos no fueron encaminados a destruir un estado de 
derecho sino a restablece rlo, no a imponer la fuerza sobre la legalidad sino a cambiar la anarquía por el orden.-., 

Legitimar al gobierno militar y cambiar el carácter de golpe de Estado a golpe de opi nión 

fueron unas de las primeras tareas que emprendieron las directivas liberales y conservadoras. 

'•J Recuérdese que la Asamblea Nac ional Constituyente originalmente había sido conrncada por el Congreso a solicitud 
de Laureano Gómez con el objeto de modificar la Constitución y que tenía como fecha para inic iar sesiones el 15 de 
junio de 1953. pero con el golpe de Estado funcionó para legitimar al gobierno mi litar. 
~I /bid .. p. 79. 
72 Alfredo Vázquez Carrizosa , Op. cit .. p . 96. 
O} !bid • p. 97. 
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El apoyo al nueYo gobierno y la confianza en su transitoriedad fue expresado por personajes 

de ambos partidos: 

Eduardo Santos. desde P;irís. expresaba : "' Hemos salido de una situación intolerable .. :· . Alfonso Lópcz 
Pumarejo desde Londres. se asociaba ·'al regocijo con que el liberalismo ha recibido las promesas del nuevo 
gobierno .. . Carlos Lleras Restrepo desde México era más explícito: .. El país no podía \·olver a la paz. ni a la 
es1abilidad. ni al normal funcionamiento de sus instituciones, porque a ello se oponían dos obstáculos el imento 
de fundar el orden público sobre la impo ición y el dominio exclusivista de un grupo y al terco empe1io de 
lle \·ar a las ins tituciones del país una filo sofía política antidemocrática destruyendo los principios esenciales de 
la Constitución [ .. . ] Enrique Santos Montejo, Calibán, en su columna de El Tiempo ( . . . ] no había otra sa lida 
distinta de la interYención de las Fuerzas Armadas para detener la loca carrera hacia el abismo".

74 

Quedaba, pues, abierto el camino para que Rojas Pinilla llamara a algunos sectores de los 

partidos a participar en su gobierno. Fue el caso de los conservadores ospinistas a quienes les debía 

el impulso al golpe militar. Así, a Mariano Ospina Pérez le ofrece el Ministerio de Gobierno, quien 

lo rechaza, proponiéndoselo inmediatamente a Lucio Pabón Nuñez, que acepta el cargo. Esta manera 

de selección del gabinete puso a descubierto el peso especifico de cada partido y del resto de los 

actores políticos en la toma de decisiones de su gobierno. La designación antidemocrática, se 

convertía en una de las seiiales que contradecía el discurso de posesión de encauzar al país por el 

orden democrático. Rojas Pinilla, Ospina Pérez y Alzate Avendaño crearon el siguiente gabinete: 

[ .. . ] ministro de Gobierno. Lucio Pabón >fuñez; de Relaciones Exteriores, EYaristo Sourdís; de Guerra. el 
Genera l Gustarn Berrío Muñoz: de Hacie nda y Crédito Público. Carlos Villa veces: de Agricultura y Ganadería. 
general Arturo Charry; de Higiene. Bernardo Henao Mejía ; de Educación. \tanuel \1osquera Garcés; de Obras 
Públicas. Santiago Trujillo Gómez; de Trabajo, Aurelio Caicedo Ayerbe: de Fomento, Alfredo Rivera 
Va lderrama: de Minas y Petróleos. Pedro Ne! Rueda Uribe ; de Comunicaciones. coronel \1anuel :\.gude lo .-5 

Después de las acciones que pretendieron legitimar al gobierno militar, se reunió la ANAC el 

27 de abril de 1954, fecha contemplada para la conclusión del mandato presidencial, en la que se 

esbozaron la falta de condiciones para realizar elecciones populares, argumento que se confirmó el 

30 de julio cuando la asamblea suspendió la disposición constitucional que impedía la reelección del 

presidente de la República. Este acto fue indicativo del papel de sumisión de Ja ANAC al Ejecutivo, 

de tal manera que el 3 de agosto de 1954 fue aprobada, prácticamente por unanimidad la reelección 

del general Rojas Pinilla para el periodo de 1954 a 1958,76 la votación quedó así: 66 votos a favor y 

8 en contra de un total de 74. 

¡
4 /bid., p. 96. 

75 Hernán Jaramillo Ocampo, Op. cit., p. 82. 
-º Acto Legislativo >iúmero 1de1954. 



Rojas Pinilla había comenzado a dar pasos fim1es a su prolongación en el poder, de ahí que 

la tarea de la ANAC consistiera en eliminar los obstáculos a la reelección. El segundo objetivo del 

general fue aumentar el número de miembros de la A. "\iAC. que le autorizó la designación de Jos 

m ismos. Estos dos últimos aspectos le dieron a Rojas Pinilla el control absoluto sobre Ja ANAC, 

pues se habían creado las condiciones para que la organizara a su gusto y necesidad. Fue. sin lugar a 

dudas. uno de los hilos políticos que controlaría el general desde la silla presidencial. Otro de los 

elementos que marcaron el carácter de dictadura fue la anulación del mandato constitucional que 

establecía la participación popular en las urnas para la elección presidencial del periodo 1954-1958. 

Es decir, a partir de su instalación en el poder las modificaciones constitucionales se pusieron a la 

orden de l día. 

Las acciones del nuevo gobernante cumplian objetivos precisos: la instalación de la ANAC, 

su legit imación y la pern1anencia en el poder. Como maniobra inmediata centró su atención sobre 

los puntos -para los que expidió un decreto solicitando la reunión de la ANAC para el 28 de julio

siguientes: aumentar la representación de los partidos Liberal y Conservador en la ANAC, dar 

partic ipación a representantes de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas; reforma judicial; sufragio 

f menino ; ilega li zación del Partido Comunista y reorganización de los gobiernos departamentales y 

municipales. 

En cuanto al primer punto se aprobó aumentar la representación. Así el Partido Liberal 

recibió el beneficio de contar con 20 representantes más, abrogándose el gobierno el derecho a 

designarlos. Resolución que colocó al Partido Liberal en situación incomoda, pues esperaba y había 

estado p resionando para la participación equilibrada de ambos partidos en la A);AC, pues no veía 

por qué de la desproporción en un gobierno que había respaldado en su fornrnción, adeniás de haber 

elaborado su propia lista de delegados que no fue tomada en cuenta. Es decir, Rojas sólo pennitió 

aumentar el número de delegados liberales tomándose el derecho a elegir a los participantes. Bajo 

estas condiciones el liberalismo prohibió a sus delegados participar en la ANAC, lo cual provocó 

controversias al interior del partido : "[ .. . ] ya que algunos de sus miembros [continuaron] en la Anac 

como 'representantes directos del partido liberal' y no a nombre del directorio de su partido. La 

discordia se [agrandó] cuando el liberalismo (protestó] por Ja denominación de 'minoría ' con la que 

la Anac se [refirió] a él en el proyecto sobre consejos administrativos, que reemplazarían a los 

concejos municipales y a las asambleas departamentales ... 77 

Hernán Jaramillo Ocampo, Op. cit ., p. 80 . 
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De tal manera que de 13 se incrementó a 33 el número de miembros liberales en la . .\>:AC. 

Al igual que con los representantes liberales, el gobierno designaría a los delegados de las Fuerzas 

Armadas, mientras que invitó a la Iglesia a nombrar a 2 representantes. Con dicha medida, aprobada 

el 30 de j ulio de 1954, la ANAC quedó integrada por 59 conservadores, 33 liberales. 2 de las 

Fuerzas Am1adas y 2 del clero. Sin embargo, los miembros del clero no participaron debido al 

rechazo del cardenal Crisanto Luque para tales funciones. 

Con relación a la reforma judicial tomó impulso a raíz de la desavenencia de Rojas contra la 

rama judicial en cuanto al caso del industrial Felipe Echavarría, 78 que lo llevó a manifestar: ·l .. ] su 

disgusto hacia los jueces que sucumbían a la presión partidista o financiera y sugirió que próximas 

reformas habrían de dar medios para castigar la falta de ética profesional". 79 

Después de que Rojas descalificó la actuación del magistrado como "la serpiente jurídica 

más vilmente infame"8º y, amenazó con la reforma judicial, 16 miembros de la Corte Suprema de 

Justicia le presentaron su renuncia, las que aceptó inmediatamente, suscitando como respuesta la 

dimisión de 6 miembros de la Corte Suprema del Trabajo y 4 del Consejo de Estado. Coyuntura 

aprovechada por Rojas para nombrar a 16 nuevos magistrados, dándole participación al Partido 

Liberal e igualándolo en cargos con el Part ido Conser•ador, es deci r. convi rtió la confom1ación de 

la Corte Suprema de Justicia en paritaria. 1 Cuya primera tarea encomendada recayó en elaborar la 

re forma judicial. Esta acción que benefició a los liberales fue recib ida con disgusto por los 

conservadores, pues la ventaja que tenían frente a sus contrarios se desvanecía. Así que mientras 

unos festejaron, otros vieron peligroso para sus intereses igualar en condiciones al Partido Liberal. 

78 El antioqueño Fel ipe Echavarría había sido detenido por orden militar acusado de conspirar y atentar contr:l Gustarn 
Rojas, en las postrimerías del gobierno Jaureanista, quien ordenó a Urdaneta Arbélaez y a Lucio Pabón ~uñez -ministro 
de Guerra- destituir a Rojas Pinilla e iniciar juicio por atropellos y torturas -existían evidencias- a Felipe Echa,·arría. 
petic ión que se consideró inconveniente obedecer. Una vez al mando Rojas Pinilla, el 4 de noviembre de 19:'3, un juez 
penal Je concedió al acusado libertad incondicional justificada en el hecho de arrancarle Ja declaración mediante el 
empleo de Ja tortura . Lo cual provocó Ja rabia del general, quien consideró que existían los elementos suficientes para 
condenar al ac usado . Por Jo que descalificó el trabajo de los jueces y amenazó con Ja reforma a la rama judicial. En 
relación con este asunto recuerda Roberto Urdaneta: "Echavarría era víctima de una perturbación mental. Y. como usted 
sabe, lo amenazaron en Nueva York con base en que si no venía a Colombia a conspirar contra el gobierno. lo matarían. 
Dentro del enredo investigativo aparecían dos listas en que figuraban personajes que era prec iso eliminar. Echa\'arria 
admitió que había visto la segunda lista con el nombre de Rojas Pinilla entre los amenazados de muerte" . Arturo :-\bella. 
Laureano Gómez, Espasa , Colombia, 2000, p. 215 . 

79 John D. Martz. Colombia Un estudio de política contemporánea, Universidad Nacional de Colombia. Colombia. 
1969, p. 230. 

80 !bid., p. 221 . 
81 Decreto 3 11 O del 27 de noviembre de 1953. 



El 24 de agosto de 1954, la ANAC amplió sus funciones y poder al decretar82que, además de 

cumpl ir con las responsabilidades que le eran propias, asumiría las atribuciones conferidas por la 

Constitución a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Representantes a partir del 20 de julio de 

1955 . Es decir, quedó ampliamente facultada para legislar, así como también se acordó su 

func ionamiento hasta el 7 de agosto de 1958. De tal manera, Rojas ponía bajo su control no só lo el 

Ejecuti\·o, sino el Legislativo por medio de la ANAC y el poder Judicial. 

Después del receso -7 de septiembre de 1954 al 20 de julio de 1955- de la ANAC se aprobó 

el sufragio fem enino y la ilegalización del comunismo internacional. 

El derecho al sufragio de la mujer colombiana,83 fue puesto en practica durante el Plebiscito 

de 195 7 ante la ausencia de procesos electorales. Precisamente, fue Carola Correa, esposa del 

general, la mujer a quien se le otorgó la primera cédula de ciudadanía. 

La ilegali zación del Partido Comunista8~estuvo de la mano con la postura antiprotestante del 

gobierno de Roj as Pinilla, pues vinculaba a esta religión con el comunismo internacional, con lo que 

se ganó el apoyo de la Iglesia católica. 

Por otra pa11e, las Asambleas Departamentales y Concejos \1unic ipales fueron reemplazados 

por concejos administrati vos cuyos miembros fueron designados por la ANAC y por el presidente: 

de 12 integrantes 1 O fueron nombrados por la Asamblea y 2 por Rojas Pini lla. Es decir, se 

instauraron consejos administrativos de dominio gubernamental que reemplazaron las Asambleas 

Departamentales y los Concejos Municipales. En este periodo el control departamental y municipal 

dependió de la figura presidencial. 

A las acciones que fueron fortaleciendo al gobierno militar se sumaron dos medidas: la 

primera respondió a atender la alteración del orden público, la violencia. Rojas, después de un año 

de asumir el poder decretó -4 de junio de 1954- amnistía, indultos totales y rebajas de las penas para 

delitos comunes. A la cual se acogieron integrantes del movimiento armado, haciendo exitosa dicha 

medida. aunque parte importante permaneció en armas, especialmente los que se habían desligado 

2 Ac to Legislativo Número 2 de 1954. 
~:; Acto Legislativo Número 3 de 1954. 
~~ Segtin Alvaro Echeverri Uruburu esta medida fue rechazada por laureanis tas: '"Carlos Albornoz. Exminisrro de 
Gómez. miembro de la junta directiva de la Voz de Colombia, decia; por ejemplo: · .. . la campaña anticomunista podría 
ser un instrumento para sabotear el movimiento de las gentes necesitadas . .. · Por su parte , Luis Ignacio Andrade califica 
de ·pe ligrosa tontería' la ilegalizac ión del comunismo[ ... ]. El diputado José Mejía y Mejía, del denominado ·escuadrón 
suicida-. conformado también por Belisario Betancur y llamado así por su opos ición intransigente y solitaria al gobierno 
de Rojas, manifestaba: ' la prohibición del comunismo es un instrumento de opresión que se puede aplicar más tarde 
contra. cualquier partido o movimiento[ . .. ] '. Citado a pie de página en Álvaro Echewrri Uruburu, Op. cit., pp. 123- 124. 



de la dirección liberal. Señala Alvaro Echeverri que en julio de 1954 el Tribunal Yíilitar encabezado 

por el general Alfredo Duarte Blum decretó la amnistía en 2 .0 6 procesos. 85 Lo cual fue beneficioso 

para el gobierno. 

Por otro lado, buscó el respaldo de los trabajadores, para ello se creó la Confederación 

\iacional de Trabajadores (CNT), que recibió su estatuto jurídico el 17 de diciembre de 1954. 

cuando Jaramillo Arrubla ocupaba el Ministerio de Trabajo. quien justificó la medida manifestando 

que se trataba de un sindicalismo cristiano, independiente de los partidos políticos y anticomunista. 

Esto debido a la acusación que se le hizo a Rojas de imitar el modelo peronista y a los ataques de la 

Unión de Trabajadores de Colombia (UTC). La CNT tuvo corta vida, pues el 16 de septiembre de 

l 955 le fue suspendida la personería j urídica, debido a presiones de la prensa, la jerarquía 

eclesiástica y de los partidos. 

Mientras que en algunos aspectos el gobierno rojista se fortaleció, por otros comenzó a 

debilitarse, principalmente frente al sector estudiantil, que expresó su inconformidad. 86 

Otro de los aspectos clave del gobierno fue la restricción a la información durante todo el 

periÓdo. Especialmente, después del primer año de gobierno , momento en el que aparecieron las 

c ríticas más se\·eras. 

En febrero de 1954 se pidió a los publicistas de Bogotá que respetaran la figura presidencia..! 

y la no publicación de noticias que pudiesen conducir a la alteración de la paz y el orden. Medida 

que rechazaron los medios bajo el derecho a diferir. Al mes siguiente la medida fue más drástica al 

decretarse el 6 de marzo que: "Todos aquellos que pudiesen 'transmitir, escribir, editar, ayudar a 

editar. o distribuir escritos o publicaciones clandestinas en que se insultase a las autoridades 

legítimamente constituidas' estaban expuestas a castigo. El fallo de culpabilidad podía acarrear 

sentencias a prisión de seis meses a dos años y multas de l 00 a 50.000 pesos. Además, no 

85 Véase !bid., p. 121. 
86 El conflicto con el medio estudiantil se dio a raíz del evento relacionado con el 8 de junio de 195~ , al disparar la 
policía contra una manifestación de estudiantes que rendían homenaje a un estudiante muerto por la poLicia varios años 
atrás. A consecuencia de los hechos el gobierno prohibió las reuniones públicas, al día siguiente se le sumó el toque de 
queda. después de registrarse otro enfrentamiento entre estudiantes y policías, que condujo a la ocupación militar de 
c iudad uniYersitaria. De los acontecimientos se culpó a comunistas. señala John D. Martz: "Pabón :\uña se diri g ió a b 
na ión para declarar que Ja manifestación fue hecha por elementos no estudiantiles . Sosturn que los ·comunistas y 
extremistas políticos' eran responsables y, el once, más de 200 personas. incluso muchos comunistas. fueron detenidos 
para interrogarlos. Entre quienes fueron aprehendidos se encontraban el secretario general del partido G ilberto Vieira. el 
exrector de la Universidad Nacional Gerardo Molina, y el apreciado dirigente socialista Antonio García·· _ 
Ante ese acto el liberalismo manifestó su respaldo al gobierno rojista al apoyar la wrsión oficial de los acontecimientos. 
John D. Martz, Op. cit .. p. 237. 



disminuirían la responsabilidad expresiones como 'se dice ' . se rumora' 'hemos sido in fom1ados · 

[ .. . ]'" .~ -

De los periódicos sancionados a raíz del decreto se encuentra La Cnidad que dirigía el 

laureanista Belisaiio Betancur. Otros diarios sancionados durante el gobierno militar fueron El 

Siglo . órgano del conservatismo. El Tiempo y El Espectador. ambas publicaciones liberales. también 

fueron censurados Diario Gráfico, El Colombiano, El Correo y El Diario . 

Las sanciones a la prensa fueron constantes, se encuentran el decreto 2835 contra la injuria y 

calumn ia expedido el 24 de septiembre de 1954. Que pro\·ocó, nuevamente, roces con la prensa 

liberal y conservadora que protestaron por la medida. Dos meses más tarde. el 25 de no\·iembre. se 

reglamentó sobre la transmisión de informaciones en la radio por medio de su estatuto. En este 

rubro, 1 de marzo de 1955, el gobierno rojista creó el radio periódico denominado AcTUa!idad 

Na cional. Que le permitió exponer su programa y defender su gobierno, con este mismo fin 

funcionó el Diario Oficial . Es decir, el gobierno quiso contar con un periódico propio. des ligado de 

la prensa de los partidos tradicionales para contrarrestar a la misma. 

Con los controles a la prensa Rojas Pinilla creó un clima de insatisfacción y resistencia a su 

gobierno. que fueron primordial es para su caída, pues fu e uno de los aspec tos que unio a 
' 

consef\·adores y liberales. 

En 1955 , Rojas Pinilla manifestó su determinación de no levantar el estado de siti o has ta que 

concluyera su mandato con el argumento de que no se podían suspender los controles mientras 

existiera la violencia, pues se retomaría a experiencias previas; sólo el gobierno determinaria si 

podían realiz arse o no debates libres y puros. Lo cual provocó la resistencia de los partidos Liberal y 

Conservador que entendían se gobernaría con el artículo 121 Constitucional. Sin embargo. también 

recibió manifestaciones de apoyo, señala César Augusto Ayala: 

El régimen recibió de inmediato el respaldo de algunos dirigentes liberales reunidos en un organismo 
denominado "Alianza Popular Pro-Binomio Pueblo-Ejército por pan, techo. salud y alfabeto para todos 
los colombianos" . En su documento de lanzamiento, los allí agrupados manifestaron : !º. Que la declara.:ión 
presidencial interpretaba el sentimiento popular que no deseaba regresar a la supuesta falsa normalid:id 
""jurídica" de la oligarquía, sin llegar a un orden democrático nuevo que garantizara efecrirnmente los dere.:hos 
económicos de todos los colombianos; 2º. Que el estado de sitio no debería ser le\·antado al menos hasta 1 9 ~ ' . 
para decretar a favor del pueblo las singularidades efectivas de una auténtica democra.: ia económica como 
única base para el sufragio popular que diera origen a la verdadera democracia política y 3º . Que emplazaba al 
pueblo de Colombia (obreros, campesinos, clase media, profesionales e intelectuales) en el apoyo y defensa dd 
gobierno de las Fuerzas Armadas contra las oligarquías de todos los partidos que tenian la vocería en la diariJ e 
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intencionada prensa monopol ista y comercial: y estar alerta Y actiYo para la próxima gran mo\·iiización 
1 ~8 popu ar. 

Los rumores sobre la ex istencia de un tercer partido fueron confirm ados el 9 de enero de 

1955, cuando Lucio Pabón Núñez, ministro de Gobierno, anunció la fomiaci ón de un Mo\ imiento 

de Acción Nacional (MAN), manifestó: " [ .. . ] la unión del pueblo conservador, liberal y soc ialista. 

ricos y pobres. todos los colombianos de buena voluntad para reforzar la posición del gobierno de 

las fuerzas armadas [ . .. ]. El Man es el verdadero frente democrático contra todo otro frente de las 

l . ' "d ., 89 o 1garqu1as resen t1 as . 

El MAN nació como respaldo al gobierno militar aglutinando a conservadores. libera les. 

soc ial istas y gai tanistas ; por tratarse de una organización creada desde el gobierno alertó a las 

directi vas liberales y conservadoras, quienes vieron en el MA;"l la pretensión de conjuntar a sectores 

trabajado res de la sociedad con el apoyo militar para formar un partido alterno a los suyos. Contra 

ese propósito se unieron los partidos tradicionales y sus respectivos periódicos. La prensa liberal y 

conservadora desató una serie de críticas contra la creación de una nueva fu erza política. La 

conservadora recordó que el Partido Conservador en mayoría constitu ía el gobierno actual; que 

ambos partidos eran mot ivo de tradición en Colombia: además. sólo los partidos Libera l y 

Conservador podían dar solución a los problemas polí ticps del país, por lo que no eran necesarias 

nuevas ideologías . Mientras que la prensa liberal igualó las pretensiones de l nuevo partido con el 

franqui smo. Para ambos partidos dicha fuerza política era innecesaria y contraproducente. 

La presión de los partidos sobre el fantasma de la Tercera Fuerza surtió efecto al negar Roj as 

Pinilla, el 13 de enero de 1955, el respaldo oficial al MAN; las colectividades políticas impidieron a 

todo trance la permanencia de un tercer partido político, por lo que fue negada la organización de 

una nueva agrupación . Con la intolerancia de la oligarquía frentenacionalista al MAN se impidió la 

posibilidad de tránsito a otro orden institucional. En tanto, pretendía ser una organización de 

gobierno opositora a la oligarquía. Más tarde, la imposibilidad para nuevas fuerzas políticas 

agudizaría los conflictos internos del sistema bipartidista colombiano. Anteriormente, Rojas Pinilla 

había cerrado los espacios a la oposición ajena a los partidos tradicionales al ilegalizar al Partido 

Comunista, ahora él sufría la imposibilidad de ser oposición al ver bloqueada la confomrnción de un 

88 César Augusto Ayala Diago, Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional. Los orígenes de 1,: 
alia11:a l'ú 1cio11al Popular. (ANA PO). Colombia 1953-1964, COLCIE'.'CIAS. Colombia, 1996, p. 21. 

89 Declaración de Lucio Pabón Nuñez, Revista Javeriana, t. 43 , Bogotá. 1955. p.11. citada por Carlos H. L'rán. Op. ci1. . 
p. 89. 



nuevo partido que se presentara como alternativa ante los partidos Liberal y Conservador. Es decir. 

la intol erancia de Rojas Pinil la al comunismo se reflejó en la intolerancia a la integración de un 

nuevo partido, obviamente las colecti vidades liberal y consef\·adora buscaron proteger sus intereses 

oli gárquicos . Además. de demostrar no estar preparados para cambios políticos en el país. y de sus 

visiones sobre la democracia. 

En 1956, Rojas hizo publica su intención de formar una tercera fuerza política. señala César 

Augusto Ayala: 

[ ... ] Rojas empezó a presentar la Tercera Fuerza no como inspiración de su ~obiemo. sino como una altemat i\·a 
ve nida de abajo o, como solía decir proveniente "del auténtico pueblo··. Igual que en todos los políticos 
populistas. el concepto de pueblo abarca en el discurso de Rojas los segmemos de la población rezagados en la 
competencia económica, estancados en el mejoramiento de la calidad de sus vidas y enfrentados a sectores 
o ligárquicos monopolizadores de los frutos de las riquezas nacionales. Por ~o. convocar al lanza miento de La 
Tercera Fuerza mediante un discurso que apelaba a los atributos del pueblo le dio buenos resultados al 
gobierno. Desde los periódicos que defendían su gestión se adherieron e in' i taron a los ac tos de proclamación 
de l nuevo movimiento, los sindicatos de: lustrabotas de Bogotá: de los tr:lbajadores de los tram·ías y buses 
municipales de Bogotá; de empleados y obreros de Bavaria : de elaboradoro de dulces: de barberos de Bogo tá: 
de lote ros: hicieron lo mismo las Asociac iones de Pequeños Comerciante5 1 A.PECO): de Art istas: de \1úsicos 
Profesionales; y de Agentes Colombianos de Drogas. En fin , sectores pequeños de la economía que se sentían 
identificados con la po lí tica del gobierno mi li tar. Y que \·eian en e a e l re fl ej o de sus angustias ~ 

preocupaciones .. .\ diferencia de los avisos que el MAN promo\·ió a nor::' re del pueblo com·ocándolo a los 
e1·entos de su proclamación. la Tercera Fuerza recibió la adhesión popular ce manera cas i directa. 
Roj as no vaci ló en legitimar la Teréera Fuerza como una obra popular cor_-:·om1aJa por campes inos. artesanos. 
obreros , oficinistas. profesionales . . ~e llos les adjudicaba su paternidad [ - , 

Sin embargo, no sólo los partidos tradicionales rechazaron la Tercera Fuerza, sino también la 

jerarquía eclesiástica, por tanto se extinguió antes de terminar de fom1arse. 

Ante tal contexto las directivas partidistas comenzaron analizar las condiciones en las que los 

estaba dejando el gobierno militar. Por lo que Alberto Lleras en su calidad de jefe del Partido 

Liberal decide viajar a España donde se encontraba exiliado Lmreano Gómez, para iniciar 

conversaciones y detener las aspiraciones de Rojas Pinilla. En esos momentos, Ja cúpula liberal tuvo 

que plantearse con quién del Partido Conservador buscar acuerdos para poder realizar una acción 

bipartidista, por un lado estaba el ex presidente Mariano Ospina Pérez. que representaba a una de las 

facciones más importantes dentro del Partido Conservador, con quien se tenía experiencia de 

acuerdos previos, por el otro la facción del ex presidente Laureano Gómez, depuesto por el general 

Rojas. 

90 César Augusto Aya la Diago, Op. cit ., p. 78-79. 
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Debido a que las condiciones políticas no estaban para excluir a una de las facciones. 

evi tando así que se opusiera al acuerdo entre los partidos, lo primordial fue buscar conYersar con 

Laureano Gómez. En cuanto a este aspecto, Lleras Camargo señala que buscó di alogar con Gómez 

porque era el jefe conservador más cercano al mandato que recibió el 4 de marzo por el libera lismo. 

Laureano había pedido elecciones generales desde 1955, mientras que otros conservadores se habían 

escandalizado; por parte de Gómez y de sus seguidores no existía el temor de conversar con el 

liberalismo y de buscar soluciones políticas, de entendimiento. Aunque, para entonces, el ex 

presidente Gómez no ejerciera oficialmente la dirección del conservatismo. Pero sobre todo su grupo 

en Colombia estaba en las mismas condiciones de "impotencia e incapacidad de acción y de lucha 

que el liberalismo". 

Otros sectores del partido conservador preferían una acción autónoma de su partido ··para 

restablecer la normalidad institucional con un gobierno de hegemonía conservadora" .. .\cota, al 

menos, esa era la posición antes de la declaración . En realidad. la facción más dificil para la 

negociación eran los laureanistas, y Gómez mantenía importante influencia dentro de su partido. 

mientras que era más sencillo el arreglo con los ospinistas, por lo que políticamente fue primordial 

dialogar con el .primero . 

En juliÓ de 1956, Alberto Lleras viaja con Camilo Vázquez Carrizosa a Benidorm. España, 

para analizar junto con Laureano Gómez la situación política del país, de ese encuentro se obtiene el 

documento del 24 de julio. Mejor conocido como la Declaración de Benidonn, en la que Gómez y 

Lleras expresan la necesidad de acción conjunta de los partidos tradicionales para el 

restablecimiento de las instituciones, la libertad y las garantías. Con la acción conjunta de los 

partidos y el regreso a la normalidad jurídica, las Fuerzas Armadas regresarían a desempeñar su 

papel de guardianes de la soberanía y del orden interno. 

Tanto para Gómez como para Lleras era primordial que se entendiera que no era posible 

reabrir la lucha por el poder entre sus partidos, que era esencial la participación conjunta. Por lo que 

lanzaron la propuesta de un gobierno o sucesión de gobiernos de coalición an1plia de los dos 

partidos hasta que la lucha electoral pudiera darse sin poner en riesgo al régimen, se lee en la 

Declaración: 

Se encuentra necesario y enteramente posible crear un gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición 
amplia de los dos partidos, hasta tanto que recreadas las instituciones y afianzadas por el decidido respaldo de 
los ciudadanos, tengan fortaleza bastante para que la lucha cívica se ejercite sin temor a los golpes de Estado o a 
la intervención de factores extraños a ella y por medio de un inconuptible sufragio cuyas dec isiones sean 
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definiti,·as e incontestablemente respetadas . Los partidos deben entenderse para constituir un gobierno de tales 
características que ponga en vigor las inst ituc iones abolidas. manteniéndose unidos para sos tenerlo hasta que el 
rég imen esté libre de riesgos.91 

Los partidos buscaban eliminar a Gustavo Rojas Finilla del escenario político y restablecer 

las condiciones que les permiti eran ascender al poder. Por ello, enfatizaron en el regreso a la 

nom1alidad j urídica que representaba eliminar de la disputa por el poder a las Fuerzas Am1adas 

regresándolas a su pape l original. 

Dicha dec laración fue calificada por Rojas Finilla de subversiva. Por lo que el gobi erno 

dificultó la comunicación entre los partidos. 

Acto seguido al acuerdo de Berudorm comenzaron las adhesiones tanto del Partido Liberal 

como del Conservador, mientras que se intensificó la censura, tratando de obstaculizar el 

acercamiento de sus adversarios. Sobre el retomo a la normalidad constitucional el directorio 

conservador de Antioquia manifestó la necesidad de cooperac ión leal de los partidos hi stóricos, por 

lo que pidió: el retomo a la normalidad jurídica, la extinción total de la violencia, la unión comp leta 

del partido y la acción conjunta de los partidos dentro de su prop ia autonomía. Era determinante 

para los dos partidos la negación a la reelección, a la prórroga y el sí por el retomo al régimen 

constitucional. Más tarde, 18 de sep tiembre, el partido conservador suscribe la Dec laración 

Conserndora, en la que reconoció que las circunstancias imponían la reconciliación de los 

conservadores, es decir, la unidad del partido. Y el entendimiento con el partido libera l, respetando 

la autonomía de cada colectividad. Po r lo que los primeros pasos de unión comenzaron a cristali zar. 

Mientras tanto. Rojas Finilla insistió en la ANAC buscando prolongarse en el poder. Al reunirse la 

ANAC el 11 de octubre de 1956, la última sesión se había efectuado en 1954, se discutió la 

propuesta de Rojas de aumentar a 25 el número de miembros designados por él. Proposición que fue 

motivo de alerta y critica de los partidos. Alberto Lleras acusó al ejecutivo de formar un legislativo a 

su disposición para prolongarse en el poder hasta 1958. 

Por otro lado, debido a que los expresidentes tenían el derecho de participar en el legislativo. 

se presenta la oportunidad para que liberales y conservadores pidieran el regreso de Laureano 

Gómez, quien era un aliado natural contra Rojas, petición que el general no negó pero 

estratégicamente manifestó que debía de reconocer la legalidad de su gobierno. Finalmente, la 

ANAC aprobó el incremento de 25 miembros nombrados por el ejecutivo, lo cual suscitó la renuncia 

91 Ono Morales Benítez (se lección y prólogo). Alberto Lleras. De la dicradura al Frente Nacional 195511958. Partido 
Liberal Colombiano, Colombia, 1990, p. 67. 



de Ospina Pérez como presidente de la asamblea, pues al igual que Lleras repudiaba que ésta 

quedara en manos de Rojas . Después de la renuncia de Mariano Ospina y una vez reunida la ANAC. 

el 20 de marzo de 1957. recayó el cargo en Lucio Pabón Núñez, y a sugerencia de Rojas se acordó 

disolverla el 1 O de abril de 1957 para convocar a una nueva. Para entonces, la oposición liberal y 

conservadora había elaborado un documento llamando a la unión y entendimiento de los partidos 

tradicionales para dar solución a Ja crisis política, proponían reali zar elecciones populares para el 

próximo periodo presidencial y, con el objeto de alcanzar la unión presentar un candidato que 

cristalizara tal entendimiento. Documento que la oposición trató de leer ante la ANAC; sin embargo. 

tropezó con la negativa, por obvias razones, de la asamblea. Lo cual provocó que la oposición 

abandonara el recinto. A escasos días la asamblea se disolvió y Rojas convocó a la conformación de 

la nueva constituyente integrada por 90 delegatarios, de los cuales 30 serían designados por él. 

mientras que los 60 restantes los nombraría un Consejo Nacional de Delegatarios Electorales 

elegidos por asambleas formadas por representantes de los municipios. Este fue el último intento de 

Rojas por prolongarse en el poder, lo cual posibilitó la organización y unión de los partidos 

tradicionales. 

Ante los acontecimientos la lgle ia reaccionó dando su apoyo a la oposición. que pro metiJ 

regresar los derechos civ iles al pueblo calificando de ilegal la reelección. 'Íc 

En resumen. las pretensiones del general por crear una Tercera Fuerza política y las 

condiciones internas en 195 7, significaron su salida del escenario político. Es decir, en ese año las 

Fuerzas Armadas decidieron el rumbo que debería de seguir el país y por medio de un manifiesto 

político pidieron al general Rojas Pinilla reelegirse para el siguiente periodo presidencial que 

concluía en 1962. Esta posición autoritaria y de desapego al mandato constitucional intentaron 

justificarla los jefes militares aludiendo a que trataban de evitar las '"consecuencias que podrían 

detivarse de la elección presidencial" debido a las circunstancias en las que se encontraba el país. En 

otras palabras, los jefes militares habían determinado permanecer en el poder por medio de Rojas 

Pinilla y su "inmodificable detenninación" la respaldaban con el apoyo que según ellos recibían de 

las mayorías populares. Para los partidos Conservador y Liberal dicha posición tenía un alto costo 

92 El 30 de abril de 19:7. el cardenal Crisanto Luque expresó que la reelección de Rojas sería ilegal. La relación con b 
Iglesia se agudizó y esta arremetió contra el gobierno cuando: "[ ... ] la policia atacó a los feligreses que. gritand l~ 

consignas contra el gobierno, salian de misa en la iglesia de la Porciúncula en Bogotá e incluso penetró al templo. El dia 
9, en El Catolicismo, apareció una condena contra el régimen por parte del cardmaL quien criticaba la proclamac ión 
sacrílega de la iglesia" . _.\Jvaro Tirado Mejía. Op. cit .. p. 125. 



político que debían evitar. por lo que las reacciones de protesta no se hicieron esperar y por med io 

de sus representantes más sobresalientes en el momento, el expresidente Alberto Lleras y \1ariano 

Ospina Pérez rechazaron la pretensión de reelección, cuestionando seriamente su origen 

anticonstitucional. Alberto Lleras dentro de su comunicado de protesta anunció lo que más tarde se 

conocería como Frente Nacional: 

[ .. ] \1i partido riene tomada ya su pos ición. que también e s inmodi fic ab le . :\o acepta la reelecció n. de 
cualquier forma de sucesión pres idencial para el actual presidente; la combatira por cuantos medios tenga a su 
dispos ición. y continuara promo,·iendo. con plena certidumbre de que interpretara a la nación. un gran 
mo vimie nto bipartidista de res tauración de las instituciones_rer,ublicanas. para ofrecer a la nación una soluc ión 
dist inta y mej or de la que ahora parece haberse decretado ( . .. ]. ·· 

Por su parte, Mariano Ospina ofreció un discurso más conciliador, llamando al ej ército a 

cumplir con el papel que le había otorgado Ja Constitución de 1886: 

El ej érci to colombiano jamás ha sido deliberante, pues ello es contrario a su tradición y al mand ato 
constitucional , y justamente esa actitud respe tuosa de la ley de la libre voluntad nacional es la que le ha 
merecido la simpatía y la gratitud del paí s .94 

En respuesta a la '· inmodificab le detem1inación" de las Fuerzas A.m1adas de prolongar el 

mandato roji sta hasta 1962 . el Directorio Nacional conserYador y lib ra l suscribieron. el 2~ de 

marzo. el Manifiesto de los Dos Part idos. En el que rechazaron semejante intenc ión defini éndola 

como otro atentado al orden institucio nal y jurídico de la nación, por lo que Ja combatieron. En 

primer lugar. pusieron en duda que la detemünación Ja hubiera tomado un grupo de oficiales de las 

Fuerzas Am1adas . En tal fom1a, se atentaba contra el orden institucional y jurídico, por lo que era un 

acto de subversión, pues las Fuerzas Armadas carecían del poder de deliberación y decisión . De ahí 

que estaban impedidas para participar en la lucha política por el poder; se les recordó que estaban 

"para defender a Ja nación del enemigo externo, para mantener el orden interior y para servir de 

brazo que ampara las leyes, en obediencia rigurosa a las decisiones de la colectividad".
95 

En segundo Jugar, se enumeraron las arbitrariedades a las que conduciría Ja prolongación de 

Rojas en el poder, como el desconocimiento del derecho ciudadano a elegir a sus gobernantes, 

cuando la soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación y de ella emanan los poderes 

públicos. Además, del impedimento constitucional a la reelección para el periodo inmediato y. 

9
' Heman Jararnillo Ocampo, Op. cit .. p. 120. 

9~ !bid., 121. 
4 ~ Otto Morales Benítez (selección y prólogo). Op. cit .. p. 154. 



sobre todo, se "pretendía imponer un presidente a Colombia por una simple declaración de la alta 

oficialidad", bajo el argumento de ' 'que los partidos no están en condiciones de organizar la opinión 

púb lica para resolver el problema de la sucesión presidencial, sin violencia". Cuando Rojas había 

manifestado que se le regresaría al pueblo el derecho a gobernarse, posibilidad que se había alejado 

en 195-l y amenazaba no cumplirse en 1957, postergándola hasta 1962; sin garanti zar que Rojas 

dej ara el poder y no pretendiera la hegemonía militar. De ahí que se exhortara a los afiliados de 

ambos partidos a la colaboración, unión, entendimiento, al abandono de exclusivismos partidistas. 

en fin. a la conjunción de los dos partidos, argumentando que : "Tan profundas alteraciones se 

[habían] registrado en la vida colombiana durante los últimos cuatro años que el único saldo que 

[dejaba] la penosa experiencia [era] que los partidos [abrieran] un paréntesis de concordia en el 

ardor de sus pugnas y se [persuadieran] de que [era] preciso acabar con la anomalía despótica 

también lo [era] atender a la supervivencia de las instituciones". 96 

Por lo que propusieron como solución un gobierno civil ejercido a nombre de los dos 

partidos, que consolidara la alianza de ambos y que impidiera la hegemonía de una de las dos 

colectividades . 

Pues, para los partidos era muy importante que dicha al ianza penrnt1era en el futuro !J 

di sputa por el poder por medios electorales que fueran reflejo de la consolidación de las 

instituciones, argumentaban: 

En otras palabras. nos proponemos sepultar los antagonismos excluyentes que durante un siglo consumieron 
tantas energías y promesas de bienestar colectivo en la hoguera de nuestras luchas de predominio hegemónico. 
para que en vez de los pactos de colaboración ocasional que de tiempo en tiempo han celebrado viejas 
agrupaciones ·políticas. haya una ordenación de carácter permanente que prevea gobiernos mixtos y permita la 
altemabilidad en la suprema dirección de los destinos nacionales [ ... J. Propugnamos la constitución de 
gobiernos nacionales con arreglo a disposiciones que garanticen la equidad en la representación de los partidos. 
para que ella no venga a ser, como ha resuelto infortunadamente hasta ahora, una gracia otorgada por el 
vencedor de acuerdo con su conveniencia inmediata, sino un derecho que se reconoce a los partidos como al 
conjunto de ciudadanos [ .. . ].9 7 

El acuerdo de los partidos requería del regreso al orden constitucional, por tanto, la elección 

popular del presidente de la República. Por otro lado, al argumento de las Fuerzas Armadas que los 

partidos no estaban en condiciones de ir a elecciones sin violencia, los partidos antepusieron su 

compromiso de acudir a elecciones con un solo programa y candidato único, el cual sería 

% !bid .. p. 157 . 
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seleccionado mediante procedimientos preYiamente acordados que reflejaran el entendimiento de 

ambos. Es decir. un gobierno naciona l a no mbre de los dos part idos con responsabil idad conjunta en 

el restablecimiento de la Consti tución. Para ello habían tomado la determinación inmodificable de 

''restab lecer el imperio de Ja Constitución''. En cuanto al orden jurídico y su restablecimiento se 

acordó integrar una comisión de jurisconsultos con la participac ión de ambos partidos, además de 

colaborar "en Ja fonnació n del programa administrativo y pol ítico que el candidato tendrá el 

encargo, en un li bre debate electoral , de presentar, explicar y exaltar ante el pueb lo, y de ejecutar a 

nomb re de los dos partidos, desde el poder'·. 98 

En suma, puede argumentarse que la situación polüica llevó a las diri genci as a proponer a 

sus part idos la participación conjunta para ofrecer al país una solución distinta a la prolongación de 

Rojas Pinilla en el poder, por lo que ll amaron a no caer en Ja indiferencia o a permit ir la compli cidad 

con el régimen vigente. Se trataba pues de cerrar filas para buscar una solución que les pem1iti era 

regresar al poder sin obstrucciones como las actuales . Y, aJ igual que en Ja declaración de Benidorn1 

buscaron persuadir a los partidos para que dej aran sus pugnas sectarias para acabar con las 

pretensiones de los altos oficiales y restablecer las insti ruciones. Ante todo , en el manifiesto se 

esbozó la propuesta de un gobierno que e limi nara los excl sivi?mos partidistas, propagando que no 

había otra alternativa más que la creación de un gobierno compártido. Por lo que se buscó instaurar 

un nuevo tipo de gobierno. La nueva fórm ula de gobierno proponía un candidato presidencial que 

representara a ambos partidos. Segundo, la representación por igual significa que ambas 

colectividades iban a tener el mismo peso en el gobierno, por tanto éste tendria mezcla de 

conservatismo y liberalismo, que ala vez implicaba la elaboración de un so lo programa; al igual, al 

hablar de colaboración se entendía la co-responsabilidad en el gobierno. El cual tendria el objetivo 

de restaurar el orden democrático hasta que los partidos pudieran voh·er a disputarse el poder en las 

urnas. Por tanto asumiría un caráct.er transitorio. 

Después del Manifiesto de los Dos Partidos. las colectividades en dec laración conjunta 

llamaron a sus bases a respaldar los acuerdos. 

Las Fuerzas Armadas fueron otro de los pilares para impedir la prolongación de Roj as en el 

mando, por lo que estuvieron presentes en los discursos de los partidos al insistir en el regreso a su 

función original. Con tal fin , los ex ministros de Guerra: Carlos Arango Vélez, Alfonso Arauja y 

Eduardo Zuleta Angel, dirigieron una carta a los comandantes de las Fuerzas Armadas, para 

qM /bid., p. 161. 



recordarles que las ''Fuerzas Am1adas de la República no han sido, ni son. presidente de Colomb ia'" . 

Además de subrayar que los hechos que estaban viviendo lesionaban el prestigio ~ el honor de las 

Fuerzas Armadas, por lo que hab ían decidido romper el silencio. En la carta los ex mi ni stros 

insistieron en que las Fuerzas Armadas no eran las responsables de los errores o aciertos del general 

Rojas Pinilla, que podían reparar los daños, ya que las Fuerzas Am1adas no gobernaban porque no 

deliberaban. 

Finalmente. la suma de esfuerzos se concretó en mayo de 195 7 al generarse un mo\·imiento 

de resistencia civil contra Gustavo Rojas Pinilla. La industria, la banca, el comercio. la clase media. 

la clase obrera organizada y la universidad se manifestaron por la salida del general. Así. el 6 de 

mayo de 1957, los industriales antioqueños se dirigieron al presidente para manifestarle que 

deseaban el restablecimiento institucional, el regreso a un régimen representativo, democráti co y de 

vigencia de todas las libertades. Al día siguiente, los bancos nacionales particulares: Los Andes. 

Bogotá, Comercial Antioqueño, Industrial Colombiano y Del Comercio determinan de tener el 

funcionamiento de sus instituciones como el único camino civi l para señalarle al gobierno su deseo 

por el regreso de la vida democrática y republicana. La Iglesia, también. jugó un importante papel 

en la caida de Roj as Pinilla. por medio de l,a crítica y el ataque a su gobierno debido en mucho a la 

represión . 

Para la salida de Rojas los jefes de ambos partidos buscaron soluciones con el general NaYas 

Pardo. se acordó nombrar una Junta Militar para hacer el tránsito a un gobierno ciYi l. La cual 

funci onaría por un año, al concluir éste se convocaría a elecciones. Fue así como al quedar instalada 

Ja nueva ANAC y anunciarse la reelección de Rojas para el periodo 195 -1962. éste fue 

reemplazado por la Junta Militar. Para el investigador John Martz la salida de Rojas era ine\·itable: 

El viernes, sólo Rojas Pinilla no comprendia que su posición era insostenible. Como era ine\·itabk. las misma · 
fuerzas armadas dieron el go lpe final que lo sacó de la presidencia. Durante algunos meses el jefe de la policía 
nacional , general Deogracias Fonseca, regresó de Cali para informar que la situación Jllá era desesperada. 
Ordóñez se dirigió ráp idamente a los cuarteles de la fuerza aérea y aseguró su consentimiento para desplazar al 
presidente . Luego siguió a los cuarte les del comando del ejército en Bogotá. El comandant<" en jefe de l ejército. 
genera l Rafael Na\'as Pardo, junto con dirigentes conservadores para tratar la situación.99 

Rafael Navas Pardo se encargó de hablar con Rojas a quien se le otorgó ser reemplazado por 

el general Gabriel París. Así se acordó una Junta Militar para tomar el gobierno. Rojas manifestó 

99 John Martz, Op cit. , p.307. 
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que no causaría un "i nútil derramamiento de sangre en el país", por lo que dejaría el gobierno en 

manos de la Junta ; el 1 O de mayo la Junta Militar asumió el poder. 

En análisis del por qué Rojas buscó pro longarse en el poder, el conservador Hemán Jaramillo 

Ocampo di ce que Rojas Pinilla se distanció de sus intenciones al asumir el mando presidenci al 

debido a presiones militares y a la conducta de los partidos, explica: 

El general Rojas fue víctima de presiones, unas de tipo militar. alimentadas por la aspiración de cienos sectores 
del ejército de usufructuar y perpetuarse en el poder, y en un segundo término de un ala del conserntismo. que 
con el pre texto de su tradición minoritaria, consideraba equivocado que se corrigiese el riesgo de perder el 
poder en un libre juego democrático. 
Siempre he creído que el liberalismo no manejó con inteligencia y estrategia sus rela.::iones .::on Rojas. 
In icialmente le dio su apoyo. aun con más generosidad que muchos sectores conservadores. pero .::on la no 
oculta intención de evitar una elección popular que. en las circunstancias de ese momento. podía farnrecer al 
Partido Conservador. 
[ ... J El liberalismo impulsó Ja reelecció n de Rojas para un nuevo periodo. En esa época los dos pan idos 
manejaban sus relaciones con el general Rojas consultando el interés egoísta de cada co lecti,·idad. pero nunca y 
en ningún momento se estudió una estrategia común. un movimiento am1ónico de las dos colecti,·idades para 
presionar a Rojas en el cumplimiento de sus compromisos de retomar el poder a los civiles y reabrir un amplio 
juego democrático. Nadie en ese entonces pensó en los intereses históricos del país, sino que cada una de las 
colectividades apreciaba los movimientos del gobierno en función de sus propias ventajas y de la influencia que 
tales actos podrian tener en el futuro de cada una de las colecti\"idades. 
Rojas gobernó con intenciones patrióticas pero. por las presiones que he indicado. menospreció sus 
compromisos iniciales y, seducido por el aura del poder, se amañó con el ejercicio de la autoridad [ .. ]. 11

IO 

Del acuerdo de la Junta Militar, Rojas Pinilla nombró mediante decreto a los integrantes : 

mayor general Gabriel París, mayor general Deogracias Fonseca, contralmirante Rubén Piedrahita. 

brigadier general Rafael Navas Pardo y el brigadier general Luis E. Ordoñez: se lecc ionando a 

Gabriel París para designado presidente. 

El programa de la Junta Militar consistió en funcionar hasta el 7 de agosto de 1958. mantener 

el orden público, el decoro, prestigio y apoliticidad de las Fuerzas Armadas; constituir un gabinete 

ministerial integrado por miembros de los partidos políticos tradicionales, con personas de alto 

prestigio intelectual y moral ; clausurar transitoriamente las sesiones de la Asamblea Nacional 

Constituyente y Legislativa; restablecer la libertad de prensa y convocar a elecciones populares en 

1958. Respetando de esta forma uno de los derechos primordiales como el sufragio, la concurrencia 

popular a las urnas que había sido anulada por el gobierno militar. 

La Junta Militar se declaró católica, apostólica y romana, de tal forma subrayó el respeto y 

relaciones con la jerarquía católica. La Junta Militar se encargó de desmontar el aparato del gobierno 

11
"

1 Hemán Jaramillo Ocampo, Op. cit., p. 84. 



rojista: disolvió la ANAC, sustituyó la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y canceló 

l órgano rojista Diario Oficial. El paso siguiente fue la confonnación de una Comisión Paritaria de 

Refonna ConstitucionaL integrada por los ex presidentes de la repúb lica y los dirigentes del Frente 

(i\·iL la cual detenn inó anular las deci siones tomadas por la Al\ .-\C y convocar a elecciones 

presidenciales para el 4 de mayo de 1958. 

Para la élite política era evidente y necesario construir un nue\·o orden constitucional, pues el 

anterior había hecho crisis, con este fin se formó una comisión encargada del estudio del nuevo 

orden jurídico, misma que recibió el nombre de Comisión de Ajuste Institucional , integrada por 

liberales y conservadores, entre ellos Alfonso López Pumarejo, Mariano Ospina Pérez, Alberto 

Lleras, Eduardo Santos, y Roberto Urdaneta Arbeláez. Es decir, los dirigentes de los dos partidos 

tradicionales se unían para dar salida a la crisis política mediante una nueva organización del Estado 

de derecho. 

Más tarde, 20 de julio de 1957, Laureano Gómez y Alberto Lleras se reúnen en Sitges. 

España, para analizar el escenario político a la salida de Rojas Pinil la y los pasos a seguir para el 

restablecimiento de las instituciones republicanas, de esta reunión se obtuvo el Pacto de Sitges. En el 

c; . .ial se manifestó la necesidad de una política para la paz, sólo asegurada con la acc ión conjunta de 

lós partidos tradicionales. En esta última declaración se reitera que los partidos no podían disputarse 

el poder en las urnas, pues se abriría la batalla por la hegemonía liberal o conservadora (argumento 

que había utilizado Rojas Pinilla para permanecer en el mando). Por lo que habría que irse a 

elecciones pero con miras a un gobierno de coalición. Con referencia a este punto se propuso como 

primera la elección del Congreso, ya que existía la necesidad de igualar fuerzas en el mismo para 

evitar cualquier intento de hegemonía por uno de los dos partidos. de esta manera se creaba la 

primera regla del juego político a inaugurar con el Frente Nacional al proponer la paridad en el 

poder legislativo, se lee en el documento del Pacto de Sitges: 

El Congreso, con sus dos cámaras. tal como está previsto en la Constituc ión. debería ser el fruto de la primer:; 
elección. Pero parece necesario que esa e lección tenga un límites que sólo el pueblo puede fija. si lo quiere: e: 
de que ninguno de los dos partidos para que no se distraigan los dos de la formidabl e tarea de reconstruir 12 
nac ión destrozada, pueda tener mayoría dentro del cuerpo legislati vo . Esa concesión indispensable a b " 
condiciones lamentables en que ha quedado la república no impediría el que los miembros todos del CongreSl' 
fueran elegidos sin restricc ión alguna en la escogencia por el pueblo, puesto que dentro de cada partido se 
votaría por el sistema de listas y de escrutinio proporcional. Pero cada partido votaría para la provisión de l.? 
mitad de las sillas de cada cámara. 101 

1º1 Ono \forales Benítez (selección y prólogo), Op. cit., p. 306. 



Ahora bien. una vez repartidas por igual las emules dentro del Congreso había que e\·itar que 

.. [ .. . ] e l control de las cámaras quedara en manos de uno cualquiera de sus miembros. habría que 

establecer que las decisiones del C~ngreso se tomaran por una mayoría calificada superior a la mitad 

más una". 102 

De tal manera que se fueron manufacturando las reglas de integración y funcionamiento del 

Congreso, de las que se propuso su ,·igencia para tres periodos presidenciales. Se insistió en la 

transitoriedad del pacto mientras se lograra la pacificación total del país y fuera eliminada la 

conducta de violencia en la lucha por el poder entre los partidos; es decir, sólo hasta que el poder 

pudiera disputarse con medios legales y pacíficos sin pretensiones de hegemonía totalitaria entre los 

partidos. 

Una vez acordado el Congreso se aseguró la participación conjunta dentro de la rama 

ejecutiva para impedir que el partido Liberal o Conservador que estm·iera en la presidencia de la 

República impusiera a su personal desplazando a los existentes, así e' itar la práctica presidencialista 

"el ganador se lo lleva todo" y la violencia que a este proceso acompañaba, por lo que se propuso la 

carrera del serv icio civi l, la cual se convirtió en un importante aporte del Frente Nac ional , se expuso: 

Ln primer lirrute tiene que ser la urgentisima creación de una carrera se ;crYJCio civi l, que suprimJ el concepto 
de que el vencedor político tiene derecho a los despoj os del Yencido y a alterar de arriba abaJO la administración 
pública. sustituyendo todos los empleados por los nuevos fa rnritos. La tr.lgedia de cada tr.lns ición de poder en 
Colombia ha sido esa, no por la importancia. inexistente. del cuerpo de empleados o aspirantes quienes 
promueven la violencia para defender sus cargos o la desatan para adquirulos . 103 

De tal manera se eliminaria el sectarismo y se lograria la fom1ación de especialistas en el 

rubro . Ahora bien, la colaboración tenía que darse en todos los ni'~eles. el básico era el Ejecutivo y 

su gabinete. Por lo que se propuso que el presidente de la República "[ ... ) al escoger sus 

colaboradores en el gabinete, estuviera obligado a conservar la proporción política que tengan los 

partidos dentro de las cámaras legislativas". 1º-1 

Para hacer efectivos los cambios constitucionales y poner a funcionar las nuevas reglas del 

juego político, Laureano Gómez y Alberto Lleras propusieron una consulta plebiscitari~ de la que 

dijeron: 

[ ... ) pensamos que el procedimiento más rápido y eficaz, y también el más democrático. para salir del caos y 
dar firme piso al orden constitucional y para aniquilar los repliegues y escondijos donde se refugian los 

102 !bid. 
103 !bid., p. 308. 
l().l /bid. 
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ergoustas y sofistas de la dictadura. es que tales enmiendas se lk\·en a la aprobación o rechazo de la op in l(l:. 
pública por medio de un plebiscito [ . . . ).Quedará así consolidado el acuerdo de los partidos para la íeconqui sLl. 
de su patrimonio cívico común. Rea lizando ese plebisc ito en el rms bre \·e tie mpo, y aprobadas las enmiendá.' 
por el pueblo. en forma direc ta. entrarán a regir inmediatamente [ ... ). :\inguna ocasión mejor para u al fondo á: 
la concienc ia de nuestro pueblo a pedir su apoyo para una \·asta empresa conjunta de los panidos. 1

'' ; 

Era evidente la neces idad de las directi\·as partidistas por legitimar las re formas qu:

pretend ían implan tar, y que cambiaban el sentido de la Constitución. 

Por otro lado, las Fuerzas A.miadas, que eran un actor clave para la instauración del Frem.:-

ac ional. fueron encauzadas al papel que debían desempeñar en el país. Por lo que se mencione· 

que uno de los objeti vos era el rescate del presti gio de las Fuerzas Armadas, del respeto. admiració;-: 

y del acatamiento que merecían. Las Fuerzas Armadas estarían "por encima de las contro\·ersias d 

régimen ciYil y a igual distancia de todo colombiano y de todo grupo". 

Sin lugar a dudas el poder que había representado el sector militar llevó a los partido5 

políticos a "rescatar el prestigio de las Fuerzas Annadas" como una necesidad. Ninguna de las do~ 

colectividades políticas intentaría introduc ir partidismo en el mismo. 

En fin, para poner en func ionamiento los acuerdos se buscó legitimarlos median te ur. 

plebiscito en el que se incluyeron las reformas que instalarían el Frente Nacional: la paridad de l o ~ 

partidos tradicionales en las corporaciones públicas. la mayoria decisori a en el Congreso de los do~ 

terc ios de los \'Otos y la creación de la carrera administrativa. Había. pues, la necesidad de .:-onsegu : ~ 

la participación de la ciudadanía, tarea sencilla si tomamos en cuenta que no se había acudido a las 

urnas desde 1949 (cuando asume la presidencia Laureano Gómez) por lo que generaría e:xpectatiY2. 

Tal como sucedió, aunada a la estrategia política que se puso en práctica. Las dirigencias partidistas 

llamaron a votar argumentando ser un deber patriótico ineludible, al votar la ciudadanía lo haría po~ 

Ja paz, Ja salvación y el progreso de Colombia. Se sostuvo que la propuesta del plebiscito 

contemplaba doce años de paz, la paridad de los partidos en el poder, derechos para Ja mujer y e 

10% del presupuesto público para la educación. La campaña prometedora de paz surtió efecto a 

registrarse Ja participación de 4.397.090 ciudadanos, aprobando la reforma constituc ional cor. 

4.169.29-t votos, con sólo 206.86-t en contra. 106 Así se modificó la Carta Magna y legi timó ei 

acuerdo bipartidista, sólo quedaba por definir la candidatura presidencial. 

Después de Sitges, los partidos concentraron su atención en Ja candidatura presidc-ncial, po: 

lo que Gómez y Lleras Camargo buscaron una fórmula que sirviera de unión entre los partidos, de 

111
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ahí que propusieran una candidatura conservadora que fuera aceptada por la facción ospinista. Sin 

embargo. la defin ición de la candidatura llevaría a roces políticos con Gómez. Los direc torios 

nacionales de los partidos liberal y conservador anuncian. con base al acuerdo político del 20 de 

marzo, la candidarura de Guillermo León Valencia para la presidencia de la República, quien 

pertenecía al sector ospinista que había apoyado el golpe de Estado . A Guillenno León se le indicó 

que se le escogió para cumplir con el programa de concordia ciudadana, de restablecimiento de las 

instituciones democráticas y de la instauración de un gobierno que impidiera la hegemonía política 

de uno de los dos partidos comprometidos. 

La postura de Laureano Gómez fue de rechazo a la candidatura presidencial de Valencia para 

el primer gobierno del Frente Nacional, lo que suscitó enfrentamientos con el sector ospinista de su 

propio partido. Fue esta la lucha al interior del conservatismo la que demostró lo irreconciliable y Ja 

búsqueda de dominio de un sector sobre otro, el caso del sector laureanista desplazado del poder por 

el gobierno militar y el sector ospinista que había empujado al general Rojas Pinilla a asum ir el 

mando presidencial. 

Por lo que la candidatura dependió de Ja medición de fuerzas entre ospinistas que apoyaban 

la candidatura de Gu illermo León Valencia y Laureano Gómez que se dedicó a impedirl a. en tanto 
I 

que el partido liberal se mantuvo a la expectativa de un candidato aceptable para la mayoría del 

liberal ismo. Lo importante para los liberales era que el candidato conservador lograra obtener el 

voto total de su partido. 

En su afán de nombrar un candidato distinto, Laureano Gómez convoca a una ConYención en 

Ja ciudad de Cali (Valle) en la que descalifica Ja candidatura de Guillermo León Valencia y al sector 

ospinista. Esta pugna le impidió a Laureano Gómez dejarle al sector ospinista la representatividad de 

un proyecto político que él había creado junto con Alberto Lleras Camargo: el Frente Nacional. Sin 

embargo, el liberalismo había aceptado apoyar la candidatura valencista, en uno de sus discursos el 

expre idente Alfonso López Pumarejo manifestó que esa candidatura era insustituible, al igual que 

el candidato presidencial. El expresidente López se mantenía en cumplir con el acuerdo que 

proponía a un conservador como primer candidato para el Frente Nacional, y que ese era Guillem10 

León Valencia, quien había participado con Alberto Lleras en la construcción del Frente Civil. 

Mientras los sectores ospinistas y laureanistas estaban en disputa por la candidatura de 

Valencia, el Partido Conservador sufre una fractura cuando Jorge Leyva se aparta de la orientación 

1<)(> R~gi straduría Naciona l del Estado Civil , Op. cit ., p. 122. 
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de Gómez y de Mariano Ospina para buscar una candidatura presidencial propia, contraYiniendo el 

acuerdo contraído con el Partido Liberal. 

Para eYitar que los acuerdos se derrumbaran se propuso, en caso de que ambos partidos 

estuvieran de acuerdo, modificar la resolución inicial que sostenía como primer candidato 

presidencial a un ciudadano de filiación consef\·adora. Pues era complicado definir a un candidato 

conservador aprobado por su convención y presentado a la convención liberal para su aprobación. 

Del forcejeo político por la candidatura salió el nombre de Alberto Lleras como propuesta de 

Gómez. De inmediato, la convención liberal recibió con agrado la proposición de anunciar a Alberto 

Lleras Camargo entre los presidenciables al primer gobierno del Frente Nacional. Debido a que 

dicha propuesta no causó descontento, se confirmó la candidatura de Alberto Lleras Camargo. Con 

dicha candidatura y con la del conservador Jorge Leyva (como oposición) se llevó a cabo la primera 

elección presidencial del Frente Nacional en 1958, que logró la participación de 3.108.567 

ciudadanos (menor a la participación plebiscitaria), de cuyos votos Alberto Lleras recibió 2.482.948 
10-

y Jorge Leyva 614.861. ' 

El Frente acional se convirtió en el acuerdo más importante entre las dirigencias de los 

partidos Liberal y Conservador que al sentirse en situación de pe_l igro, ante la amenaza de 

rompimiento del bipartidismo y el ascenso de una fuerza política / aj ena a los intereses que 

guardaban, deciden antic ipar una política de acción conj unta comprometidos a evitar las conductas 

políticas de sectarismo, coacción, lucha por los puestos públicos, uso de la violencia para vencer en 

los procesos electorales, etcétera. De tal forma que para llegar a un acuerdo viable en el que uno de 

los dos partidos no se sintiera en desventaja frente al otro, que adoptara una actitud subalterna y se 

mantuviera en la oposición a la espera del ofrecimiento de cooperación en el gobierno, evitar la 

práctica presidencialista el ganador se lo lleva todo, se organiza el Frente Nacional. Con dicho 

acuerdo los partidos se sientan en igualdad política a compartir los cargos públicos, al establecer la 

paridad en las corporaciones de origen popular, comprometidos a eliminar las costumbres políticas 

que llevó a la crisis política. 

El recorrido histórico del desempeño político de los dos partidos monopolizadores de la vida 

nacional colombiana muestra en primera instancia el problema que se generaba cuando cada partido 

ganaba las elecciones y asumía la presidencia, debido a la práctica presidencialista "el ganador se lo 

lleva todo", que liberales y conservadores pervirtieron. Aunado, sobre todo, a la conducta política de 

1º' !bid. 



ambas colectividades. en nuestro periodo de estudio los partidos insistieron en el discurso polít ico en 

la democracia, pero las acciones políticas que los caracteri zaron fueron la corrupción, impun:dad. 

sectarismo ideológico. manipulación de los puestos públicos, utili zación de la administración 

pública para los intereses electorales de un partido, coacción de la opinión pública y la viokncia 

como estrategia para conseguir el triunfo electoral. Este conjunto de elementos que ilustran la lucha 

por el poder evidencia que la oposición no fue entendida en su función como fiscalizadora de los 

actos del gobierno (en palabras de Alfonso López Pumarejo. que debe ser entendida como vigilante 

del gobierno) por lo que ambos partidos no la respetaron y buscaron destruirla. De ahí que la lucha 

entre ambos fuera campal, por tanto en todos estos años se la pasaron pidiendo entre ellos un 

conjunto de garantías. Es común encontrar que pedían imparcialidad de las autoridades en la lucha 

política. mantenimiento del orden constitucional, moderación. tolerancia en las contiendas pol i icas. 

garantías constitucionales, paz, progreso, tranquilidad y respeto al ejercicio democrático. En c anto 

a la administración de j usticia, la imparcialidad política de las autoridades en el cumplimiemo de 

sus funciones . Lo cual resume la forma de operar de los partidos para sostenerse en el poder y que 

llevó a generar en la sociedad la identidad partidista. por tanto la \·io lencia entre los part idos 

contaminó a la soc iedad colombiana al grado de hacer suva dicha confrontación. 
I • 

La coyuntura internacional y los cambios pólíticos, económicos y sociales internos lle\·3.fon a 

las oligarq uías políticas a las alianzas para amortiguar los conílictos entre ambas y seguir 

sosteniéndose en el poder, que ayudaba a atenuar que el ganador en las elecciones presidenciales se 

lo lle\·ara todo, aunque un tanto influían los resultados de las elecciones parlamentari as para que el 

partido en el poder invitara a la oposición a compartir cargos públicos. 

Por otro lado, de los acuerdos de Unión Nacional se puede decir que tendieron a fra.:asar 

debido a las fuertes y constantes presiones de sectores que pugnaban por la hegemonía partidista y 

que alentaron el sectarismo político y, por ende, la violencia en todos los rincones del país. la 

impunidad, la falta de garantías para llevar a cabo los procesos electorales y a los intereses 

particulares de las facciones . Debido a que los partidos no alcanzaban a imponer restricciones a sus 

propios procedimientos. 

Los partidos llegaron al poder por medio de los procesos electorales, a excepción ob\ia del 

gobierno mili tar. Sin embargo, dentro de las prácticas de acceso se utilizó la violencia contra el 

adversario político con el objeto de imponerse en las urnas. Por lo que las elecciones dejaron de ser 

un medio pacífico, a excepción de ciertos periodos. Es decir, los partidos políticos Liberal y 
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Conservador permanecieron en el poder por la abstenc ión electoral del partido con trario. en 193 .+ ' 

1938 los liberales por abstención conservadora y, en 1949 lo s consen·adores por abstención liberal. 

Aunque el argumento de la abstención fue la falta de garantías constitucionales. 

El conjunto de elementos expuestos llevó a una facc ión del Partido Conservador a impulsar 

un gobierno encabezado por un militar, el cual fue apoyado por liberales y por la sociedad en 

general , con el objeto de que el gobierno militar restableciera las condiciones políticas que 

pem1itieran a Jos partidos disputarse el poder sin recurrir a la violencia. Sin embargo, el gobi erno 

militar al intentar crear un nuevo partido político como contrapeso a la oligarquía política y a su afán 

de prolongarse en el poder provocó la alianza inmediata entre las oligarquías liberal y conservadora 

para buscar una política de entendimiento que les permi tiera retomar el poder. En concreto. al 

insistir Rojas Pinilla en el desplazamiento de las oligarquias políticas por medio de una Tercera 

Fuerza, éstas se organizan para impedir el avance rojista resolviendo compartir el poder. Por lo 

tanto , el Frente Nacional nace como un sistema que permite a la oligarquía sostenerse en el poder. 

para ello los tres poderes fueron compartidos por ambas co hx ti\·idades. En el Ejecutivo se buscaría 

la alternanci a de los partidos en el poder. el Legislativo y Jud icial fueron compuestos en paridad. De 

tal manera que los partidos q,uedaron en igualdad de condiciones políticas para reali zar gob iernos 

conjuntos. 



Capítulo 2. La oposición política institucional al Frente l'i acional 

La oposición pol ítica institucional en Colombia durante el Frente Nacional estuvo representada por 

las disidencias al interior de los partidos políticos frente a las facciones oticialistas. En este capítulo 

se re,·isarán los casos del Movimiento Revolucionario Liberal y de la Alianza Nacional Popular con 

el objeto de describir el desempeño de la oposición, el trato que recibió y su postura ante la 

oposición no parlamentaria. Para ello. se abordarán primero los mecanismos jurídicos y políticos 

que establecieron el pacto bipartidista, después se analizará el Movimiento Revolucionario Liberal y 

la Al ianza Nacional Popular, por último ambos grupos se verán dentro de los cuatro gobiernos 

frentenacionalistas para mostrar tanto el actuar del gobierno frente a la oposición como el 

desenYolvimiento de la misma. 

Pero, ¿la oligarquía interpartidista está preparada para el ejercicio de la oposición? La oligarquía 

interpartidista para sostenerse en el poder se ha resistido al ejercicio de nuevas fuerzas pol ít icas. 

impidiendo la posibilidad de tránsito a otro orden institucional. Esta resistencia le impide pensar a la 

oposición en su papel de fiscali zadora de los actos del gobierno. Por lo que su conducta será de 

intolerancia hacia la oposición y de rechazo al disenso. Lo cual demuestra que no está preparada 

para el ej~rcicio de la oposición. 

2.1. Mecanismos jurídicos y políticos 

¿Durante el Frente Nacional se reconoció constitucionalmente a la oposición?, ¿quiénes · la 

conformaron?, ¿cuáles fueron sus diferencias?, ¿cuáles fueron sus métodos de acción?, ¿cómo fue la 

relación entre la oposición? , ¿cuáles fueron sus propuestas? y, ¿cómo fue la relación con el grupo 

en el poder? Son algunas de las interrogantes que se intentarán responder en la presente 

investigación sobre la oposición parlamentaria durante el Frente Nacional. 

Dicho Frente fue constituido por el pacto político entre las cúpulas de los partidos Liberal y 

ConserYador, cuyos pilares fueron la alternancia en la presidencia de la República y la paridad en los 

cargos públicos, implementados constitucionalmente mediante el Acto Legislatirn número l de 

1959. Con lo que ambos partidos buscaban eliminar, en palabras del ex presidente Mariano Ospina 
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Pérez. los antagonismos excluyentes.'. Con esta fórmu la Jos partidos emprenderían gobie rnos de 

responsabilidad conjunta. cuya base descansaría en la defensa de un mi smo programa políti co. 

económico y social. 

En efec to, las dirigencias partidistas acordaron dos reglas básicas del juego político, Ja 

primera consistió en el repai1o por igual de Jos cargos publicas entre liberales y conservadores. 

denominada paridad y que fue aplicada en corporaciones públicas de origen popular, en Ja Corte 

Suprema de Justicia, en el Gabinete .\1inisterial y en el Consejo de Estado, concebida con el fin de 

apaciguar Ja competencia por escaños parlamentarios. 

La segunda fue la alternancia en la presidencia de la República, que significó la exclusividad 

a Jos miembros de los partidos Liberal y Conserndor para ocupar la silla presidencial en forma 

rotativa. Por tanto, ningún partido político que no fuera el liberal o el conservador podían parti cipar 

en las elecciones para la presidencia de la Repúbl ica y. en caso de que la votación les fu era 

favorable, asumir dicho cargo. Pues se estipuló que de no cumplirse dicha disposición la elección de 

presidente de la República seria nul a. También, se anularía en el caso de ser elegido un candidato 

de l partido no alternante ("e l pres idente debía de pertenecer al partido distinto del de su inmediato 

antecesor") . Por lo que la oposición quedaba fuera del esquema fren tenacional ista. 

La alternancia en el poder se programó para tres periodos consecut ivos, comprend idos desde 

el 7 de agosto de 1962 al 7 de agosto de 1974. con lo cual la transitoriedad del acuerdo quedó 

constitucionalmente reconocida. Entonces, considerando que el primer gobierno frentenacionalista 

fue asumido por el liberal Alberto Lleras Camargo en 1958, los subsecuentes gobiernos de 

alternanc ia serían: conservador, liberal y conservador. 

Con la alternancia y la paridad las dos fuerzas políticas se igualaban y repartían el poder 

total. De ahí que la oposición no estuviera contemplada, por ende, no tuviera representación. Sin 

embargo, la paridad en la conformación del Congreso, Asambleas y Concejos trajo consigo Ja lucha 

al interior de los partidos Conservador y Liberal por las curules parlamentarias. Puesto que la 

paridad se aplicaba independientemente del resultado electoral conseguía eliminar la rebatifia entre 

partidos, pero abría la lucha entre los grnpos internos o disidencias de cada uno de ellos, cuya tarea 

esencial -para las facciones colombianas- fue conquistar asientos en el Congreso, por lo que la 

1 En el capítulo anterior hemos visto que con el Frente l\acional los partidos políticos se comprometieron a evitar las 
conductas políticas que los caracterizaron corno fueron el sectarismo ideológico contra el adversario político. 
manipu lac ión de los puestos públicos, utilización de la administración pública para los intereses electorales de un 
partido. coacción de la opinión pública y la \·iolencia como estrategia para conseguir el triunfo electoral. 
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divi sión al interior de los partidos se convirtió en la fuen te de la oposición . La reforma es posible al 

aplicar ''el cuociente electoral, como fórmula para trad ucir el princ ipio de representación 

proporcional de los partidos y [ . . . ] [aplicable solamente] para los casos de di visión de éstos. 

Entonces, y si las curules correspondientes a ese partido son más de dos, se distribuyen por cociente 

e lectoral. calculado únicamente sobre los votos del respectivo partido" .~ De tal manera que las 

elecc iones parlamentarias sirvieron para repartir escaños a las distintas corrientes al interior de cada 

partido (a partir del 50% que les correspondía), las cuales eran las que se di sputaban la 

representación dentro de sus fracciones parlamentarias, pues el grupo o disidencia que obtu\·iera 

mayor votación durante los comicios electorales, podría traducirlo en la fuerza necesaria para ser 

tomada en cuenta por el gobierno o al menos, conservar la esperanza de alcanzar un Ministerio . 

Por tanto, los mecanismos jurídicos y políticos que dieron sustento al Frente Nacional 

excluyeron el reconocimiento constitucional de la oposición. Su espacio fue utili zado por las 

disidencias a l interior de los partidos Liberal y Conservador. al asignarse los asientos parlamentarios 

aplicando el cuociente electoral. Por ello, la oposición institucional fuera de los partidos polít icos 

constitucionalmente aceptados tu vo que aliarse y postularse dentro de las listas conservadoras o 

liberales : tal fue el caso de la Alianza Nacional Popular y del Partido Comunista, que se analizarán 

en el presente trabajo . 

Ahora bien. el escenano de encuentro de la oposición parlan1entaria fue permitido por el 

requerimiento constitucional de las mayorías calificadas de las dos terceras partes, como quórum 

decisorio, establecido por el artículo 3º del plebiscito de 1957. A decir del jurista Juan de Dios 

Gah·is : 

El articulo 3º del Plebiscito modificó la mayoría decisoria introdu-ie ndo un nuevo régimen. en los siguientes 
términos: 
'"Art ículo 3º.- En las corporaciones públicas a que se refiere el artículo anterior. la mayoría para todos los 
efectos legales, será de los dos tercios de los votos ; pero el Congreso, por medio de Ley votada por las dos 
terceras partes de los miembros de una y otra Cámara, podrá señalar. para períodos no ma yores de dos años. las 
materias respecto de las cuales bastará la aprobación de la simple mayoría". 
Estableció un nuevo quórum decisorio : los dos tercios de los ,·oto~ pero el Congreso estaba facultado a fin de 
modificar la mayoría antedicha, por medio de una Ley, en la c ual señale las materias que requerirán la simple 
mayoría absoluta. Esta ley para su aprobación necesitaba las dos terceras partes de los miembros de una y otra 
Cámara . 
Las corporac iones sujetas a esta norma son las de elección popular: Senado, Cámara de Representantes. 
Asambleas y Concejos. 3 

1 Luis Carlos Sáchica. La refo rma constitucional de 1968, Temis, Colombia. 1969. pp. 29-30. 

-' Juan de Dios Ga!Yis Noyes, El Frente Nacional. Un estudio jurídico- polirico, Tesis de Grado, Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia. 1973. p. 53. 
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De tal manera que. las decisiones en el Congreso requmeron del ''[ . .. ] entendimiento de 

partido a partido. o por lo menos, de la totalidad de uno de los partidos con la mitad de los 

representantes del otro sector".' 

En efecto. se e\·itó el control unilateral en los recintos legislativos, pero ante la existencia de 

disidencias a l interior de cada partido. el juego político se tradujo en conseguir la mayo ría calificada. 

Es decir, la vida parlamentaria giró en tomo a las posturas políticas de las disidencias, de la relación 

entre ellas. de sus alianzas. de la fuerza política de cada una y de la relación con el Ejecutivo. 

En opinión de Jos juristas colombianos Luis Carlos Sáchica y Juan de Dios Galvis, Ja 

mayoría constitucional dificultó el funcionamiento de los cuerpos deliberantes . Para ilustrar tal 

postura, Juan de Dios Galvis cita las observaciones que hiciera Carlos Lleras Restrepo al Comité de 

Reforn1a de la Constitución en 1965: 

La regla de la ma yoría de las dos terceras partes ha acabado por privar a las corporaciones públicas de poder 
decisorio. Se la concibió corno una manera de buscar el acuerdo de los dos partidos en el seno de las 
corporaciones: pero a medida que se dividían las colecti\·idades históricas o se presentaban nue\·as si ruaciones 
políticas. la exigencia de una ma yoría de esa clase para todas las decisiones y elecciones. tiende a con\ ertirse 
en el impeno de nunoríJ.s inspiradas muchas veces tan só lo en el deseo de desprestigia r el sistema del Frente 
\acional demostrando su inoperancia .; 

Por consiguiente. la mayoría calificada de los dos tercios de los votos fue modificada por el 

Acto Legislativo número 1 de 1968. Al mismo tiempo que el artículo 172, reanuda el sistema de 

representación proporcional . 

La descalificación a la oposición parlamentaria se debió a los límites que pudo establecer, en 

determinados momentos. al poder. Ejecutivo, a la dificultad de la oposición por lograr el consenso, 

es decir, de conseguir acuerdos que permitieran el cumplimiento de la mayoría constitucional en el 

Congreso, a Ja falta de reconocimiento de la función de Ja oposición corno fiscalizadora de los actos 

del gobierno, a la ausencia de una clase política preparada para entender a la oposición como parte 

importante para la liberación de las presiones sociales y resolución de conflictos. 

Otro de los elementos sobresalientes en el ejercicio del poder fue la facultad del presidente 

para decretar estado de sitio, en parte de la República o en todo el territorio nacional , en caso de 

guerra exterior o conmoción interna. Facultad otorgada por el artículo 121 constitucional, refom1ado 

durante el primer gobierno frentenacionalista en 1960. Artículo que suscitó diversas interpretaciones 

'Luis Carlos Sáchica. Op. cir. , p. 14. 
; Citado por Juan de Dios Galús, Op cit. , p. 56. 
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en tanto igualaba en condición la guerra exterior con la conmoción interna y que se com·irtió en un 

recurso que los gobiernos frentenacionalistas utili zaron en fom1a excesi\·a . 

Por ejemplo , en cuanto a la relación del Ejecutivo con el Congreso Nacional. el gobierno 

estuvo en la imposibilidad para, unilateralmente, realizar cambios constitucionales, a no ser por el 

recurso del estado de sitio. Es decir, los límites que el Legislativo puso al poder Ejecuti\o tuvieron 

corno sal ida el uso del estado de sitio, decretado en 1958, 1959, 1960. en mayo de 1963. en 1965. 

1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972y1973. 

Debido a que la reforma al artículo 121 estableció que tanto para la declaración del estado de 

sitio como para el ejercicio de las facultades extraordinarias que asumiera el gobierno. quedaran 

subordinados a la convocatoria simultánea del Congreso para que sesionara, el Congreso funcionó 

casi permanentemente. Sin embargo. a pesar de que una de las facultades del Congreso consistió en 

ac usar ante la Corte Suprema de Justicia sobre los Decretos Legislativos adoptados por el Ejecuti\·o 

que fueran considerados inconstitucionales, el requerimiento de los votos de las dos terceras partes 

de los miembros de ambas cámaras dificultó que se aprobaran las acusaciones de 

inconstitucional idad. 

E l estado de sitio fue un recurso jurídico al que recumeron los presidentes 

frentenacionalistas para, en palabras del investigador Gustavo Gallón Giraldo, ··contrarrestar 

dificultades políticas particulares y adicionales". Para decretar medidas económicas o para combatir 

los movimientos populares, en cuanto a este asunto, Apolinar Díaz-Callejas apunta: 

[ ... ]Desde entonces y hasta la reforma de 1968, el Estado de sitio sirvió para legislar sobre lo divino y lo 
humano: para regular el crédito público y privado y emitir documentos de deuda pública: para decretar 
amnistías tributarias y crear el subsidio del transporte ; para fundar bancos y fijar las tasas de interés. igual que 
para enviar delegaciones deportivas a eventos internacionales. [ .. . ] [Reitera] ese instrumento juridico ha servido 
para toda suerte de abusos políticos y policiales, para la represión y violación de los derechos ci,·iles y garantias 
soc iales consagrados en el propio texto constitucional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. 
civiles y políticos[ . .. ]. Condujo. además, al fortalecimiento del autoritarismo y de las prácticas militares en el 
interior del Estado. La aplicación de la justicia penal militar a los civiles JJe,·ó a la utilización de la tortura y 
otros procedinuentos degradantes en las investigaciones y fue uno de los factores que más influyó en el 
ahondamiento de la histórica crisis y corrupción de la administración de justicia en Colombia.6 

Es decir, el estado de sitio no sólo fue una forma para legislar, smo también una forma 

resolver los conflictos sociales, en tanto limitaba la participación política de los trabajadores. 

"combatía los movimientos populares" y reforzaba los aparatos represivos del Estado. Durante el 

º Apolinar Díaz-Callejas, "El Estado de sitio ante la Constituyente colombiana·', en /1lueva Sociedad. abril de 1991. núm. 
112. p. 68. 
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periodo frentenacionalista se creó "la j usticia penal de carácter administrativo por la YÍa de la 

asignación de competencia a la justicia penal militar, para juzgar a los civiles y aún delitos 

comunes". Se pusieron en práctica los Consejos Verbales de Guerra y se estipularon nuevos delitos. 

se reforzaron los Ministerios de Guerra y de Justicia, la Policía. así como también se buscó 

financ iam iento para fortalecer la rama judicial. Se recurrió al estado de sitio como una fonna para 

mantener la estabili dad del régi men. 

Posterionnente, con el fin de separar las competencias del Ejecutivo y las del Congreso se 

modi fíca en 1968 el artículo referido al estado de sitio. Esta refomia crea la declaratoria de 

emergencia económica, con la que el Ej ecutivo deja de recurrir al estado de sitio para legislar en 

cuestiones económicas, ampliando la intervención del presidente. Esta medida fue el paralelo del 

estado de sitio para enfrentar conflictos sociales, en este caso para resolver problemas económicos 

por decreto presidencial. 

En resumen, la alternancia y la paridad fueron los mecanismos mediante los cuales la 

oposición pierde su reconocimiento fonnal. Sin embargo, las disidencias al interior de los partidos. 

la carTera por consegui r as ientos parlamentarios -permitido mediante la aplicación del cuociente 

electoral - y las alianzas con la oposic ión por fuera de los partidos tradicionales. hicieron pos ible la 

existenci a de la oposición insti tuc ionalizada. La cual, dentro del ámbito legislativo estuvo sujeta a la 

búsqueda del consenso debido al requerimiento constitucional de las mayorías calificadas de las dos 

terceras para los acuerdos del Congreso. Por lo que el frentenacionalista Carlos Lleras Restrepo 

consideró a la oposición un obstáculo para el desempeño del Congreso. De ahí su interés por 

modificar la mayoría calificada y del regreso al sistema de representación proporcional en 1968. 

Debido a las condiciones del Congreso para legislar, los presidentes frentenacionalista 

hicieron uso del estado de sitio que les permitió cumplir dicha función, hasta que Carlos Lleras 

promueve separar las facultades del Congreso y del Ejecutivo buscando ampliar las disposiciones 

presidenciales. 

Ese fue el panorama en el que se desenvolvió la oposición institucional, que para su estudio 

en la presente investigación serán consideradas las dos más significativas del periodo 

frentenacionalista: el Movimiento Revolucionario Liberal y la Alianza Nacional Popular, como 

oposiciones leales que legitimaron el establecimiento del esquema bipartidista. 
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2.2. Oposición parlamentaria: el Movimiento Revolucionario Liberal v Alianza Nacional 
Popular 

a) El A1ovimienro Revolucionario Liberal 

El Movimiento Revolucionario Liberal surge, en un principio. "como un grupo cultural y literario'". 

En 1955 había publicado las revistas Mito dirigida por Jorge Gaitán Durán, A'ueva Crítica dirigida 

por Felipe Salazar y Álvaro Uribe Rueda, El Obser\'Gdor dirigido por Jorge Child y Hori::.ontes. 

Finalmente en 1957 el semanario La Calle dirigido por Alfonso López Michelsen, Álvaro Uribe 

Rueda y José Font Castro . 

Los del semanario La Calle que darían vida al Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). 

se reunían en los años 60 en el café Pasaje, la Romana y Excélsior, es decir, en el centro de Bogotá. 

Para ese entonces, estaba muy reciente el triunfo de la Revolución Cubana, el ascenso de los 

militares al poder en América Latina, el surgimiento de guerrillas en >Iicaragua y Paraguay. Y se 

anunciaba la posterior puesta en marcha de la Alianza para el Progreso. de la que Colombia fue uno 

de sus beneficiarios, dada su comprom~tida colaboración contra el comunismo. 

En el país los partidos Liberal' y Conservador estrenaban el denominado Frente Nacional. 

cuyo objetivo, entre otros, consistió en terminar con la violencia interpartidista. Y, puesto en marcha 

después de la transitoria Junta Militar que había permitido la salida del ex dictador Gustavo Roj as 

Pinilla. 

Durante 1959, para consolidar los mecanismos frentenacionalistas se estipula la alternancia 

en la presidencia de la República entre liberales y conservadores por tres periodos consecutivos a 

partir de 1962 y hasta 1974. Dicha alternancia en la presidencia -no contemplada en el Plebiscito de 

1957- provocó discusión al interior del Partido Liberal , sobre todo entre aquellos que se oponían a la 

misma, conduciendo a su disidencia quienes se aglutinaron en un grupo denominado inicialmente 

Movimiento de Recuperación Liberal, después -1960- transformado en Movimiento Revolucionario 

Liberal. Dicho grupo se concentró en los problemas fundamentales de la política nacional, cuando 

se introduce la alternancia. Mismo que se dividió entre los defensores de la alternancia y sus 

opositores. Los primeros pertenecían al sector de Carlos Lleras: Virgilio Barco, Enrique Peñaloza, 

M. F adul, Hernando Agudelo Villa. Es decir, los oficialistas. Los opositores estuvieron 

representados por Álvaro Uribe. Ramiro De La Espriella., José Font Castro. Indalecio Liévano 
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.-\guirre. Francisco Zuleta Holguín. 7 Pero no sólo fue la al ternancia la causa del descontento al 

interior del Partido Liberal, sino Ja exclusión que el líder liberal Alberto Lleras Camargo hiciera de 

las jU\·entudes del partido, al pedir a las provincias que em itieran los nombres para confonnar las 

listas parlamentarias del año 58, de las que tem1inó excluye.ido a los jóvenes. La rigurosa selección 

de Alberto Lleras, que demostraba la manera de tomar dec is iones al interior del partido, impulsó a 

la organización de los que se sintieron excluidos. 

Esos jóvenes vieron la necesidad de agrnparse b3jo la figura de un líder que tuYiera 

representati\·idad dentro del Partido Liberal y, por tanto. contribuyera a distinguirlos como 

disidencia al interior del mismo. Con relación a esta caracteristica. el emerrelista Jorge Child la 

explica como una tendencia al interior de los partidos tanto Conservador como Liberal el segregarse 

en "comunidades diferentes en tomo a los jefes ' naturales"'.s. 

En este caso, los emerrelistas se respaldaron en un primer momento bajo la figura de quien 

fuera jefe ··natural", el ex presidente Alfonso López Pumarejo. Esta actitud es comprensible dada la 

postura política del ex mandatario: "Quien no obstante haber adoptado el pragmatismo gremial al 

manejo del Estado tenía reparos en excluir a las juventudes. sin convencerle tampoco la repartición 

del .5 0° o de las c~ntles en el Legislativo, pues ello desmoti\ ·aba el quehacer político. Él temía -con 

López de \lesa- que en aras de extinguir la violencia se ex ünguieran los partidos sin haber, al cabo . 

apagado aquella, o eso al menos recuerdan los emerrelistas , sus jóvenes amigos". 9 

Sin embargo, los emerrelistas no podían aglutinarse en tomo a un líder no generacional. Por 

ello, a pesar de haber sido advertidos -como lo explican los emerrelistas- por el propio López 

Pumarejo de no ser la mejor opción, buscan el respaldo de Alfonso López Michelsen -hijo del ex 

jefe ··natural". Años más tarde, esta necesidad de colocar a López Michelsen no se lo exp lica Ramiro 

De Ja Espriella, miembro de la línea dura, quien -en frases del investigador Mauricio Botero 

Montoya- se cuestiona: "( . . . ] por qué si en el grnpo inicial había un sincero deseo de romper con 

una casta principesca y endogámica, se les ocurre insistirle a López Michelsen para que vuelva al 

país a perpetuar la dinastía. Interrogante tanto más urgente de despejar si el propio ex presidente 

López P. les había advertido: No llamen a Alfonso. A él no le gusta la política sino los negocios". 10 

Véase Mauricio Botero Montoya, El MRL, Universidad Central , Colombia. 1990. p. 62. 
~ Jorge Child, "El \.1RL", en Gustavo Gallón Giraldo (compilador). Entre mo1·imien1os y caudillos -50 mios di' 
bipartidismo. izquierda y altemativas populares en Colombia-, Cr\EP CEREC, Bogotá, 1989, p. 68. 

9 Mauricio Botero Montoya, Op. cil., p. 62. 
IO fbid., p. 185. 
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Sin embargo, Jos propios emerrelistas justificaron su elecc ión argumentando que habían 

escogido a A lfonso López Michelsen. "porque había criticado a Ja oligarquía colombiana por 

inauténtica en la novela Los Elegidos ; (en la que) señalaba el proceso de desco lombianización de la 

clase dirigente y por los Ensayos colombianos que publicó en México". 11 Además, era una figura 

con Ja que el electorado podía identificarse. 

E l MRL en el transcurso de su desenvolvimiento se fraccionó en distintas corrientes: la línea 

dura y Ja línea blanda. Y como brazo de apoyo, prácticamente electoral, contó con la JU\ entud del 

Movimiento Revolucionario Liberal, JMRL -aglutinadas en el semanario Vanguardia , cuyo 

secretario fue Manuel Yásquez Castaño. 

A la línea blanda pertenecían los seguidores de López Michelsen. Esta corriente se oponía a 

la al ternancia de los partidos po lí ticos en e l poder y aspiraba a reemplazar al liberalismo oficia l por 

medios electorales. Puesto que Alfonso López Michelsen centró su crítica al carácter exclusivo -sólo 

los frentenacionalistas- y excluyente del Pacto Frentenacionalista. Es deci r, estaba en contra del 

monopolio en el poder y para combatirlo se propuso agotar los medios constitucionales. dado que 

no asumirían un compromiso diferente . Lo cual permitió que integrantes de esta corriente adoptaran 

una a titud colaboracionista con el gobierno, y rechazaran métodos violentos para ascender al poder: 

por lo que se desempeñó como oposición leal. 

La línea dura pretendía -en el pensamiento de algunos de sus miembros, especia lmente 

Álvaro Uribe Rueda- que la oposición que estaban manifestando con relación al grupo en el poder. 

del cual denunciaban su carácter antinacionalista, pudiera conducir al fortalecimiento ideológico que 

los llevara a la organi zación de un nuevo partido con carácter nacionalista. Es dec ir, una esc isión 

convertida en partido político. En el transcurso de ello tratarían de organizar ' a la oposición 

convocando a los dirigentes políticos contrarios al Frente Nacional. En los inicios del pacto, Uribe 

Rueda había manifestado : " [ ... ] que el Frente ·acional debía convertirse en un verdadero partido 

burgués capaz de realizar las reformas liberales que se le adeudaban al país [ ... ]. En 1962, se 

declaraba desengañado. El Frente Nacional no había sido lo que anheló sino algo peor". 11 De ahí que 

pretendiera la creación de un partido que cumpliera con tal objetivo. 

11 !bid . p. 47. 
1 ~ César Augusto Ayala Diago, Nacionalismo y populismo. ANA PO y el discurso político de oposición en Colombia · 
/960-1966, Línea de Investigación en Historia Política, Cni\·ersidad ~acional. Colombia, 1995, p. 22. 
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Sus métodos para ascender al poder vanaron en relación con los dist intos momentos 

políticos. Por un lado, utili zaron los medios electorales. Por otro, llegaron a proponer el 

abstencionismo electoral. Además, estuvie ron en contra de la actitud colaboracionista. Es dec ir, la 

partici pación electoral les era necesaria para conseguir escaños en el Congreso y desde ahí asumirse 

como oposic ión al Frente Nacional. Pero estaban en desacuerdo con asumir cargos públicos, pues 

significaba fonnar parte del esquema pol ítico con el que no coincidían en su totalidad. Llegó un 

momento en el que se rumoró que el ideólogo Álvaro Uribe Rueda había buscado al general Alberto 

Ruiz 1 orna para dar un golpe de Estado, a principios del gobierno del conservador Guillern10 León 

Valencia, segundo presidente del Frente Nacional. A ello se suma el discurso con tintes 

revolucionarios del cual se apoyaban para criticar al gobierno, mucho debido a la influencia de la 

Revolución Cubana y de la amistad que mantenían con Fidel Castro, y para acercarse a los sectores 

más desprotegidos de la sociedad. De ahí , la alianza político-electoral con el Partido Comunista. No 

obstante su diferencia ideológica, estaba dispuesto a agotar las vías constitucionales. Por tanto. la 

línea dura como escisión actúo en el proceso político comprometido con el uso de medios legales 

para ascender al poder. Ahora bien. al interior de la línea dura se presentó la línea radical 

encabezada por Luis Vill ar Borda, mi sma que tenía mayo r cercanía con la Juventud del Mo\ imiento 

Revo luc ionario Liberal, puesto que la mayoría de sus miembros eran uni \·ersitarios que no \·iero n 

una posición clara de la facción ante los usos represivos del gobierno hacia sectores desprotegidos 

de la sociedad y hacia ellos mismos (tan sólo el 10 de mayo de 1967, como una medida del gobierno 

de Carlos Lleras Restrepo, por sospechas de una conspiración internacional, se aplica el "derecho de 

retención" con la que fueron detenidas sin orden judicial más de 300 personas entre las cuales se 

encontraban miembros del MRL, del Partido Comunista y de 'organizaciones obreras ' \ Por lo que 

algunos se desprendieran del grupo para formar parte de la oposición ilegal. 

Después del proceso electoral de 1962, que fortaleció al ernerrelismo convirtiéndolo en un 

grupo que el gobierno no podía ignorar, el presidente Guillermo León Valencia les ofrece el 

Ministerio de Minas y Petróleos, provocando la división al interior del grupo entre quienes estaban 

por fonnar parte del gabinete ministerial y quienes asumían la postura contraria, colaboración o 

anticolaboración. Ello conduce a la división de esta facción en línea blanda y línea dura, al tiempo 

que el gobierno de Valencia consigue acercamiento con la línea blanda, que posteriorn1ente 

permitirá su reincorporación al oficialismo liberal. De hecho, una de las lecturas que se le puede 

1>Gustavo Gallón G .. Quince años de Estado de Sitio en Colombia . 1958-1978, América Latina, Bogotá, 1979, p. 69 . 
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hacer al ll amado a participar en el gabinete ministerial se justifica al considerar una oportunidad del 

gobierno aprovechar la división al interior del emerrelismo para extinguirlo y. una de las form as es 

incitándo lo a su inserción al seno del liberalismo. Por ello, la prioridad de llamar al líder Alfonso 

López Michelsen. quien hab ía demostrado tener fuerte apoyo electoral. 

Los contrastes de la línea dura se ilustran en su comportamiento: menciona Mauricio Botero 

que invitaban a leer Pekín informa. publicaban anuncios de revistas soviéticas, simpatizaban con 

Fidel Castro y en 1964, cuando Gustarn Rojas Pinilla promovía el anapismo, los duros Ál varo Cribe 

y Ramiro Andrade se alían al movimiento manifestándose rojistas . De hecho, la línea dura se 

mantuvo dispuesta a las alianzas tanto con Rojas Pinilla como con los comunistas. 

La ambigüedad política de la línea dura la encuentra Mauricio Botero en las posturas del 

semanario La Calle: 

La impresión que queda al leer el semanario "La Calle"' , desde la ruptura en 1963 , es que presenta una 
ambigüedad continuada re pecto a posiciones claves como si aceptar o no la lucha am1ada, si ir o no a 
e lecciones (a panir de 1965). si persistir o no en la división . Y una dualidad de atracción-repulsión con López 
.\11. Mientras éste último buscaba ya. por todos los medios, deslindar campos con ellos . (En nota a p ie de página: 
Protestaban po r la detención de Ja une . ..\renas. (enlace del EL?\] pero simu ltáneamente elogiaban al ejércno ).1

J 

Finalmente, integrantes de la linea dura figurarían en el Congreso. en el gobierno o en la 

guerril la. 

Formaron parte de la línea dura: Ramiro Andrade Terán, Ramiro de la Espriella, Álvaro 

Echandía, Francisco Zuleta, Humberto Ariza, Mario Alcalá, Iván Morales, Enrique Gómez 

Restrepo, Luis Villar Borda, ltalo Daza, Pedro Mejía, Eduardo Vanegas, Ciro Ríos Nieto, Alberto 

Ordóñez Galindo, Justo P. Caste llanos, entre muchos otros personajes. Esta corriente manejaba el 

semanario La Calle. A su interior se creó el "Comité Nacional de Acción Revolucionaria del MRL'". 

cuyo propósito fue: 

Convocar desde allí la conformación. según consta en los princ ipales documentos. de ·'un partido monolítico. 
disciplinado y fuerte que fuera capaz de oponerse a los avances cada vez más peligrosos de la reacción 
colombiana, sintetizada en el Frente '.'iacional, sus clases dirigentes y sus intereses económicos contrarios a los 
del país·· . Objetivo que se lograría -según sostenían- en un primer paso con la organización de un Bloque 
Nacionalista integrado por miembros de todos los partidos políticos''. 15 

i .i Mauricio Botero Montoya, Op. cit .. p. 139. 

i; César Augusto Ayala Diago, Op. cit., p. 2-t . 
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Por lo que acaba de exponerse, la línea dura esbozaba su interés por la confomrnción de un 

partido pol ít ico de oposición cuya organización y articulación interna pudieran responder a las 

ci rcunstancias políticas, por lo que era necesario buscar alianzas con la oposición, aunque planteó 

como primer paso la organización de un Bloque Nacionalista integrado por miembros de todos Jos 

partidos pol íticos : liberales, conservadores y del Partido Comunista, puede entenderse que también 

serian considerados los miembros de la Alianza Nacional Popular. En este primer paso se 

mani fc taba una de las condiciones que llevó a la debilidad de Ja oposición, que cons istió en no 

proponerse como objetivo crear vínculos con los sectores populares, y no buscar una nue\·a 

organ ización desprendida de Jos partidos tradicionales. 

Por otro lado, el financiamiento de La Calle se conseguía de la publicidad, entre sus pági nas. 

de empresas multinacionales .16 Financiamiento que tem1ina -según Mauricio Botero Montoya- al 

defender la libre determinación cubana, al condenar la agresión norteamericana.. cuestionar Ja 

alternación y apoyar las huelgas : los empresarios decidieron censurar al semanario. retirando sus 

anuncios. A partir de ese momento el financiamiento se dio con anuncios de la Flota Mercante. 

lcollantas, Colombiana de Cer>ezas."La Sastrería los dos Amigos" y el ·'Salón de Belleza Venus ... ' 

Sin embargo, no seria Ja única causa de la desaparic ión de los periódicos sino
1 
que también 

iníluyeron los altos costos y el hostigamiento de Ja organización "La Mano Negra"; destinada a 

impedir Ja publicación de ideas contrarias al Frente acional. Fueron algunas de las sanciones del 

gobierno a la oposición. 

El MRL había adoptado como política buscar la unión -coalición- de la oposición para 

combatir al Frente Nacional. Sin embargo, Alfonso López Michelsen excluía de la coalición la 

participación conjunta con el Partido Comunista: "[ ... ] pues 'la nación está madura para una 

revolución de izquierda liberal, pero no para una revolución comunista'[ ... ]"
18

. 

Como ya se señaló, ello se debió al compromiso del líder y su corriente con actuar dentro del 

marco constitucional. Por lo que la línea dura no se manifestó en contra de dicha postura. Pues no 

estaba inclinada. a pesar de su ambigüedad, al uso de métodos fuera del marco legal para acceder al 

poder. 

1° Coca Cola. ESSO. KLM, Phillips. Sears, Avianca , Colombiana de Seguros. Banco Bogotá, Compañia Colombiana de 
Tabacos. Caja de Crédito Agrario. Loterías, Cerveza Aguila, Casa Toro l de la cual era accionista Virgilio Bar.: o) y 

Banco de la República . Véase Mauricio Botero Montoya, Op cir . p. 63 . 

1 i /bid 
18 !bid .. p.175. 
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Así podemos seguir argumentando y resumiendo la postura de Alfonso López \tichelsen. al 

decir que nunca vio con simpatía la estrategia electoral de participación conjunta con los 

comunistas, ni la coalición con ellos para encarar al Frente >lacional. Jorge Child lo recuerda así. 

según cita Mauricio Botero: 

.. ] ··Para el jefe Alfonso López \1ichelsen el panido comunis!..3 fue siempre un aliado mal de su agrado y el 
siempre quiso limitarlo a operaciones elec tora les exclusi\·amente . En el Primer Congreso de Bucaramanga 
( l 962) (sic) se planteó una seria fricción por la presidencia del mismo entre la coalición iz quierdista y la 
derechis ta o centr ista [ . .. r . 
--Para presidir esta asamblea el bloque izquierdista eligió a Juan de la Cruz Váre la, y López \1ichdsen desde el 
Hotel Bucarica. le noti ficó que no intervendría ante un congreso presidido por un comunista y que sólo se haría 
presente en el teatro cuando se produjera la renuncia a la presidencia de la mesa directiva por pane de Juan de 
la Cruz Várela . Entre los ires y venires de esta tirante situación se despejó el camino con la renuncia de Juan de 
la Cruz: y López pronunció un discurso izquierdista bajo la presidencia de Álvaro Uribe Rueda ( .. .r . 
.. Este incidente fue. apenas. uno de tantos en las relaciones entre el ala izquierda del MRL y el ·compañe ro 
j efe ', Alfonso López Michelsen. quien por lo demás, reflejaba la Yoluntad de la ma yoría del mo\·irniento. como 
se pudo comprobar cuando la ·línea blanda ' triplica -en 1964- la votación de la línea dura". Y en fin. cuando la 
propia línea dura rompió su alianza con los comunistas. Es que el \1RL fue un movimiento liberal: los que no lo 
entendieron así , como los socialistas del semanario ·y anguardia ·: o los de la 'Gaceta ·. desaparecieron.19 

Volviendo al punto , las dificultades del Movimiento Revolucionario Liberal y la ambigüedad 

de la línea dura se debió a lo heterogéneo de sus integrantes. por ende de sus posturas e in tereses . 

Por otra parte. para el Partido Comunista la alianzsi política con el \10\·imiento 

Revolucionario Liberal era una necesidad ante las disposiciones legales que impedían la 

participación electoral de fuerzas distintas a los partidos Liberal y Conservador. :\demás, los 

comunistas subrayaban la importancia de participar en todas las luchas sin importar su fomrn. 

Ahora bien, en lo que se refiere a la Juventud del MoYimiento Revolucionari o Liberal 

.OMRL), puede decirse que estuvo formada por intelectuales, mayoritariamente por estudiantes 

simpatizantes con la Revolución Cubana, con Fidel Castro y seguidores de López Michelsen a 

quien apoyaban en sus actos proselitistas. Este sector no tuvo reparos en ali arse con el Partido 

Comunista, pues algunos de sus miembros participaban en distintas organizaciones. Además de 

haber estado inmersos en un contexto de violencia en el campo: toma de ti erras, enfrentamientos 

entre terratenientes y campesinos, asesinato de líderes de trabajadores agrícolas, de dirigentes 

guerrilleros y del Partido Comunista; de represión campesina e indígena; de huelgas sindicales y 

despido de trabajadores, de Ja suspensión de Ja personería jurídica a sindicatos y la introducción en 

1960 de inspectores en las asambleas sindicales, de huelgas universi tarias, de Ja ocupación militar y 

19/bid .. p . 125, (sic) es diciembre de 1961. 



clausura de las universidades en Bogotá y en los departamentos. de la acusación de tendenc ias 

com unistas a organizaciones de trabajadores, de la prohibición de manifestaciones públicas y estado 

de sitio. Toda esta situación había arrancado al MRL responsabilizar a la oligarquía por la \·io lencia. 

Por su parte, el MRL había tomado el camino de alentar la lucha en defensa de los ingresos de los 

trabajadores, desacreditar la política económica oficial y en denunciar a la organización clandestina 

La Mano Negra. 

De esta situación eran responsables, en palabras del senador Uribe Rueda, los del Partido 

Conservador y los del liberalismo oficial. Denuncia concretada en 1961 al seflalar como organizador 

y dirigente de la Mano Negra a José Gómez Pinzón, "ex ministro de Lleras (amargo, gran industrial 

y representante de varias empresas norteamericanas". 20 

Aunada a esta denuncia se encuentra la postura de la línea dura en contra del Plan LASO 

(Latin American Security Operation) que tenía como objetivo realizar acciones cívico militares 

contra la guerrilla. De hecho, la violencia llegó a los prop ios emerrelistas, que fueron asesinados 

durante este periodo. 

La JMRL apoyaba a l movimiento sindical y, al igual que la línea dura, la invasión de tierras. 

Es por ello que la base de apoyo del Movimi~nto Revoluc io~ario Liberal proviene de las zonas de 

Yio lenc ia. El inYestigador Pierre Gilhodes seflála: 

Lo fuertes electorales del .\1RL cuyo poder era eminenterr.~nte rural. fueron precisamente !:!~ zonas de 
pioneros en donde los campesinos eran refug iados rec ientes de b \·io lenc ia : Caquetá. las riberas del \! agdalen:i 
~edio. e l Alto Sinú y el Alto San Jorge en el departamento de Córdoba : las regiones que habían sido escena rios 
de los grandes movimientos agrarios de la década del 30 : el occrJente de Cundinamarca, el norte del Cauca y el 
Valle: las regiones dominadas aún por la violencia ; el sur del Tolima. el none del Huila . Meta ... tird mente. una 
buena parte de la costa Caribe donde el jefe del movimiento tenia lazos familiares y en donde el pamdo liberal 
había mantenido siempre una apariencia de preocupación social por la población de color que llevó a estas 
gentes a seguir a Gaitán y luego a López M ichelsen. Numerosos combatientes exguenilleros se conv irtieron en 
dirigentes locales del l'vlRL como el tuerto Giralda en el Meta y Juan de la Cruz Várela en Sumapaz.21 

En suma, el clima de represión a las libertades condujo a la búsqueda de otras fomrns de 

lucha, idea en la que insistieron los jóvenes -algunos- estudiantes del JMRL. Como fue el caso de 

Ricardo Lara Parada, quien sería uno de los fundadores del Ejército de Liberación Nacional, y que 

fuera estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Industrial de Santander (UIS). donde se 

2° Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Libro Negro de la Represión . Frente Nacional 1958-19-./. Editorial 
Gráficos Mundo Nuevo, 1974, p. 29. 
21 Pierre Gilhodes. Las luchas agrarias en Colombia , El Tigre de Papel s.I.. s.f. , pp. 70-73 . 



encuentra con ac tivistas de izqu ierda corno Jaime Arenas -quien participaba, además de la J\fRL. 

en el Frente Cnido de Camilo Torres- y V íctor Medina Morón. 

Ricardo Lara Parada, especialmente, man ifi esta su adhesión a las ideas marxistas \. a la 

defensa de la Revolución Cubana después de su desencanto por la represión sufrida por los 

huelguistas petroleros de Barrancaberrneja bajo el mandato de Alberto Lleras, a quién consideraba 

en pro de la clase obrera. Otros integrantes de la JMRL que trasladaron la lucha electoral a la 

oposic ión armada fu eron: Francisco Caraballo, quien perteneciera al Ejército Popular de Libernción 

(EPL): los hermanos Vásquez Castaño, Víctor Medina Morón y Jaime Arenas , integrantes del 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ernesto Lucena y Luis Antonio Bustos, quienes más tarde 

vol verían a reinsertarse en la política institucionalizada y pacífica, pues la JMRL como parte del 

MRL convivió con quienes ocuparían c argos públicos o fueran empresarios. Como fue el caso, 

exc lusivo, del empresario Andrés Almara les que tem1inó en el Movimiento 19 de abril. 

Otros personajes que no vieron una salida distinta a la lucha armada fueron Jaime Bateman 

Cayón -quien militaba en la Juventud Comunista y en el MRL a la vez- Vera Gra\ e. Otero 

Cifuentes, quienes años más tarde formarían parte del Mo\·imiento 19 de abril. M-19. Algunos de 

ellos habían estado en C4ba y simpatizaban ab iertamente con la Revolución Cubana. De ello Jaime 

Bateman. quien había párticipado en las campañas electorales de Alfonso López Michelsen. militó 

primero en las Fuerzas Armadas Revoluc ionarias de Colombi a. Su andar hacia la guerrill a la resef1 a 

Jorge Tumer así:' ·[ ... ] se unió a las Fuerzas Arn1adas Revolucionarias de Colombia (f ARC) con las 

que atravesó medio país a pie: desde el Sur hasta el Quindío. Su participación en las F ARC terminó 

en 1972 a raíz de sus desavenencias y consiguiente expulsión del Partido Comunista, por su 

insistente planteamiento de que la guerra se encontraba aislada en las montañas y había que 

trasladarla a las ciudades. Entonces, encara el proyecto de fundación del M-19 y se revela el 

razonador inédito y profundo envuelto en su decir tropical".22 

El MRL se promovió con su programa ideológico que recogió las demandas fundam entales 

de la sociedad: salud, educación, techo y tierra. En términos globales se manifestó por los cambios 

en las estructuras sociales y económicas del país. Pero su desempeño pennitió que se les calificara 

como una facción sin propuestas. 

En cuanto a la relación con las demás facciones, los de la línea dura se mantu\ ieron 

dispuestos a posibles alianzas . Para lo cual propusieron la formación de un Nuevo Frente de los 

- .. -. 
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colombianos, invitando a part1c1par a Gustavo Rojas Pinilla Alfonso López Michelsen. Jorge 

Leyva. Hemando Olano Cruz y a Alberto Zalamea. Las alianzas de la línea dura se vieron 

concretadas con el Part ido Comunista y con el apoyo a Rojas Pinilla . 

La di so lución del MRL comenzó en tomo a la renuncia de Alfonso López Michelsen. el I .+ 

de mayo de 1966, para ingresar al oficialismo en 1967 al aceptar la gobernación del Cesar. El 

semanario La Calle ha desaparecido y "[ . . . ] los disidentes de la subdisidente ' línea dura' (Luis 

Vi ll ar y Ramiro Andrade) han desoído las voces abstencionistas, logrando ganar una curul 

parl amentaria en Cundinamarca y Valle en las elecciones del 20 de marzo. Se han reconc iliado con 

la 'línea blanda ', la única que queda con representantes y senadores·'. 23 Es decir, el MRL como 

di s idencia se desvanece, su última participación electoral en 1968 anuncia su desaparición. 

Sin embargo , el MRL no sólo tuvo que resolver su postura como oposición, sino tratar de 

sobrevivi r ante los ataques del gobierno y su llamado a la reincorporación al oficialismo liberal. Ello 

debido a la visión que se tuvo de la oposición, la cual no se aceptaba como alternativa. sinteti zada 

por un emerrelista al decir : "en Colombia tenemos una mentalidad goda y regoda. Cuando su rge una 

disidencia la llamamos traidora. pero cuando se reintegra la tachamos de vendida. Esa menta lidad 

recalci trante está presente desde la Conquista. No toleramos lo divergente . A. la oposición en los 

años 50 había que aniquilarla . Con el Frente Nacional había que sobornarla dándole cargos públicos . 

Aniquilarla o sobornar, en ningún caso aceptar como alternatiYa [ . .. r . 2-l 

El MRL como oposición parlamentaria no supo mantener la unidad a su interior a pesar de 

haber colocado a un hombre en la dirección del movimiento. quien sirYió corno empuje electoral. La 

falta de cohesión interna fue resultado de métodos y visiones distintas del propio rnovimi~nto y de 

la relación que debían de adoptar como oposición al gobierno. Su programa ideológico -salud, 

educación, techo y tierra- fue el respaldo de la línea dura para, junto con la JMRL, apoyar al 

movimiento sindical y a la invasión de tierras, que le hizo ganar adeptos por tanto, potenciales 

electorales. La JMRL sirvió al MRL como brazo de apoyo electoral y como canalizador de la 

participación de la oposición no reconocida constitucionalmente como el Partido Comunista y, en 

cierta forma, de otros grupos políticos dado que algunos de sus integrantes tenían doble militanc ia . 

Como grupo heterogéneo con distintas posturas e intereses a su interior, impidieron que de la 

n Jorge Tumer. ,;Jaime Bateman, el héroe antisolemne", en Treinta larinoamericanos en el recuerdo, La Jornada 
Ediciones, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México. 1998. p. 136. 
23 Mauricio Botero Montoya, Op. cit. . p. 229. 
~~ !bid. , p. 225 . 
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disidencia pasaran a conformar un nuevo partido político o se cristalizaran como una oposición con 

durab ilidad. A pesar de haber sido la intención inicial del ideólogo de la línea dura: Áharo Cribe 

Rueda, quien pensó al MRL como un paso inicial para organizar un nuevo part ido con carácter 

nacionalista. Dado la composición social de la JMRL y de su cercanía con el sindicalismo y el 

campesinado, fue más susceptible al clima de represión de las libertades que empujó a algunos de 

sus miembros a buscar otras fomias de resistencia, que fueron las no legales. 

El desvanec imiento del \fRL se debió a la falta de interés por consolidarse como oposición 

y por las pretensiones personalistas de sus integrantes. De ahi que la disolución comenzara con el 

regreso de Alfonso López Michelsen al liberalismo oficial y de la reconciliación entre sus dos 

diferentes líneas, que facilitó dicho retomo. 

El MRL como oposición sirvió para dinamizar la vi da política durante el Frente Nac ional , 

canalizó ciertas demandas de la sociedad y permitió la expresión del Partido Comunista. sin atentar 

contra el sistema pues sus métodos para reemplazar al liberalismo oficial fueron los legalmente 

reconocidos como electorales y. a pesar de la ambigüedad política de la línea dura. manturn su 

rechazo al uso de medios Yiolentos para ascender al poder. Por tanto. se desempeñó como oposición 

leal. 

hJ .4/ian:a .Vacional Popular 

La Alianza Nacional Popular. ANAPO, surge como un movimiento diri gido y estimulado por el 

general Gustavo Roj as Pinilla. después del juicio pol ítico que le hiciera el Senado durante el 

mandato del ideólogo frentenacionalista Alberto Lleras Camargo. Durante el cual pudo evadir y 

contraponer los ataques y demandas que le formularon los del pacto político. Entonces, decide 

participar activamente en la arena política. Por lo que tratando de recuperar sus derechos políticos, 

se vuelve hacia la sociedad colombiana para difundir sus ideas y posición ante el Frente Nacional, 

cuyo esquema político anulaba constitucionalmente la participación de cualquier partido político 

ajeno a los tradicionales al estipular que para presidente de la república y para la conformación de 

las corporaciones de elección popular, sólo podían participar y asumir el cargo los partidos Liberal y 

Conservador. Esta situación contribuyó para que Gustarn Rojas Pinilla buscara el apoyo de liberales 

y conservadores para situarse con un movimiento opositor al Frente Nacional, por lo que "insta a 

organizar un movimiento de recuperación moral y material sin distinciones partidistas que evitara 

una revolución anárquica y atea. Quiso Rojas que la criatura se llamara Alianza Popul.ir Nacional 
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Carólica para que sirviera de unión de todos los colombianos, los cuales -según él- encontrarían 

solución a sus problemas en la adhesión a la doctrina enseñada por Cri sto ... 2 ~ 

Apoyado por conservadores rojistas se enfrentaría a la búsqueda del apoyo de liberales para 

constituir un movi miento fuerte que influyera en la toma de decisiones. 

Finalmente, se crea la Alianza Nacional Popular, que justifica su aparición en la arena 

política: ''[. .. ]como natural y obligada reacción de las masas populares contra la inmoralidad y 

exp lotación de las oligarquías coali gadas de los viejos partidos y como instrumento de su liberación 

política, soci al y económica". 26 

Dado el origen y fundación de la ANAPO, el centro de las decisiones recayó en la figura de 

Gustavo Rojas Pinilla, cuya formación militar se vio reflejada en la estructura de la Ai\A.PO y en la 

toma de decisiones a su interior. Para el general Rojas Pinilla la A,"'\A.PO era un movimi ento 

jerarqui zado. con disciplina para mantener la unidad perfecta. sin toleranci a para disidencias y 

mucho menos para traidores . A su liderazgo le agregó el catolicismo, antes de concluir cada 

manifestac ión hacía poner de rodillas a los asistentes para hacerles jurar a Dios y a sus hijos votar 

contra el Frente Nacional. 

Los problemas internos de la :\">JA.PO los resol\·ia la d[rigencia. que también elaboraba las 

listas para Cuerpos Colegiados. Tal como puede obsen arse en el mensaje de Rojas Pinilla a los 

comandos de Santander en 1966, cuando se manifiestan desacuerdos con relación a las listas para 

cargos públicos, resueltos desde la dirigencia. Rojas Pinilla indicó: 

[ ... ) Doctores Roberto Harker Va ldi\·ieso, Edmundo \ forales Beltrán. Paúl Durán Reyes. Carlos Pana en 
respuesta a su mensaje de ayer permitome manifestarles Reinaldo Hemández no pertenece .-\l ia nza l\iacional 

· Popular pues fue expulsado movimjento por indecoroso y rraidor. Ruególes rrans mitir es te mensaje co mandos 
municipales Santander fin nues tros amigos sepan actitud deben adoptar frente audaces pretensiones dicho sujeto 
ha querido utilizar posiciones exaltólo ANAPO, solamente para beneficio personal. Este es un movimiento 
jerarquizado y estoy dispuesto toda costa preservar disciplina fin mantengamos unidad perfecta pues ahí reside 
parte nuestra fuerza. Desde ahora condeno cualquier intento disidente de quienes haciéndose pasar por 
rojistaspini llistas quieren engañar a algunos ingenuos amigos diciéndoles que voten por listas distintas a las 
autorizadas/ Estas listas serán elaboradas por mí y oportunamente _las haré conocer a fin de que mis amigos no 
tengan la menor duda sobre su autenticidad. Cordial saludo. [ ... ]. 1

' 

La autoridad del general y su postura política lo llevó a desautorizar las alianzas con otros 

grupos opositores al frentenacionalismo, a pesar de la inclinación a favor de miembros anapistas. El 

25 César Augusto Ayala Diago, Resisrencia .1· oposición al establecimiento del Frente f.'aciona/ Los orígenes de la 
Alian::a Nacio11al Popular. (ANA POJ. Colombia 1953- 1964 , COLCIDICIAS. Colombia. 1996. p. 154. 
2<>ANAPO, Plataforma ideológica y política de Alianza Nac ional Popular. Colombia. 197 1, p. 5. 
2 ~ Cita a pie de página en César Augusto Ayala Diago, Nacionalismo _\· populismo . . p. 114. 
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caso más claro se presentó durante las elecciones legislativas de 1966, cuando se preveían posibles 

alianzas entre la línea blanda MRL el lauroalzatismo y la ANAPO para candidato presidencial. 

Cada representante de dichos grupos rehusó a la alianza. La postura de Gustavo Rojas Pinilla fue de 

franco rechazo. Manifestó que no tenía interés en pactar, que no le pediria cacao a nadie. 

Desaprobación mayor recib ieron los comunistas de quienes buscó los votos, pero sin llegar a 

acuerdos con ellos. Concretamente en 1973, cuando la ANAPO pidió a los comunistas unirse a la 

candidatura de su hija María Eugenia Rojas, pero sin ofrecerles nada a cambio. La postura de Roj as 

Pinilla hacia Camilo Torres. al movimiento que dirigía y hacia el Partido Comunista en especial, fue 

de intolerancia, dada su naturaleza anticomunista. 

Debido a las condiciones constitucionales para participar en las elecciones y obtener cundes. 

la ANAPO se configura en dos alas : la ANAPO conservadora y la A ... "\!APO liberal. Por obvias 

razones, en los comicios electorales la ANAPO conservadora mantuvo ventaja sobre la liberal. 

La ANAPO pensaba llegar al poder por medios electorales y. a decir de su plataforma 

ideológica de 1971 , sólo como una variante de la lucha. Aunque, en sus dimes y diretes con Carlos 

Lleras Restrepo. durante las campaiias po líticas de 1966. el líder anapista aseguraba que el poder lo 

ganarían por la fue rza de las urnas o por la fu erza de las arrnas . El uso de ese ti po de ase\ erac iones y 
/ 

su propuesta de co locar la parte popular de las Fuerzas Armadas hombro a hombro con el pueblo. lo 

vincularon a los intentos frustrados de golpe de Estado durante los mandatos de Alberto Lleras y 

Guillerrno León Valencia, que considero poco estudiados y documentados. 

En la práctica. la A~A.PO utilizó los métodos legales para acceder al poder. Su espacio de 

batalla fue electoral. Y, en el supuesto de haber estado Rojas Pinilla detrás de los intentos de golpe 

de Estado, la coyuntura política generada en 1970 -a raíz del cuestionado proceso electoral que 

arrebató el triunfo al candidato presidencial anapista y que despertó el entusiasmo de sus seguidores 

por ser dirigidos en la defensa de la voluntad popular- demostró que el general Rojas Pinilla no 

estaba dispuesto a la toma del poder con el uso de la fuerza . Así pues, la A. '\JA.PO se desenvolvió 

como oposición leal. 

La A..'\JAPO consideró que su tarea consistía en desenmascarar a la oligarquía 

frentenacionalista. 28 De ahí que el papel desempeñado de los representantes anapistas fuera la 

denuncia de las arbitrariedades del gobierno. Por ejemplo: en los tres debates de 1964 a 1966, el 

28 El periódico anapista Alian:a Popular. Diario del Pueblo, se dedicó a enumerar los agra vios de la oligarquía 
frentenaciona lista . 



l .50ºo de las intervenciones aportaron soluciones; en contrapeso al 25 .90% de discursos en defensa 

de; 19. 70% en denuncia de y protesta por y, el 17.1 3% contra el estab lecimiento.c9 

Sin embargo, la ANAPO también presentó propuestas, en el periodo antes mencionado los 

anapistas en la Cámara de representantes presentaron "34 Constancias. 71 Proposiciones y 114 

Proyectos de Ley, 58 de los cuales favo recían el desarrollo de la infraestructura de sus regiones de 

origen ,. -'º 

En los debates la ANAPO: 

[ .. . )optó por un comportamiento hostil y obstruccionista a las iniciati\·as del Ejecuti\"o. El pres idente Valencia 
fue abuc heado por los Parlamentarios anapistas en la instalació n del Congreso con gritos de ladrón. asesino. 
etc . Estos presentaron a la Secretaría de la Cámara un documento acusando al Presidente de nepotismo y de 
perseguir a Rojas, al tiempo que demandaron la real ización de ··medidas re\"olucionarias". Acto seguido . la 
representación anapista abandonó el recinto del Congreso en el momento en que Valencia pronunciaba su 
disc urso de instalac ión. 31 

Por consiguiente, la prensa cali ficó a la ANAPO como obstruccionista a las medidas del 

gobierno. 

Las campañas presidenciales evidenciaron que tanto la AN . .\PO como los frentenacionalistas 

en focaron sus baterí as a desacreditarse mutuamente empobreciendo el debate electoral. A decir. las 

relac iones del gobierno y la oposición fueron poco respetuosas. 

Por otro lado, el gobierno sancionó a la oposición reprimiendo la libertad de expresión con el 

empleo de la Mano Negra, y especialmente en 1970, cuando el Ministro de Gobierno Carlos 

Augusto Noriega expide un comunicado en el que se autoriza al presidente a sancionar con multa o 

cárcel a quienes le faltaran el debido respeto. Por lo que los discursos en las mani festaciones 

pública~ fuero n vigilados. Otras de las sanciones fueron las económicas dado al monopolio de la 

in fo nnación. 

Según el investigador César Augusto Ayala, a la oposición "no siempre se le pennitió el uso 

de canales regulares para exponer sus objeciones". Sus derechos constitucionales fueron respetados 

en forma irregular. La ANAPO y el MRL terminaban aliados en contra de la falta de cumplimiento 

de las nonnas dentro del recinto , restringiéndole el derecho a la libertad parlamentaria. Por el lo la 

29 Véase César Augusto Ayala Diago, Resisrencia y oposición . . , p. 329. 

;¡¡ !bid. . p. 325. 
·' : /bid. 
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A\iAPO presenta cuatro propos1c1ones al Parlamento solicitando se respeten los procedimientos 

legal es que regulan su funci onamiento. 3
] 

La ANAPO se dirigió a los colombianos liberales y conservadores, a los liberales rojistas. a 

los estudiantes. a los intelectuales, a los trabajadores, a las amas de casa, a los campesinos. Tratando 

de aglutinar a todos los sectores de la sociedad, destinando su discurso a los colombianos por igual. 

De ahí que en sus filas se encontraran terratenientes, pequeños empresarios, intelectuales, 

estudi antes, campesinos, etcétera. Y tuviera aceptación en sectores marginados tanto urbanos como 

rurales . 

La propuesta de la ANAPO, en la plataforma política de 1971. gi ró en tomo a la 

nacionalización y la intervención del Estado. Se decía: "La crisis profunda en que se encuentra 

Colombia[ .. . ] no podrá remediarse mientras no asuma el control del Estado un legítimo personero 

de los intereses populares". 33 

Enfatizó en la nacionalización del subsuelo, de las importaciones y del Banco de la 

Repúbl ica. Propuso modificaciones en la elección de cargos públicos y como gobierno ofrecía 

libertad de prensa, libertad de cultos, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de oficio. 

Por otro lado, en busca de)a democratización del sis tema conside ró indispensable la elección 

popular de gobernadores, alcaldes, intendentes, comi sarios, jueces y agentes del mini sterio público. 

El rechazo a las alianzas políticas con otros grupos permite visualizar a la ANAPO como una 

oposic ión sin pretensiones reales de asumir el poder. Más bien j ugó como canalizador para el Frente 

~aciana! del descontento social. De ahí que utilizara métodos legales para acceder al poder y 

rechazara el uso de la fuerza para la toma del mismo. Ya que la ANAPO se desempeñó como 

oposición leal. 

La estrategia política de buscar respaldo de liberales y conservadores obedeció al 

requerimiento constitucional para participar en las elecciones. Así buscó colocarse en el Congreso 

con sus dos alas: la liberal y la conservadora. 

La ANAPO como oposición parlamentaria logró su cohesión interna debido a la 

jerarquización y disciplina implantada por su dirigente y, por la elaboración y aceptación de una 

plataforma política que en el transcurso fue alimentándose. De ahí adquirió la fuerza necesaria 

para colocarse como presión al Frente Nacional. Sin embargo, la verticalidad le impidió que las 

líneas de acción fueran dictadas por las bases. Aunque tomó como bandera las demandas más 

' ~ !bid . p.338. 
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aprem iantes de la sociedad, éstas no fueron lo suficientemente atendidas. La A>IAPO no logró 

conducirlas a otro espacio que no fuera sólo como estrategia electoral. Por lo que fue i11.::apaz de 

canali zar y dar soluciones reales a los problemas generados. 

2.3. La oposición política institucional y elecciones presidenciales. 

a) Candida1ura de Alberto Lleras Camargo 

La designación del primer candidato presidencial para el Frente 1'."acional. que contendiera 

en las elecciones del 4 de mayo de 1958, originó roces políticos al in terior del Partido Co. servador. 

especialmente entre los dos sectores enfrentados : el grupo liderado por el ex presidente \1ariano 

Ospina Pérez y la fracción dirigida por Laureano Gómez Castro, ideólogo del Frente Nacional. Los 

primeros respaldaban la candidatura de Guillermo León Valencia, en el supuesto de que el primer 

presidente frentenacionalista sería de filiac ión conservadora. El segundo grupo defíniria su postura 

desde su líder. qu ien repudiaba a Ospina Pérez por haber apoyado el go lpe mili tar -del general 

Gu taYo Rojas Pinil la- que lo depondría en su gobierno. Y como ideó logo del Frente ~ a..:: i o nal. era 

inimaginab1e que permi tiera asumir al sector ospinista la representatividad del pacto polí ti co que 

había elaborado junto al liberal Alberto Lleras Camargo. Por Jo cual , políticamente más cercano a 

Lleras. decide promoverlo como candidato presidencial, modificando el acuerdo inicial q e sostenía 

como primer candidato a un conservador. Lleras , apoyado totalmente por el Partido LiberJl. logra el 

consenso conservador y se convierte en el primer candidato oficial del Frente ::\acional. \1ientras 

tanto. dentro del Partido Conservador surge Ja oposición de Jorge Leyva frente a Mariano Ospina y a 

Laureano Gómez, quien decide lanzar su propia candidatura, que sirvió para poner en función el 

juego electoral al asumir el papel de contrincante conservador. Sin embargo, no seria el único 

oponente a Ja candidatura de Lleras Camargo -pero si el único oficialmente reconocido- sino que 

también lo harían el liberal Alfonso López Michelsen y Gustavo Rojas Pinilla. Cuyos rntos 

obtenidos en las elecciones presidenciales del 4 de mayo no fueron computados por la cone electoral 

asumiendo la disposición constitucional (Acto Legislativo No. 1 de 1959 artículo 1 º) . 

De dichos comicios electorales, Alberto Lleras Camargo resultó favorecido con 2.482 .948 

votos, contra 614.861 de Jorge Leyva. 

'' :\~ . .\PO, Op. cit .. p.5. 
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Para ese entonces. ya se habían celebrado las elecciones para el Senado, Cámara de 

Re presentantes y Asambleas Departamentales . En las tres corporaciones el Partido Liberal había 

con eguido superar en \ otación al Partido Conservador, aunque sabemos que ello careció de 

importanc ia debido a la paridad3
-+ (los ciudadanos colombianos sólo eran llamados a determinar el 

porcentaje destinado a cada facción contrincante). Esta dinámica se presentó durante todo el periodo 

frentenacionalista, a excepción de los comicios de 1970. 

Debido a los resultados electorales, el Senado quedó conformado por 40 liberales oficialistas, 

28 laureanistas y 1 O ospinistas, ambas facciones del Partido Conservador. La Cámara se integró por 

74 liberales oficialistas, 49 laureanistas, 19 ospinistas y 6 alzatistas, estas tres últimas facciones del 

Pa rtido Conservador. 

Al conseguir la legitimación electoral, Alberto Lleras Camargo instala el primer gobierno del 

Frente Nac ional. Su gobierno lo basó en el propósito de consolidar las instituciones que sustentaban 

el pacto frentenacionalis ta y en terminar con la violencia que azotaba las zonas rurales, entre las que 

se encontraban Tolima, Caldas, Valle del Cauca y Huila. De hecho , los problemas en el campo 

tuvieron como causa principal la concentración de la tierra, que había originado las luchas agra ri as. 

po r lo que el gobierno de Lleras inició con el compromiso de reforma agrari a para di sminuir el 

desorden social. Dicha re forma o Ley de refom1a agraria se convirtió en la polémica durante todo el 

Frente Nacional debido a la resistencia a aceptarla, derivándose en una serie de negociaciones 

políticas. 

Su mandato estuvo caracterizado por haber sido el periodo en el que fuera llamado a j uic io 

po lítico el ex dictador Gustavo Rojas Pinilla, acusado de abuso de poder, enriquecimiento ilícito y 

obstrucción a la Ley y la Constitución nacional, cargos formulados · por la Cámara de 

Representantes. Durante el juicio se ventilaron mutuas acusaciones y ataques directos a Laureano 

Gómez y a Jos frentenacionalistas, de los cuales en su mayoría Gustavo Rojas Pinilla resultó 

incó lume. Este evento fue uno de los motivos que tuvo el general para emprender posteriom1ente el 

movimiento que dio forma a la Alianza acional Popular, y que se desempeñó como uno de los 

principales grupos de oposición al Frente Nacional. 

:;..; En el Senado el Partido Liberal obturn 2.075 .171 votos y los conservadores 1.542 .262; en la Cámara los liberales 
alcanzaron 2.132 . 74 1 votos y los conservadores 1.556.273 ; en Asambleas Departamentales : liberales 2.085 .398 y 
conservadores 1.519 .691 votos . 
Para la revisión de cifras electorales expuestos en este capítulo cfr. el apéndice A.! . Balance de los resultados electorales 
legislativos y presidenciales de 1958 a 1974. 



Es decir. a Rojas Pinilla se le permitió y consiguió reincorporarse a la lucha política después 

de haber sido juzgado por el Congreso y a pesar de estar despojado de sus derechos políticos. De tal 

fomrn que entró al juego de la política colombiana como contrapeso al pacto bipartidista. 

Uno de los momentos que marcaron el cuatrienio llerista fue la introducción del Acto 

Legislativo número 1 de 1959. que implanta la alternancia de la presidencia de la República entre 

los partidos Conservador y Liberal, por tres periodos consecuti\·os a partir del 7 agosto de 1962 . Lo 

cual suscitó reacciones de inconfom1idad por no haberse incluido en el plebiscito de 1957, que 

pem1itió la instauración del Frente Nacional. En las filas del Partido Liberal causa la disidencia del 

Movimiento Revolucionario Liberal que se opone abiertamente a la alternancia. El líder de este 

grupo, lfonso López Michelsen , sin estar lejos de lo que sucedería en torno a la designación de las 

candidaturas oficiales, sostenía: 

El Partido Liberal. como es obvio. perdería el derecho a postular un candidato de sus filas para la Presidencia y 
los votos que por un miembro de esta co lectividad se depositaran serian declarados nulos, exactamente como 
sucede con los de Jos candidatos socialistas y comunistas al Congreso. así se encubran bajo otros nombres [ . .. ]. 

e presentarían entonces dos alternativas : o la de un candidato consen-ador único. con el respaldo integra l de su 
partido. o la de dos o más candidatos. si persiste la división de l conserYali smo en sus acruales \·enientes. En el 
primer caso. que yo conside ro exrremadamente improbable. nos \ eriamos ante la pos ibilidad de que el Partido 
Liber::il. consciente de su mayoría. y frente a la prohibinon de posrular un candidato propio. se leccionara un 
onserY::idor de su agrado y derrotara con su nombre el candid::iw oficial de ese partido. {. Podría concebirse una 

- iruación más esrrambótica·) [ ... J. 3
; 

De tal manera. el Partido Liberal quedaba divid ido entre los defensores de la a lternancia. es 

decir los oficialistas o frentenacionalistas y el Mo\·imiento Re\'olucionario Liberal. Dentro del 

Partido Conservador, la voz de Gilberto Álzate A vendaño también se levantó contra la alternancia, 

al señalar lo antidemocrático del proceso de alternancia en la presidencia de la República, ya que 

convertía a los partidos Conservador y Liberal en únicos partidos constitucionalmente aceptados, lo 

cual despojaba a los ciudadanos de sus intereses políticos. 

Enfatizó en lo perjudicial para el país de "la intervención en la política de fuerzas 

económicas organizadas de tipo patronal", por lo que calificó de funesta "la lucha de la riqueza por 

el poder". 36 En realidad, con la alternancia el poder no se disputaría. 

35 Patricia Pinzón de Lewin (compilador), la oposición en Colombia. Algunas bases para su diswsión. 
UNJA DES/FESCOL/CEI, Colombia, 1986, p. 90. 
36 César Augusto Ayala Diago, Resistencia y oposición ... p. 176. 
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Gilberto Alzate no sólo criticaría la alternancia en la presidenc ia de la repúb J~ - a. si no 

tam bi én la paridad política en las Corporaciones de ongen popular. establecida por el Acto 

Legislativo número 1 de 1959. ante lo cual mani fes tó: 

La paridad de los dos partidos en el Parlamento impuesta por la fórmula. destruye la mecánica y la d.:_;;imica del 
régime n representativo. Conduce a la parálisis del Estado. al estancamiento de las leyes y acaso ~ la pérd ida 
progresi , ·a de la conciencia cí , ·ica porque carece de estímulo la presencia electo ral en las urnas. a fa ·, or de unos 
hombres y unas ideas. puesto que la ley prefija el reparto paritario de las curule-s . 
La propuesta suprime la noción de mayoría y minoría. a la H'.Z que deja sm tutela jurídica y po:itica a los 
c iudadanos que no estén empadronados en uno de los dos partidos coabgados. Esta fómmla destru ye la 
legi timidad democrática , que se funda en el duali smo entre poder y oposición. 
Si cada partido se justifica ética y doctrinariamente coa un repertorio de soluciones a los problemas nacionales. 
cómo es posible que puedan sobreviYir a la abdicación de todas sus diferen.:ias programáticas·) Y si no las 
cienen, cua l es la legitimación moral de su propia existencia·1 Cien años de hi storia, llenos de tens;ón ideal en 
medio de tantos extravíos. vendrían a parar en la confesión de que nada justifica esa tremenda lucha ~"""Cular. 3-

Las reflexiones de Gilberto Alzate Avendaño traen a colación uno de los principales puntos 

de dificultad para las masas liberales y conservadoras, quienes después de haber sufrido las luchas 

interpart idistas, ahora contemplarían el reparto burocrático y la alternancia, ambos partidos 

enfrentados serían responsables del gobierno . Además. la paridad provocaría la apatía elec oral y la 

fa lta de representación de los ciudadanos ajenos a los partidos tradicionaks. 

A la muerte de Gilberto Alzate en 1960. quedarían en el escenario político las .. guras de 

Gustavo Rojas Pinilla y del MRL, como centros de oposición al pacto frentenacionalista. 

Dentro del Partido Conservador y ante la mira del proceso electoral los alzatistas construyen 

ali anzas con el sector ospinjsta, presentándose como Ospino-Alzatista frente a la corriente 

laureanista de su propio partido. En el cual el político Jorge Leyva mantenía su propia cuota de 

poder, que lo lleva a postularse a la .presidencia de la República. 

Llegado los comicios electorales para la conformación de la Cámara y . .\sambleas 

Departamentales, del 20 de marzo de 1960, los resultados le proporcionan a la oposición 

emerrelista38 16 curules en la Cámara de Representantes de las 76 que obtiene el Partido Liberal. 

37 Álvaro Salom Becerra, Un ocaso en el cenit. Cilberto Al:::at.? .frendaño. Tercer \ tundo, Colección de Ensayos 
Políticos, Colombia, 1985, p . 151. 

38 Entre los representantes emerrelistas estu\·ieron: Alfonso López.. Cnoe Rueda. Helí \'tejía , Federico Es:rada Yélez, 
Heme! Ramírez, Jaime Velázquez T. , Ramiro de la Espriell a. Hemán Villamarín, h-án López Botero, Aruba! Prado. 
Jaime Ccrós, José Ignacio Vives E.. Juan Lozano y Lozano, Felipe Salaz.ar Santos. Alfonso Barberena y Camilo Aluma. 
El MRL, hab ia conseguido representación en los departamentos de Cundinamarca. Antioquia, Bolívar, Boy:icá, Caldas, 
Cauca, Huila, Magdalena, Tolima y Valle. Véase Mauricio Botero \tomoya, Op. cit .. p . 66. 
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Dentro del Partido Conservador, Gi lberto Alzate en alianza con Ospina Pérez obtienen 38 

curu les contra 37 del grupo de Laureano Gómez. De ahí que. el gobierno de Alberto Lleras tuvo 

como fu erzas más importantes a la coalición de ospinistas y alzatistas. 

En . .\sambleas Departamentales la votac ión liberal se dividió en: oficialistas, Mo\ imiento 

Re\·olucionario Liberal, independientes y otros, sumando l .446.436 votos. De los cuales. 1.07 1.525 

les pertenecieron a los oficialistas, 280.62 1 al MRL 7 ~ - 707 a los independientes y 19 .283 a otros. 

Por su parte, la votación conservadora l.041.81 8 se di\·idió entre unionistas con 552.184, 

doctrinarios -i27.952 e independientes 61 .682 votos. 

Por lo que, obviamente, oficialistas, unionistas, doctrinarios y los del MRL se com ertían en 

las facciones más importantes dentro de las asambleas. 

Por tanto, los resultados electorales habían colocado al sector ospinista como la principal 

fuerza al interior del Part ido Conservador, desplazando a la facción laureanista, por lo que Alberto 

Lleras tuvo que repartir por mitad entre ambas facciones los 6 ministerios que le correspondían al 

Partido Conservador, dando preponderancia en el gabinete ejecutivo a los ospinistas. Determinac ión 

que provocó la irritación de los laureanistas, quienes lo acusaron de traicionar a sus wrdaderos 

amigos, dado que Laureano Gómez y Alberto Lleras habían hecho posible el ~acto político que 

instauraria el Frente Nac ional , por lo que se consideraban los principales socios y el grupo 

conservador con el que el gobierno tenía que establecer comunicación. A raíz de esta situac ión el 

laureanismo o doctrinarios que hab ían mantenido relaciones amistosas con el presi dente y con el 

partido liberal modifican su postura y comienzan a colocarse en la crítica y oposición a las 

decisiones gubernamentales, al tiempo que prosiguen los roces políticos con los ospinistas o 

unionistas. Así , los doctrinarios se convertían en la facción conservadora de mayor presión hacia el 

gobierno. Por lo que Lleras Camargo tuvo que centrarse en atenuar las pretensiones laureanistas de 

dominio político; sin embargo, no era fácil controlarlos. Pues, al ver fortalecido al ospini smo los 

laureanistas trataron de prever que dicha facción impusiera sus candidatos a la presidencia de la 

República, por lo que comenzaron a generar controversia sobre la designación del candidato 

conservador, así se disputaban la hegemonía dentro del Partido Conservador los que integraban el 

Directorio '.'Jacional (ospinistas) y los de la Comisión Nacional de Acción Conservadora 

(laureanistas). Al respecto los laureanistas mantuvieron tres posturas, primero, consideraban que el 

conservatismo tenía el derecho de designar su propio candidato presidencial y programa de 

gobierno, sin la necesidad de ratificación o consulta con el Partido Liberal. Lo cual ocasionó la 
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inten;ención inmediata del liberal Carlos Lleras Restrepo al considerar inadecuada dicha postura -los 

acusaba de querer controlar y dirigir el Frente Nacional- e in tentar sah·ar los acuerdos políticos, por 

lo que la mejor herramienta que utilizó fue la reforma constitucional. subrayó que ésta no estipulaba 

que en un periodo el Partido Liberal e ligiera el presidente y en •)tro el Partido Conservador. 

Entonces. los laureanistas se dirigen a su partido y tratan de encontrar como salida los próx imos 

comicios electorales, proponiendo a los ospinistas que la facción que obtuviera la mayoría ganaría el 

derecho a presentar a los liberales uno o varios candidatos. Finalmente. los laureanistas insisten en 

que pueden participar en las elecciones presidenciales todos los candidatos que así se lo propusieran 

con el único requisito de pertenecer a la filiación que tocara alternar. En la práctica, esto último 

funcionaría , ya que en cada contienda presidencial se presentaria un abanico de candidatos 

respaldados por grupos minoritarios, en 1962 participaron diez, en 1966 serían tres y en 1970 

cinco fu eron los contendientes. En cuanto a las designaciones de los candidatos frentenacionalistas. 

todas fueron impuestas por las facciones oficiales de los partidos Liberal y Conservador, a pesar de 

las posturas encontradas al interior del partido alternante . Por lo que para los frentenacionalistas la 

oposición de los laureanistas respondía a las diferencias de interpretación de la manera de formar y 

ejercer el gobierno conjunto. Mientras que el MRL critic~ba el esquema político y predecía su 

ineficiencia para gobernar en paz al país. 

Mientras tanto, el general Gustavo Rojas Pinilla irrumpe en la arena política bajo la idea de 

establecer un Frente Nacional Popular. Con el que, puede entenderse. pretende establecer alianzas 

con los sectores sociales excluidos del pacto bipartidista, para encarar a la oligarquía política 

frentenacionalista. Es decir, apuntalaba a obtener el apoyo de las mayorías. A lado de esas mayorías 

quiso el apoyo militar. Pues "[ ... ] propone como única esperanza de salvación para ricos y pobres. 

'que la parte popular de las Fuerzas Armadas' le ponga orden a esa revolución colocándose ' hombro 

a hombro con el pueblo, a la manera como lo había hecho el binomio Pueblo-Fuerzas Armadas, en 

sus tiempos de mandatario . [ . .. ] Rojas dejó abierta la posibilidad al golpe de Estado[ ... )" .39 

La idea del golpe de Estado durante el Frente Nacional no está lo suficientemente sustentado. 

de hecho el gobierno llerista declara estado de sitio y encarcela a seguidores -que considera 

involucrados- de Rojas Pinilla, ante el rumor de subversión. Pasado este incidente, Rojas Pinilla se 

incorpora a la arena política. Su participación se da en el momento en el que comenzaban a 

disputarse las curules las distintas corrientes de los partidos Liberal y Conservador: MRL, liberales 

3
q César Augusto Ayala Diago, Resistencia y oposición ... , p. 151. 
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oficialistas, liberales independientes. conservadores unionistas. consen·adores doctn.1arios e 

independientes, dentro de los cuales Ja fi gura de Rojas Pinilla comenzó a tener importanc i2 pol ítica . 

Por lo que Ja prensa oficial hizo uso sistemático de la descalificación a su persona, esta:ikciendo 

relac io nes irrespetuosas. Mientras que Rojas Pinilla centró su atención en conquistar la sii::ipatía de 

liberales. conservadores y de la sociedad en general , muy al estilo del liberal Jorge Eliécer Gaitán. 

quien trató de conseguir el apoyo popular apelando a las masas liberales y conservadoras. bajo la 

consigna: ¡el hambre no es liberal ni conservadora! El nuevo ingrediente que le anex a.-i a Rojas 

Pinilla sería el catolicismo. Sin embargo, conocedor de las nuevas reglas del juego político. no sólo 

buscó el apoyo popular. sino también de los políticos liberales y conservadores que pudieran 

garantizarle contender para ganar espacio político dentro del esquema frentenacionalista. ~ue había 

estipulado la paridad de cargos públicos entre conservadores y liberales. Denomi nindole al 

movimiento Alianza Popular ~acional Cató li ca, después conocida como A .... "\-P y finalment e. fundad a 

el 6 de enero de 1962 como mo\·imiento nacionalista, popular y revolucionario, intitulad Alianza 

Nacional Popular, AN.-\PO. Que contaba para su mayor difusión con el periódico Alian:Ll Popular 

que había salido a Ja luz públ i a el 11 de agosto de 1961. Y que tuYo dos aspectos central es: difundir 

la platafo rma ideológica y poli tica del n;iovi miento y evidenc iar la corrupción político-adm:n is tratin 

de los funcionarios frentenacio nali sras. En sí atacar a la oligarquía frentenac ic:1Jli sta o 

desenmascararla. tal como lo señalaría el parlamentario anapista Hemando Olano Cn z, qui en 

dejaba entrever que la sola crítica al régimen del Frente Nacional pem1itía su reproducc ión. Sin 

embargo, reducía el trabajo de la Al\APO a poner en evidencia a las oligarquías, como si ello fuera 

a desplazar a los frentenacionalistas del poder. Así se escuchaba a Hemando Olano Cruz el 8 de 

agosto de 1964: 

El pueblo que nos eligió -decía- no nos encomendó la misión de hacer recomendaciones o d<' asesorar al 
régimen, sino qu<' quiso. a conciencia plena, que nosotros viniéramos al Parlamento a desenmzscarar a las 
oligarquías que se han co:i.l igado bajo el Frente Nacional, para cometer el saqueo escandaloso y d:-scarado del 
erario público . .. Le imprimía así Olano al anapismo la impronta de su personalidad . ~º 

Sin embargo, asumían como oposición institucional el papel que les tocaba dt>Sempeñar 

dentro del parlamento, con el que se presentaban como alternativa .. Dice César Augusto Ayala 

Diago: "[ . .. ] Olano, junto con Ja bancada de su agrupación, consideraba apropiado demostrarle al 

~0 La Nueva Prensa . ~o. 121. agosto 8 de 1964. citado por César Augusto Ayala Diago. Nacionalismo y r·.p 11/is1110 
p. 29 . 
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país por medio de Proyec tos de Ley desde el parlamento, que el anapismo poseía una conciencia 

defin ida sobre los problemas naci onales".~ 1 

En cuanto a su plataforma ideo lógica la ANAPO promue\·e di ez puntos básicos. entre los 

cuales se encontraba crear un Estado fuerte ; respeto a los derechos y garantías consti tuc ionales; 

medicamentos, atenc ión médica y servicios odontológicos gratuitos para las clases medi as. obrera y 

campes ina. Trabajo estable y remuneración adecuada; gratuidad en educación primaria y secundaria 

y. uso de la televisión para la alfabetización y cultura del pueblo; control de la banca pri \ ada o. en 

dado caso, su nac ionalizac ión; crédito con bajos intereses a campesinos, pequeños industrial es, 

comerciantes minoritarios y transportadores; participación de los trabajadores obreros y bancarios de 

las ganancias de sus respectivos centros laborales ; reforma agraria integral -cuyo contenido no 

modificaba la tenencia de la tierra, pues estipulaba: garantizarle al nuevo terrateniente la parcela, los 

med io para cultivarl a, con escuelas de capacitación, maq uinarias. crédito, vías de comuni ~ación . En 

pocas palabras incentivar el campo- ; reforma urbana; selección de miembros del Dep:irtamento 

Administrativo de Seguridad (DAS) y Fuerzas Armadas al servicio de la patria.~2 

De tal manera, la Ali anza Nacio nal Popular inten aba presentarse como una propuesta 

nacionali ta a ltemq.tiva al proyecto gubernamental. a la \·ez que recogia las demandas s.x ial es en 

busca del respaldo popular. 

Por su parte, el Movimiento Revolucionario Liberal presenta su programa ideológico en el 

que sintetizaba los reclamos de la sociedad : salud, educación, techo y tierra; mejor conocidos como 

SETT. Demandas que el conservador Belisario Betancur, del grupo de los doctrinarios. también 

promoYÍa, diciendo: •· ... el hombre ansía pan, techo, salud, seguridad, dentro del esquema de 

libertades formales". ~ 3 De hecho, en 1962, Belisario Betancur se inclina por darle un aspecto 

dinámico al Frente Nacional, reflejado en un trato distinto a los problemas sociales del pais. 

Llegadas las elecciones del 18 de marzo de 1962, para la confomrnción del Senado, Cámara 

de Representantes y Asambleas Departamentales, las dos facciones de oposición más relevantes 

MRL y A APO presentan listas para las tres corporaciones públ icas. De las cuales el l\IRL resulta 

sumamente favorecido al conquistar 601.063 votos para el Senado de los 1.679.590 depositados para 

el Partido Liberal , de los cuales les correspondió 1.076.151 a los oficialistas y 2.3 76 a otros. 

~ 1 !bid. 
~1 Véase César Augusto Ayala Diago, Resis tencia y oposición ... , p. 171. 

~ ' !bid . p. 190. 
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La votación conserYadora, de un total de 1.398.351, se di \·id iria en unionistas -97 .3..+ l. 

doctrinarios 49 1. 73 1, ANAPO 104.829 y otros 4.450. 

Por lo que, las facciones de mayor influencia fu eron: oficial istas, umomstas. \IRL y 

doctrinarios . Es decir, el Senado se integró por 3 7 liberales oficialistas, 12 emerrelistas, 16 

doctrinarios y 31 unionistas. La Cámara fue integrada por 59 liberales oficialistas, 33 emerrelistas. 

36 doctrinarios, 50 unioni stas y 6 anapistas. 

En cuanto a la Cámara de Representantes, los liberales consiguieron 1.685 .531 , de los cuales 

1.08 1. 103 le correspondieron a los oficialistas, 601.926 al MRL y 2.502 a otros. En el caso del 

Partido Conservador de 1.402. 786 votos recibidos los unionistas obtuvieron 794.688, doctrinarios 

487. 733 . AN PO 115 .587 y otros 4. 778. 

En las Asambleas Departamentales la votación liberal ascendió a 1.646.073 votos frente a 

1.3 7.0 O de los conservadores. La votación liberal se dividió en oficialistas 1.055.5W, MRL 

582.824 y otros 7.75 5. Y la votación conservadora en unionistas 784.619, doctrinarios ..+ 75.492. 

A APO 109.570 y otros 7.399. 

Los resultados electorales sirvieron para que las facciones y el gobierno midieran sus fuerzas 

para arribar a los comicios presidenciales a celebrarse dos meses después . Bajo dicha confomrnción 

' del Congreso, se discutió la Ley de reforma agraria de 1961 (para hacer frente a los probl emas 

vinculados a la tierra) . La cual causó discrepancias entre las facciones de los partidos Liberal y 

Conservador. qu ienes fueron presionados por la Federac ión de Cafeteros y de ganaderos para 
. .¡.¡ 

proteger sus mtereses. 

h) Candidatura de Guillermo León Valencia 

Concluido el mandato constitucional de Alberto Lleras Camargo, correspondía a un conservador 

asumir el cargo de presidente de la República. Entonces, los frentenacionalistas anteponen la 

candidatura del conservador Guillermo León Valencia, a pesar de las discrepancias con los 

conservadores doctrinarios, quienes veían en dicho candidato el reforzamiento del ospinismo, 

mismo que intentaban disminuir. La candidatura conservadora desde los inicios del pacto 

bipartidista había provocado hostilidades entre ospinistas y laureanistas. Tanto que después de una 

serie de discusiones, los doctrinarios terminaron argumentando que todos los candidatos podían 

participar para presidente de la República siempre y cuando pertenecieran al partido que tocaba 

-1-1 Cfr. cap. 3. 
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alternar. Situación que se reflejó en las elecciones al registrarse la participación de distintos 

candidatos a la presidencia de la Repúbl ica, ej emplo de que los doctrinarios no eran los únicos 

inconformes con las designaciones. Por lo que cada grupo buscaba colocar su propio candidato, 

buscaba su propia cuota de poder, esta indisciplina al interior del Partido Conservador, por un lado, 

facilitó a los liberales influir totalmente en la designación de los candidatos conscrndores 

presidenciables ; por otro, razón del creciente faccionalismo y de la manifestación de intereses 

regionales. Por consiguiente, frente a los comicios presidenciales del 6 de mayo de 1962 se 

presentan a contender: Guillermo León Valencia corno candidato frentenacionalista, Jorge Leyva -

como su principal y oficial contrincante, propuesto por el doctrinarismo-. Alfonso López Michelsen, 

Gustavo Rojas Pinilla, Alfredo Cock Arango, Carlos V. Soto, Hemando López Pardo. Ismael 

Rincón L. , Miguel Valencia, Gabriel Goyeneche y otros. Que, finalmente. sirvieron para legitimar 

los comicios electorales, pues de antemano conocían su derrota. A los únicos que les sirvió 

partic ipar fueron a Alfonso López 1ichelsen y a Gustavo Rojas Pinilla., quienes al igual que las 

elecciones presidenciales de 1958, fogueaban sus candidaturas al conocer de antemano que la Corte 

Electoral se abstendría de computar los rntos depositados a ambos. apelando a las di sposic iones 

constitucionales de la alternación de los partidos en la presidencia de la Repúbl ica. Aunque. el 

investigador Jonathan Hartlyn enfatiza que fue el propio Alberto Lleras quien ordeno que la 

candidatura de Alfonso López Michelsen fuera declarada ilegal, en el caso de Rojas Pinilla se 

calificó de inconstitucional. Decía el general Rojas: "Ahora mis enemigos pueden derrotarme; pero 

mañana les va a ser imposible detenerme" ... ~ 

Ante los problemas relacionados con el campo, las campañas presidenciales se vieron en la 

necesidad de retomar, como uno de los temas principales, la refonna agraria. Tanto Anapistas, el 

gobierno, el MRL y el Partido Comunista, entre otros, hablaban de la reforma agraria. De estos el 

Partido Comunista fue quien puso énfasis en la modificación de la tenencia de la tierra. 

Mientras las campañas despegaban, el contexto al interior se diseñaba en tomo a la represión 

a campesinos y obreros en huelga, al tanto que terratenientes pedían armas al gobierno. Por otro 

lado, no se hacían esperar protestas y manifestaciones estudiantiles en Bogotá, San a Marta, 

Barranquilla y Tunja. 

La falta de canalización efectin de las demandas populares y la respuesta represi,·a por pa11e 

del gobierno había sido el motivo por el que Movimiento Obrero Estudiantil Campesil1l"'. MOEC, 

~ ; Citado en !bid., p. 203 . 
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creado en 1959. exhortara en 1962 al campesino, al empleado, a los estudiantes y a la cl ase med ia 

a no votar, pues considera una farsa los procesos electorales. Argumentaba el MOEC: ''Las 

' elecciones' son una farsa [ ... ] porque el gobierno colombiano es el representante de una clase 

explotadora y permite ' elecciones ' cuando, los que salen elegidos defienden los intereses de las 

1. . " -+ 6 o 1garquias . 

El MOEC consideraba que los problemas del pueblo colombiano no se resolvían mediante 

elecciones, sino por medio de la revolución annada. Por ello llamaba a cambiar el voto por un fusil 

y a la organización de un Ejército Revolucionario. Ello fue el aviso de Ja tendencia de los sectores 

en descontento que buscaron formas distintas de resistencia. En este contexto surgieron 

movimientos como Acción Revolucionaria de Colombia, Partido Revolucionario Socialista y Frente 

Unido de Acción Revolucionaria. 

Al celebrarse las elecciones presidenciales el abanico de contrincantes fue sorprendente, para 

un proceso del que de antemano se conocía al vencedor, tocaba el tumo a un conservador. De lo que 

se ded uce Ja capacidad de pequeños grupos para presentar un candidato a la presidencia y ayudarlo 

en su campaña. O el sólo hecho de escribir un nombre para contender, de ahí el porcentaje mínimo 

de votos que obtuvieron. El faccionalismo fue resultado de la incapac idad de los partidos Liberal y 

Conservador para mantener la disciplina interna. 

Veamos. el candidato oficial alcanzó 1.636.081 votos, quien contendió con Jorge Leyva que 

obtuvo 308.992 votos . Contender entre conservadores era permitido debido a que era el partido al 

que correspo ndía asumir el mando. 

Otros participantes fueron: Alfredo Cock Arango 181 votos, Carlos V. Soto 20, Hemando 

López Pardo 1, Ismael Rincón L. 26, Miguel Valencia 7, Gabriel Goyeneche 100, otros inscritos 

174. Se registraron como votos nulos la votación para Alfonso López Michelsen 624.863 y Gustavo 

Rojas Pinilla 54.557. 

Estas elecciones demostraron la capacidad electoral que Alfonso López Michelsen podía 

llegar a tener en los próximos comicios. Y la dificil tarea de la oposición para alcanzar un porcentaje 

considerable frente al candidato oficial, pues Ja votación para Guillermo León Valencia significó el 

62 .1 % de la votación general, Jorge Leyva el 11. 7%, Alfonso López M ichelsen el 23 .1 % y Gustavo 

Rojas Pinilla el 2.1 %. 

~ ·· Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Op. cit., p. 32. 
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Al asunm la presidencia, Guillermo León Valencia trata de renovar la colaboración 

bipartid ista. Debido a la ex istencia de distintos grupos políticos dentro de los partidos Liberal y 

Conservador. que se habían convertido en un problema para los frentenacional istas. En tanto . 

buscaban la representación de sus facciones. por lo que los del MRL, doctrinarios, anapistas e 

independientes se desbandaron para abrir esos espacios. De tal manera que Guillem10 León Va lencia 

introduce la formula denominada " milimetria ... con el fin de darle " representación igualitaria en la 

burocracia oficial a todos y cada uno de los grupos políticos que constituían el apoyo al Frente 

Nacionar·.r 

Después del proceso electoral de 1962, que fortaleció al emerrelismo. convirtiéndolo en un 

grupo que el gobierno no podía ignorar, el presidente Guillermo León Valencia les ofrece el 

Ministerio de Minas y Petróleos, provocando la división al interior del grupo entre quienes estaban 

por forn1ar parte del gabinete ministerial -que significaba, entre otros aspectos, formar parte de la 

nómina gubernamental- y quienes asumían la postura contraria, colaboración o anticolaboración. 

Convirtiéndose este punto en la diferencia y polémica entre la línea blanda y la línea dura. 

Suscitando peleas al interior por el poder. de donde salieron a relucir las renci llas personales. Sin 

embanrn. el ofrecim iento lle,·aba el nombre de José Turbay Ayala, de la línea blanda: éste asume el -· . 
Ministerio bajo la siguiente maniobra polít ica. que cito para ilustrar el comportamiento político de 

las corrientes liberales: 

. . ] El candidato de ..\lzate para ese ministerio era su amigo .Álvaro Uribe Rueda . Cuando el presidente es taba 
por firmar el decreto Carlos Lleras R. vetó el nombre: entonces se lo ofrecieron a Juan José T urbay. 
Bueno. López debió intuir la maniobra. pues se molestó con el ofrec imiento. lo declinó junto con Álvaro 

Lribe.
48 

Eso sí, mi chi.nito. a Juan José Turbay le fue como a los perros en misa en el Ministerio de Ylinas, con decirte 
que duró apenas unas semanas. 
-¿Cómo así'1 

-A los del MRL nos quedaba muy de para arriba entregar todo por un plato de lentej as. Entonces vino la 
leguleyada santanderista ; inventamos como fórmula que Juan José podía aceptar o no, pero a nombre personal. 
Él aceptó. entonces se desató el arribismo. Algunos de los senadores ya se sentían ministros. se ablandaron de 
un día para otro. Suena ri sible eso, pero nos desmoralizó . 
Se creó una división entre varios senadores con aspiraciones y nosotros que éramos representantes. 
-¿Qué pasó con Juan José Turbay'J 
-A Juan José Turbay lo tumbaron entre Pacho Zuleta y Bélico. 
-(.Belisario Betancur? 
- Sí . ~9 

~ 7 Santiago Aráoz. Historia del Frente Nacional y otros ensayos, Presencia, Colombia, 1977. p. 25. 

~ 8 Mauricio Botero Montoya. Op. cit., p. 134. 
~ ') /bid .. p. 149. 
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Ello demuestra el juego de intereses personalistas al interior de las disidencias, tanto del 

Partido Liberal como del Conservador o entre ellas . Dado que Belisario Betancur pertenecía a los 

jóvenes laureanistas, dichas actitudes les impidió proyectarse como alternati va de gobierno. 

Por otro lado, uno de los problemas más serios del gobierno de Valencia estuvo relacionado 

con la violencia que se vivía en las áreas rurales . Ante ello , el presidente adoptó una postura de 

enfrentamiento y aniquilación. Enfrenta este conflicto con la idea de combatir al enemigo interno, el 

comunismo e impulsa el Plan LASO destinado a eliminar las denominadas "repúblicas 

independientes", es decir, regiones agrarias donde el campesino se había organizado para repeler la 

violencia y había originado movimientos de autodefensa. 

Comandado, el Plan LASO, por el general Alberto Ruiz ~oYoa, lo convierte en centro de 

atención política, ganando importantes espacios dentro de la administración de Guillermo León 

Valencia. Hasta que se ve involucrado en el rumor de golpe de Estado. apoyado por líderes políticos 

e intelectuales, se habló del duro Álvaro Uribe Rueda. 

En respuesta inmediata, Valencia destituye al general Alberto Ruiz Novoa del min isterio de 

Guerra, entregándole el cargo al general Gabriel Rebeiz Pizarra. !'\o es mu y claro este episodio poco 

mencionado por investigadores colombianistas, Juan Pablo Martínez y '.\1aría Isabel Izquierdo hacen 
F 

mención de la detención de Roj as ante el descubrimiento de intento de golpe de Estado: 

Guillermo León Valencia había sido uno de los princ ipales dirigentes de la caída de Rojas en 1957. Durante su 
gobierno hace poner preso a Rojas y varios de sus amigos, por algunos dias. al descubrirse intentos de golpe de 
Estado entre los dirigentes anapistas y algunos militares. 50 

Destituido Ruiz Novoa, sus planeamientos políticos comienzan a incidir en la opinión 

pública. Al hablar de la violencia criticaba la debilidad del Estado, a la vez que re iteraba la 

necesidad de modificar las estructuras de la sociedad. Especial conocedor de los problemas 

generados en el campo, hablaba de la cuestión agraria y criticaba abiertamente al oficialismo 

frentenacionalista. Dicha postura le hizo ganar adeptos como los integrantes de la revista La Nue\'ll 

Prensa, publicada en 1961, quienes -siendo nacionalistas-51 fundan el Movimiento Democrático 

50 Juan Pablo Martínez y María Isabel Izquierdo , ANAPO: Oposición o revolución. Ediciones "Camilo" , Bogotá, 1972. 

p. 33 . 

51 En la revista dirigida por Alberto Zalamea se publicaron artículos de Jorge Leyva, Alfonso López Michelsen. 
Hemando Olano Cruz, Alvaro Uribe Rueda, Camilo Torres, entre otros . Es decir. del MRL de la ANAPO y de todo 
aquel con orientación nacionalista. "En uno de los primeros números de la reYisu se esbozaron los lineamientos de la 
nueva prédica: 1 º . Nacionalizar la política debe ser el primer paso para la regeneración de la vida colombiana : 2º . 
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!'Jacional con el que promueven la candidatura de Alberto Ruiz Novoa a la presidencia de la 

República, inscrita a finales de 1964 en la ciudad de Cali. 

Los propios Anapistas habían subrayado su coincidencia con Ruiz Novoa: " [ . .. ) en el 

cabildo de Cali, uno de los numerales de una extensa constancia de los concejales de la ANAPO 

rezaba así : 'reconocemos la necesidad del cambio de las estructuras sociales y económicas 

rnlientemente preconizadas por el general Ruiz Novoa, y declaramos que ese planteamiento 

corresponde a la tesis que estamos defendiendo cuya ejecución se requiere angustiosamente para el 

bien de la República". 52 

El 31 de enero de 1965, Ruiz Novoa llamó " ... a la organización de ' un gran mo\·imiento 

nacional, vigoroso, agresivo y beligerante capaz de enfrentarse a la maquinaria política 

d . . l ' [ ]" 53 tra 1c1ona... . . . . 

El respaldo de La Nueva Prensa se volcó sobre su candidatura. Promoviéndole un homenaje 

al que asistieron : militares retirados y en general representantes de los sectores de la clase media y 

del sector empresarial. El duro Ramiro De la Espriella vio con simpatía la propuesta Ruiz Novoa. 

Algunos de los hombres que apoyaron al general fueron Alberto Zalamea, el general Roberto Torres 

Quintero. Julio Berna!. Librado Escobar, Roberto Pradilla, el liberal H,emando Echeverry \lejía y el 

historiador Eduardo Santa. 

Cuando se proclama la candidatura de Alberto Ruiz Novoa, a la que se adhiere el Partido 

Demócrata Cristiano: 

. . . La mayor parte de su intervención la dedica al análisis y desenmascaramiento de la política económica 
oficial. Denuncia el crecimiento de los monopolios que están frenando la industrialización del país. que impiden 
el desarrollo de la libertad de empresa y la inversión de los capitales en la producción, que abusan en la fijación 
de los precios de amparo de tarifas aduaneras, sin preocuparse por poner los artículos al alcance del 
consumidor. Lo único que les interesa es aumentar las ganancias. Quizá esté aquí la única diferencia del 
discurso de Ruiz con el de los mencionados: su propuesta de rescatar el poder no para el pueblo sino para el 
Estado; poder que según él 'se ha entregado en las Comisiones de alto nivel a los grupos de presión y a los 

1. , [ l 54 monopo 1os . . . . 

Revitalizar el sentimiento patrio; 3º. Recuperar para el país una visión nacionalista de los problemas; 4º. Oponerse a la 
descolombianización progresiva del gran dinero; 5º. Buscar siempre el interés nacional: 6º. Contestar al inmo\·ilisrno del 
gob ierno con el vitalismo colombiano" . Citado por César Augusto Ayala Diago. Nacionalismo y populismo . .. p.17. 
<2 !bid .. p. -is . 

,_; !bid. , p. 67. 

54 !bid .. pp. 101-102. 
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El 15 de marzo de 1964, cuando se celebran los comicios para Cámara de Representantes y 

Asambleas Departamentales, la facción emerrelista se presenta di\·idida en línea blanda y línea dura 

y. por pri mera vez, la ANAPO participa como ANA.PO conservadora y ANAPO liberal. Es decir, la 

ANA.PO había conseguido un importante avance político al inscribir listas en ambos partidos. 

demostrando su avance político. 

El faccionalismo liberal había llevado a contender entre frentenacionalistas , MRL línea dura, 

MRL línea blanda, ANA.PO liberal, Movimiento Independiente Liberal y otros. Mientras que los 

conservadores estaban más unificados: frentenacionalistas, A.. "°APO y otros. 

En la Cámara los liberales obtuvieron 1.157.998 votos, distribuidos de la siguiente forma: 

para los frentenacionalistas 738.437, MRL línea blanda 284.952, MRL línea dura 96.895, ANAPO 

16.495, Movimiento Independiente Liberal 7.129 y otros 14.090. 55 

De la votación para Asambleas Departamentales, los liberales consiguen 1.152.671 votos. De 

los cuales 724.959 le corresponden a los frentenacionalistas. 273.922 a la línea blanda del MRL, 

93.279 a la línea dura del MRL, 41.350 a la ANA.PO, 6.993 al Movimiento Independiente Liberal y 

12.168 a otros. Por su parte, los conservadores alcanzan l.038. 787 votos, distribuidos así : 776. 70 1 

para los frentenacionalistas. 256.835 para la ANAPO y 5.251 para otros. 
I 

La línea blanda del MRL y la ANAPO conservadora consiguen situarse como las dos 

fuerzas más importantes después de los frentenacionalistas conservadores y liberales. 

A pesar de la disminución de la votación del MRL, este obtuvo. todavía, 28 representantes a 

la Cámara, mientras que la ANAPO colocó a 24 representantes. de los cuales uno le perteneció al 

anapismo liberal. 

55 El MRL sufrió un descalabro importante al disminuir Ja votación a 381.8~7 votos. cuando en 1962 había obtenido 
prácticamente el doble . Esta elección demostró la poca fuerza electoral de Ja linea dura frente a la línea blanda. 
Por su parte, Ja ANAPO gana espacios al crecer en votación y al estar en las dos alas: Ja liberal y la consen·adora. Pues. 
de los 1.095.465 votos que obtiene el Partido Conservador, 794.000 les pertenecen a los frentenacionalistas. 293 .1 83 a la 
ANAPO y 8.282 a otros. 
De tal manera que las dos facciones más importantes después de Jos frentenacionalistas fueron la ANAPO y el MRL 
línea blanda, de ahí el peso que Ja ANAPO comenzó a tener en el escenario político. 
En Asambleas Departamentales la votación del MRL en su conjunto alcanza 367.201 \·otos , que significa la di sminución 
de la votación a partir de la división al interior del MRL. Pues, en los comicios de 1962, para las Asambleas el MRL 
había alcanzado 582.824 votos. Es decir, pierde 215 .623 votos en 1964. Por su pane. la ANAPO eleva su votación al 
alcanzar 256.835 votos . Es decir. gana 147.265 votos comparados con las elecciones de 1962. 
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e) Candidatura de Carlos Lleras Restrepo 

Para anteponer la candidatura presidencial de Carlos Lleras Restrepo hubo la necesidad de 

que un comité bipartidista lo respaldara. Es decir, de que el oficialismo liberal y conservador 

cerraran filas. Por lo que Lleras Restrepo pide el respaldo público de los frentenaciona lis tas. 

exigiéndoles un manifiesto de apoyo. Y, para controlar los intereses de los distintos grupos basó su 

campaña política prometiendo programas concretos e ideas nuevas, exigiéndole a la oposición pasar 

de la crí tica a concretizar los cambios que a su consideración necesi taba el Frente Nacional. Con ello 

trató de acercarse a las facciones disidentes reformistas. anticipando el desmonte del Frente 

Nac ional. Así se los hizo saber, anota César Augusto Ayala Diago: 

A principios de abril de 1965, el candidato aceptando el reto de la oposición empezó a hablar de cambios. ·· \tl e 
propongo -dijo- hacer en esta campaña una carga de caballeria con programas concretos e ideas nuc\·as . Sin 
pregones demagógicos, para liberar los votos cautivos y saltar las carralejas electorales"'. Lleras llamó a las 
agrupaciones de la oposición a concretar las fallas que para ello;; constituían la debil idad del Frente \: ac iana!. 
'"Hay dos posiciones -dijo- . La de quienes consideran como solución eliminar totalmente el sistema del Frente 
~aciana! y la de quienes creen que deben efectuarse re formas parciales, que busquen el regreso gradua l a la 
plena normalidad democrática . Yo comparto esta última tesis".'° 

Por lo tanto , Carlos Lleras Restrepo se promovía como reformista dentro del Frente 
/ 

Nacional , con el argumento de que el país no estaba preparado para los cambios rad icales. Lo que 

había que cambiar se tenía que hacer con el objeto de que el Frente Nacional alcanzara las 

transformaciones que buscaba, para conseguirlo propuso diez puntos : 

[ . .. ] 1°. Reafirmar la vigencia del régimen presidencial , conforme la Constitución de 1886: 2º. Eliminar el 
.. Gobierno de Directorios", establecido mediante la interpretació n equivocada del pacto del 20 del marzo. que 
habla de "un amplio y permanente acuerdo" entre el ejecutivo y los partidos; 3º. Abolir las dos terceras partes 
en la mayoría de las decisiones de las cámaras, asambleas y conc.:-jos; 4°. Reglamentar la paridad, ajustándola al 
verdadero espíritu plebiscitario; 5º. Permitir que nuevas fuerzas políticas -por fuera de los dos partidos- puedan 
elegir sus representantes en las corporaciones públicas, sin perjuicio de mantener la coalición gubernamental 
libe ral-conservadora; 6º. Poner en ejecución una efectiva reforma parlamentaria; 7º. Real izar una adecuada 
refomia de las administraciones departamentales ; 8°. Crear un estatuto que fortalezca al municipio: 9º. 
Estructurar un sistema que llene el vacío existente entre las com unidades organizadas y los sistemas políticos. 
y 10º. Buscar el cambio económico y social mediante el desarrollo paralelo del bienestar social y el estímulo al 
capital57

. 

Con lo que buscaba fortalecer el presidencialismo, el iminar gradualmente la paridad. permitir 

la participación legal de nuevas fuerzas políticas bajo su propia denominación, amplia refom1a 

56 César Augusto Ayala Diago. Nacionalismo y populismo .... p. 148. 
57 !bid ., p . 148 . ' 
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parlamentaria en busca de modificar la relación del Legi slativo con el Ej ecutivo y cambi ar la regl a 

de las dos terceras partes ; consideraba que dicha reg la y las disidencias de los partidos habí an 

provocado que e l Frente Nacional perdiera su poder decisorio . En pocas palabras, queria fortalecer 

a l Ejecutivo y reformar al Legislativo, para que el presidente pudiera lleYar a cabo sus programas de 

gobierno. Ya que se le tildaba al Legislativo la debilidad del Estado. Es decir, el gobierno pretendió 

que para ejercer mejor sus funciones habría que restarle poder al Congreso. Haber optado por la 

presidencia hubiera significado eliminar la alternancia. Lo cual hubiera llevado a los partidos a 

emprender verdaderas campañas políticas para imponerse en las urnas. 

Electoralmente retomó la necesidad, para ese entonces ya manifiesta, de abrir a las fuerzas 

opositoras Ja competencia electoral para las corporaciones públicas y no para la presidencia. Puesto 

que ello eliminaría la alternancia y, por ende, el pacto frentenacionalista. Prometió una reforma 

parlamentaria. Sin embargo, también propuso la reducción del número de Senadores \ 

Representantes. Por lo que suscitó diversas reacciones de resistencia en el Congreso. 

En busca del voto campesino se pronunció a favor de este sector y de la necesidad de 

tecn ificar e l campo. 

1 
Entre las candidaturas existentes en ese momento , como anterio rmente se mencionó, se 

encontraba la de Alberto Ruiz Novoa, quien retira su nombre después de que Carlos Lleras Restrepo 

renunciara -aparentemente- a su candidatura en 1965. tras el rumor de go lpe de Estado. 

La renuncia de Alberto Ruiz fue anunciada por la prensa: "Ruiz disuelve su Mo\·imiento \ 

se afilia al liberalismo".58 

Además, exhorta "a Alberto Zalamea y a Jos presidenciables Áharo Uribe Rueda y .López 

Michelsen a seguir su ejemplo". 59 

Alberto Zalamea rechaza la postura de Alberto Ruiz Novoa y decide dirigir el Moúmiento 

Democrático Nacional. 

Los duros del emerrelismo dirigen una carta a Gustavo Rojas Pinilla, Alfonso López 

Michelsen, Jorge Leyva, Hernando Olano Cruz y AJberto Zalamea, en la que les proponen "la 

fom1ación de un 'Nuevo Frente de los colombianos por medio de la convocatoria de una Gran 

Asamblea del descontento nacional'[ . . . ]".6º 

58 El Tiempo, mayo 1 O de 1965, p.! y 24, citado en !bid., p. 75. 
59 /bid. p. 76. 
60 /bid . p. 77 . 



Mientras tanto, Jos frentenacionalistas piden a Carlos Lleras continuar con su candidatura y. 

para fortalecerla recurren al apoyo del ex presidente Alberto Lleras Camargo, quien sale al rescate 

del Frente Nacional, anota César Augusto Ayala Diago: 

[ ... ) El contenido de su discurso mostró las razones de su regreso a la lucha política : frenar los a\ ances del 
anapismo. de la izquierda radical. salYar lo positivo que quedaba de Frente ~acional en la conciencia de los 
colombianos e impulsar la candidatura de Carlos Lleras Restrepo. [ ... ](Decía) El Frente Nacional implicaba un 
programa para hacer algo grande entre los dos partidos, y no fue una negoc iación para que ni el uno ni el otro 
pudieran hacer cosa di stinta de echarse paritariamente sobre el poder por diecisé is años6 1 

Para respaldar la candidatura de Carlos Lleras Restrepo pide Ja conformación de un 

Movimiento de Opinión. Por su parte, Belisario Betancur coincidía con Lleras Camargo en la 

necesidad de unión al interior de los partidos. Y, aunque no se manifestó abiertamente hacia el 

nacionalismo ponía de manifiesto la necesidad del fortalecimiento estatal y de proteger el capital 

nacional decía : 

¿Por qué no abrir el debate sobre la nacionalización de los petróleos -se preguntaba- o al menos de su re finación 
o siquiera de un mayor beneficio estatal a través del fortalecimiento de Ecopetrol ; o sobre la socialización de la 
propiedad que la haga llegar por fin a los núcleos proletarios de Colombia y dividirnos en pro o en contra de su 
intangibilidad o de su función soc ial: .. . ¿Por qué no acentuar la controversia sobre las inversiones extranjeras 
que insisten e n diri girse a actividades monopolís ticas y en presentarse a competir con el capital colombiano en 
mortal desventaja para éste0 [ . . . ] Hemos cambiado el repertorio de rencores por otro de so luciones que busquen 
la transfo rmación del país y alertamos las mentes puras para que reclamen esas soluciones. ºc 

El petróleo era un tema que subrayaba la ANAPO y los emerrelistas de la línea dura: " [ . . . ] 

ya que si el Estado colombiano se decidía a intervenir su explotación y venta, lograría mayor 

autonomía en el contexto internacional y el desarrollo nacional recibiría un gran impulso . Sin 

embargo, no le interesaba a Carlos Lleras Restrepo tocar un tema ya definido para el Frente 

Nacional". 63 

A la candidatura de Carlos Lleras se opuso abiertamente el conservador Alvaro Gómez, 

quien utilizó la radio para desacreditar al candidato: 

[ . . . ] Lo relacionó con el gran capital y en general con la oligarquía del país . Denunció la maquinaria del 
establecimiento puesta a favor de ese nombre, la prensa en particular. Hablando de las condiciones humanas 
que se requieren para ser presidente. consideró que no era suficiente con tener erudición en economía : .. De nada 
sirve estar atiborrado de estadísticas que por lo demás son pasajeras -dijo- si no se tienen las virtudes propias 
de estadista: la modernización tan esquiva en la familia del candidato, el buen juicio para escoger lo mejor en 
vez de dejarse guiar por odios y sectarismos, la prudencia para no equivocarse ... " , etc . Y terminó la idea de la 
siguiente manera: " . .. Todo esto que falta en la candidatura de imposición se reemplaza por una petulante 

ól /bid .. pp. 151-152. 
62 El Tiempo, octubre 1 de 1965 , p. 11 , citado en /bid., p. 153. 
óJ /bid .. p. 166. 
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erudición económica y por un diluvio de publicidad monocorde .:on el que se quiere colmar imaginariamente un 
inmenso \·acío de personalidad".64 

La candidatura de Carlos Lleras Restrepo fue un hecho sin reversa, sali endo fortalecido con 

el apoyo bipartidista y bajo un programa de fr€nte de Transformación Nac ional, al que le hicieron 

sujetarse. 

A escasos meses de celebrarse los com1c1os presidenciales las facciones intentaban 

acercamientos que terminaron en franc os distanciamientos. 

Según César Augusto Ayala, Ja línea blanda del MRL el lauroalzatismo y la ANAPO habían 

anunciado la posibilidad de sacar un candidato presidencial conjunto, quienes después niegan dicha 

posibilidad, el más contundente fue Gustavo Rojas Pinilla al decir: "Tenernos tanta fuerza[ ... ] que 

no necesitamos pedirle cacao a nadie. Además, no tenernos ningún interés en hacer pacto con esos 

caballeros aunque si podemos conversar después de las elecciones de marzo cuando se sabrá quien 

es quien. [ ... ] Rechazamos cualquier posibilidad de entendimiento o acuerdo, o pacto con las fu erzas 

políticas que tienen acciones en el Frente Nacional, que defienden el sistema, Jo utili zan y hacen 

parte del actual gobiemo"65
. 

La posición tajante de no pactar ali anzas en las elecc iones de 1966, impid ió estratégicamente 

a la ANAPO formar un bloque fuerte opositor al Frente ~acional. 

En relación con las dificultades y posturas que asumió la oposición en tomo a posibles 

alianzas, menciona César Augusto Ayala: 

[ ... ] Camilo sostuvo conversaciones con Rojas y con López. Sin embargo, todos los grupos de la oposición. 
radical o conciliadora, buscaban su propio fortalecimiento a costa de sus posibles aliados, nadie trabaja por la 
unidad de la oposición con transparencia . En una carta al jefe del ELN, Camilo Torres escribió: " .. . tuve una 
charla muy larga con Rojas que tiene como ' resultado que actualmente no radicalice tanto su 
oposición ... debemos, naturalmente. probarlo ... los conoce casi a todos personalmente, lo que es también muy 
importante para después'' . Fue precisamente Rojas, quien meses después. en octubre, a través de una cadena 
radial de Pereira revelara el paradero del prelado: "Ni los grupos políticos, ni el gobierno son autores de la 
desaparición del Padre Torres. El mismo se ha enterrado y creo que se enterró en el monte ya que él estaba 
com·encido de que su movimiento se hacía a base de entreguismo al comunismo o por otros sistemas ajenos al 
nacionalismo que es lo que tenemos que defender. Se sobreentiende que el nacionalismo no es entregarse por 
unas monedas a Rusia, a los Estados Unidos o a cualquier otro país para que nos gobierne. Allí esta 
precisamente el fracaso del Movimiento de Camilo Torres, quien debe saber mucho de la cosa interna de la 
Igles ia , pero nunca de la política''.66 

64 /bid " p. 155. 
65 /bld.p. 171. 
6

' ' /bid. p. 172. 
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Puede entenderse la dificultad de llegar a acuerdos debido a las diferencias en las posturas 

políticas y la mutua desconfi anza entre la oposición, que inscribía listas en los procesos electorales 

porque podían hacerlo y los que quedaban fu era de esas posibil idades. 

Continuando con las campañas, el jefe anapista, GustaYo Rojas Pinilla, utilizó como form a 

de identificación con los colombianos las demandas populares inmediatas al oponerse a los 

aumentos en alimentos y servicios públicos, llamando a los anapistas a unirse a esas demandas '° 
apoyar los movimientos de los trabajadores, que durante el periodo se había hecho sentir 

generalmente debido a las condiciones laborales y al alto costo de vida. Postura política que se 

hacía necesaria debido ·a las condiciones políticas internas que de no haber retomado esas banderas 

el apoyo popular hubiera quedado reducido cuando la necesidad anapista era su ere-cimiento 

electoral. Además, tenía que aprovechar los espacios políticos que se le fueran presentando para 

enfrentar la desventaja en la que quedaba frente al aparato de apoyo llerista. Quien contando con 

toda la maquinaria electoral desarrolla una intensa campaña respaldada por las emisoras y periódicos 

como El Tiempo, El Espectador y La República . Sin embargo , en algunos lugares de predominio 

anap ista Carlos Lleras Restrepo no pudo realizar los actos políticos previstos debido al saboteo que 

le hi cieran los anapis tas, tal fue el caso de Barranquilla. Lo qu e permitió a Lleras desacreditar a los 
/ 

anapistas, y en especial a Gustavo Rojas Pinilla a quien acusaba "[ .. . ] de haber 'despil farrado l8s 

cuantiosos ingresos provenientes de las exportaciones cafeteras, cuando ese producto básico alcanzo 

un precio récord de noventa centavos de dólar ' . Agregó que Rojas debía explicar ' por qué no reali zó 

con esos fondos el mejoramiento social que viene exigiendo ahora' [ ... ]".67 

Carlos Lleras canalizó a su favor y demostró su actitud sectaria al criticar el acercamiento 

entre Alfonso López y Álvar~ Gómez, sus adversarios en ese momento. Tratando con ello de 

unificar al Partido Liberal en tomo a él. Pues, conocedor de las identidades partidistas, acusaba a 

López de conspirar contra su propio partido político. Para ello contó con el apoyo del emerrelista 

José Ignacio Vives. Argumentaba: 

[ . . . ] ''El señor López celebra desayunos semanales con el mejor representante de la reacción, el s.:ñor AIYarn 
Gómez ,para conspirar contrn el partido liberal. El que se dice liberal de tiempo completo anda de socio 
minoritario en una coalición de reaccionarios contra las grandes mayorías nacionales". Desde el baluarte 
emerrelista de Yalledupar, le pidió a López que se marginara y no le hiciera más daño a la República y al 
liberalismo. En Rioacha Lleras contó con el respaldo del antiguo emerrelista José Ignacio Vives Echeverria. 
quien explicó su retiro de aquel movimiento debido 'a que Jos ataques del conservatismo sectario que antes se 
dirigían a López Michelsen, ahora están concentrados en el doctor Carlos Lleras Restrepo, porque Alfonso 

"
7 

/bid .. p. 175. 
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López se volvió al lado de aquellas fracciones . Dime contra quién disparan los consenadores sectarios y te diré 
quié n tiene las auténticas ba nderas liberales .6 

La estrategia llerista consistió en rec uperar los sitios emerrelistas, alinear a López M ichelsen 

y con ello unificar al Partido Liberal , en desacreditar a sus contrincantes y en elaborar propuestas 

semejantes a las de sus adversarios, para ello contó con el respaldo de Ospina Pérez. No hay que 

o!Yidar que como frentenacionalista tenía que disminuir la influencia de fuerzas contrarias que 

pudieran poner en peligro, en su pensar, al Frente Nacional. 

Para recuperar los lugares emerrelistas y alinear a López arremetió contra él , enjuiciándolo 

por lo que llamó su alianza con Rojas y Álvaro Gómez, tal como fue señalado anteriormente, decía : 

"[ . . . ] ¿Qué tal el equipito que el doctor López respalda en lugar de volver a los viejos principios 

liberales? Él ha tenido y tiene abiertas las puertas del partido, porque nació en el mismo seno del 

liberalismo, pero él no nos quiere. Se alió primero con los comunistas y ahora con la reacción . .. . "69 

Haciendo un paréntesis, resulta esencial destacar que Alfonso López Michelsen sí 

comprend ió el papel de la oposición, necesaria para salvar a su propio partido, así lo hi zo notar 

cuando acusó a la dirigencia del liberalismo de no comprender la necesidad de que su disidenci a 

abanderara el descontento social. Sübrayaba: ' '[ ... ]¿Qué sería del liberalismo si no hubiera tenido al 
( 

~RL en contra del impopular Frente Nacio nal? Los mismos e fecti vos militadan en el comunismo o 

en la ANAPO. Pienso que sirvo más al partido pudiendo entenderme en el fururo como je fe de las 

masas liberales descontentas con la ANAPO que habiéndolas dejado agruparse, bajo el nombre del 

anapismo liberal , conducidas por el general Rojas, como masas propias". 70 

El problema con la oposición giraba en tomo a la falta de preparación de la oligarquía 

frentenacionalista para la existencia de la oposición, una oposición -como señalaba Alfonso López

necesaria para la liberación de presiones sociales, aunque éste estaba especialmente interesado en 

que el descontento social fuera canalizado por el sector liberal, impidiendo el crecimiento de otras 

fuerzas políticas como la ANAPO. Sin embargo, los frentenacionalistas demostraron su intolerancia 

hacia la oposición, no la respetaron, la consideraron un obstáculo, por lo que había que atacarla; lo 

que impidió que la apreciaran como un ele mento para avanzar a un sistema más democrático . Ante 

estos vaivenes tropezó la oposición. 

t>$ !bid. 
"" !bid., p. 180. 
-,¡ !bid., p. 131. 

106 



Lleras Restrepo criticó una alianza que nunca se cristalizaría. Rojas ya había señalado que no 

le ped iría cacao a nadie, Gómez Hurtado negaría su alianza con Gusta\·o Rojas Pinilla y con Alfonso 

López Michelsen, este úllimo regresaria a su partido de origen. De hecho una de las debilidades de 

la oposición fue no superar las posturas del faccionalismo en pro de una alianza contra los 

frentenacionalistas . 

En cuanto al apoyo que le brindó Ospina Pérez, consistió en el señalamiento que le hiciera : 

'"[ . .. ] Colombia (está) librando la segunda batalla contra el comunismo al luchar contra la oposici ón 

de Rojas, López y Álvaro Gómez". 71 

Además, representaba la oportunidad de Ospina de atacar tanto a Rojas como a Gómez, al 

primero desacreditándolo como conservador al decir que la .-\NAPO "'era una piñata política sin una 

sola pieza de metal puro, firme y esplendoroso de la doctrina conservadora". 72 

Con el segundo, trataba de detener la ya vislumbrada división del Partido Conservador ante 

las posturas antilleristas que Gómez encabezaba. De hecho. Gómez fungió como contrapeso a las 

propuestas lleristas y era acusado (al igual que las directivas departamentales y funcionarios 

secc ionales) por Ospina de provocar división dentro de la Dirección Nacional. 

El nivel de las campañas, centradas en acu,sac iones y respuestas a las ac usac iones. 

empobrecieron el debate político, pues las recriminaciones eran mutuas, fueron olvidándose las 

propuestas concretas y los planes de trabajo y, con ello la discusión de programas o propuestas. 

Gustavo Rojas Pinilla respondía al candidato frentenacionalista : 

[ .. . ] Hace pocos días Lleras Restrepo hizo graves cargos contra el General Gustavo Rojas Pinilla y conrr:-: 
Alianza Nacional Popular en esta plaza pública de Barranquilla. es decir. al pueblo, y en esta tarde memorabk 
le vamos a contestar punto por punto. Vamos a decirle por qué el pueblo liberal es rojista . ¿,Dónde estaban lo ~ 

grandes oligarcas Carlos Lleras Restrepo, Eduardo Santos y Alberto Lleras Camargo el 13 de junio'J El pueblo 
liberal había sido empujado por Lleras Restrepo a la matanza y luego cobardemente lo abandonó porque su \·id2 
valía más que la de millares de liberales por él traicionados. Así lo atestiguó posteriormente el ex jefr 
gue rrillero de los Llanos Orientales y hoy brillante Diputado a la Asamblea de Boyacá, señor Fonseca. El señor 
Fonseca le ha dicho a Lleras Restrepo. sin que hasta hoy haya sido rectificado. que él los obligó a irse al mon1e 
para organizar la resistencia contra el gobierno y luego cuando nos faltaban medicinas y drogas. cuando íl<' 

teníamos comida, cuando faltaban amias, cuando débil la lucha. cuando nos estaban aniqui lando, hu ~«' 

cobardemente del país , nos abandonó diciéndonos que su vida nlía más que la del pueblo liberal de Colombia 
·El dictador ' le dijo al señor Lleras Restrepo que regresara a la Patria bajo la protección del nue\·o gobierno. ~ 

·el dictador ' lo nombró luego miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de Hacienda y allí trabajó con !::. 
'dictadura ' . 
Después el señor Lleras perdió una casa durante los extravíos ;;ectarios y luego ' el dictador' dictó el respectin > 
Decreto pagándole 670 mil pesos por la casa y la biblioteca. ¡_,Y saben ustedes qué hizo Lleras Restrepo') En e'. 
Senado con los mismos señores que le habían quemado la casa pagada por la 'dictadura· pidió que le quitara:: 
los derechos ciudadanos al dictador. 

i l !bid., p. 182. 
71 Directorio i acional de Unidad Conservadora, los programas del conservatismo. Bogotá, 1967. p. 42. 



Continuó arremetiendo contra los Lleras, esta vez Je tocó a Alberto Lleras Camargo: 

¡_Dónde estaba Alberto lleras Camargo? Arrodillado ante el gobierno de los Estados linidos. donde tiene una 
participación del 40% en la poderosa revista Vis ión y donde devenga más de 100 mil pesos colombianos 
mensualmente. y tiene la de:; fachatez de decir que es pobre[ .. . ]. -~ 

Finali zaba Gustavo Rojas Pinilla asegurando que el poder lo ganarian por la fuerza de las 

urnas o por Ja fuerza de las armas. \1ás tarde, en las elecciones de 1970. el general tuvo que 

esconder esas palabras de rebeldía. Aceptando Ja derrota electoral -cuando los comic ios daban 

muestras de grandes irregularidades- y, por ende, que sus planteamientos quedaban al nivel de 

agitación política. 

Para conseguir que el pueblo colombiano se identificara con Ja figura de Rojas Pinilla se 

manejó el mito Gaitán, el catolicismo -Colombia reconoce como religión única la católica- y las 

demandas más apremiantes de la sociedad. En relación con Gaitán declaraba: 

Ga itán que decía "a la carga" para acabar con el país político. (Cuando Rojas trajo a su di scurso el recuerdo de 
Jo rge Eliécer Gaitán, hubo explosión de vítores y batir de pañuelos blancos l. Y ahora tiene Lleras el ci nismo de 
decir que él recogió las banderas de Gaitán cuando todos sabemos que Gai tán siempre lo despreció. Este 
chiquito quiere profanar su tumba pero el pueblo liberal y el pueblo conserYador no se lo ,·an a pennitir. -J 

Para el pueblo colombiano, en su mayoria católico, falto de un líder y de un partido que 

enarbo lara las demandas populares, Gustavo Rojas Pinilla cumplía ese papel ; sin embargo, abusaba 

del catolicismo: en sus actos políticos hacía poner de rodillas a Jos presentes para tomarles el 

siguiente juramento: 

Pueblo : Juráis a Dios y prometéis a vuestros hijos votar contra el Frente Nacional". Sí . . . respondió la 
multitud. Si así lo hicieres el porvenir os espera, en caso contrario vuestros hijos os reclamarán por la falta de 
valor para defender vuestra libertad y vuestros derechos. 

75 

La fuerza que fue adquiriendo Gustavo Rojas Pinilla hizo que el ideólogo anapista Hemando 

Olano Cruz considerara pertinente e insistiera en su nombre para la presidencia de la República. Sin 

embargo, para las elecciones presidenciales del 1 de mayo de 1966, se presentarían como 

contrincantes Carlos Lleras Restrepo, José Jaramillo y Gabriel A. Goyeneche. Dado que Rojas 

Pinilla decide apoyar la candidatura de José Jaramillo Giralda, después de no haberse cristalizado el 

º~ El Sacional, enero 21 de 1966. p. 1, citado en César Augusto Ayala Diago, Naciona lismo y populismo ... . p 177. 

74 /bid .. p. 178. 
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intento de postular un candidato respaldado por la opos1c1on a través de un frente unido. 1\o 

obstante, el tiempo era sumamente aprovechado por el general Gustavo Rojas Pinilla, quien destina 

intensa campaf1a para promover las listas de la ANAPO al Congreso. En cuyas listas se encontraba 

su hija María Eugenia Rojas, quien basó su campaña promociona! con las banderas : "restaurantes 

populares", "aguinaldos para pobres", "salas cunas" y 'jardines infantiles".76 

El interés inmediato de los anapistas -al mismo tiempo del propio gobierno- era conseguir la 

mayor afluencia posible a las urnas por lo que se contraatacaron las ideas abstencionistas, que en 

ese momento representaba el movimiento Frente Unido del sacerdote Camilo Torres, quien se había 

incorporado a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional después de señalar que las vías legales 

estaban agotadas y que no había quedado otro camino que la acción armada. Para Camilo la 

participación electoral no daría frutos positivos debido a que el aparato y maquinaria electoral estaba 

controlada por la oligarquía. Por lo que insistía en la organización de los no alineados en los 

partidos políticos tradicionales, respaldado por comunistas y estudiantes universitarios. Lo cual lle\·ó 

a María Eugenia a señalar como enemigos del pueblo a los identificados con dicha tendenc ia. 

Fa ltando casi un mes para celebrarse los comicios electorales para el Senado y Ja Cámara, es muen.o 

en combate C~milo Torres . Entonces, el llamado a las urnas se torna más necesario. Aunque para Ja 

ANAPO el últímo respiro del prelado en San Vicente de Chucurí era obvio : "[ . . . ] para algunos de 

los columnistas de Alianza Popular, Camilo era un idiota útil que le hacía el juego a la oligarquía del 

Frente Nacional. Para ellos, Ruiz Novoa primero y Camilo después, no habían hecho otra cosa que 

contrarrestarle crecimiento al anapismo. Para otros, Camilo era simplemente una vedette [ .. . ]". ' 7 

Así el clima de violencia obligó a la jerarquía eclesiástica colombiana -anticomunista, 

antiizquierdista y, hasta cierto punto, antianapista- a pronunciarse contra el abstencionismo, a la vez 

que electoralmente dejaba clara su posición política: 

( .. . ] "Sería más grave aún que la abstención, el depositar el sufragio por personas que profesan doctrinas 
materialistas y ateas condenadas por la Iglesia, tales como el comunismo. Igualmente sería reprobable y, desde 
el punto de vista democrático inaceptable, el dar el voto por quienes preconizan la violencia o amenazan con 
destruir el orden social''78

. 

76 Basada en el programa de la Secretaria Nacional de Asistencia Social, SENDAS, creado en 1954 por el general 
Gustavo Rojas Pinilla . 
77 César Augusto Ayala Diago, Nacionalismo y populismo . .. p . 189. 

78 !bid. 
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Mientras la Iglesia cató lica invitaba a votar por el Frente Nacional, e l líder del Movimiento 

Democrático Nac ional , Alberto Zalamea y Ruiz Novoa atacaban también el abstencionismo pero, 

obviamente, invitaban a votar por la oposición . Es decir, Ja oposición parlamentari a, los 

frentenacionaistas y Ja jerarquía eclesiástica del país intentaron encauzar por Ja \·ía electoral el 

descontento social , claro está cada uno bajo sus propios interc:-ses . 

Quienes no se sumaron a ello fueron Jos de la línea dura del emerrelismo, lo que les costaría 

su desaparición electoral , al manifestar Álvaro Uribe Rueda su retiro de Ja contienda electoral y, al 

señalar que esperaba más que una coalición de Ja oposición para oponerse al nombre de Lleras, sino 

una unión popular para ejercer el gobierno. Debido a que Áh-aro Uribe siempre había pretendido la 

creación de una nueva formación política, que no logró cristalizar. Por su parte la línea dura a 

escasos días de celebrarse los comicios electorales el l\1RL inscribe listas para la Cámara que 

encabeza con Ramiro Andrade, a quien había insertado en sus filas . Dada la determinación de los 

duros, el Partido Comunista se encontró en la necesidad estratégica de buscar la alianza en estos 

comicios con los anapistas. Sin embargo. debido a la postura de Gustavo Rojas Pinilla la ANAPO 

contendió so la. Y los comunistas condicionaron su apoyo al \1RL, al pedir .. [ .. . ] levantamiento del 

estado de sitio ; la liquidac ión del frente nacional como base para Ja formació n de un gobierno de 

amplia coalición democrát ica y el retiro de las tropas de las regiones campesinas agredidas·'.-9 

Así arribaron a los comicios electorales del 20 de marzo de 1966, para la conformac ión del 

Senado y Cámara de Representantes. Más adelante veremos cómo quedaron conformadas. En cuanto 

al llamado a las urnas para la elección de presidente de la República, celebradas el l de mayo de 

1966, arrojó los siguientes resultados: 1.891.175 votos para Carlos Lleras Restrepo, dejando muy 

por debajo de la votación a sus dos contrincantes José Jaramillo con 742 .133 y ·597 para Gabriel A. 

Goyeneche. La baja votación para Gabriel A. Goyeneche indica la casi nula representatiYidad de 

candidatos opositores al candidato frentenacionalista. Aunque fue considerable la recibida por José 

Jaramillo. 

Una vez asumido el cargo, Carlos Lleras Restrepo emprendería sus pretendidas reformas, de 

entrada tuvo que enfrentar la anunciada crisis cambiaria y la moratoria en el servicio de la deuda 

externa, recurriendo al apoyo créditicio del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, las 

condiciones del organismo internacional -entre ellas, la de\·aluación masiva- ponían en dificultades 

económicas y políticas al gobierno que, después de rechazar las sugerencias de dicho organismo, 

79 !bid .. p. 192-193. 
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recurre a las facultades especiales del estado de sitio, expidiendo decretos exclusi\·os en po lítica 

cambiaria. 

La actitud ante el Fondo Monetario Internacional contribuyó a disefiarle al presidffi te una 

imagen de defensor de los intereses nacionales, de rescate de la autonomía y de la propia sciberanía . 

Resultaba pues, favorecido ante el país y ante el Congreso . 

Fortalecimiento que se impone ante las dificultades surgidas en el Congreso para la 

aprobación de la reforma constitucional que, en 1966, presentara el ministro de Gobierno \1isael 

Pastrana Borrero con la que se buscaba, por mencionar algunos cambios, el fortalecim iento del 

régimen presidencial, la reforma parlamentaria y el otorgar mayor poder decisorio al ejecuti\"o en el 

ámbito económico, ampliar sus facultades y funciones . 

Carlos Lleras Restrepo había manifestado la necesidad de reformar al sistema 

frentenacionalista, que decía era necesario corregir para salvarlo. Es decir. expresaba la necesidad de 

transformación del sistema político para sostenerlo a más largo plazo. De ahí que su administración 

se dedicara a conseguir la aprobación de la reforma que incluyera los aspectos propuestos desde su 

candidatura : fortalecimiento del régimen presidencial, abolición de las dos terceras partes como 

quórum decisori o, participac ión de nuevas fuerzas políticas , re forrna parlamentaria, reforma en la 

admini stración departamental y fortalecimiento del municipio. De tal manera que durante el 

cuatrienio la discusión en el Congreso se intensificó y mantuvo evidentes roces con el presidente de 

la República. Así , el primer proyecto de reforma se presentó el 24 de agosto de 1966. ante un 

Senado conforrnado, tras las elecciones de 1966, por 46 liberales oficialistas, 20 conservadores 

unionistas, 18 anapistas, 14 lauroalzatistas, 7 del MRL y 1 los independientes . Mientras que en la 

Cámara los liberales oficialistas controlaron 69 curules,' 36 los conservadores unionistas. 33 Ja 

A APO, 24 los lauro-alzatistas, 21 el MRL, 4 la ANAPO, 1 los independientes y 1 los Le\Yistas.' 

Ante el Congreso se presentan y modifican los proyectos de septiembre de 1966 y el de octubre de 

1967. para este entonces la Comisión Primera del Senado había aprobado el primer paquete de 

reformas. Desde un principio y dada las dificultades ante el Congreso, uno de los primeros pasos de 

Carlos Lleras fue conseguir la unidad del Partido Liberal, que le era indispensable ante las 

pretensiones de reforma constitucional: argumentaba que las divisiones sólo les había tra ído 

80 Ocho días después de las elecciones para el Senado y Cámara se realizaron los comicios para integrar . .\samble:is 
Depanamentales . En ellas , el Partido Liberal obtiene 1.602.627 votos, de los cuales 1.107 .816 le corresponden a los 
oficialistas, 360 .845 al MRL, 95.595 a la . .\NAPO, 31.99-l independientes y 6.377 para otros. De l .2S.9 .990 VOk'~ 
conservadores , a los unionistas se le asignan 4 72.189, a los lauro-alzatistas 346.3..i 7, a la A:\ . .\PO 4~ 1.267. a ll'S 
leyYistas 8.46 1, a los independientes 37 .681 y. a otros 4.045 rntos . 
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infortun ios. Esta idea sobre la oposición la reiteró cuando expresó que le resultaba molesto el juego 

político entre los grupos y subgrupos pues, sostenía dificu ltaban la tarea del ejecutivo, por lo tanto la 

oposición era un obstáculo . 

El primer paquete de reformas presentado ante la Comisión Primera del Senado buscaba 

ampliar las facultades del Ejecutivo en los ámbitos económico , fiscal y cambiario que Je pem1itiera 

planear e intervenir en Ja economía. Después de largas discusiones y acuerdos políticos el paquete 

recibió el apoyo del MRL -pues Alfonso López Michelsen había propuesto el estado de emergencia 

económica- y de Jos unionistas, mientras que fue rechazado por Ja ANAPO y Jos lauro-alzatistas. 

quienes veían en Ja reforma las pretensiones presidenciales de aumentar su poder. López Michelsen 

había comenzado a participar activamente en los acuerdos y transacciones después de la invitación 

que Lleras le fomrnlara al MRL, así en 1966 presenta un proyecto enfocado a las minorías que 

fueron retomadas en la elaboración del proyecto final. Entonces, se inserta al gobierno 

frentenacionalista al aceptar la gobernación del Cesar después de haber renunciado al MRL en 1967. 

regresando al seno liberal. 

En octubre de 1967 se presenta el tercer paquete, que incluía la refo rma parlamentaria y la 

administración departamental. Puntos que causaron polémica y oposición de los conservadores 

fueron los relacionados a la reglamentación de la pari dad, el regreso al sistema de cuoci ente 

electoral y la reducción del número de integrantes del Congreso. 

La propuesta de eliminar la paridad en las corporaciones públicas causó controversia y la 

negativa del partido conservador, ya que éste se había beneficiado del reparto burocrático, dado que 

durante los procesos electorales quedaba en franca desventaja en votación frente al Partido Liberal 31 

y, como la paridad se aplicaba independientemente de los resultados electorales entre ambos 

partidos, su eliminación significaba perder puestos en el Congreso. De ahí que dentro del 

conservatismo parte importante se opusiera, especialmente unionistas y alvaristas. Aunado a este 

tema estuvo la discusión en tomo a la aplicación del cuociente electoral. De tal manera que el 

debate del paquete de refom1as se prolongó de 1967 a principios de 1968 sin poder aprobarse . 

Entonces Carlos Lleras, al no contar con la suficiente fuerza en el Congreso para Ja aceptación de las 

modificaciones, ante Ja oposición de la ANAPO, el alvarismo, algunos unionistas y del liberalismo 

oficial , recurre a la estrategia de renunciar a su cargo a sabiendas que los frentenacionalistas 

conservadores y liberales verían peligrosa la situación que se generaría con esta medida y por ende 

x 1 Véase Apéndice A. l . Balance de los resultados electorales legislativos y presidenciales de 1958 a 1974. 
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la rechazarían. En consecuencia, Lleras Restrepo presentó su renuncia an te el Senado al ti em po que 

planteó que el rechazo a esta seria la voluntad expresa de aprobar los proyectos. Maniobra que le 

resultó positiva al ser rechazada por la Cámara Alta en votación mayoritaria. Lo único que pudo 

hacer la oposición, dado el método de presión que el presidente ejerció sobre el Congreso, fue 

ac usarlo de intromisión en asuntos de competencia del Legislativo. Como resultado de la presión 

gubernamental y de negociaciones se aprobó el proyecto. conformándose uno sólo de los tres 

paquetes para su aprobación en 1968. Para entonces la composición de la Cámara había cambiado y 

quedado integrada por 77 liberales oficialistas, 49 conserYadores unionistas, 28 conservadores 

anapistas, 19 conservadores independientes, 17 oficialistas disidentes, 5 lauro-alzatistas, 2 del MRL, 

6 liberales anapistas y 1 de otros conservadores. Es decir, en la Cámara la correlación de fuerzas se 

había modificado, comparada a la de 1966, el liberalismo oficial había obtenido 8 curules más, el 

MRL había perdido 15 , ANAPO liberal perdía 2, los conservadores unionistas ganaban 13, la 

ANAPO conservadora perdía 5 y los lauro-alzatistas que se habían presentado como ANAPO lauro

alzatistas pierden 19 y se presentaba un sector dentro del conservatismo como independientes con 

19 curules. 82 De tal manera que el oficialismo liberal se había fortalecido. 

Al presentar el paquete en la Comisión Primera del Senado se hace ante un Congreso 

renuente a aceptar las refomrns, por un lado los unionistas deciden no asistir para im ped ir su 

aprobación. Por el otro, el alvarismo y la ANAPO se manifiestan en contra de la modificación de la 

conformación del Congreso. Por tanto, peligraba la aprobación de la reforma, de ahí que hubo la 

necesidad de controlar al unionismo que había rebasado el control de su representante Misael 

Pastrana, por lo que se hizo necesario colocar a un hombre con mayor experiencia parlamentaria al 

mando, que recayó en Carlos Augusto Noriega. Por otra parte, dentro del Partido Liberal la 

dinámica era similar, se había dividido en pro y en contra de la disminución de atribuciones y 

poderes del Congreso. Sin embargo, se consigue la unidad del partido en la que Alfonso López jugó 

papel importante. Ante las dificultades presentadas, especialmente por la postura del unionismo, 

Lleras Restrepo interviene nuevamente para presionar a dicha facción , pidiendo la renuncia de sus 

ministros. Dicha acción se interpreta como la presencia de nuevos colaboradores en el gobierno. 

debido a una recomposición de fuerzas políticas. En tanto Lleras seducía a los anapistas, quienes al 

8 ~ En Asambleas Departamentales, el Partido Liberal obtiene 1.303.085 votos frente a 1.152.619 del Partido 
Conservador. Los votos liberales se distribuyeron de la siguiente manera: 954.357 para los oficialistas, 208. 732 para los 
oficialistas disidentes, 57 .17.:t para el MRL, 70.665 para la A."l"APO y 12.157 para otros. Al igual que en la Cámara el 
MRL disminuye considerablemente, mientras que la ANAPO pierde 24 .930 votos -en comparación a 1966. 

113 



\·erse co locados como la segunda fuerza conservadora en el Senado con 18 curules se sentían 

llamados a colaborar en el gobierno. En consecuencia la Al\.-\PO decide \·otar a favor. Mientras que 

los unionistas terminan apoyando la reforma para no perder posiciones en el gobierno. Aunado a la 

reiteración de Lleras en recordarles al liberalismo y a1 conservatismo unionista que habían aceptado 

como programa en las elecciones la reforma del Congreso. por lo que estaban comprometidos a 

realizarla. De paso le recordaba al emerrelismo que tenía que apoyar Ja reforma con la que habían 

colaborado con sus aportaciones, pues aseguraba el presidente que no combatirían lo que habían 

a\11dado a crear. 

El voto favorable de la ANAPO puede entenderse como la oportunidad de conseguir cargos 

Y al menos fortalecer el ala anapista liberal, al paso quedar bien con el liberalismo previendo las 

elecciones presidenciales de 1970. Aunado a que la refomia de 1968 incluía la participación 

electoral legal de partidos distintos a los tradicionales, situación que no podía ser distinta debido a la 

presión de la oposición para su reconocimiento. 

La aprobación de la reforma modificó entre otros aspectos la participación electoral de 

partidos dis tintos a los tradicionales bajo su propia denominación para Asambleas Departamentales 

y Concejos Ylunicipales a partir de 1970, con lo que se eliminaba la paridad en ambas 
/ 

corporaciones. Que sirvió como prueba para medir los efecto5' del llamado desmonte del esquema 

frentenacionalista. Para la Cámara y Senado dejaría de aplicarse a partir de 1974, 83 fecha en la que 

se aplicaría la paridad en la rama ejecutiva. La cual debería reflejar la composición del Congreso. y 

estaría confom1ada entre liberales y conservadores. Con la modificación de la paridad en 

corporaciones públicas se daba paso a la representación proporcional de los partidos político~ 

participantes, que sirvió para aparentar la democratización del sistema. Lleras había considerado 

conveniente para los partidos Liberal y Conservador otorgar a cualquier otra agrupación política el 

derecho a tener representación "no disfrazada en las corporaciones públicas". Siendo una fornia de 

expulsar de los partidos Liberal y Conservador las alianzas de las facciones con la ANAPO y el 

Partido Comunista. Puede decirse, que respondía a la fuerza que significaba la ANAPO dentro de 

ambos partidos, sobre todo dentro del Partido Conservador. Al permitir su participación legal como 

ANAPO se apostaba a su debilitamiento, como efectivamente sucedió. Convertir a la A~APO e1 

partido nuevo era debilitarlo era sacarlos de sus dos alas, pues los conservadores y liberales que L. 

' 'Acto Legislativo número 1 de 1968, artículo 50, parágrafo transitorio. 
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apoyaban tendrían que abandonar sus partidos para engrosar las filas anapistas y enfrentar a un 

electorado poco favorecedor a los partidos nuevos . 

Otro de los cambios sobresalientes fue la eliminación a partir de 1978 de la obligatori edad 

del presidente de la República para dar representación en el gabinete y en íos demás cargos políticos 

de la administración a todos los partidos, en la misma proporción en q e estuvieran representados en 

el Congreso. Sin embargo, si dará representación adecuada y equitativa al partido mayoritari o 

distinto al suyo. 84 Al reglamentar la representación equitativa se evitaba el control de Un solo partido 

en los cargos del gobierno y, al eliminar la obligatoriedad se prescindía de la participación de las 

minorías que le restaría eficacia al presidencialismo colombiano. Es decir, el Ejecutivo tendría que 

darle representación a la oposición en el gabinete, por ende tendería a buscar acuerdos, conciliar con 

la oposic ión que estaría en la posibilidad en consideración a su fuerza en el Congreso de limitar al 

Ejecutivo. Tanto para Misael Pastrana como para Lleras Restrepo el gabinete de minorías y la 

pos ibilidad de una oposición coaligada significaba la "quiebra definitiva del régimen presidencial". 

El gran temor era la convivencia del gobierno y oposición, era negarse al consenso entre las 

diferentes posturas políticas, dada la visión de toma de dec isiones unil ateral, pues Lleras 

consideraba que un gobi erno colectivo era ~n gobierno carente de urudad. 

Uno de los renglones de suma importancia para el gobierno fue la modificación del régimer: 

de votación -los dos tercios de los votos- para actos decisorios del Congreso, pues para Lleras 

Restrepo la deliberación se hacía más infecunda en cuanto aumentaba el número de parlamentarios. 

Por lo que se concentró en las funciones del Congreso, que según consideraba se encontraba en 

crisis. En sí le achacaba que el ejecutivo no pudiera realizar sus funciones de manera adecuada pm 

la vigilancia excesiva que se le ejercía. De ahí que para actos decisorios del Congreso se regresara 2 

las mayorías decisorias de la mitad más uno de los votos de los asistentes a cada reunión. 85 Al 

discutirse este renglón, tanto la ANAPO como el alvarismo se habían manifestado en contra, ya qu ~ 

habían encontrado en esa vía la opción de influir en la toma de deci siones. 

La mayoría calificada de las dos terceras partes se estipuló como nonna excepcional parJ 

detenninados casos señalados por la Constitución. Tales, como leyes electorales, modificación de l.r 

nomrn de paridad, Reforma de la Constitución, entre otras. 

84 El .-\cto Legislativo número 1de1968, artículo 41 , estipuló Ja aplicación de la paridad hasta el 7 de agosto de 1978 e:i 
los Ministerios, las Gobernaciones, alcaldías y demás cargos de la Administración que no pertenecieran a la Carreri 
Administrativa. 

85 Acto Legislativo número l de 1968, artículo 17. 
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En cuanto a la asignación de curules, se regresó al sistema de representación proporc ional, 

así el artículo l 72 retoma la aplicación del cociente electoral que penn ite la partic ipación de las 

rmnonas . 

Entre las facultades que el presidente adquirió gracias a la refonna estuvo la de nombrar y 

remover libremente los ministros de despacho , Acto Legislati\·o número 1, artículo 120. 

Por otro lado, en cuanto a la composición paritaria del Consejo de Estado y la Corte Suprema 

de Justicia, " no fue derogada expresamente en el Acto Legislativo No. 1 de 1968. Solamente en el 

parágrafo transitorio del artículo 83 de la actual codificación constitucional se ordenó que ' la 

derogatoria o reforma de la paridad de los mismos partidos (conservador y liberal) en la Corte 

Suprema de Justicia y Consejo de Estado' requerían ' el voto favorable , de los dos tercios de los 

votos de los asistentes en una y otra Cámara' hasta el 7 de agosto de 1978".86 

Entre otros aspectos modificados estuvieron la elección a cada cuatro años, se hacía cada 

dos, de la Cámara de Representantes, igualándola con la duración del Senado, artículo 1O1 . En tanto, 

se consideraba que las elecciones intermedias generaban inestabilidad y entorpecían los planes 

gubernamentales . 

Otro tema relevante fue el relac ionado con el uso del estado de sitio que había sido 

mod ificado por la refórma de 1960 en su artículo 121 , que establec ía tanto para la declaración del 

estado de s itio como para el ejercicio de las facultades extraordinarias que asumiera el gobi erno, 

quedaran subordinadas a la convocatoria simultánea del Congreso para que sesionara. Otorgando al 

Congreso Ja facultad de presentar ante la Corte Suprema de Justicia los Decretos Legislati vos 

adoptados por el Ejecutivo que fueran considerados inconstitucionales. 

La modificación de dicho artículo se había hecho necesaria, debido a que se buscaba separar 

las competencias del Ejecutivo y las del Congreso y de paso ampliar las facultades presidenciales. 

De ahí que se precisaran las facultades del presidente en el uso del estado de sitio otorgándole otras 

sobre las legales ordinarias. Por lo que, por un lado quedó el Congreso en libertad de funcionar en 

estado de sitio. Por el otro, se Je quitó al Ejecutivo la obligatoriedad de conrncar a sesiones 

especiales al Congreso al aplicar las facultades extraordinarias. Entre otros puntos se precisó dentro 

del concepto de orden público, el político y el económico. En cuanto al económico se creó la 

declaratoria de la emergencia económica, que permitía al Ejecutivo legislar en situaciones de 

carácter excepcional, por lo que se amplió la capacidad de intervención del Estado. 

xc'Juan de Dios Galvis Noyes, Op cit .. p. 47. 
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Así , finalmente, Carlos Lleras había conseguido las reformas que había promovido, después 

de acuerdos políticos. concesiones y transacciones. Su línea de pensamiento en las negoc iaciones 

había sido de consagrar las cosas esenciales, señalaba en caso de ser necesario sacrificar lo 

secundario a lo principal. Sin embargo. también subrayaba que no llevaría la aprobación de la 

refom1a a costa de todas las transacciones, tal como efectivamente sucedió . 

dJ Candidatura de Misael Pastrana Borrero 

En 1969, la convención conservadora presenta a la con\'ención liberal los nombres de Misael 

Pastrana Barrero y Evaristo Sourdis para acordar el próximo candidato frentenacionalista . Al 

inclinarse la convención liberal a favor de Misael Pastrana, Evaristo Sourdis decide participar como 

disidente en las elecciones presidenciales. 

A las candidaturas de Misael Pastrana por el Frente Nacional y de la Evaristo Sourdis se 

sumaron las de Belisario Betancur Cuartas, Rafael Corredor y Gustarn Rojas Pinilla. Candidatos 

\'inculados o que pertenecían a la élite económica del país. Evaristo Sourdis era un empresario 

cultindor de caña de azúcar y ganadero de la costa, durante el gobierno del conservador Mariano 

Ospina Pérez había ocupado el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, además de fungir como 
/ 

asesor de la empresa de aviación LANSA y presidente de la Asociación de importadores de 

automotores ANDEMOS, era "presidente en ejercicio del Directorio Nacional Conservador, jefe 

político de la costa atlántica y defensor tradicional de Jos latifundistas". 87 Es decir, era el 

'·representante de la vieja ala ultraderechista del partido conservador". Representaba la resistencia a 

la reforma agraria y los intereses del sector económico de la Costa Atlántica. 

Belisario Betancur Cuartas tenia como experiencia dentro del Partido Conservador haber 

sido hombre de confianza del expresidente Laureano Gómez y haber desempeñado el cargo de 

presidente en la Asociación de Instituciones Financieras y representante de negocios de fimrns 

españolas, dentro de su carrera política había ocupado el cargo de ministro de Trabajo durante el 

mandato de Guillem10 León Valencia. Para algunos era el "moderno representante de las tendencias 

emergentes, juveniles y de clase media" del Partido Conservador. Participa en el juego político 

adoptando una postura intermedia, buscando captar al electorado indeciso, básicamente tratando de 

restarle votos a la ANAPO. 

, - Daniel Pécaut, Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988, Siglo :XXI , Colombia, s.f. , p. 110. 
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Gustavo Rojas Pinilla cuando fue gobernante había sido socio de la Sociedad Agrícola \ . 

Ganadera de Patiño Ltda. Mantenía negocios de ganadería en el Departamento del Tolima \. 

Córdoba. Mientras que el candidato frentenacionalista Misael Pastrana Barrero tenía entre sus 

actividades haber sido accionista a lé! presidencia de la junta directiYa del Banco Popular. sec retari o 

privado de la presidencia durante la administración de Ospina Pérez. Ministro de Fomento en 1959. 

miembro suplente de la junta directiva de la Asociación Nacional de Industriales en 1960. directivo 

de la Federación Nacional de Arroceros en 1965 y ministro de Gobierno durante el mandato de 

Carlos Lleras Restrepo. Más tarde, una vez concluido su gobierno 1976, se conYertiría en accionista 

de la unión de Bancos de Panamá Unibank. 

De esas candidaturas la del jefe anapista Gustavo Rojas Pinilla era la de mayor simpatía 

popular, resultado del intenso trabajo de difusión con las masas al recoger en su plataforma política 

las demandas generales de la sociedad, al manifestar el apoyo a los movimientos sindicales que 

luchaban por mejoras laborales, revelarse opositor al pacto frentenacionalista, eYidenciar la 

corrupción político-administrativa de los funcionarios del acuerdo bipartidista, destinar su discurso 

político a los colombianos liberales y conservadores, a los liberales rojistas, a los estudiantes, a los 

intelectuales, a los trabajadores, a las amas de casa, a los campesinos, a todos los colombianos por 

igual, en sí al di fundirse bajo un programa populista como movimiento nacionalista popular. De ta l 

manera que Rojas Pinilla se colocaba en la arena pol ítica como alternativa para sacar de la casa 

presidencial, por medio de las urnas, a los frentenacionalistas o al menos desplazar al candidato 

oficial. 

Gustavo Rojas Pinilla basó su campaña política, en mayo de 1969, en los siguientes puntos : 

[ . .. ] 1) l\eurralidad política en las elecciones de 1974. 2) Gobernadores de elección popular y no nombrados 
por el presidente. 3) Nacionalización del comercio de importación. 4) Enseñanza graruita . 5) Medjcina gratuita . 
6) Reforma agraria mediante la distribución de tierras no cultivadas. 7) Revisión del sistema tributario. 1 

Nacionalización del Banco de la República. 9)Mantenimjento de la unidad de la iglesia y nombramjento de los 
obispos por el Vaticano a partir de temas de candidatos escogidos por los sacerdotes. 1 O) Modernización del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 88 

La campaña política de Gustavo Rojas Pinilla estaba siendo bien recibida por la población y 

por algunos grupos políticos tanto que el Movimiento Obrero de Izquierda Revolucionario -creado 

en 1969 en la ciudad de Medellín e integrado por estudiantes y obreros provenientes del MOEC- y 

algunos sacerdotes del grupo Golconda invitaron a votar por el candidato anapista. Sólo el Partido 

XX /bid. , p. 116. 
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Comunista -comprensible por el trato que el general Rojas Pinilla le ha dado- promueve el voto en 

blanco para la elección de presidente de la República. 

Ante e l evidente empuje electoral de Gustavo Roj as Pinilla, Alberto Lleras (amargo 

emprende campaña de apoyo al candidato frentenacionalista. Misael Pastrana Borrero , con pleno 

respaldo de la prensa oficialista escoge como punto de arranque la capital de Antioquia, 

departamento netamente conservador. en la que el 17 de febrero emite un discurso cuyo objeti vo 

consistió en desacreditar al candidato anapista: " [ .. . ] No hay sino que seguir. por ejemplo, al 

delirante dictador en sus ofertas y amenazas para comprender que si llegara al poder lograría hacerlo 

peor que en su anterior gobierno', decía el ex presidente, añadiendo: 'el demagogo naufragaría en la 

resaca de sus propias tempestades verbales''.89 

Los discursos de Alberto Lleras desde ese momento se centraron en Ja desacreditación, 

empobreciendo el debate electoral. 

A la campaña de Misael Pastrana se sumó el apoyo del presidente Carlos Lleras Restrepo, las 

baterías apuntaron a rescatar Ja candidatura frentenaci onalista, quien manifestó : ·· . . . que los partidos 

art ífices del Frente Nacional , no permitirían que al gobierno regresara el ex dictador ... 90 

Las intervenciones del presidente provocaron un ambiente de toma y daca con los anap istas. 

Y la posterior denuncia de éstos ante el Procurador General de la Nación, por la intromisión en la 

campaña política. En este ambiente se dan las intervenciones de la senadora María Eugenia Roj as, 

hij a de Rojas Pinilla, dirigidas a e\idenciar las interferencias, actitudes y privilegios del gobernante. 

La respuesta del Procurador General de la Nación, Mario Aramburo Restrepo, fue la 

renuncia a su cargo y los siguientes señalamientos, según cita Carlos Augusto Noriega: 

" . ... he creído que el ejercicio de la facultad constitucional de vigilancia, que no admite interferencias, autoriza 
al Procurador General para hacer una calificación preliminar y sin invadir la competencia de las Cámaras 
adoptar dentro de lo posible las medidas que juzgue convenientes para hacer cesar en esa materia toda situación 
que considere irregular". 

Luego de aceptar el Procurador la afirmación del Presidente de que su propósito fue defe nder la obra del 
Gobierno, derecho que reconoce porque la ley lo autoriza , agrega: 

" . .. creo de mí deber decir que el señor Presidente al buscar ese fin lo excedió y que su exceso bien puede 
hacer pensar a la ciudadanía que ha empañado la neutralidad que tantas veces ha ofrecido al pueblo co lombiano 
en relación con el actual debate electoral ... 

89 Carlos Augusto Noriega, Fraude en la elección de Pastrana Barrero, Oveja Negra , Colombia. 199 . pp . 11 8-119 . 

<)() /bid . p. 122. 
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·· ... he c reído que es la exhortac ión que respetuosamente hago 31 señor Pres idente de que se ciña de maner;; 
mu y clara y muy estricta en sus in terHnc iones a la letra y al espiritu de las nonnas legales. sin sobrepasa r 13 ; 
permi siones que éstas consagran'' .

91 

La acti tud del Procurador le brindó a Lleras la oportunidad de mostrarse respetuoso de las 

Leyes y de sus representantes, no haberlo hecho hubiera tenido costos políticos, al aceptar la 

exhortación que le se hiciera y al rechazar la renuncia que presentara Mario Aramburo. Por lo que 

implícitamente reconocía su falta de neutralidad ante las candidaturas. 

Por otra parte, las sanciones del gobierno a la oposición se manifestaron en distintas fomias. 

tanto la represión a la libertad de expresión, la intolerancia a opiniones contrarias al Ejecutivo que 

podían ser moti vo de arresto -privar de la libertad-, y la vigilancia cuidadosa de los discursos de la 

oposición (de hecho durante todo el periodo frentenacionalista la oposición tropezó con Iimitantes 

para su desenvolvimiento impuestas por las restricciones de los estados de sitio decretados. 

recuérdese la detención sin orden judicial de 300 personas. durante el mandato de Carlos Lleras 

Restrepo , entre las cuales se encontraban integrantes del MRL). Rememora Carlos Augusto 

Noriega: 

El martes l O de marzo exped í un comunicado recordando las no nnas lega les que autorizaban al presiden te de 1:1 
República para sancionar con multa hasta de $ 10.000 y arresto basta de 6 meses a quienes le fa ltaran al deb1dl' 
respeto y desobedecieran las providencias del Gobierno . Pedí a las autoridades secc iónales que se erwiasen :i 

Ministerio de Gobierno los discursos en manifestaciones públicas en que se inj uriara a funcionarios y personas. 
9' Leer hoy algunos de esos textos causa estupor. -

Otro de los temas en 1970 fue la exigencia de limpieza y neutralidad electoral , especialmente 

en el manejo de arcas triclaves,93 sobre este punto insistieron sin resultados positivos Evari sto 

Sourdis y su defensor Jos~ Elías del Hierro: 

Evaristo Sourdis y el principal defensor de su candidatura José Elias del Hierro, preocupados por la limpieza de 
las elecc iones y la severa neutralidad oficial, le hicieron al Gobierno solicitudes que no fueron atendidas . 
A la petición de eliminar los del egados presidenciales encargados de vigilar el curso de las e lecc iones en los 
departa mentos, ocas ionales funcionarios que, alegaban los peri -ionarios , al ser nombrados por el Gobierno nl) 

91 /bid . pp . 124- 125. 

9~ /bid. pp. 127. 

93 
.. [ . .. ] El pomposo nombre de ' arcas triclaves' se les daba a cajones rudimentarios. y el tipo de las tres llaves, una para 

el Registrador. otra para el Alcalde y la tercera para el Juez, era tan burdo que pennitía que con cualquiera se abrieran 
las tres cerraduras, lo que también podía hacerse con un simple clavo o alambre . 
En esos cajones se guardaban los pliegos electorales del municipio. cajones que se habrían cada vez que llegab;in 
delegados con pliegos de corregimientos e inspecciones para introduc irlos. operación que se repetía hasta el jueves. d1J 

en que se cerraba la urna hasta el domingo en que se daba comienzo al escrutinio municipal" . /bid., p. 183 . 
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garantizaban una abso luta imparcialidad, se respondió ofreciendo e l nombramiento adicional de un testigo por 
ada candidato tomado de las li stas enviadas por éstos . Oua pe tición rec hazada fue la de autorizar a 

representantes de los cuatro municipios para colocar en el arca uiclave de cada municipio. y en su momento en 
las de capita les de Departamento. una c inta con su firma y sello . Los temores sobre la poca limpieza en el 
manejo de esas arcas triclaves eran muy acentuados. 
La propia Reg istraduría Naciona l del Estado Civil emitió concepto desfavorable a la propuesta . Que fue negada . 
La te rcera solic itud ( ... ] era ( .. . ] suspender [ ... ] que permaneciera al frente de la Gobernación del Va ll~ el 
doctor Rodrigo Lloreda Caicedo al tie mpo que su padre. el doctor Álvaro Lloreda. encabezaba li sta al Senado 
por esa C ircunscripción.94 

Por otro lado, cuatro días antes de los comicios electorales hasta tres días después quedaron 

suspendidos los comentarios, conferencias o discursos de carácter político por medio del artículo 4º 

Decreto 074, del 21 de enero de 1970. En el que se dispuso la transmisión exclusiva -por medio de 

emisoras, televisión, altoparlantes, radio noticieros o radio periódicos- de información electoral entre 

15 y 22 de abril. 

Llegadas las elecciones y la transmisión de los resultados electorales presidenciales la 

credibilidad y la transparencia electoral serían cuestionadas. 

Veamos cómo la Registraduría Nacional manejó los reportes electorales, que en los tres 

primeros boletines informati vos le dieron ventaja al general Gustavo Roj as Pinilla sobre su principal 

contri ncante Misael Pastrana Ba rrero ; la corrección, en el qui nto bol etín, de resultados elec tora les en 
I 

los departamentos del Quindío y Tolima; en el sexto boletín modificación en Sucre y el séptimo 

boletín la rectificación de información perteneciente a Tolima y Valle. Correcciones que 

contribuyeron al triunfo electoral de Misael Pastrana y, por lo que el proceso resultó dudoso y 

seriamente cuestionado: 

Primer Boletín oficial 
A las 8:30 P.M. la Registraduría Nacional dio a conocer su primer Boletín oficial, con esta votación: 

Rojas Pin illa 3 12 .278 Pastrana Barrero 298.571 
Betancur 84.074 Sourdis 38 .389 

El resultado correspondía a 239 municipios de los 920 ex istentes, equivalente al 26% de ellos . 
La mayoría del general Rojas sobre Pastrana de 13 . 70 votos, ongmó el más escandaloso desenfreno 
lnforma tivo.

95 

Segundo Boletín oficial 
A las 10 P.M. la Registraduría ~aciana! entregó el segundo Boletín oficial con estos datos : 
Rojas Pinilla 753 .243 Pastrana Barrero 744 .022 
Betancur 229.338 Sourdís 95.506 
Disminuía la mayoría del general Rojas a 9.220 votos . 

94 !bid . pp. 128. 
95 !bid .. pp. 135 . 
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La información correspondía a 243 municipios incompletos de lo::;. 9 .:' 0 exis ten tes% 

Tercer Boletín o ficial 
A las 11 :45 P.M . e l tercer Boletín oficial entregaba estos datos: 
Rojas Pinilla 1.11 7 .902 Pastrana Borrero 1.096.140 
Betancur 353 .697 Sourdis 157.458 
La información del general Rojas sobre Pastrana subió a 21 . 762 

Cuarto Boletín 
El Boletín No. 4 de la Registraduría, Hora 2.50 A.M ., entregó esr.:· resultado: 
Pastrana Barrero General Rojas 
1.368.98 1 votos 1.366.364 votos 

La informació n correspondía a 785 munic ipios incompletos. 
Con esa ·menguada mayoría' de 2,617 votos para el doctor Pastra.na circularon los diarios del país esa mañana 

del lunes 20 de abril de 1970.98 

Quinto Boletín 
[ ... J La Registraduría entregó el Quinto Boletín oficial con este resultado: 
Pastrana Barrero General Rojas 
1.447.12 1 1.442.532 

La información correspondía a 859 municipios incompletos. con la texrual adve rtenc ia de que ' los resultados de 
Quindío y Tolima sufriero n modi ficación, con relación al Boktín anterior ·. La advertencia del Bole tín era 
incomprensible y movía a serias sospechas . 
La modificación de los resultados en el Quindío consis tía en que la rncación de Pastrana bajaba de 36 .355 \"Otos 
a 23 . 730 y la del genera l Rojas de 30.4 19 bajaba a 21.083. 
En el Tolima la votación de Pastrana de 82.498 vÓtos bajaba .3 67.490, y la del General de 51.255 subía a 
55 .5 16.

99 

Sexto Boletín oficial 
A las 8.45 P.M. la Registraduría entregaba el Sexto Bolerín ofici:!.1 con el siguiente resultado: 
Pastrana Barrero General Rojas 
1.49 3.630 votos 1.47 1.140 votos 

La información correspondía a 888 municipios incompletos. ;.- ad\"irtiendo: ·Jos datos del departamento de 
Sucre, se corrigen, en relación con el Boletín anterior, por rectificación telegráfica de los registradores 
municipales ' [ . .. ]consistía esa corrección en un cambio sencillamente desconcertante : en Sucre la votación de 
Pastrana bajaba de 25 .948 votos a 24.01 7, y la del general Rojas de 24.017 votos bajaba a 7.5 19 votos. 
Era forzoso concluir que los mensajes telegráficos de los regi51Tadores municipales cambiaban los resultados 
electorales de modo irresponsable , y la contabilización de la Registraduría ac iona l carecia de toda 
credibi lidad.100 

Séptimo Boletín 

% /bid. . pp. 139. 
9

; /bid. . pp. 139. 

QS /bid. , p. 142. 

-ri /bid .. P- 163. 

IUO /bid.. p. 167. 
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El Séptimo Bolet ín oficial , penúltimo que entregaría la Regisrraduria , dado a conocer a las -:- .20 P.\1 . 
registraba este resultado : 
Pastrana Borrero General Rojas 
1.57 1.249 votos 1.521 .267 votos 

La info rmación correspondía a 91 O municipios, faltando 830 -orregimientos e inspecciones de polic ía. y de 
nuevo se consignaba la inquietante advertencia de que los datos de Tolima y Valle se corregian por re tificac1ón 
te legrá fi ca de los registradores municipales. 101 

Último Boletín 
El jueves 2.3 de abril , a las 12.30 P.M. , la Regisrraduría ~acional daba a conocer el Octarn y úlruno Boleti n 
o fi cial , con esos datos: 
Pastrana Borrero General Rojas 
1.612.467 votos 1.546.449 votos 

La información correspondía a 914 municipios. equivalentes al 99%. faltando 516 corregimientos e 
inspecciones de policía. 
[ .. . ] De aquí en adelante seguiría la procelosa y complicada etapa de los escrutinios, que con el municipal del 
domíngo 26, habría de prolongarse por 87 interminables días. término que sin duda puede considerarse una 
marca mundial de ineficiencia electoral. 
Ese jueves se expidió el Decreto 602, abril 23 , por el cual se integraba el Comité Cívico sugerido por Alnro 
Gómez, destinado a vigilar ese proceso de escrutinio [ . .. ).102 

Después de la ventaja electoral que los tres primeros boletines le otorgaron a Gustavo Rojas 

Pinil la hubo necesidad de la intervención del ministro Carlos Augusto . oriega para detener lo que 

se vis lumbraba como la posjble derrota de l candidato frentenacionali sta. Mi sae l Past rana. Así lo 

entendió Carlos Augusto Noñega: 

Luego de mís intervenciones por TV y radio, al calibrar los estragos que en los co lombianos perp lejos ~ 

ate mo rizados ya había causado el desenfreno informativo, llegué a esta conclusión de lógica irrefutable : si al 
genera l Rojas los diarios del país le registraban mayoría en la mañana del lunes. así fuese de un \ Oto. con base 
en los oportunos datos electorales de las grandes ciudades. en las que sus votaciones eran ostensiblemente 
ma yoritarias, la elección del general Rojas se conYertía en hecho consumado e irreversible para el pa ís entero y 
para Ja opinión internacional. 
Contra ese hecho consumado de nada servirían los retardados votos que pudieran comenzar a llegarle al doctor 
Pastrana de pueblos periféricos, distantes e incomunicados, en cantidades que sirvieran para conformarle una 
meng uada mayoría [ . .. ] . 
Decidí, entonces, dar dos pasos, bastante arriesgado el primero. no tanto o nada el segundo. sintiendo hallarme 
inspirado por la más sana prudencia. 
Primer paso: al iniciarse e l recuento de votos en Bogotá, fueron frecuentes mis charlas telefónicas esa noche 
con e l Registrador Distrital Jorge Enrique Daza ~ovoa , quien me iba informando de las mayorías que en las 
mesas de votación del centro y de los barrios del sur lograba el general Rojas. Cuando tambi.~n comenzó a 
ganar en las mesas del Chocó, me atreví a sugerirle al Registrador que descansara de su agobiante faena. 
aplazara el resto de totalización de votos para el día siguiente y se fuera a dormir. 
Era sabio. dentro de mi interior convicción, aplazar un poco el registro de las mayorías del general Rojas en 
Bogotá . 
Segundo paso: enterado, a eso de las 2:30 de la madrugada del lunes. que El Espectador estaba a punto de 
lanzar su edición con la mayoría del general Rojas. llamé a ese diario para pedir que se suspendiera esa edic ión 
y se esperara el anunciado Cuarto Boletín de la Regisrraduría. :IJ3 

10 1 !bid., p. 169. 
IO! !bid . p. 173. 
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Debido a las irregularidades en el manejo de información electoral se creó un ambiente en el 

que se hacía evidente el triunfo de Gustavo Rojas Pinilla, maniobra que evidenciaba que los 

frentenacionalistas no estaban dispuestos a abandonar el poder por la vía electoral. De tal manera 

que el apoyo hac ia Rojas Pinilla expresado en las urnas inquietaba debido a la efef\·escenc ia del 

momento. Dicho respaldo popular no pudo ser ignorado por los frentenacionalistas, por Jo que ante 

el evidente escenario de movilización anapista en defensa del voto comenzaron las conversaciones 

y acuerdos con los principales líderes de las facciones que habían jugado el papel de oposiciones al 

Frente Nacional. De tal forma que, mientras el presidente Carlos Lleras Restrepo prometía a 

Gustavo Rojas Pinilla imparcialidad y respeto a la voluntad popular, Álvaro Gómez Hurtado y 

Alfonso López Michelsen fungían como atenuantes de la posible Yiolencia. Según la opinión de 

Alberto Giraldo, citado por Carlos Augusto Noriega: 

El periodista Alberto Giraldo, hoy detenido, dice en su libro El .4/varo Góme: que conocí, escrito en la prisión_ 
que ( ... ] "(Álva ro) Gómez, desde su posición anti-pastrani sta_ y López \l ichelsen. de canc iller y amigo de 
Maria Eugenia, contribuyeron a mantener la tranquilidad de los excitados rojistas, que consideraban injusto el 
manejo de la contabilidad elec toral por e l gobierno". 

R~specto al canciller López \.l ichel sen, el periodista Giraldo dice que '·mantuvo diálogo con :'viaria Eugenia 
R9j as, con quien siempre manruvo una cordial y estrecha amistad'" y añade que -- . .. en la noche del 19 de abril 
[ . . . ] la llamó en varias ocasiones para decirle que él se convertía en garante de la neutralidad del gobierno para 
reconocer a Rojas como presidente si ganaba las elecciones. María Eugenia que era el brazo derecho del gene ral 
Roj as, aceptó la palabra de su amigo López, quien mantuvo diálogo tele fónico con ella cada sesenta mi nutos". 
[ ... ] Sólo el ex presidente López Michelsen podrá contar si intervino como mediador entre el general Roj as o 
entre su hija la Capitana y el presidente Lleras, para que éste telefónicamente les asegurara que se respetaría el 
resultado electoral"_ 

En cuanto a Álvaro Gómez relata el periodista Giraldo: 

" . .. el doctor Gómez habló conmigo en tres ocasiones, para enviarle mensajes tranquilizadores al general Rojas 
Pinilla . [ ... ] Yo que pasé la tarde del 19 de abril de 1970 en casa del general Rojas, llame al doctor Gómez 
hacia las siete de la noche para conocer su opinión. Me dijo que Rojas era el hecho político. porque era el cla ro 
ganador de las elecciones". 
[ ... ] El doctor Gómez alcanzó a decir en la primera ocasión que "los rojistas deb ían defender el triunfo. tratando 
de organizar la vigilancia electoral". 
Hacia las once de la noche, cuando los rojistas hablaban públicamente de tomarse la Casa de Bolívar, para 
asumir violentamente el poder, el doctor Gómez se comunicó por última vez conmigo para decir "Dile al 
general Rojas que esté tranquilo . Los resultados deben ser inobjetables". 

Continúa relatando el periodista Giraldo que le contó a Gómez de los preparativos de muchos genera les pa r3 
inducir a Rojas a una marcha sobre la residencia presidencial, y anota que Gómez le respondió: 

"Si puedes influir sobre el general Rojas, dile que no lo haga, porque va a producir una tragedia. El gobierno 
está dispuesto a defender la legalidad. Y la legalidad está detrás de los cañones y los tanques". 

lll' !bid. , p. 141. 
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Tennina Gira lda opinando que ·· ... en algo deb ió influir el consejo. porque desde ese mensaje. comenzó a ba 1:ir 
el entusiasmo militar de los que proyectaban la marcha sobre la Casa de Bolí\·ar" . io.i · 

Los señalamientos de Alberto Giraldo indican que los dos principales diri gentes de las 

faccion es que rivalizaron e lectoralmente y que jugaron el papel de contrapeso en el sistema 

frentenacionalista, Álvaro Gómez enfrentado básicamente con el sector ospinista de su part ido y por 

tanto crítico ante los gobernantes en tumo respaldados por esa facción y, Alfonso López Michelsen 

-en los inicios del MRL- considerado antifrentenacionalista. Ahora ambos se volcaron a la defensa 

del mismo, deteniendo posibles movilizaciones por el respeto al voto, finalmente estas elecciones 

eran las que concluían la alternancia en la presidencia de la República. Aunque el periódico de 

Álvaro Gómez, como veremos más adelante, denunciara parcialidad y fraude electoral, demostrando 

su actuación ambi valente o bien, su juego político. 

Ahora bien, según el mayor Gonzalo Bermúdez Rossi , el capitán Elías Escobar Salamanca \. 

otros oficiales retirados habían exhortado marchar con el pueblo al palacio presidencial y tomar el 

poder. Acc ión no realizada debido a la confusión del momento en el que no se supo que hacer. ni 

que mandos obedecer. Gonzalo Bermúdez dice: "[ ... ] la burguesía apro \·echó por un lado ~I 

momento de debilidad de un partido de montoneras y por el otro la fidelidad de las Fuerzas 

Armadas, que tras mucha vac ilación controlaron rápidamente la situación, reduciendo a los mandos 

políticos a las cárceles del país". 1º5 

Finalmente, se controló lo que pudo haber sido un proceso de movilizaciones, asumiendo y. 

por ende, legitimando el triunfo electoral del candidato frentenacionalista. 

Dos días después de haberse celebrados los comicios electorales, el presidente Carlos Lleras 

Restrepo, por medio del Decreto 590, declara estado de sitio en todo el país, con ello se aplicó la 

censura en la radio con la advertencia de ser clausurada definitivamente, en caso de que se 

difundieran mensajes subversivos o que causaran alarma entre la población. Lleras autorizó, por 

medio de los Decretos 591 a 596, a los gobernadores, intendentes, comisarios y al Alcalde Mayor de 

Bogotá para restablecer la tranquilidad pública. Durante los siguientes días se perfecc ionaron las 

medidas tomadas elaborando 8 Decretos más; finalmente el 15 de mayo se levanta el estado de sitio. 

a excepción del departamento el Yalle.106 

l().l /bid.. pp. 146- 148. 
i o; Mayor Gonza lo Bennúdez Rossi, El poder militar en Colombia, de la Colonia a la Contemporant>idad. Ediciones 
Expresión, Colombia, 1992, p. 134 . 
IO<> Véase Carlos Augusto Noriega, Op. cit. , p. 176. 
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Es decir. el gobernante recurre al estado de sitio para mantener la tranquilidad política ante 

posibles moYil izaciones o respuestas al fraude electoral. cerrando las pos ibilidades de expresión 

política. demostrando la incapacidad para sostener el esquema bipartidista por otras vías. 

Después vinieron las denuncias de parcialidad y fraude , el reclamo del triunfo de Gustavo 

Rojas Pinilla, difundidas por el periódico El siglo, de Álvaro Gómez Hurtado. Quien denunció el 

fraude en las páginas de su diario, al tiempo que propuso al gobierno crear una comisión que 

fungiera como testigo de los trabajos de escrutinio, de reportes electorales, en sí del funcionamiento 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Integrada por personas de reconocido prestigio moral. 

Acción que ayudaría a avalar los resultados electorales, por lo que el gobierno de inmediato se 

dedicó a la conformación de lo que denominó Comité Chico. El cual estuvo integrado por ocho 

miembros que representaran a los tres contrincantes del candidato oficial: dos por el sourdismo, dos 

por Belisario Betancur, dos por Gustavo Rojas Pinilla, y dos liberales, ambos ex magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, dicho comité se conformó el mismo día en el que se 

d' 1 ' l . b 1 ' 1º7 expe ia e u timo o etm. 

El órgano electoral no contaba con medios adecuados para garantizar la limpieza electoral, 

uno de los problemas fue el conteo de Yotos pues. "de los 4.: 18 lugares en donde funcionaron mesas 

de votación, según el propio Comité Cí\·ico 3.278 carecían de tel égrafo y teléfono para comunicar 

oportunamente resultados electorales [ . . . ]". 1 os 

Carlos Augusto Noriega señala algunas irregularidades en el órgano electoral: 

[ . . . ] Los jurados de las mesas de votación se integraban con criterio político, personas casi siempre s111 
preparación, salvo la muy alta cuota de empleados públicos asio.Lidos de explicable inclinación hacia la defensa 
del sistema en que se bailaban incrustados. 
Peor aún. y mucho más peligrosa, la politización de delegados para corregimientos e inspecciones de policía. 
funcionarios ocasionales , con remuneración durante tres o cuatro mesas , cuota reservada a ciertos candidatos. 
delegados éstos que se convertían en dueños de los resultados de esos remotos parajes de los que deberían 
rendir cuentas a sus padrinos postulantes. Única manera de acceder más tarde a estables destinos burocráticos. 
Una monstruosidad que hoy se haya corregido del todo . 
Esos corregimientos e inspecciones, por lo general la mesa func ionaba en la única casa disponible, que no era 
otra que la del cacique lugareño, fuerte por los votos de que disponia. Muchas veces a los campesinos 
designados jurados de votación, para hacerles el ·'servicio" de que no les cogiera la noche al regresar a sus 
viviendas, se les pedía que finnaran las actas antes de que se cerrara la urna y entregaran los pliegos al acucioso 
delegado del Registrador. 
Ya con los pliegos listos, el delegado debía pa11ir hacia la respe-ctiva cabecera municipal para que el Registrador 
los introdujera en el arca triclave, operación para la que la Registraduría Nacional fijaba plazos que iban hasta 
el jueves siguiente a las elecciones. Tal el caso de varios muruc ipios de Nariño, especialmente de la costa del 
Pacífico, de Chocó y otros departamentos .109 

10
' Véase /bid ., p. 173 . 

IOS !bid .. p. 200. 
IU'l /bid ., pp. 182-183. 
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En cuanto a los resultados electorales, por pnmera , -ez durante el Frente Nacional las 

elecciones presidenciales recobran su importancia electoral al alcanzar la participación del 52.64º'º 

sobre el potencial de sufragantes. En estas 1.625.025 Yotos le dieron el triunfo a Misael Pastrana, 

seguido por Gustavo Rojas Pinilla 1.561.468, Betancur Cuartas 4 71.350, José Sourdis 336.286 v 

Rafael Corredor 11. También por vez primera un candidato opositor supera al candidato oficial en 

1 O de las 30 circunscripciones electorales y pierde por sólo 6-l.54 7 votos. 

En el Senado los resultados fueron gratamente significativos para el Partido Conservador al 

conquistar 2.102.172 votos frente a 1.849.425 de los liberales. Al vencer a los liberales en 15 de las 

22 circunscripciones electorales. Lo cual demostraba la fuerza con la que habían arribado los 

anapistas al proceso electoral. 

En esta contienda el partido Conservador y el Liberal se presentaron divididos en 

pastranistas, rojistas, belisaristas y sourdistas. Dentro del Partido Conservador los roj istas se 

co locaron como la facción más fuerte con 1.036.650 votos, prácticamente duplicando la votación de 

los pastranistas 586.131 . De lo cual , se puede deducir lo irregular de los resultados presidenci ales. 

Los be li saristas ocuparían el tercer sitio dentro de su panido con 294.1 5 y, el último los sourdista$ 

con 185 .206 votos. 

Bajo la denominación liberal, los pastranistas recibieron 1.074.059 votos, los rojistas 

liberales alcanzaron 382. 777 votos, los belisaristas 131 .430. los sourdistas 152.506 y otros 108.653 . 

De tal forma que el Senado quedó conformado por 59 escaños para los liberales, distribuidos 

de la siguiente fomrn: Pastrana ~7, Rojas 12, Betancur 3, Sourdis 5 y otros 2. Y 59 escaños, de un 

total de 118, para conservadores: Pastrana 18, Rojas 26 Betancur 9 y Sourdis 6. 

Mientras que los 21 O escaños de la Cámara se distribuyeron otorgando a los liberales y 

conservadores 105 asientos parlamentarios respectiYamente. La distribución de estos entre las 

facciones fue la siguiente, en el caso de los liberales, los pastranistas obtuvieron 57, los rojistas 28. 

Betanc ur 6, Sourdis 9 y otros 5. Por su parte los consen-adores tuvieron la siguiente distribución: 

pastranistas 30. rojistas 43, Betancur 19 y Sourdis 13. 10 

La participación en Asambleas Departamentales resultó interesante debido a que fue en esta 

corporación, además de los concejos, en la que se abre la participación de partidos distintos a los 

tradicionales bajo su propia denominación, quedando eliminada la paridad. Cuyos resultados fueron 

1 )"" 
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la participación de 13 organizaciones cata logadas como otros partidos. En estas la votación liberal 

registró 1.939.613. la conservadora 1. 780.461 y otros partidos 163.365 votos . 

En otros partidos participaron: ANAPO con 96.821 , aportando un poco más de Ja mitad de la 

votación para estos grupos que la colocó a la cabeza; otros consef\·adores 32 .220, comunistas 

16.057. Social Democracia Cristiana 11.674, Frente Unido de Izquierda 10.676, Alianza de 

Izquierda 8.484, Frente Popular de Izqu ierda 8.301, Movimiento Acción Educativa 4.926, Frente 

Popular Independiente 2.609, Laboristas 1.146, Frente de Oposición Popular 1.125, Unidad Popular 

787, Unidad Nacional Independiente Revolucionaria 502 y el Partido Comunal de Colombia 257 . 

Cabe resaltar que no fue despreciable la votación global que acumularon estos grupos que 

comenzaban a incursionar en los comicios, a excepción de Social Democracia Cristiana y del 

Partido Comunista. 

La participación de la ANAPO en los comicios de 1970 modificó el reparto de curules 

dentro del oficialismo, renovando la composición del Congreso al no poder conservar éstos sus 

cargos. Reseña el im·estigador Daniel Pécaut: 

El brutal a\·ance de la Anapo significa e l fracaso de numerosos dirigentes poli ricos tradic iona les en sus propios 
feudos. En Bogotá, la li ta conserYadora ofi cial para el Senado. encabezada por doña / Bertha de Ospina Péra. 
no recoge sino 11.297 \"Otos frente a los 188 .432 votos que apoyan la lista de .\la ria Eugenia , la hija del general 
Rojas Pin illa. La esposa del ex presidente no recibirá la credenc ial de senado ra sino por un pelo . En el Cauca. 
e l ex presidente Guillem10 León Valenc ia pierde su curul en el Senado. En Santander, la lista liberal para 
Senado , encabezada po r Augusto Espinosa Valderrama, presidente de la Dirección Nacional Liberal. e 
derrotada ampliamente por la lista anapista. Ocurre lo mismo en Antioquia. donde la lista liberal de Hemando 
Agudelo Villa. jefe del grupo de La Ceja, pierde ante la lista anapista . 
En total, muchas personalidades políticas no recuperan su curul parlamentaria. De 118 senadores salientes. 
apenas retoman un poco más de 40. De 21 O representantes, apenas 62 . Esta renovación sorprende aun más si se 
tiene en cuenta que la Anapo, en numerosos departamentos, presentó candidatos "paracaidistas' ', sin arraigo 
local: ·es este el caso de Guillermo Hernández Rodríguez, elegido senador por Caldas, o de Manuel Sayona 
Carrascal , que pasó de Santander del Norte al Cesar. 111 

A raíz del manejo electoral, de sus resultados al cerrar los frentenacionalistas la vía electoral 

mediante el fraude en aras de mantenerse en el poder y de la falta de mo,·i!ización que no condujo el 

líder anapista en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas, empujó a que la oposición se 

encauzara por fuera de los canales institucionales. En tanto que dentro de la ANAPO surgieron ideas 

dirigidas a integrar un movimiento aglutinador de todas las fuerzas sociales y políticas para golpear 

a la oligarquía y al imperialismo. 

110 
\ éase !bid., p. 188 

11 1 Daniel Pécaut, Op. cit , pp. 121-122. 

12S 



La coyuntura de 1970 había demostrado para algunos anapistas la necesidad de que las 

masas estuvieran respaldadas por un movimiento annado y vice\·ersa para defender la \·oluntad 

popular. Ya que la A APO no había tenido la estructura militar para tal fin . Los que simpatizaron 

con esta idea denomi naron a dicho proyecto Movimiento 19 de abril. Entre sus filas estuvi eron 

Israel Santamaria, Álvaro Fayad, Carlos Pizarra, Iván Marino Ospina. Lucho Otero, Andrés 

Almanares, entre muchos otros personajes. Su programa se centró en la lucha popular, nacionalista y 

antioligárquica. Así nacía la guerrilla urbana que se sumaba al descontento social y a la expresión de 

las guerrillas rurales . 

Prácticamente un año después de haber asumido el mando presidencial , Misael Pastrana se 

enfrenta a la convocatoria de paro nacional por parte de las dos centrales obreras de mayor 

importancia la Unión de Trabajadores de Colombia y la Confederación Sindical de Trabajadores de 

Colombia para efectuarse el 8 de marzo de 1971 en repudio a la política laboral del gobernante y por 

el alza en el costo de vida. Al que se adhirieron los anapistas, los belisaristas y el Partido Comunista. 

Sin embargo, no contó con el respaldo de la Confederación de Trabajadores Colombianos, que se 

manifestó en contra. En tanto el gobierno se dedicó a disuadir el moYimiento que se reali za con 

escasa notoriedad, a pesar de la agitación social del mome~to . A ello se sumó la ola de inrnsiones de 

predios en la mayoría de los departamentos como consecuencia de la falta de aplicación de la 

reforma agraria, por lo que el campesinado se vio en la necesidad de ejercer mayor presión. De tal 

form a que en este año se llevaron a cabo 645 invasiones campesinas, siendo los departamentos 

Magdalena 90, Córdoba 80, Huila 69, Sucre 60, Bolh·ar 54, y Tolima con 43 los de mayor 

agitación. 112 Por lo que en 1972 el gobierno y terratenientes acuerdan en el Chicoral la 

contraofensiva agraria. 

A este cuadro se sumaron las manifestaciones estudiantiles en Bogotá, Pereira, \itedellín. 

Popayán, Bucaramanga, Cali, Tunja y Barranquilla. 

Ante ese ambiente, la Alianza Nacional Popular publica la plataforma ideológica y política 

que le daría sustento para arribar a las elecciones de 1974. En ella se definen: 

[Como] un partido nacionalista, revolucionario y popular que fundamenta su lucha sobre tres puntos esenciales : 
defensa de la soberanía patria, aplicación del socialismo dentro de las condiciones y características del paí s. y 
afirmación de que el hombre, como persona humana, debe constituir Ja primordia l preocupación del Estado". Y 
añade: ··en Colombia no hay sino dos clases: explotadores y explotados. La defensa de Jos menos fa vorecidos 

11 ~ Isauro Suárez, "Actualidad de las luchas agranas", en Absalón Machado (coordinador). Problemas agrarios 
colombianos, CEGN Siglo XXI , Bogotá, 1968, p. 411. 
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ha sido y continúa siendo propósito esencial de nuestra lucha. Esta posición corresponde al signo de los 
tie mpos. 
Recordemos este párrafo de la angustiosa epístola : "La persona humana es y debe ser el principio. el sujeto y el 
fin de todas las instiruc iones . Expresión del soc iali smo debe ser una aspiración generosa y una búsqueda de una 
soc iedad más jus ta" . Es decir. para nosotros el soc ialismo a la Colombiana. 113 

La ANAPO se promueve como instrumento de liberación política, soc ial y económica. En su 

platafom1a propone modificaciones en la elección de cargos públicos; la nacionali zac ión del 

subsuelo. de las importaciones y del Banco de la República; un nuevo orden basado en un "país 

libre y su capacidad para desarrollarse con sus recursos humanos y sus riquezas naturales''. 

Reconoce al Estado como un ente obligado en dar trabajo a todos los ciudadanos y remunerarlos de 

acuerdo con sus capacidades y necesidades, rechaza los gobiernos hegemónicos, ofrece como 

gobierno " libertad de prensa, libertad de cultos, libertad de reunión, libertad de asociación. libertad 

de oficio y en general, las libertades esenciales reconocidas a la persona humana". 114 

En cuanto a la modificación en la elección de cargos públicos, considera indispensable la 

elecc ión popular de gobernadores, alcaldes, intendentes, comisarios, jueces y agentes del ministerio 

público. Además enfati za la destitución de estos por la misma vía, cuando su desempeño sea 

evaluado bajo las causales de ineficacia o improbidad. 

Propone convertir el actual Congreso de la República en Asamb lea Nacional Constituyente 
/ 

con el objeto de revisar y actualizar códigos y leyes que pem1itan la creación de una nue\·a 

Constitución. Esta nueva constitución permitiría la actuación de todos los partidos políticos. 

Mientras tanto, la ANAPO funcionaría dentro del ordenamiento constitucional vigente. 

La Asamblea Nacional Constituyente estaría conformada "por cuatro miembros por cada 

departamento y dos en representación de intendencias y comisarías, elegidos por votación popular 

para periodos iguales al del Presidente de la República; que trabajen ocho horas diarias como 

cualquier empleado u obrero y que serán escogidos por su idoneidad y antecedentes. 

En ella deben estar representados los productores del campo y de la ciudad, los campesinos y 

obreros, los hombres de ciencia, los profesionales, los universitarios, los intelectuales, los artistas. 

los técnicos a fin de que la Asamblea sea un reflejo auténtico de la Nación". 115 

La ANAPO denuncia la falta de libertad de prensa y monopolios generados a su alrededor. 

especialmente la represión del monopolio de la Mano Negra. Para lo cual ofrece controlar los 

monopolios de la publicidad cuyo marco permita subsistir a las pequeñas empresas periodísticas. 

i JJ ANAPO, Op. cit . pp. 5-6. 
1 1 ~ !bid. , p. 1 O. 
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Finalmente, la ANAPO. después de haber guardado silencio ante sus seguidores que 

denunciaban el fraude electoral. en su plataforma sostiene que los partidos tradi cionales: Liberal y 

Conservador. están ante su derrumbe definitivo, rechaza los gobiernos hegemónicos y, en especia l, 

al Frente Nacional. 

Contrariando su desempeño como oposición política institucional sost iene en su plataforma 

que solamente las vías revolucionarias pueden devolverle a Colombia su dignidad y grandeza. Al 

subrayar que la vía electoral sólo es una variante de la lucha. 

Al publicar la plataforma política de 1971 y en 1973 los Estatutos del Partido, la ANAPO se 

diferenciaba como oposición, por intentar la conformación formal de un partido político. Sin 

embargo, el futuro escenario electoral le traería serios descalabros. 

Después de que los frentenacionistas consiguieron colocar en la presidencia de la República 

a Pastrana Barrero, dentro de sus propios partidos comenzaron las reagrupaciones en tomo a los 

comicios para Asambleas Departamentales de 1972, con miras a los presidenciales y a los del 

Congreso de 1974. Inquietaba a los partidos medir la fuerza e lectoral en 1972 frente a la oposición 

anapista . Los comicios intermedios funcionarían como proyección de las presidenciales. en tanto 

que dejaría de ap licarse la paridad en el Senado y Cámara. Mientras que en las presidenciales se 

había eliminado 1a alternancia. por tanto se había abierto la competencia electoral. Por lo que hubo 

la tentación dentro del partido consen:ador por acordar con los liberales una candidatura 

presidencial de coalición. 

Las corrientes al interior del Partido Liberal salieron a relucir en la convención del partido en 

1971, la divi sión la protagonizaron los seguidores de Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López 

Michelsen frente a los simpatizantes de Julio César Turbay Ayala. Los primeros se reagruparon bajo 

el apelativo de progresistas y los segundos siendo más numerosos se denominaron línea Colombi a. 

La división respondió, según Daniel Pécaut: 

(En que] los "progresistas" se declaran( . .. ] partidarios de una aceleración de la refom1a agraria . incluyendo la 
expropiación de tierras bien cultivadas . Los "'turbayis tas", por el contrario. favorecen en su mayoría cierta 
pausa. Es posible también descubrir las diferencias frente a algunos proyec tos de re forma, en especial Ja 
reforma urbana , tendiente a fre nar la especulación en tierras, que los " lleristas" defi enden vigorosamente. 
Ante todo, la división parece responder a tácticas electorales distintas. Al predicar nuevas medidas de refom1a 
agraria , el sector "progres ista'' pretende lograr la adhesión de pequeños propietarios agrícolas. En este sentido, 
cuenta en particular con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (A:\TUC), organización impulsada por 
la administración de Lleras Res trepo. Así podría compensarse la deserción de una porc ión del electorado 

11
' /bid., p. 7. 
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urbano que se habia pasado a la Anapo. El sector " turbayis ta" teme. por el conrrario. que esta tácti ca a\w e los 
conflictos soc iales en las zonas rurales y prefiere la pausa proclarn.1da impl íci tamente por Pastrana . 11 0 

Era evidente que las baterías de los partidos se centraron en recuperar potenciales electorales. 

frente a la fuerza que había demostrado tener la ANAPO en 1970. Por lo que buscaron debilitarla 

robándole adeptos o descalificándola. Sin embargo, la propia ANAPO había atentado contra sí al no 

responder ante el fraude electoral, lo que se reflejaría en la jornada electoral de 1972. 

Al arribar a los comicios electorales de 1972 para integrar las Asambleas Departamentales. 

los liberales consiguen 1.365. 728 votos, de los cuales los ofícialistas conquistan 456.303 , los 

progresistas alcanzan 510.559 mostraron superioridad sobre los turbayistas, mientras que los 

unionistas obtienen 119.162, los independientes liberales 119.162 y otros liberales 19.691. 

En tanto que los conservadores reciben 907.202 votos, distribuidos así: 883 .526 oficialistas, 

22 .327 independientes y 1.349 otros .11 7 

También contendieron la ANAPO, Democracia Cristiana, Partido Comunista, Unión 

Popular. Movimiento Obrero Independiente y Re\'Olucionario , MOIR, y otros partidos. Se había 

reduc ido e l abanico de partidos con relació n a los 13 que contendieron en los comicios precedentes. 

La votación total de estos sumó 11 2. 181 votos, di\' id idos de la siguiente manera: ANAPO 553 .955. 

Democracia Cristiana 4.8 51 , Partido Comunista Colombiano 50.272, Unión Popular 27.503 . MOLR 

13 .882 y otros 15 .673. 

El revés de la ANAPO se hizo sentir al alcanzar sólo el 18.8% de la votación, de 1.3 71.03 7 

(35.2%) que obtuvo en 1970 se redujo a 553 .955. Mientras que la perdida de adeptos dejaba a la 

ANAPO en una situación dificil , los partidos tradicionales volvieron a respirar .con tranquilidad. 

sobre todo los liberales. 

Sobre la drástica caída de la ANAPO, investigadores como Daniel Pécaut y Gustavo Gallón 

coinciden en la decepción de las masas anapistas ante la actitud de los dirigentes frente a los 

resultados electorales del 19 de abril , al no defender el triunfo electoral. Por otro lado, ambos 

estudiosos reflexionan sobre otros aspectos, para Pécaut: "[ ... ]la Anapo no (utilizó) su capacidad de 

110 Daniel Pécaut, Op. cit., p . 162. 
11 7 Comparados los resultados con los obtenidos en 1970 se tiene que estos procesos fueron menos concurridos -en el 
proceso anterior las elecciones para presidente y corporaciones públicas se realizaron el mismo día- que los primeros 
cuando , ·otaron 3.897 .179 ciudadanos, mientras que en 1972 la participación fue de 2.948 .990. Por ello el a\·ance 
electoral del Partido Liberal se refleja no en los votos conquistados en 1972 ( 1.365.128) comparados a 1970 ( U 06.096). 
sino en relación con el porcentaje conquistado ante los consef\"adores y orros partidos. pues obtuvo en 1972 el ~6 .3 ~0 dt> 
la votación. En el caso del Partido Conservador la dinámica se presentó similar en 1970 obtu\'O 1.036. 770 y 907 .202 en 
1972. en la primera elección significaron el 27.6 % de la votación y en la segunda el 30.8%. 
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influencia en forma que pudiera distinguirse mucho de los partidos tradicionales. ( .. . ] Sin haber 

ejercido realmente el poder, la Anapo se había desgastado como si lo hubiera tenido mucho más''. 1 
: ' 

Aunado al oportunismo, según menciona Samuel \1oreno Díaz, cónyuge de María Eugenia Rojas. 

"[ .. . ]de muchos aspirantes cuyo único objetivo (era] llegar a ocupar posiciones en las Corporaciones 

Públicas y luego traicionar a los ciudadanos y conductores que los elegían", 119 desertando de la 

ANAPO para regresar al seno de su procedencia. Moreno Díaz recuerda el caso (en 1962) de dos 

Senadores Alfonso Garcés Valencia (por Valle de Cauca) y de Francisco Plata Bem1údez (por 

Cundinamarca), quienes después de conquistar las curules bajo la denominación anapista se 

reintegran a las filas del Partido Conservador, este ejemplo lo especifica como "una norma constante 

en el decurso del movimiento". Estos argumentos nos llevan a reflexionar sobre la composición de 

la ANAPO. la cual se nutrió de miembros provenientes de los partidos Liberal y Conservador. 

algunos de estos líderes arraigados en buscar respaldo entre sus bases tradicionales, ante los cuales 

la ANAPO no trató de formar una identidad anapista, que le hubiera permitido crecer y diferenciarse 

de los partidos tradicionales, que a la vez le hubiera permitido crear entre sus simpatizantes 

independencia del bipartid ismo. Un tanto razón por la cual después de las elecciones de 1970. al 

dejar de ser la A:\A.PO una posibilidad de ascender al poder éstos regresan a sus partido de ori gen. 

Por su parte, Gustavo Gallón advierte sobre las contradicciones al interior de la ANAPO. 

sobre todo al proclamar el 13 de junio de 1971, en la ciudad de \'illa de Leyva, Boyacá, el 

"socialismo a la colombiana" que provocó que aquellos de sus dirigentes vinculados a la propiedad 

latinfundista regresaran a los partidos tradicionales. 

Para el investigador Marco Palacios fue fundamental el manejo de las finanzas y el apoyo de 

los grupos empresariales al Frente Nacional. En cuanto al apoyo empresarial puntualiza: 

El r.-: enfrentó con éxito la oposición de Anapo y del \1ovimiento ReYolucionario Liberal , MRL Esto fue 
posible porque mantuvo el apoyo de gmpos empresariales. con los cuales concertó las políticas económicas ~ 
salariales, y aumentó la oferta de servicios públicos , amplió el patronazgo hac ia las clases populares y adopró 
intermitentemente actitudes reformistas. Pero el factor determinante resultó ser el monopolio del poder. Estar 
fuera de él habría de ser el principal defecto de la oposición., como lo comprobaron el MRL y la Anapo.120 

Sobre el manejo de las finanzas indica: 

118 Daniel Pécaut, Op. cit., pp . 184-185. 
11 9 Véase Luis Carlos Galán, Rodrigo Losada Lora y otros. Las elecciones de f 978 en Colombia . Fedesarrollo. 
Colombia. 1979, p. 126. 
120 Marco Palacios. Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Vitral >:orma, Bogotá, 1995, p. 261 . 
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El estilo del presidente Pastrana resultó fundamental para desmontar el desafío populista . Recuperó rntos 
conserYadores mediante un hábil manejo de las fina nzas que bloqueó a los Concejos y empresas públicas 
municipales en poder de los anapistas. con lo que los desac reditó. y cooptó a algunos de sus líderes locales. 
Esto fue más e\·idente con la manipulación del Instituto de .\.1ercadeo Agropecuario, Idema. Máquina de 
destribución masi\·a de "mercados populares'· en los barrios y municipios rojistas. 121 

En té1111inos generales, en cuanto las oligarquías frentenacionalistas lograban mejorar la 

situación económica para la mayoría de la población debilitaban a la ANAPO, le hacían perder 

fuerza e lectoral. Aunado a las limitantes que les impusieron en donde habían asumido cargos 

públicos, como el bloqueo económico. 

Consideraciones como el oportunismo, las contradicciones al interior de la ANAPO, la falta 

de politización de los sectores de apoyo anapista, el monopolio del poder por los frentenacionalistas , 

no impidieron que la sociedad colombiana buscara el cambio por la vía electoral. El apoyo que 

recibió la ANAPO fue para abordar el camino pacífico y legal , la sociedad había apostado por ese 

sendero que al cerrarse difícilmente volvería a transitar a lado de una nueva organización. 

Especialmente si ésta no fo1111ó cuadros para su permanencia y futuro crecimiento, por lo que le fue 

dificil a la ANAPO mantener el apoyo. Es decir, ante la caída de la ANAPO habría que preguntarse 

sobre su desenvolvimiento para entender sus debilidades . Cuestionar si creó víncu los con los 

sec ores populares , como para tener respaldo po lí tico en el momento necesario ; si tenía la 

organizac ión y articulación interna para responder a las circunstancias políticas y, ante todo, sobre 

qué basó su apoyo. A grandes rasgos, la ANAPO no construyó un aparato adecuado para la 

movilización política organi zada. Contó con el respaldo de sectores descontentos con la situación 

económica, política y social. Sin embargo, no intervino para que ese apoyo fuera politizado, para 

poder realizar mediación política eficaz, no buscó entre el movimiento organizado incidir para 

sostenerse, crecer como organización política y colocarse con la capacidad de negociación frente al 

bipartidismo o para colocarse como alternativa real de poder. 

Regresando al tema, después de Jos resultados electorales, la ANAPO comienza a sufrir 

deserciones, tal fue el caso de los senadores Bayona Carrascal y EcheYerri Mejía, quienes crean una 

nueva organización, el Movimiento Amplio Colombiano, MAC. Al que descalifica Gustavo Rojas 

Pinilla manifestando su complacencia con la salida de los comunistas de la ANAPO. Mientras que 

la ANAPO solicitaba el apoyo electoral de los grupos de izquierda para la candidatura de María 

Eugenia Rojas, pero negándose a llegar a acuerdos con ellos. Postura con la que la ANAPO 

subrayaba su rechazo a dar voz a sectores en protesta. 

121 /bid .. p. 263 . 
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Dentro del Partido Conservador las pretensiones de Alvaro Gómez sobre la candidatura 

presidencial origina que su opositor \1ariano Ospina busque una candidatura conjunta con los 

liberales . Propuesta que es rechazada por Carlos Lleras, quien buscaba la candidatura presidencia l 

por su partido. Lo cual genera roces con Alfonso López Michelsen , quien ten ía las mismas 

aspiraciones. Esta situación concluiría cuando la convención liberal se inclina a favor de López 

\1 ichelsen como candidato a la presidencia por el Partido Liberal. Dejando atrás los esfuerzos de 

Lleras Restrepo por conseguir la candidatura que le había costado apoyar a Julio César Turbay para 

jefe del liberalismo. Sin embargo, su contrincante se impone como candidato. Dentro del Partido 

Conservador el consenso es más amplio al pronunciarse a fa\·or de la candidatura de Álvaro Gómez 

Hurtado que representaba los intereses de industriales y financieros que lo respaldaban como fue el 

caso de Carlos Ardila Lulle. En contrapeso a Álvaro Gómez el conservador Hemán Jaramillo 

Ocarnpo lanza su candidatura. Sin embargo, ante la confirmac ión de la candidatura del liberal López 

\1ichelsen, no hay más que la reagrupación del conservatismo a favor de una candidatura capaz de 

enfrentar a la liberal, por lo que Alvaro Gómez consigue la ratificación como candidato oficial de su 

partido. Con la candidatura de María Eugenia Rojas por parte de la ANAPO, se confi guraba el 

próx imo escenario electoral. Al que se sumaron las candidaruras de Hemando Echeverri Mejía po r 

la Unión acional de Oposición y de Hermes Duarte Arias por Democracia Cristiaua. La Lnión 

>lacional de Opos ición era resultado de la alianza entre el Partido Comunista y del Movimiento 

Amplio integrado por los anapistas disidentes, a este moúmiento se sumó el MOIR; que adoptó 

corno banderas las reivindicaciones del movimiento sindical y estudiantil, además de la reforma 

política. 

Al arribar a los com1c1os presidenciales el candidato liberal Alfonso López Michelsen 

conquista la presidencia de la República con el 65.18% de la votación, seguido por Álvaro Gómez 

Hurtado con 35.82%, en el tercer sitio se colocó María Eugenia Rojas con escasos 492.166 votos. es 

decir 1.069.302 votos menos que los conquistados por su padre en las elecciones de 1970; Hemando 

Eche,·erry recibe 137.054 votos y Hermes Duarte 5.718. Con estos resultados y con un descenso del 

abstencionismo 41 .61 % se inauguraba la primera jornada electoral sin la alternancia en la 

presidencia de la República y sin la paridad en el Senado y Cámara de Representantes, puesto que en 

Asambleas Departamentales se había eliminado desde 1970. 

De este capítulo se obtienen las siguientes observaciones, al instaurarse el Frente Nacional 

las reglas del juego político impidieron el reconocimiento legal de la oposición, su espacio fue 
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uti lizado por las disidencias al interior de los partidos, que se disputaron en los comicios electoral es 

los escaños parl amentarios. 

Las oposiciones parlamentarias que se estudiaron : el MRL y la ANAPO jugaron el papel de 

oposicion ·~s al Frente Nacional , legitimando su establecimiento. Ambas no lograron traducir sus 

posturas políticas en reales injerencias al gobierno en cuanto a la visión de cambios de estructuras 

económicas y sociales. La composición heterogénea de estas oposiciones y, por tanto. de intereses 

fueron desmoronándolas por dentro . A sus debilidades se sumó la postura de las jefaturas que 

impidieron alianzas con grupos opositores al gobierno. 

Tanto el MRL como la ANAPO fueron oposiciones cuyas expresiones agotaron los medios 

constitucionales y rechazaron, a pesar de los discursos, métodos violentos para ascender al poder. 

Centraron sus partic ipaciones en la crítica a las medidas políticas y económicas del gobierno, que 

llamaron desenmascarar a la oligarquía frentenacionalista. Ambas mantuvieron trato poco 

respetuoso con el gobierno, que optó por sancionarlas y limitarles su espacio de acción. 

Las oposiciones MRL y AJ\APO fueron un canal que permitió la liberación de las presiones 

soc iales. Sin embargo , las postura políticas y acciones de ambas imposibilitaron la eficac ia de éstas. 

En tanto que la postura anticomunista de Gustavo Rojas P i nill~ fue uno de los elementos que 

impidió canalizar la expresión de grupos que radicalizaban sus posiciones políticas o que manejaban 

un discurso con tintes revolucionarios. Ambas facciones albergaron integrantes que se 

desprend ieron de éstas ante los usos represivos del gobierno para formar parte de la oposición ilegal. 

Tal fue el caso de miembros de la JMRL o de anapistas ante la cancelación de la vía electoral como 

medio de cambio. La intolerancia sufrida los movió a plantear otras formas de expresión o 

manifestación radicalizandose, optando por el enfrentamiento directo contra el sistema, es decir, de 

oposición pacífica se trasladaron a la oposición armada. 

La reinserción del MRL al liberalismo oficial y la postura de Rojas Pinilla ante los resultados 

electorales de 1970, fueron acciones que dificultaron que la oposición parlamentaria pudiera ser una 

vía de expresión efectiva de distintas opiniones e intereses, por lo que no se pudo evitar la irrupción 

de grupos al margen de la legalidad. 

El trato que recibió Ja oposición parlamentaria fue poco respetuoso , se le tildó de obstáculo 

para el buen desempeño del Congreso, recibió distintas sanciones tanto las económicas como las 

restrictivas a la libertad de expresión, se buscó limitarla en sus acciones al no ser tolerada. Por lo 

que los gobiernos frentenacionalistas impidieron su crecimiento como alternativa. En resumen, el no 



reconocimiento y comprensión de la función de la oposición fue uno de los factores que impidieron 

que fuera tolerada y respetada. Demostrando con ello la falta de preparación de las oligarquías 

políticas para su aceptación. Ante estos elementos tropezó la oposición. que la colocaron en posición 

indefinible en cuanto a las vías de acción y que tuviero n como objeto impedir su asenso al poder. En 

tanto se considera que impedía el funcionamiento gubernamental. por lo que se le observó 

indeseable. De ahí que la oposición no encontrara libertad para su ejercicio. 



Capítulo 3. Los movimientos de oposición durante el Frente Nacional 

Como ya hemos tenido ocasión de revisar la oposición parlamentaria en el capítulo 2, ahora se 

expondrán de manera general los movimientos de oposición durante el Frente :\acional para e.\pl icar 

cómo, ante el cierre de canales de expresión, debido a la instauración de un esquema político 

exc luyente , otros grupos de oposición buscaron abrir espacios de participación más incluyentes. Por 

lo que a pesar de que la ley prohibía el derecho de la oposición a participar en la contienda electoral, 

el descontento social buscó expresarse por medios pacíficos y legales hasta que la represión hi zo 

insostenible la participación pacífica y legal. La intolerancia a la pluralidad ideológica, la e\clusión 

y el uso de la violencia como solución a los conflictos colocaron a la oposición en condiciones de 

buscar la vía amrnda corno expresión política. 

La idea que gira en este capítulo es que la oligarquía interpartidista no sólo se ha resistido al 

ejercicio de nuevas fuerzas políticas, sino que, también, se ha resistido a la transformación soc ial. Es 

decir, ante la necesidad de transformación social ésta ha impuesto su actuación oligárquica 

contrarrestando la organización de los sectores en lucha. Esta acción impidió generar respuestas 

eficaces a las demanda~ soc iales, por lo que fue inevitable el conflicto social. 

Para mostrar el escenario en el que se desenvolvió la oposición no parlamentaria se esbozará 

primero el contex to nacional de luchas agrarias, movimientos sindical y conflicto estudiantil du rante 

el Frente . aciana!. 

Se mencionan, sin profundizar en ello, pues requi ere de otra im·estigación que escapa a los 

propósitos de este capítulo, los problemas que encaró el Frente "!\acional ante la necesidad de 

transformaciones económicas y sociales, la migración del campo, el crecimiento acelerado de la 

ciudad y los problemas vinculados a la tenencia de la tierra. 

La concentración de la tierra como una de las causas de la violencia en el campo y de luchas 

agrarias. En tomo a este punto se menciona la discusión política sobre la tenencia de la tierra con el 

objeto de mostrar el nulo interés para dar solución a los problemas generados por ésta debido a la 

oposición terrateniente y burguesa que ha sido causa de múltiples confrontaciones. Las protestas y el 

movimiento sindical como respuesta al alto costo de vida y a las condjciones laborales. 

La represión como respuesta gubernamental a las luchas agrarias, al movimiento sindical y 

estudiantil. Aunado a la aplicación del estado de sitio para detener el estallido social y de la lucha 

contra el comunismo. 



Para abordar los movimientos de oposición durante el Frente Nac ional se revisará. con el 

título grupos de oposición y tácticas políticas, los grupos que irrumpieron durante el pacto 

bipartidista y que enmarcaron sus acciones dentro del ámbito lega l. Primero, aquellos que 

simpat izaron con la lucha armada pero que no recurrieron a ella: Movimiento Obrero Estudiantil y 

Campesino, Frente Unido de Acción Revo lucionaria y el Partido de la Revo lución Socialista. 

Segundo, grupos que intentaron o propusieron la organización autogestiYa como el Frente Unido 

(del sacerdote Camilo Torres) y Golconda. Tercero, grupos que se formaron en la última etapa del 

Frente ac ional y que su participación se dio en el ámbito electoral , por tanto abordaron la acción 

legal, como el Movimiento Obrero Independiente y la Unión Nacional de Oposición. 

Bajo la rúbrica la oposición extraparlamentaria se hace mención de los grupos que 

irrumpieron en la segunda etapa del Frente Nacional, que privilegiaron la vía armada y que 

plantearon la lucha antiimperialista, antioligárquica y nacionalista: las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de 

Liberación. También, se aborda el Movimiento 19 de abril como una guerrilla creada a raíz del 

fraude electoral contra Rojas Pinilla en 1970 y que presenta una visión distinta a los preceptos 

marxistas. Pero antes se revisa la aparición de grupos armados (Autodefensa de Masas). su cercanía 
/ 

con el partido comunista y la respuesta militar del gobierno haci a estos grupos. 

3.1 Panorama general 

El establecimiento del Frente Nacional tuvo de contexto el triunfo de la Revolución cubana y el 

acuerdo de Punta del Este de 1961 , Ja Alianza para el Progreso, programa del cual Colombia fue una 

de sus beneficiarias. De ahí que la orientación económica estuviera sujeta a las recomendaciones de 

organismos internacionales. Por tanto, el Plan General de Desarrollo Económico y Social ( 1960-

1970) presentado por el gobierno de Alberto Lleras Camargo fue el resultado del asesoramiento de 

técnicos de la CEPAL y de la ONU. Los gobiernos frentenacionalistas recibieron la asesoría de los 

técnicos del Banco Mundial recurriendo constantemente al crédito externo. 1 Las medidas 

económicas que pusieron en marcha repercutieron negativamente sobre los sectores menos 

favorecidos de la sociedad. 

1 Sobre este punto véase la obra de Caballero Argaez. Carlos, 50 años de economía · de la crisis del rreinra a la dí!! 
ochenw. 2" ed .. Asociación Bancaria de Colombia, Colombia, 1986. 
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El Frente \'aciana!. en un principio. trató de encarar los problemas económicos. políticos y 

sociales. Por un lado enfrentó la necesidad de transforma ión de las estructuras económicas, 

especialmente en la tenencia de la tierra, una de las causas de la Yiolencia en el campo. Por otro, en 

el aspecto económico trató de resolver los continuos problemas en la balanza de pagos originados 

por la caída o no incremento de los precios del café -dada la importancia de este producto en la 

economía pues es la principal en las exportaciones colombianas- que va a conducir a una serie de 

deYaluaciones, cuyos resultados se verán expresados en el auge de los movimientos sociales. 

Los problemas que persistieron en el campo durante el Frente Nacional tuvieron como causa 

principal la concentración de la tierra, a partir de este aspecto se caracterizaron por su 

heterogeneidad debido al desarrollo desigual en los distintos departamentos del país. Ya sea por el 

mejoramiento de las condiciones de reproducción, por empleo seguro, mejores salarios y 

condiciones de trabajo, infraestructura, conflictos entre el latifundista ganadero y los campesinos por 

las tierras baldías, etc.; problemas que generaron el enfrentamiento entre empresarios arrendatarios y 

colonos; latifundista ganadero y campesinos aparceros; finalmente entre latifundista y campesino. 2 

Cuyo ambiente estuvo plagado de toma de tierras, desalojos y enfrentamiento con latí fundistas, que 

tuvo como respuesta la represión al movimiento campesino. De tal manera que desde 1959 se 

denunciaron los asesinatos de líderes de trabajadores agrícolas en Tolima, Huila, Quindío y Boyacá 

y, el asesinato de miembros del Comité Central del Partido Comunista. 3 

2 Véase Isauro Suárez, ' 'Actualidad de las luchas agrarias" en Machado C. Absalón (coordinador), Problemas agrarios 
colombianos, CEGA, Siglo XXI/Colombia, 1986, pp. 406-41 O. 

3 Desde 1959 se denuncian los asesinatos de líderes de trabajadores agrícolas y la represión al movimiento campes ino . 
Fueron los casos de los dirigentes: José del Carmen Parra -presidente del Sindicato Agrícola de Delicias, Tolima ( 1959)
, José Anselmo Rodríguez -dirigente agrario del Líbano, Tolirna-, Luis Alberto Bustos -secretario del Sindicato Agrario 
del Quindío ( 1961 )-, asesinato de los hermanos de Juan de la Cruz V árela -dirigente agrario ( 1960)-. José Gil Zafra -
presidente del Sindicato de Agricultores de la línea del ferrocarril de Puerto W ilches (1962 )-, José del Cam1en Tique -
dirigente agrario en el Huila ( 1962)-, Samuel Toro - presidente del Sindicato Agrario de la Hacienda 'Altamira ' en 
Icononzo ( 1963 )-. Bartolomé Angulo - dirigente agrario en Puerto Boyacá ( 1963 )-, Filiberto Romero -secretario de la 
Federación Nacional de Trabajadores Agrícolas de Colombia (1965 )-. Angelino Bandillo -fiscal del sindicato agrícola de 
Cunda y ( 1965)-. Francisco Hemández -dirigente del Sindicato Agricola de Pasea ( 1967). 
Fueron asesinados dirigentes guerrilleros y miembros del Partido Comunista. como fueron los casos de : Jacobo Prías 
Alape -dirigente guerrillero y miembro del Comité Central del Panido Comunista ( 1960)-. Miguel Alfonso Rodríguez -
antiguo guerrillero de la resistencia. Véase Comité de Solidaridad con lo s Presos Políticos. Libro Negro de la Represión. 
Frente Nacional 1958-1974, Editorial Gráficos Mundo Nuevo, 19 7~ . 
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Como consecuencia de la falta de respuestas a las demandas del campo y la subsecuente 

violencia, el gobierno tuvo que enfrentar la creciente migración del campo4 a la ciudad, que requirió 

fuentes de empleo (urbanización-industri alización), que se intentó detener difundiendo la Ley de 

refom1a agraria de 1961. Esta Ley causó discrepancias entre las facciones de los partidos Libera l y 

Conservador, la Federación de Cafeteros y de los ganaderos que complicaron la negoc iac ión de la 

misma deb ido a la protección de intereses particulares. 

Es dec ir, debido a los problemas vinculados a la tierra la pnmera administración 

frentenacionalista a cargo de Alberto Lleras asumió las recomendaciones de los organismos 

internacionales e impulsó un proyecto de reforma agraria que presentó ante la Comisión Quinta del 

Senado para su discusión en el que: "usaba principalmente la fiscalidad para obligar a los 

prop ietarios a poner sus tierras a producir~ el producto de las tasas permitiría alimentar un fondo 

agrario destinado a comprar tierras para aumentar el número de campesinos propietarios [ . . . )". 5 

Tal propuesta generó polémica y rechazo entre la élite económica y la política, el grupo de 

conservadores laureanistas fue el más sobresaliente en las controversias entre las facciones de los 

partidos Liberal y Conservador; mientras que en el sector económico los más reac ios fueron la 

Federación de Cafeteros representados por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y los 

ganaderos a través de la Fedegán. 

Los laureani stas se mani fes taron por el pago en efectivo de las tierras expropiadas y la SAC 

pedía estímulos para la inversión, seguridad y colonización de tierras baldías.6 

La discusión del proyecto no prosperó en el Congreso, por tal moti vo Alberto Lleras se 

encontró en la necesidad de volver a impulsar .un acuerdo de reforma agraria que puso a cargo de 

Carlos Lleras Restrepo, quien de inmediato buscó a Mariano Ospina Pérez, presidente del directorio 

unionista del Partido Conservador, para lograr el consenso. La posición del unionismo giró en tomo 

al pago adecuado de las tierras expropiadas "que se paguen en lo que valen" y el rechazo a 

privilegiar unos sectores más que a otros. lo que en cierta forma aseguraba la unidad de la clase 

dominante, proponía que el evalúo estuviera a cargo de un representante del propietario, un 

~ De 1951 a 1975 la población campesina disminuyó considerablemente: del 61.1 % en 1951 a 47.2% en 1964 y del 
41.9% en 1970 a 37 .0% en 1975. Por ende, la población urbana aumentó del 38.9% en 1951 a 52.8% en 1964 y del 
58. 1% en 1970 a 63.0% en 1975. Véase Alfredo Yázquez Carrizosa. Betancur y la crisis nacional, Aurora. Colombia. 
1986, p. 20. 
5 Pierre Ghilodes, "La cuestión agraria en Colombia ( l 958-1985)'". en Álnro Tirado Mejía (Director Científico y 
Académico) , Nueva historia de Colombia. Relaciones Internacionales. Mo vimientos Sociales. Tomo III, Planeta. 
Colombia, 1989, p. 343. 
~ /bid. , p. 344 . 
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representante del gobierno y la intennediación del Instituto geográfico Agustín Codazzi, pues 

Ospina decía "[ .. . ] el evalúo no puede quedar en manos del comprador. Porque por digno y 

respetab le que sea el comprador, mañana puede haber una persecución política". 7 

Al manifestar Ospina Pérez la posibilidad de persecución política, a pesar de que ambos 

partidos se alternaban en el poder -es decir, de los acuerdos políticos-, no hacía más que recordar la 

fomrn de actuar de los partidos durante las hegemonías partidistas, implícitamente reconocía que 

era difícil sacudirse ciertas conductas. Ahora bien, en cuanto a la polémica sobre el pago de las 

tierras indemnizadas, que enfrentó a liberales y conservadores, fue resuelta por el decreto 2895 del 

26 de noviembre de 1963, el cual estableció que el pago de un predio debía realizarse según el 

avalúo catastral. 

La contrapuesta al esbozo de Lleras y de Ospina Pérez la sostuYo Álvaro Gómez Hurtado, 

laureanista. quien se rehusaba a la aprobación de una refonna agraria, justificaba tal postura al 

sostener que era más viable aplicar las leyes e institutos existentes para resolver el problema de la 

tierra a buscar tal aprobación.8 

Con la oposición del sector laurenista los ospinistas y lleristas cons1gu1eron llevar a la 

aprobación la reforma mediante la Ley 135 de 1961. Así dieciséis días después, el 29 de diciembre. 

se instauró el Instituto Colombiano de la Refonna agraria (INCORA) que se encargó de adm(9istrar 

los distintos tipos de tierra, es decir de ejecutar dicha Ley con el financiamiento del Estado y del 

apoyo externo. Para contrarrestar la gran propiedad rural la refonna se orientó en aumentar el 

número de propietarios medios y las unidades familiares. 9 

Durante el gobierno de Carlos Lleras se toma la decisión de crear la Asociación de Usuarios 

Campesinos ( ANUC), "[ . .'. ] que consistió en asociar a los campesinos beneficiarios de los servicios 

7 Osear Delgado (selección y prefacio), Ideologías políticas y agrarias en Colombia. La burguesía conservadora, Tomo 
l. Tercer Mundo, Colombia, 1973, pp. 94-95 . 

8 \"éase !bid .. p. 102. 
9 En cuanto al régimen de baldíos. se pretendía evitar la conformación de grandes concentraciones de propiedad privada 
en las tierras nuevas , mediante mecanismos que fijaban límites a las extensiones, prob.Ibían hacer varias adjudicaciones a 
una sola persona natural o jurídica e impedían el acaparamiento mediante los parientes cercanos y las sociedades. En 
síntesis. se buscaba ··reservar para pequeños cultivadores, preferentemente en forma de unidades agrícolas familiares . las 
zonas de baldíos más fácilmente accesibles y de mejores condiciones" e "impedir la formación de latifundios, limitando 
moderadamente las superficies adjudicables e impidiendo que esas limitaciones puedan ser burladas". Víctor Manuel 

1oncayo C.. ·'Política agraria y desarrollo capitalista" en Absalón Machado C. , (Coordinador) , Problemas agrarios 
colombim105. CEGA'Siglo XXI, Colombia, 1986, pp. 99-100. 
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del Estado en una organización autónoma, con cobertura nacional y amplia participación de las 

bases''. i'J 

Después de la cansada lucha por la tierra vino el pacto de Chicoral en 1972, acuerdo entre el 

gobierno y terratenientes que desconoció el marco jurídico encaminado 1 la distribución de la tierra. 

Tal acuerdo consiguió dividir a los campesinos de la ANUC, para más tarde incrementar la represión 

hacia este sector. 

En la práctica, no se pudo consumar la eliminación de la concentración de la propiedad rural 

si no que tuvo efectos contrarios, por lo que persistió el malestar social en el campo. 11 De hecho, 

éste es uno de los problemas que acarrea Colombia desde el siglo XIX, causa de las luchas agrarias 

tanto en ese siglo como en el XX y en el actual. Los grupos armados que irrumpieron durante el 

Frente ~acional y los no armados incluyeron en sus plataformas este tema, exigiendo la distribución 

de la tierra. La guerrilla planteaba la necesidad de una revolución agraria que el país no había 

experimentado, en cuanto a este aspecto: el Ejército de Liberación Nacional hace referencia a la 

eliminación del latifundio , minifundio y monocultivo llevado a cabo por una auténtica revolución 

agrari a. El Frente Patriótico de Liberación de una reforma agraria revolucionaria que destru ya los 

latifundios improductiv~s o de poca producti,·idad . Las Fuerzas Armadas Rnoluc ionari as de 

Colombia de una refom1á agraria revolucionaria, plantean en su programa agrario la eliminación de 

"todo tipo de explotación atrasada de la tierra, los sistemas de aparcería, el arriendo en especie o 

pagado en dinero por los pequeños campesinos" para crear la unidad económica en el campo . 

Otro detonador de presión social fueron las condiciones laborales y el alto costo de vida. Tal 

como se señaló con anterioridad, la situación económica durante el Frente Nacional se caracterizó 

por los continuos problemas en la balanza de pagos originada por la caída de los precios del café. De 

10 lauro Suárez, Op. ci1 ., p . 41 O. 
11 "Con iderando el punto central de la reforma , como era corregir los defectos tenenciales de la tierra para eliminar la 
excesiYa concentración, los estudios hechos después de un tiempo sobre la acción del Incora pemlitieron deducir que el 
cambio e n la propiedad territorial era mínimo. Los coeficientes de concentración entre 1960 y 1970 (ambos próximos a 
la unidad) variaron sólo en 0 .024, es decir, el efecto refom1ador se revelaba como casi nulo . Según otros analistas. en 
nueve departamentos los propietarios de explotaciones superiores a 200 Has . pasaron de representar el l. 7% al 2.23%. 
entre 1962 y 1967, pero en cuanto al control. aumentaron de 63.4% a 87.4% de la superficie territorial. O sea que .. el 
proceso de concentración de la propiedad territorial se agudiza a un ritmo profundamente acelerado" [ .. .f. Víctor 
Manuel \loncayo C. ... Politica agraria y desarrollo capitalista" en /bid., p. 1O1 . 
En la acrualidad persisten problemas vinculados a la concentración de la tiena . \1arc Hofstetter Gascón en 1997 publica 
un articulo en el que destaca la elevada concentración de la propiedad rural y la incapacidad del Estado para lle\ ar a 
cabo una reforma agraria efecti,·a. Con sus efectos sociales y de productividad . Concluye el autor que : ··el impuesto a b 
tierra fac ilitaría un proceso de reforma agraria al disminuir el precio de la tierra y el costo fiscal de esta medida . 
Adicionalmente, si los terratenientes deben pagar un impuesto por su propiedad. su oposición a deshacerse de parte de 
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tal manera que se recurrió a la deval uaciones en 196~. 1963. 1965 y 1967. Entonces. los gobiernos 

apl icaron programas de estabilización y recurrieron a préstamos de los fondos de la Alianza para el 

Progreso. En esta dinámica se desarrollaron las protestas públicas y el movimi ento sindical que 

respondieron constantemente contra el alza en las tarifas del transporte; el costo de ;ida: el 

desempleo; huelgas magisteri ales causadas por el atraso de los pagos en 1967 durante el gobie rno de 

Carlos Lleras Restrepo; los bajos salarios; el repudio a Ja política laboral: espec íficamente de Misael 

Pastrana Borrero. Las demandas se dirigieron a Ja resolución de pliegos laborales, estabilidad 

laboral, aumento salarial, derecho a huelga, contratación colectiva en el sector público, entre otros 

aspectos; las demandas generales tu\·ieron como base la salud. educación pública y refonna laboral. 

Las batallas que los trabajadores tuvieron que enfrentar fueron por el derecho a huelga, del 

que estaban siendo reprimidos. Ante la movilización laboral. Belisario Betancur, Ministro de 

Trabajo en 1963 , manifiestó la necesidad de que Colombia respondiera como lo hab ían hecho en 

otras partes del mundo otorgando el derecho de huelga. Sin embargo. tuvieron que transcutTir dos 

años para que este derecho fuera reconocido por medio del Decreto 2351 de 1965 , artícu lo 33. Como 

paso siguiente y para limitar y/o controlar el movimiento huelguíst ico se legisló la reducción a 

cua~enta y ci nco días el derecho a huelga mediante el decreto 939 de 1966, mediante la instalación 

del Tribunal de Arbitramento Obligatorio. Éste por supuesto despenó la desconfianza entre los 

trabajadores debido a la parcialidad que estos pudieran adoptar. 

Otra de las medidas gubernamentales para contrarrestar la organ ización de los trabajadores 

fue la declaratori a de il egalidad a los movimientos huelguísticos. De hecho, una de tas 

características del Frente Nacional fueron las contrarnedidas, adoptadas en distintos rubros en los 

que se habían efectuado cambios, como fue el reconocimiento del derecho a huelga y su posterior 

limitación; aspectos que a lo largo del Frente Nacional se convi rtieron en su debilidad, en cuanto a 

las respuestas, no suficientemente eficaces, a las demandas de los mo\'imientos sociales, en este caso 

de reformas laborales. 

Por otro lado, entre las conquistas del mov1m1ento sindical estuvieron el salario triple 

dominical y la ampliación del fuero sindical a los miembros de la comisión de reclamos durante la 

tramitación de pliegos, ambas contempladas en el decreto 235 l de 1965. Así como el derecho a 

indemnización por despido, es decir, se fortaleció la posición del trabajador al dificultar su 

destitución. Estos logros durante el gobierno de Guillermo León Valencia se obtuvieron debido a la 

sus propiedades será claramente menor ... \tare Hofstener Gascón. ··La tierra. los impuestos y la economía política". en 
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presión que pudo ejercer el movimiento sindical y su cap:icidad para amenazar con la huelga 

general. A partir de esta situación las huelgas entraron en auge. tan sólo de 1962 a 1965 se ll evaron a 

cabo 303 huelgas obreras a nivel nacional. De 1958 a 1974 se efectuaron 1082 huelgas, siendo 1966 

el de mayor movilización con 114, seguido por 1965 y 197-l con 93 y, 1964 con 87. El año de menor 

estallido social fue 1958, precisamente, al inicio del pacto bi partidista con 15 huelgas. seguido por 
l , 

1960 con 44 .. -

El gobierno de Carlos Lleras Restrepo buscó detener y contram~star las acciones sindicales. 

De hecho, el año en el que asumió el cargo presidencial registró el mayor número de huelgas. Con 

tal fin , promovió la reforma laboral que"( ... ] introdujo [ .. . ] la figura del contrapliego patronal. para 

neutralizar a los trabajadores que comenzaban a ejercer la práctica de retirar su pliego apenas 

entraba a funcionar el tribunal de arbitramento obligatorio". ' -' 

Otro de los proyectos que el presidente intentó imponer en 1967. un año después de iniciar su 

gobierno, fue eliminar el derecho de los trabajadores de la administración pública a protegerse con 

las convenciones colectivas. Esto suscitó el rechazo inmediato y la protesta conjunta de la Unión de 

Trabajadores de Colombia. la Confederación de Trabajadores Colombianos y de las confederaciones 

comunistas. 

Las tres centrales obreras patronales de mayor fuerza dentro del moYimiento sindical 

estuvieron representadas por la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), la Confederac ión de 

Trabajadores Colombianos (CTC) y la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia 

(CSTC). De estas la UTC y la CTC utilizaron como medida de presión la amenaza de paro nacional 

que pusieron en práctica en 1963, 1965 y, por la UTC y CSTC, en 1971. 

En lo que se refiere a 1963 , la amenaza respondió al exiguo auinento salarial que el gobierno 

había decretado, que no prospera debido al soborno y presión sobre los dirigentes. El de 1965 

impulsado por la UTC, CTC y respaldado por la CSTC, como resultado de la propuesta 

gubernamental de impuesto a las ventas. explica Salomón Kalrnanovich con el cual pagan los menos 

Dt'sarrollo y Sociedad, Universidad de Jos Andes, CEDE, (Bogotá. Colombia). núm. -rn, septiembre de 1997. p. 261 . 
1 ~ Datos tomados del cuadro 3. base de datos de Álvaro Delgado, inclu ido en Mauri.:io Archila Neira. ·'Protesta social y 

Estado en el Frente Nacional .. en Co111ro\"c!rsia. CINEP, (Bogotá, Colorr.bia). ma yo. 1997, Segund:i Etapa. núm. 170. p. 

32 . 

13 Salomón Kalmanovitz, Economía y nación Una breve historia de Colombia. Cf.\EP/UN/Siglo \:XI , Medellin. 1985. 

p. 445. 
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pudientes en mayor proporción, 14 
.. ante la amenaza de paro el gobierno creó una comisión 

negociadora y las centrales le\·antaron la orden de paro ... 15 

El de 197 l , convocado por la üTC y la CSTC, en repudio a la pol ítica laboral de Mi sael 

Pastrana y por el alza en el costo de vida, el movimiento se realiza con escasa notoriedad. 

La respuesta del gobierno tanto en la toma de tierras como en el movimiento sindical fue la 

represión, tal fue el caso de la masacre de Santa Bárbara, Antioquia en 1963, al estallar la huelga 

los trabajadores de la compañía de cementos El Cairo en petición de mejoras laborales, cuando 

tropas de la Cuarta Brigada del Ejército recibieron instrucciones del alto gobierno, especialmente del 

Ministro del Trabajo, Belisario Betancur, para actuar con mano militar: "Ustec"1es los trabajadores 

valen menos que el 'klinfer· -materia de desecho del cemento- decían los soldados y pronto se 

dieron las órdenes superiores de lanzar granadas lacrimógenas y disparar. Murieron 12 trabajadores 

y población civil, 52 heridos y numerosos detenidos".16 

Otras medidas de represión fueron las "detenciones, consejos de guerra y congelación de los 

fondos sindicales" 17 puestas en práctica cuando el paro del 8 de marzo de 1971. Como tambi én. 

desp idos y detenciones de trabajadores en Barrancaberrneja en el mismo año. Otras formas fueron la 

prohibición de manifestaciones públicas, clausura de huelgas y despido de trabajadores, además se 

introdujo la vigencia de inspectores en asambleas sindicales y la suspensión de personería jurídica a 

sindicatos en 1961 . Aunado a la aplicación de estado de sitio. tal como hicieron uso de este recurso 

los gobiernos de Alberto Lleras, Guillermo León Valencia_ Carlos Lleras y Misael Pastrana. 

Presidentes que, según las circunstancias políticas, decretaron estado de sitio en sólo algunos 

departamentos del país (parcial) o en todo el territorio nacional (total). De tal manera, el país estuvo 

bajo estado de sitio total en 1966, 1967, 1968, 19'72 y 1973, mientras que en 1959 y 1960 se aplicó 

estado de sitio parcial durante todo el año; en 1962, 1964 y 19 7~ no se aplicó estado se sitio. 18 

1 ~ Véase !bid., p. 42 l. 
15 Rocío Londoño Botero. '"Cri sis y recomposic ión del sindicalismo co lombia no ( 1946-1980)", en Álvaro Tirado Mejía. 
(Director Científico y Académico). Op. cit ., p. 297. 
16 Mayor Gonzalo Bermúdez Ross i, El poder 111ili1ar en Colombia , de la Colonia a la Co n1empora11eidwl. 2" ed .. 
Ed iciones Expresión. Colombia. 1992, p. 14 7. 
11 Rocío Londoño Botero, Op. cit .. p. 298 . 
18 El pacto frentenac ionalista inicia con estado de sitio en 1958 de enero a agosto se aplicó estado de sitio total , de 
septiembre a noviembre fue de estado de sitio parcial y el mes de diciembre estuvo bajo estado de sitio total. En 1961 se 
aplicó estado de sitio parcial de enero a septiembre, los tres meses restantes del año fueron de estado de sitio total; 1965 
se aplicó estado de sitio total de mayo a diciembre y estado de sitio pa~ial de septiembre a diciembre de 1969; los 
primeros tres meses de 1970 estuYieron bajo estado de sitio parcial, abril y mayo en estado de sitio total , en junio de se 
le vanta el estado de sitio para decretarse de julio a noviembre. el mes de diciembre y enero de 197 1 se suspendió el 
estado de sitio. Véase Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Op c il .. p. 203. 
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En resumen, de enero de 1958 a diciembre de 1961 el país estaría bajo estado de sitio total o 

parc ial. es decir durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Y de mayo de 1965 a diciembre de 

1968 en estado de sitio total. para suspenderse de enero a agosto de 1969. se reanuda el estado de 

sitio parcial de septiembre a marzo de 1970 para suspenderse estado de sitio total en los meses junio 

y diciembre de 1970. a partir de febrero de 1971 se decretó estado de sitio total hasta diciembre de 

1973. 

Es importante resaltar el estado de sitio como recurso jurídico del cual los presidentes 

hicieron uso ilimitado. Puesto que fue una fon11a en la que trataron de resolver los conflictos 

sociales y problemas económicos. El investigador Gustavo Gallón Giraldo explica que los gobiernos 

frentenacionalistas recurrieron a este recurso bajo distintos argumentos para su justificación y que se 

aplicó para '"contrarrestar dificultades políticas particulares y adicionales"'. Alberto Lleras Camargo 

lo decreta por atribuirle a Rojas Pinilla pretender un golpe de Estado ( 1958 y 1961 ). Guillermo León 

Valencia, para detener la movilización de los obreros petroleros en Barrancabermeja, que llevaban a 

cabo un paro cívico por aumentos salariares y condiciones del manejo de los yacimientos por 

empresas extranjeras. 19 Otra justificación fue una manifestación estudiantil en Medellín en protesta 

por la invasión de Estados Cnidos a Santo Domingo .(21 de mayo de 1965. se aplica estado de sitio 
' 

total que se suspende hasta el 16 de diciembre de 1968). Subraya Gusta\·o Gallón que a partir del 21 

de mayo de 1965 se recurre al estado de sitio ya no para '·combatir la \·iolencia rural tradicional"'. 

sino para "combatir los movimientos populares, en especial los dirigidos por la clase obrera y por 

los estudiantes".20 

En septiembre de 1965, el gobierno acude al estado de s1t10 para decretar medidas 

económicas destinadas a enfrentar la crisis financiera, ante un Congreso en el que los 

frentenacionalistas no conseguían la mayoría calificada. En tanto que a partir de la reforma de 1968, 

el estado de sitio ya no se usará para medidas económicas, para tales se concibe el '"estado de 

emergencia económica". Sin embargo, entre el 9 de octubre de 1969 y el 1 7 de noviembre de 1970, 

se recurre al estado de sitio para " funciones puramente represivas". Y del 21 de febrero de 1971 al 

19 De esa acción, represora del movimiento obrero, el saldo fue la detención de participantes en el paro ckico. de 
asesores de la Federación de Trabajadores Petroleros, suspensión de personería juridica a sindicatos y allanamiento de la 
policia a las sedes sindicales (23 de mayo de 1963, con duración de siete días. en los municipios santandereanos : 
Barrancabenneja, Puerto Wilches, Lebrija y San Vicente, zona petrolera) . 

~ n Gustavo Gallón Giraldo, Quince años de Estado de Sitio en Colombia: 1958-19 /S. América Latina, Bogotá, 1979. pp . 

24-25. 
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29 de diciembre de 1973 , '·se orienta a impedir toda fonna de protesta o de reivindicación y golpea 

especialmente al sector educativo y a una parte de la burocrac ia ... 21 

Entre las medidas adoptadas por los distintos gobiernos al decretar estado de sitio, que 

limitaron las libertades, estuvieron la restricción a la circulación de las personas por las vías 

públicas. prohibición de las reuniones y manifestaciones públicas (sólo podían celebrarse por 

autorización del gobernador en locales cerrados y cubiertos, con la restricción de transmitir por radio 

o usar altoparlantes exteriores), prohibición de la publicación o difusión por radio de propaganda 

tendiente a alterar el orden público, (sólo podían difundirse los infonnes del gobierno). Esta 

situación permitió a funcionarios como gobernadores, intendentes, comisarios y al alcalde de 

Bogotá, uti !izar estos recursos para reprimir a los obreros en protesta. Estas medidas restrictivas para 

la organización y manifestación se flexibilizaban ante las campañas políticas para pern1itir su 

desarrollo. Como medidas necesarias se adoptaba lernntar la censura a la transmisión por radio de 

conferencias políticas, pero se prohibía hacer referencia al orden público y a operaciones militares. 

En 1970, año electoral , no sólo se prohibieron las reuniones y las manifestaciones públicas. 

sino las "concentraciones religiosas, estudiantiles o laborales. los paros cívicos o los espectáculos 

públicos que pudieran alterar las acti\·idades ordinarias ... Se censuró a la prensa y se restringió la 

circulación de personas y de vehículos por las vías públicas. 

El gobierno de Misael Pastrana. adoptó una serie de medidas represivas ante la amenaza de 

paro del 8 de marzo de 1971 , que calificó de subHrsivo. para limitar la participación de los 

trabajadores, tales como la sanción con 180 días de cárcel a quienes organizaran paro de labores o 

reuniones no autorizadas, y 30 días de cárcel a quienes participaran en esas actividades. 

Aunado a las medidas represivas, el estado de sitio sirvió para legislar sobre cuestiones 

económicas. De esa manera el gobierno descubrió formas para financiar a los cuerpos represivos. 

como fue el endeudamiento público. De estas acciones se beneficiaron los Ministerios de Guerra y 

de Justicia, la Policía y la rama judicial. Medidas que se aplicaron "sin temor de desencadenar 

reacciones desaprobatorias". Debido a que se justificaban con la lucha contra la violencia; además 

de que ·'el gobierno [actuaba] dentro de un marco jurídico nuevo que [tranquilizaba] las aprensiones 

contra los 'excesos' que pudieran desprenderse del estado de sitio". 22 

Como puede observarse el estado de sitio fue una fonna para legislar sobre cuestiones 

económicas, para resolver los conflictos sociales (combatiendo los movimientos populares y 

el !bid., p. 95 . 
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reforzando los aparatos represivos del Estado), entre otros aspe--.: tos, pero sobre todo para mantener 

la estabilidad del régimen. 

En la dinámica de sanciones y represión a los movimientos sociales y la limitación a las 

libertades, se encuentra la lucha contra el comunismo que estu\·o presente en las confederaciones de 

trabajadores, tal fue el caso de la Confederación de Trabaj .Jdores Colombianos que en su XII 

Congreso, instalado y patrocinado por el presidente Lleras Caoargo. expulsa a los comunistas y se 

pronuncia en contra de la Revolución cubana, al cumplir Ja orden de Ja dirección liberal. Dicha 

confederación en sus inicios había estado integrada por sindicalistas liberales y comunistas. pero en 

diciembre de 1958 durante el XI Congreso entran en conflic to por Ja elección del nue\'O Comité 

Ejecutivo y queda en manos de los liberales que obedecen las ordenes del gobierno. Por su parte, las 

organizaciones expulsadas y aquellas que habían determinado salir de la CTC deciden organizarse 

en un Comité de Unidad de Acción y Solidaridad Sindical (CCASS). este comité hizo el llamado a 

la unidad de todas las organizaciones del país, pues buscaba la unidad de las bases trabajadoras. En 

1962 de este se desvincularían sindicatos que formarían b oques sindicales independientes. El 

motivo de la separación sería la orientación política que hab í.3 llevado a diferencias con el Partido 

Comunista que respondieron al maoísmo y trosquismo; 

En 1964, bajo el clima de las operaciones militares dirigidas hacia Marquetalia (Tolima) y el 

descontento de transportistas y usuarios al registrase aumer::tos en los precios de la gasolina y 

combustibles, las organizaciones sindicales de la CUASS crean la Confederación Sindical de 

Trabajadores de Colombia (CSTC). En 1971 en Medellín la Asociación Sindical Antioqueiia (ASA) 

y la Asociación Sindical Colombiana (ASICOL) forn1an la Central General de Trabajadores 

(CGT). 23 Uno de los aspectos importantes de estos cambios fue la organización del sindicalismo 

independiente y el distanciamiento del bipartidismo de las luchas sociales, causa del debi litamiento 

de los partidos. 

Las luchas agrarias y el movimiento sindical se conjugaron con el conflicto estudiantil que 

tuvo entre sus causas la oposición a las autoridades universitarias, exigencia de presupuesto. 

autonomía y autoridades competentes. Por lo que el periodo frentenacionalista se caracterizó por el 

estallamiento de huelgas generales, represión sindical, clausura y ocupación militar de recintos 

universitarios. Los estudiantes estuvieron unidos en dos orgamzac1ones nacionales la Unión 

22 !bid .. p. 4 l. 
2

·' Véase Rocío Londoño Botero, Op. cit ., p. 298 . 
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acional de Estud iantes Colombianos, UNEC, creada durante el gob ierno de Alberto Lleras, y la 

Federación Universitaria Nacional, FUN, formada en 1966 . . A.ño en el cual el gobierno de Carlos 

Lleras Restrepo supri me por decreto legislati vo el Congreso Superior Estudiantil de la Lni\ ersidad 

Nacional, como sanción por el recibimiento que le hicieran los estudi antes a John Rockefe ller en su 

visita a la Universidad Nacional. 24 Además, de la ocupación militar al campus uniYersitari o. Fue el 

propio Lleras Restrepo quien en 1969 calificara a la Uni versidad como instrumento de sub,ersión, y 

anunciara que los estudiantes recibirían el mismo trato que los grupos amrndos. Con dichas 

acciones, advierte Medófilo Medina, no sólo se limitaba la acción política del sector estudiantil, sino 

que se empujaba a los jóvenes a la acción guerrillera. "Sin menospreciar la significación que los 

factores de orden subjetivo han tenido en la conformación y desarrollo de las diversas 

organizaciones guerrilleras [ .. . ]". 25 

Entre las escuelas de mayor agitación estuvieron la Universidad acional , UniYersidad 

Industrial de Santander, UniYersidad de Antioquia, Universidad de Cartagena, Uni\·ers idad del 

Atlántico, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de Medellín y, las uni\-ersidades de 

Tunja y Cauca. El sector estudiantil no estuvo excento de la represión. no sólo se enfrentó a la 

policía y fueron allanadas las universidades, sino que el Decreto 1259 otorgó a los rectores plenos 

poderes para remover personal y expulsar estudiantes. Es dec ir, el Frente Nacional fue de constante 

cambio y presión social. 

En este panorama general se ha podido observar la actuación ol igárquica ante la necesidad de 

transformación social. La actitud oligárquica de los gobiernos frentenacionalistas al contrarrestar la 

organización de los trabajadores, reprimirlos en sus derechos y al sancionar a los distintos sec tores 

en lucha. En esta dinámica el estado de sitio fue un recurso contra el conflicto social , aunado a las 

contramedidas en rubros en los que se habían operado cambios. De ahí, la falta de canalización 

eficaz de las demandas sociales para generar respuestas que beneficiaran satisfactoriamente y, por 

ende, apaciguaran el descontento social (fueron escasas las respuestas eficaces). Sobre este aspecto 

los partidos Liberal y Conservador se vieron debilitados al distanciarse de los moYimi entos sociales. 

A pesar que el Frente Nacional se había inaugurado con promesas democráticas. Los gobiernos no 

incorporaron intereses colectivos, la contraparte fue el consenso que sobre políticas económicas 

2~ Sobre el recibimiento de los estudiantes a Rockefeller en la Universidad Nacional. Yéase apéndice B ( emreYista con 
Germán Zabala ). 
25 Medófilo Medina ... Algunos factores de violencia en el sistema político colombiano 1930-1986" ~ n .4nuurlu 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura , CNC/FCH, (Bogotá, Colombia). 19 5-1986, núms. 13-1.:l. p. ~ 95. 
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lograron las oligarquías (debido a la coincidencia de intereses económicos), que produjo el 

crec1m1ento del Producto [ntemo Bruto durante el periodo, pero no modificó las desigualdades 

sociales . 

3.2 Grupos de oposición y tácticas políticas 

Durante el Frente acional se experimentaron distintas formas de participación ante el cierre de 

canales de expresión ciudadana . Por un lado , grupos que enmarcaron sus acciones dentro del ámbito 

legal. Por otro, grupos que simpatizaron con la lucha armada pero que no recumeron a ella. 

Finalmente, grupos que optaron por la vía armada. 

En este apartado haré referencia a los grupos que simpatizaron con la lucha armada pero que 

no recurrieron a ella: Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC), Frente Cnido de 

Acción Revolucionaria (FUAR) y el Partido de la Revolución Socialista (PRS). A los grupos que 

intentaron o propusieron la organi zación au togesti va como el Frente Cnido (del sacerdote Camilo 

Torres) y Golconda. Y, a los grupos que se formaron en la última etapa del Frente ?\acional y que su 

participacióry se dio en el ámbito electoral como el Mo\·imiento Obrero Independiente y la Uni ón 

Naciona l de Oposición. Todos ellos como muestra de los diversos intentos de la oposic ión por 

participación dentro de un esquema que los excluyó. 

Esos grupos surgieron en el contexto latinoamericano del triun fo de la Re\·olución Cubana. 

golpes de Estado (Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia) , acciones guerrilleras (Perú, Brasil, Cruguay). 

represiones estudianti les, batalla frontal a todo movimiento caracterizado como comunista. 

En lo que se refiere al MOEC, FUAR y PRS surgieron en los primeros años del Frente 

Nacional y se caracterizaron por convertirse en intentos de organización en forma alterna al Partido 

Comunista. Estuvieron fomrndos por ex integrantes de éste y se caracterizaron por simpatizar con la 

acción armada -cada uno con sus propias particularidades- y por su corta trayectoria. 

El MOEC y el PRS tuvieron líneas diferenciadas en cuanto a la acción política. Dentro del 

MOEC pululó la que pretendía el estallido revolucionario inmediato y la que pugnaba primero por la 

organización del pueblo. En el PRS la división se presentó entre los que simpatizaban con la idea 

insurrecciona! y los concentrados en tareas educativas. Mientras que el FUAR respondió al rechazo 

de los procesos electorales y a su simpatía por la vía amrnda. Estos grupos de escasa duración 
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tuneron influencia de Cuba y China, tal fue el caso del .\lO EC. o de Cuba y gai tani stas como el 

FCAR y de orientac ión trosquista como el PRS . 

El MOEC y el FUAR, sin proclamarse movimientos en annas. buscaron soluciones am1adas. 

ambos tuvieron corta vida, especialmente el primero que naufr.agó en el intento de organizar la lucha 

armada en el campo. Estos grupos compartieron la arena política con el Ylovimiento Revolucionario 

Liberal (MRL) -disidencia del partido liberal dirigida por Alfo nso López Michelsen- y la Alianza 

Nacional Popular (ANAPO) comandada por el general Gusi.aYo Rojas Pinilla -quien durante su 

mandato ofreció amnistía a los grupos arrnados- ambos de oposición parlamentaria. 

El MOEC aparece el 7 de enero de 1959, su primera participación se dio contra el alza de 

transporte durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo que enfrentó problemas económicos 

debido al deterioro en la balanza de pagos, lo cual más tarde lo condujo a recurrir a la de\·aluación 

suscitando el descontento popular. Durante este periodo la organización juvenil tomó impulso, 

surgiendo la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos (fücC). que tendría como base principal 

la Un iHrsidad Libre, impulsada por la Juventud Comunista 1 Jl:CO) y la Juventud del Movimiento 

Revoluc ionario Liberal (JMRL). 

En cuanto a la JUCO. nac ió como auxiliar del Partido Comunista con el objeti\O de buscar la 

organización y encauzar a la juventud en la lucha por la democratizac ión del país , la liberación 

nacional y la paz, estipula el capítulo noveno, artículo 49 de los Estatutos del Partido Comunista: 

Artículo 49. La juventud Comunista. es una organización auxili..::..r del Partido. que despliega su acti\idad entre 
las masas juveniles, en función de la aplicación de la !mea polirica y las orientaciones del Partido . En 
consecuencia. todos los organismos del Partido, desde el C omite Central hasta las células, deben prestar ayuda 
permanente a la Juventud Comunista. tanto en su organiZJ-::ión_ orientación y dirección política. como en la 
so lución de los problemas concretos que se le presenten. To dos los organismos de dirección y células 
importantes deben tener un responsable del trabajo de la JuYenrud Comunista . 
La Ju\·enrud Comunista tiene plena independencia en cuanto al rlanteamiento audaz de los problemas jll\·eniles 
y la organización de las luchas de la Jm·entud, procurando que sus rei\·indicaciones y sus acciones se 
incorporen a las luchas generales del pueblo por la democratizanón del país. la Liberac ión Nacional y la Paz. 26 

El MOEC surgió bajo la dirección del estudiante .-\ntonio Larrota González, acompaf1ado por 

Eduardo Aristizábal y Róbinson Jiménez. Este grupo tuvo presencia en las zonas de colonización 

como la comisaría Vichada y Urabá y en zonas de economía campesina como el Cauca, en este 

último sitio (Corinto, Cauca) Antonio Larrota encontraría la muerte en manos de 'Aguililla' en 

26 Citado por Alonso M:oncada, Un aspecto de la 1·iolencia. s.n. Colomb~ 1963. p. 171. 
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mayo de 1961 , en su intento por conYertir a los "[ ... ] bandoleros delincuentes comunes en 

guerrilleros delincuentes políticos". 27 

Antonio Larrota era un estudiante que, según Alfonso Moneada, en 1959 "había viajado a 

Pekín. Moscú, Budapest, Praga y Alemania Oriental , conociendo las orgónizaciones juveniles 

comunistas". 28 En 1961 viajó a Cuba y a su regreso pretendió la organización guerrillera. De ahí 

que la crítica hacia estos grupos se basara en querer trasplantar experiencias extranjeras a las 

condiciones particulares del país. 

Del MOEC, el investigador Mauricio Archila Neira señala que se dividió en dos tendencias: 

( ... ] la "izquierdista" que buscaba el estallido revolucionario inmediato y la "marxista" que pretendía primero 
organizar al pueblo antes de la insurrección. La divis ión se hizo patente en los siguientes congresos y 
finalmente en el tercero, la fracción izquierdista expulsó a la otra . Esta úlnma se fraccionaría luego en varios 
núcleos, uno de los cuales crearía las efímeras Fuerzas Annadas de Liberación, otro alimentaría las 
organizaciones maoístas y un último daría origen al MOIR al final del decenio. Su significado radica en que 

fue la primera organización de la izquierda que rompió con el PCC. :9 

Por su parte, Germán Zabala hace otra descripción del \10EC: 

[ .. ] El \lfOEC se dividió en rres fracciones. e l :'vfOEC liberal de Pacho \!osquera : los Eduardos. Eduardo 
Franco. Eduardo Villarnizar, etc . Los Eduardo fueron un grupo muy corrupto que gastaba los di neros de las 
filas , generó un movimiento de rapiña. también lo llamaron el \IOEC sucio. Y el MOEC limp io que fue la línea 
teórica con hombres como Antonio .... Jaime Galarza. Yolanda _.\lameda, gente que elaboró una \·isión teórica 
del MOEC. 

Sin embargo, también señala: 

El \10EC era la primera expresión política que aparecía en Colombia por fuera del partido comunista y que 
permitía al hombre ser revolucionaúo sin pertenecer al partido comunista cosa que fue muy importante. muchas 
personas buscaron el MOEC para poder ser revolucionarios. personalmente encontré que era un movimiento de 
poca profundidad teórica y preferí no entrar a ello, aunque lo miré muy de cerca me pareció que era el 
nacimiento de una nueva realidad en Colombia. 30 

Puede decirse que el MOEC funcionó corno intento de organización independiente al Partido 

Comunista que encontró dificultades teóricas y practicas para su desenvolvimiento, como 

movimiento incipiente no consiguió su cohesión. 

:- Véase Alvaro Valencia Tovar. (Dirección de Proyec to). Historia de la fu er:as Militares de Colombia. Ejército. 
Planeta, Colombia, 1993, p. 118 . 
:s Véase Alonso Moneada, Op. cit ., p. 187. 
:
9 Mauricio Archila Neira. "¿Utopía armada? Oposición política y mo\·imientos sociales durante el Frente Nacional" , en 

Contrm·ersia , CINEP. (Bogotá, Colombia), mayo, 1996, Segunda Etapa. núm. 168. pp. 32-33 . 
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Por su parte. el PRS surgió en 1962 de la alianza del grupo anti oque11o Acc ión 

Revolucionaria Co lombiana ( Arco). ex integrantes del Partido Comunista y de intelec tuales de la 

rev ista Es1rategia en la que escribían Estanislao Zuleta y Mario Arrubla. Dicho grupo se di\·idió en: 

.. los 'practicistas' , que simpatizaban con la idea insurrecciona! y con la revo luc ión china. y los 

·teorici stas ' . distantes de cualquier polo revolucionario internacional y concentrados en tareas 

educati vas. Después de una dificil convivencia en la que los primeros pasaron a Ja acción directa, se 

expulsaron mutuamente. El sector más radicalizado pasó. efímeramente, por la organización 

maoista, Partido Comunista Marxista Leninista (PC-ML), mientras el otro se diluvó no sin hacer 

antes una valerosa pero aislada crítica a la opción armada". 31 

En ese mismo año, también apareció el FUAR integrado por simpatizantes de la Rernlución 

cubana, por gaitanistas, socialistas. ex comunistas y del sindicalismo independiente, cuya postura 

po lítica respondió a rechazar los procesos electorales que consideraron una farsa. Simpatizaron con 

la vía am1ada, aunque no formaron parte de ella. Estos fueron un grupo que no se \·ieron 

representados en otra organización o no encontraron espacios de expresión . Germán Zabala recuerda 

el FUAR como un movimiento de acción revolucionaria que expresaba la posibilidad de construir 

una posic ión reYoluc ionaria: sin embargo, caracterizado por la posición anti comunista de Gloria 

Gaitán -h ija del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de abri l de 19.+ . 

El FUAR, dirigido por Luis Emiro Valencia y Gloria Gaitán de Valencia contó con la 

publicación del semanario Batalla del Pueblo . Sin embargo. debido a la postura política de esta 

agrupac ión fue extinguida por la inteligencia militar. Más tarde, algunos de sus sobreYi\·ientes se 

integraron a grupos subversi vos como el EPL, ELN o a grupos que optaron por la acción legal como 

el MOIR. 

Por consiguiente, los grupos surgidos en Jos primeros años del pacto bipartidista fueron de 

corta pem1anencia. demostraron el nulo acercamiento del gobi erno con sectores sociales que 

abordaron formas di stintas de negociación política que al reprimirles les fue negada. 

Dentro de los intentos de organización que respondieron a la participación legal y pacífica 

estuvo el Frente Unido, sobresaliente y único por su insistencia en la organización de los no 

alineados, como base para la unidad popular en tomo a planteamientos comunes. \.1ovimiento que 

no logró formarse debido a la muerte de su organizador Camilo Torres. Quien pensaba en una 

30 Lucero Rosas, Elvia Eloísa. La oposición durante el Frente Nac ional. entrevista hecha a Gennán Zabala. Boyacá. 
Tunja, agosto de 2001 , 1 cassene, 30 minutos. 
'

1 Mauricio Archila Neira, "¿Utopía armada'1 ... ", p. 34. 
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organizac ión popular que pud iera ejercer presión y movilización frente al Estado; sin embargo. su 

visión democrática la abandona al experimentar las dificultades de ser oposición, es decir. del trato 

represi vo que padece. Lo cual lo conduce a evaluar que las \las legales estaban agotadas y que no 

había otro camino que la vía armada. Este cambio le significó asumir una postura política di stinta, se 

trataba ahora de luchar por la toma rernlucionaria del poder para la solución de los problemas del 

pa1s. 

Otro de los grupos que determinó su participación dentro de la acción legal y pacífica fue 

Golconda que retomo por la importancia de sus elementos de acción, ya que fue un grupo integrado 

por sacerdotes de la Iglesia católica que respondieron a la idea en la que "única manera de ser 

consecuente con el ideal cristiano era siendo revolucionario". Esta organización desarrolló su campo 

de acción dentro de la parroquia como el eje central de acercamiento con la comunidad y tomó como 

arma a la educación, que buscó inducir con orientación distinta a la tradicional y que respondió al 

Modelo Educacional Integrado, de ah í su importancia política. 

Tanto el Frente Unido como Golconda fueron experimentos que no lograron tener un 

impulso importante, quedándose en intentos de organización. 

En cuanto al Frente Unido, el sacerdote Camilo Torres se dedicó a promoverlo hasta que el 

arzobispo de Bogotá le prohibió su intervención como mediador para evitar el enfrentamiento 

armado entre el Ejército y los campesinos una vez atacada Marquetalia durante el gobierno de 

Gu illem10 León Valencia. En las tareas de organización del Frente Unido, Camilo recibió el apoyo 

de los comunistas y estudiantes universitarios, quienes fu eron su auditorio en muchas de sus 

part icipaciones (Camilo fue profesor y párroco de la Universidad Nacional y se desempeñó como 

director de la Facultad de Sociología de dicha universidad). En entrevista con Margoth de Lozada, el 

sacerdote respondió que el respaldo al Frente Unido se encontraba en el estudiantado universitario, 

en el sindicalismo, en los grupos políticos de oposición, en las juntas de acción comunal y en las 

ligas campesinas. 32 Por lo que el Frente Unido trató de cristalizar la alianza de la oposición, mismo 

que poco a poco fue optando por la abstención. 

La postura política de Camilo Torres en cuanto a cuestionar la democracia burguesa encontró 

su fundamentación en la realidad colombiana del periodo basada en las reglas del juego político 

acordadas por las dirigencias de los partidos Liberal y Conservador, la alternancia en la presidencia 

-'e Camilo Torres, Cristianismo y Revolución, (prólogo, selección y notas de Osear .\1aldonado, Guiteme Oli,·iéri y 
Germán Zabala) , Era , México, 1970, p. 406. 
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de Ja República y Ja paridad en los cargos públicos. Mecanismos con Jos que Jos partidos po líticos, 

Liberal y Conservador, se igualaron y repartieron el poder tota l. _;_; 

Esa si tuación llevó al cuestionamiento del sistema \ . al desinterés político, el sacerdote 

Camilo Tones cuestionó el aparato y maquinaria electoral controlada por la o li garquía. Decía, las 

elecciones se hacen más en las oficinas del gobierno oligárquico que en las mesas de votac ión; 

además, resaltaba el papel de la oposición en las democracias y consideraba difícil que la oposición 

consiguiera la mayoría electoral. Explicaba a este respecto: 

··El aparato electoral está en manos de la oligarquía y por eso el que escruta. elige. El que cuenta los votos 
determina la victoria . Las elecciones se hacen más en las oficinas del gobierno oligárquico que en las mesas de 
votación". 
Y el sacerdote-guerrillero agregaba: "Como es imposible ganarle-;; a los que controlan la máquina electoral y 
todos los factores de poder, los grupos de oposición que llegan al Parlamento no podrían nunca hacer 
transformaciones rernluc ionarias. Por el contrario, su presencia en el Parlamento facilita que la oligarquía diga 
que en Colombia hay democracia porque ha y oposición. No me parece de buena educación revolucionaria 
dec irle con palabras al pueblo que desconfie de la oligarquía y decirle con los hechos que le entregue al sistema 
algo de lo más precioso que tiene un hombre. como es su opinión pública". 3"' 

De ahí que asumiera la ac titud abstencionista como forma de rechazo a la democ racia 

burguesa. 

Pero Carrulo Torres dec ía algo más y que parece tener validez eo -0tras lati rudes: "En el caso que sucedierJ el 
milagro de que la opos ic ión pus iera la ma yoría; por ejemplo. en ~ ¡ caso de un nuevo plebisc ito. sabemos que. 
como en Argentina con el triun fo del peronismo. la oligarquía puede anular las elecciones y dar un go lpe de 
Estado. Una oligarquía a la que no le ha temblado la mano para ma tar jefes rern lucionarios , para lanzar el p;:i is 
a la ,·iolenc1a y para respaldar gob iernos mili tares, creo yo que no , .a a entregar el poder por el simple hecho de 
una mayoría oposicionista en la votación: mayoría que. como ya hemos demostrado. es moralmente imposible 
que puedan resultar". 35 

Tesis comprobada durante el proceso electoral de 1970. cuando Gustavo Rojas Pinilla -

opositor al Frente Nacional- como candidato a la presidenc ia de la república arriba a la conti enda 

electoral apoyado por amplios sectores de la sociedad, básicamente el popular que obedeció al 

;; \1eca nismos con lo que ncluían. constitucionalmente , a la oposic ión. Por lo que la opos ición instituc ional fuera de los 
dos partidos tradicionales ruvo que aliarse y posnilarse dentro de las li stas conservadoras y libera les para poder 
partic ipar en el ámbito electora l. Tal como funcionó con la A:\APO -dirip da por el general Gustavo Roj as Pinilla- y con 
el Partido Comunista. el cual tuvo que aliarse con la di sidenc ia del Partido Liberal , el \1RL De esta manera la oposición 
que había quedado por fuera del esquema bipartidista buscó formas de panicipar. Es dec ir, intentó abrir los espacios que 
habían sido cerrados para la oposición que no fuera liberal o conseffadora y que les impedían su libre desempeño. Por 
ejemplo. el Partido Comunista. ilegalizado por el gobierno de Rojas Pinilla . llegó a obtener su legalidad hasta el 
mandato de Carlos Lleras Restrepo. pero a pesar de su condición participó en acciones lega les. 
3

"' Resumen de reportajes de Mario Menéndez Rodríguez por PF, "El ej érc ito de Liberación Nacional" . en Punto Final. 
(Santiago. Chile), Primera quincena de agosto de 1967, Documentos, núm.. 34. p. 2. 
35 !bid. 
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llamado que se Je hiciera para manifestarse por la vía electonL misma que el gobierno cancela al 

recurrir al fraude . 

Por otro lado, el abstencionismo creciente que registraban los gobiernos frentenacionalistas 

(el porcentaje de abstencionismo sobre el potencial de sufrag:mtes en las elecciones presidenciales 

fluctúo de 42.06% en 1958 a 50.65% en 1962; en la Cámara de 31 .15 % en 1958 a 42 .18% en 1960; 

-l2 . 12% en 1962 a 63 .15% en 1964) llevó a Camilo Torres a considerar la necesidad de organización 

de Jos colombianos que no estaban participando en las elecciones. Pues, Camilo vio en los 

abstencionistas a los opositores del Frente Nacional y de Ja oligarquía, decía: "son [en general] 

aquellos revolucionarios que no están organizados en grupos políticos [ .. . ]".36 

En tanto, Camilo pensó en los abstencionistas la posibilidad y necesidad de organización de 

los colombianos para "golpear al sistema hasta derrumbarlo-. Pensaba que la abstención electoral 

sin ninguna otra acción política "no era una arma de combate revolucionaria'', por lo que la 

organización activa era indispensable, entendiéndose como enemiga a la desorganización. De ahí 

que su mensaje del 16 de septiembre de 1965 hiciera énfasis en la organización de los no alineados 

en Jos partidos políticos tradicionales, " los revolucionarios sin partido". A este sector de la sociedad 

intentó llegar para integrar el Frente U~ido. Por otro lado. el sacerdote, tratando de integrar un 

movimiento lo suficientemente fuerte, se' dirigió a los colombianos organizados y no organizados. 

Esto se puede observar en la Plataforma del Frente Unido del Pueblo Colombiano destinada a los 

sectores organizados (aunque m1c1a haciendo un llamado a todos los colombianos. 

mayoritariamente, hace referencia a organizaciones) y a los no alineados en los partidos políticos 

tradicionales e incluye a las comunidades indígenas, tal como más tarde lo harian las guerrillas 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. En la 

Plataforma divulgada en 1965 se lee: "A todos los colombianos, a los sectores populares, a las 

organizaciones de acción comunal , a los sindicatos, cooperativas, mutualidades, ligas campesinas. 

comunidades indígenas y organizaciones obreras, a todos los inconformes, a todos los no alineados 

en los partidos políticos tradicionales, presentamos la siguiente plataforma para unificar en objetivos 

concretos a Ja clase popular colombiana". 37 

_; .. Alejo Vargas Yelásquez. Política y armas al inicio del Frenr¿ Nacional. 2" ed .. Uniwrsidad ~ac ional de 
Colombia/Facultad de Derecho/Ciencias Políticas y Sociales, Bogotá, 1996, p. 211. 
;- /bid .. p. 198. 



En efecto, la base del moYimiento estuvo en la organización de masas, desde el ni ve l local al 

nacional, un ificado sobre planteamientos comunes, cuya fuerza pudiera demostrarse en su capacidad 

para la movilización y para ejercer presión sobre el Estado. 

El análisis del Frente Unido expuesto en los motiYos de su plataforma ser1aló al gob ierno 

oligárquico como una minoria económica en el poder, que nunca producirá decisiones que afecten 

sus propios intereses, pues vela por éstos y por los extranjeros con los que está vinculada. De ah1 

que los cambios para el desarrollo socioeconómico de l país requieran de un marco de 

independencia nacional , que beneficie a las mayorías y afecte los intereses de la minoría económica. 

Se hace necesario, entonces, modificar la estmctura del poder político. De ahí que se busque 

organizar un aparato político respaldado por las masas para la toma del poder. 38 

Es decir, a la configuración del movimiento, basada en la organización por la base y 

unificada le era necesario un ingrediente más para la acción. el cual Camilo expuso como la toma 

del poder. Esta idea necesariamente tuvo que explicarse para que las bases del Frente Unido fueran 

entendiendo el proceso identificándose y comprometiéndose en tomo a acciones concretas : ··EJ 

Comité Nacional dará las consignas del Frente Unido para la toma del poder. Esta toma del poder yü 

la he tratado de exp)icar mostrando que en estado de sitio. por ejemplo. no podemos tomar unJ 

plaza, una ciudad , con una manifestación. Que el poder se toma, cuando los campesinos pueden 

controlar una haci enda, un latifundio, cuando controlen una región, una carretera, una fábrica, una 

. d d [ ]" 39 CJU a ... . 

Podía, entonces, entenderse que cada sector tenía la capacidad de influir en su entorno 

particula r. Los estudiantes en su centro educativo, los obreros en las fábricas, etcétera. De esta fonna 

·'
8 Motivos 

Las dec isiones necesarias para que la política colombiana se oriente en beneficio de las mayorías y no de b ;; 
minorías, deberán partir de los que tengan el poder. 
Los que poseen actualmente el poder real constituyen una minoría de carácter económico que produce todas !" 
decisione fundamentales de la política nacional. 
Esta minoría nunca producirá decis iones que afecten sus propios inte reses ni los intereses extranjeros a los cuaks 
está ligada. 
Las dec isiones requeridas para un desarrollo socioeconómico del país en función de las ma yorías y por la vía de b 
independencia nacional afectan necesariamente los intereses de la minoria económica. 
Estas circunstancias hacen indispensable un cambio de la estructun del poder político para que las ma yon.;s 
produzcan las decisiones . 
. .\ctualmente las mayorías rechazan los partidos políticos y rechazan e l sistema ,·igente. pero no tienen un apar3;,l 
político apto para tomar e l poder. 
El aparato político que se organice debe buscar al máximo el apoyo <le las masas. que debe tener una planeaCJ,). 
técnica debe constituirse alrededor de un líder para que se evite el peligro de las camarillas. la demagogia y d 
personalismo. !bid., p. 198 . 
. N fb/d ., p. 215-216. 



se evitaba la di spersión, el no saber qué hacer, ofrecía respuesta a las interrogantes sobre este 

aspec to, con lo que se conseguía dar un paso adelante sobre un planteamiento que resultaba poco 

entendible . En entrevista con Margoth de Lozada. Camilo señaló algunos medios para llegar al 

poder, explicó: 

Podría ser un paro genera l apoyado por el ejército. Podría ser una toma de poder por un go lpe de estado. por as í 
decirlo, pero dado no por el ejército sino por la clase popular y en el cual el ejérci to por lo menos se mantu\·iera 
neutral. En fin una serie de fenómenos que podrían ocurrir y producir la caída del gobierno o también las 
elecc iones. Como le decía yo. no creo que sea el único medio. pero en el sistema actual las elecciones están 
controladas de arriba hacia abajo por la prensa que está en manos de las minorías, por el ejército que también es 
bastante conformis ta y desgraciadamente la Iglesia también obedece a esas minorías . Pero cuando la clase 
popular tenga una suficiente organización dinámica y disciplinada en la escala de base primero. en la esca la 
regional y después en la escala nacional para poder controlar la pureza de las elecc iones. enronces 
probablemente se podría ir a unas e lecc iones con la aspiración de que no triunfarán las minorías. sino las 

. ~o 
mayo n as. 

De esta forma reiteraba que los procesos electorales no podían ser una vía confiable mientras 

estuvieran controladas por la oli garquía. Camilo, enmarcándose en la lucha por Ja democracia, 

exponía que Ja organización de las mayorías era indispensable para controlar los actos del gobi erno: 

, "Lo que es más importante es ver que las mayorías estén organizadas y tengan una conciencia tal , 

/que sean capaces de controlar los actos del gobierno. Que en la constitución de estas mayorías, como 

grupos mayori tarios de presión, creo que reside la verdadera democracia, por que el poder real no 

está en ocupar un puesto , sino en poder producir una decisión[ .. . ]".41 

De ahí la importancia de organi zación de la sociedad. Por otra parte, Camilo planteó la 

necesidad de un líder; sin embargo, éste tenía que evitar el caudillismo. Se trataba sólo de impulsar 

el movimiento y prevenir que cayera en manos de las camarillas, la demagogia y el personalismo. 

Camilo pretendió romper con el caudillismo que había dejado experiencias negativas en la 

historia colombiana. Le preocupaba, también, que el moYimiento pudiera depender de un personaj e, 

pues esta condición había llevado al fracaso de movimjentos rernlucionarios anteriores. La 

experiencia había demostrado que el pueblo colombiano en momentos de crisis política se había 

reagrupado en tomo a jefes de la oligarquía, quienes sólo lo habían utilizado en beneficio particular. 

Reiteraba que la actividad principal del Frente Unido era la organización de los no alineados. 

Aunque en el movimiento participaron también alineados en grupos políticos, tal como Jo expone 

~° Camilo Torres, Op cit., p. 402 . 
~I /b id .. p. 403. 
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Camilo a Fabio Vásquez en su carta del 22 de julio de 1965. Así. tanto los que no se habían inscrito 

a otros grupos ex istentes como alineados estaban tratando de integrar el Frente Unido. 

En cuanto a la organización se buscó que fuera horizontal , además de evitar las aspiraciones 

de control de grupos, po lo que Camilo enfatizó en la organización de los no alineados desde la 

base, "con jefes propios y con una autoridad férrea" evitando el caudillismo. Pensamiento que 

mostraba la necesidad de la organización activa. con representantes nombrados por las bases y con 

disciplina a su interior. Es decir, trató de evitar la creación de un movimiento sin dirección política y 

fraccionado. Pues lo importante para Camilo consistía en que la fuerza que se demostraba en las 

calles se tradujera en la organización por la base, sólo así podía volverse una fuerza real. 

Obviamente, promovió la auto-organización en tomo a la creación de comandos del Frente Unido. 

La organización la planteaba del nivel local al nacional, de la célula más pequeña a la 

coordinación nacional, basada en comités de base de los distintos sectores: "Coordinarse con los 

otros comandos de base para formar comandos veredales, de barrio, de fábrica, de colegio o de 

universidad, de municipio, de región y de departamento" . .12 

En los comi tés de base daría a conocer y pondría a discusión la plataforma del Frente Unido 

que llevaría como propuesta a las clases populares. Dicha di scusión era fundamental en rnnto que 

fortal eceria al mo\·imiento y lo unificaría. El coadyuvante en esta tarea fue el periódico Frenre 

Unido. 

En cuanto a los comandos del Frente Unido se dijo que existían tres formas diferentes: 

Primera: comandos homogéneos de los grupos organizados que participan. fo rmal o infom1almente. del Frente 
Unido (MOEC. Partido Comunista, Vanguardia Nacionalista Popular, .MRL Anapo, Democracia Cristiana. 
etc.). . 
Segunda: comandos mixtos constituidos con elementos de los grupos anteriores y por elementos no alineados. 
Tercera: comandos homogéneos de no alineados en otros grupos . 
De estas tres clases de comandos del Frente Cnido, la más generalizada es la segunda. El grupo que tiene menos 
organización es el grupo de los no alineados . ~3 

Camilo analizaba que la fuerza para enfrentar al enemigo se encontraba en el campo y no en 

la ciudad donde el enemigo conseguía mayor control. 

El trabajo político de Camilo estuvo vinculado a la acción legal que tropezó con posturas de 

rechazo por parte de la oposición parlamentaria, como fue el caso del líder del anapisrno Gustavo 

.le !bid .. p. 21 3 . 

.1
3 Camilo Torres, Op. cit ., p. 553 . 
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Rojas Pinilla quien demostró su intolerancia política relucierido su naturaleza anticomunista. Al 

mismo tiempo que Camilo se convenció de la necesidad de coordinar la acción legal con la 

clandestina, así comenzó su acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, 

insistió en que agotaría la acción legal ha~· ta donde le fuer.a posible. Los temores de represión 

evidenciaban las dificultades en el país de ser oposición debido al trato que ésta recibía, Camilo 

consiente de su situación exclamó: "Estamos apostando una cai.TTera con la oligarquía. Es posible que 

ésta me asesine antes de haber logrado una sólida organización entre los no alineados. Creí que sería 

demasiado torpe que me encarcelaran o me inventaran un proceso de guerra verbal. Por eso creo 

más en el asesinato. Lo importante es que el pueblo colombiano tenga consignas precisas si este 

llega a ocurrir".44 

Lo cierto fue que a Camilo se le sancionó por disentir al ser juzgado por el Código Penal 

\ttilitar, en el Consejo Verbal de Guerra de Pamplona. Más tarde, el temor a la represión limitó la 

búsqueda de una organización política con libertad de expresión. Es el tiempo en que Camilo 

cambia de perspectiva y estrategia al definirse por la guerrilla. 

En carta dirigida a Fabio \ ásquez el 6 de julio de 1965 señaló su interés por dejar organizado 

el Frente Unido antes de ingresar a la clandestinidad, o al menos en la creación de redes que lo 

pudieran impulsar. Para ello estuvo intentando la formación de grupos de apoyo urbano y 

difundiendo la platafomia de Unión Popular. En dicha carta, Camilo hizo referencia a la 

participación del sector sindical a la lucha armada y del ap<>yo de otros sectores. Escribió : "Los 

sectores sindicales también están listos a apoyar la lucha armada. Lo mismo algunos sectores de 

clase media, los universitarios, y aún sectores de la clase alta. Hay posibilidades de división del 

Ejército. He tenido los primeros contactos con un general y dos coroneles. Según me infom1ó un 

capellán militar 'de coroneles para abajo todos están conmigo'. Claro esto hay que constatarlo en 

fonna muy precisa comprometiéndolos con mucha táctica pero hasta las últimas consecuencias. El 

fervor popular es extraordinario y hay que aprovecharlo en forma realmente revolucionaria" .-<5 

Camilo pareció caer en la idea que sin armas la organización de masas no llegaría lejos. El 

planteamiento correspondió en la consideración de la toma revolucionaria del poder como la base 

para la solución de los problemas del país. Dicha postura la difundió en octubre de 1965, durante 

una manifestación llevada a cabo en la Plaza BolíYar, la plaza principal y más grande en Bogotá, en 

la que los participantes se manifestaron en contra del régimen, la devaluación, la carestía de la vida, 

44 !bid .. p. 212. 
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la represión política. sindical y campesina. Existía un cambio no sólo de estrategia sino de objetivos. 

Camilo había expuesto según cita Socorro Ramírez: "[ .. . ] '>:o importa qué tipo de fomrn asuma el 

Estado; si hay una organización popular que sea un instrumento de presión y de movili zación, hay 

garantía de la verdadera democraci a' . [Camilo cambia de postura al] [ ... ] ir a la guerrilla y hacer 

énfasis ya no tanto en [las forn1as populares] sino en el asalto al poder, que suponía poner en primer 

lugar la fo rma de Estado'". 46 

Esa idea surgió ante el contexto de represión que llevó a Camilo a evaluar que las vías 

legales estaban agotadas, que no había quedado otro camino que la vía armada. Entonces. se integra 

a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, dejando al movimiento Frente Unido camino a la 

organización, el avance de éste lo aseguraba en Cúcuta. Ocaña, Convención, Río de Oro, 

Bucaramanga. En estos lugares manifestaba, a excepción de Bucaramanga se había logrado 

organizar un comité coordinador del Frente Unido "en los que los alineados en grupos políticos son 

la minoría". 47 

El 15 de febrero de 1966 Camilo Torres murió en combate en San Vicente de Chucurí, 

Santander, dejando en proceso la organización del Frente unido que no logró su permanenc ia. El 

incipiente movimiento no pudo superar su desaparición, dado que recayó en él tanto el éxito como 
( 

el fracaso de la organización. En realidad. era dificil plantear que el movimiento pudiera Febasarlo. 

Por otro lado, la confianza de los no alineados en Camilo hizo que asumiera la posición central para 

impulsar la organización en los distintos rincones del país, llevando a cabo la labor sobresaliente de 

organización y difusión de la plataforma. Así como la identificación de intereses que sumara a 

iguales en la lucha. ahí quedo pues el intento de organización pacífica, legal, autoorganizativa y 

autogesti va. 

Dos años después de la muerte de Camilo Torres se experimentó la organización de un 

grupo de sacerdotes bajo el nombre de Golconda, nombre de la finca donde se reunieron por primera 

vez cincuenta sacerdotes de la Iglesia católica -que no podían quedarse al margen ante la situación 

política, económica y social que atravesaba el país- para conocer los trabajos que en el campo soc ial 

realizaban, surge entonces, la necesidad de intercambiar experiencias y coordinar trabajos, hubo la 

premura de un segundo encuentro que se realizó en Buenaventura, lugar del que era obizpo 

•
5 Camilo Torres. Op cit ., p. 563 . 

•<> Socorro Ramírez (coordinadora), " Debate sobre el MRL Anapo. Frente Unjdo y Golconda", en Gustavo Ga llón 
Giraldo (Compilador). E111re movimientos y caudillos -50 años de bipanidismo. i::q 11ierda y alrematirns pop11/ari:.1 en 
Colombia-, CI EP CEREC. Bogotá, 1989, p. 494 . 
•

7 Carta del 22 de julio de 1965 a Fabio Yásquez, en Camilo Torres. Op c it., p. 565 . 
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Monsef1or Gerardo Valencia. En esta reunión se abordó la problemática social y se puso de 

manifiesto la necesidad de buscar una nueva presencia de la Iglesia ante el contexto co lombi ano . 

Este grupo convocado por primera vez en agosto de 1968. se caracterizó por haber cristalizado el 

intento de fusión entre revolucionarios y clérigos. es decir, entre marxistas y cristianos. Reunió dos 

líneas de pensamiento la refom1ista y la revolucionaria, según uno de los firmantes del documento 

de Golconda, René García Lizarde: 

Algunos se pronunciaban en líneas reformistas en tanto que otros estaban abiertamente ¡:xir la salida 
revolucionaria . Habia una inquietud general pero canalizada en diferentes formas. Se acordó crear una comisión 
preparatoria encargada de elaborar materiales básicos y citar para una próxima reunión que tu\·o lugar en 
Buena ventura . Fue allí donde llegándose a la conclusión de que la única manera de ser consecuent..- con el ideal 
cristiano era siendo revolucionario. Todas las otras actitudes lle,·aban al reformismo o al desarro lhsmo que no 
son soluc iones de fondo pues tratan de ser tan solo paliatiYos. conservando en lo fundamental una estructura de 
privilegio e injusticia. Estas conclusiones se plasmaron en el LLAMAMIPHO DE L\ GOLCO:\DA 
Buenaventura . .18 

En esa Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano reunido en Medell ín se e\·aluó 

la situación de subdesarrollo en la que se encontraba América Latina y de la situación trágica en la 

que dej aba a hombres y mujeres"[ ... ] que no sólo aparta a nuestros hem1anos de l goce de los bi enes 

materiales. sino de su misma realización humana··.-19 

/ 

Se enfati zó en la desigualdad social , en la tensión entre las clases sociales y la vio lenci a. En 

el análisis de la situación del país se habló de la dominación ejercida por una clase minoritaria y de 

sus actuaciones , como el acaparamiento de tierras que les pertenecieron a los indígenas y que ahora 

la clase dirigente utilizaba para su exclusivo provecho. Este aspecto salió a relieve en t3.11to uno de 

los problemas sociales estaban vinculados al problema de la tenencia de la tierra. Ello lleYó al 

siguiente cuestionamiento: "se habla mucho de una verdadera y auténtica reforma agraria. ¿Pero. 

será posible tal reforma sin cambiar previamente las estructuras, ya aludidas, de dependencia 

exterior?" ''i 

Con lo cual se puso de manifiesto la cuestión del desarrollo y la cuestión nacional en el 

contexto de subordinación al capital extranjero. Que llevó al grnpo sacerdotal de Golconda a 

considerar necesario y urgente el cambio de las estructuras socioeconómicas y políticas del país que 

disminuyeran la desigualdad social. Esta idea se reforzó por el desempeño de los partidos Liberal y 

Conservador. Según Golconda, los partidos políticos tradicionales dividieron y enfrentaron al pueblo 

.1 , Alejo Vargas Yelásquez. Op. cit ., p. 162 . 

.i" Anita Weiss. Go/conda. el libro rojo de los "'curas rebeldes '", p. 35 . 
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en dos grandes bandos, dirigidos por sectores explotadores de las masas populares y al mismo 

tiempo sumisos ante los monopolios extranj eros. Era necesaria. entonces. una visión nacionalista. 

Golconda teniendo como fundamento que "la única manera de ser consecuente con el ideal 

cristiano era siendo revolucionario", se orientó al trabajo con los sectores populares, por lo que la 

actividad política se desarrolló en los barrios populares. En tanto que la herramienta más cercana 

con Ja población era la pa1Toquia, invirtió sus funciones tradicionales para coadyuvar a la 

organización: 

Aquí surgían dos condiciones nuevas: la parroquia, que es el núcleo orgánico de sustentación de la Igles ia y 
pilar del sistema en la asistencia paternalista de Jos sectores populares para convencerlos en su pasi\·o 
sometimiento, se convertía en el núcleo central de dinámica de cambio para el emiquecimiento personal del 
sacerdote sino para llenar algunas necesidades básicas del sector. que necesariamente se convertían en dinámica 
de cambio. Y la acción educativa, que rompía el sistema educatirn. como reproductor del sistema, en lo que se 
ll a mó Modelo Educacional Integrado (M.E .1.).51 

Entonces, el elemento sustancial de Golconda, la acción educativa. se destinó a los sectores 

populares. Esta agrnpación intentó acercarse a grupos políticos como la ANAPO con importante 

arraigo popular que en ese momento representaba la fuerza política principal y más com·eniente 

apoyar. Sin embargo, algunos sacerdotes ya en acercamiento con la AN.A.PO se desilusionan de esta 

y optan por la insurrección armada ingresando /a las filas del Ejército de Liberación Nac io nal. ':' 

abandonando la acción legal. 

En la última etapa del Frente Nacionál se intentó nue\·amente encauzar la participación por la 

\·ía electoral , después de la imipción de grupos subversivos. Los movimientos que se fonnaron en 

este periodo fueron Golconda -que ya se expuso-, el .\1ovimiento Obrero Independiente y 

Revolucionario (MOIR) y la Unión Nacional de Oposición (L "NO) . 

En cuanto a los dos últimos aparecieron en Ja escena política después de la reforma de 1968 

que modificó la participación electoral permitiendo -a partir de 1970- la contienda de partidos 

distintos a los tradicionales bajo su propia denominación para Asambleas Departamentales y 

Concejos Municipales, con lo cual se eliminó en ambas corporaciones la paridad entre liberales y 

conservadores. Esta apertura fue aprovechada por estos grupos que buscaron tener injerencia en las 

decisiones gubernamentales. De tal manera que aunque el \10IR consideraba las elecciones una 

farsa su participación la canalizó en acciones legales y por la vía electoral. Y la UNO fomiada en 

' " Alejo Vargas Velásquez. Op. cit ., p. 204 . 
51 Gustavo Gallón Giralda (Compilador), Op. cit., p . 56. 
'

1 Véase anexo entrevista con Germán Zalaba. 
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septiembre de 1972 por el Partido Comunista, el Movimiento Amplio Colombiano -integrado por 

disidentes de la ANAPO encabezados por los senadores Bayona Carrascal v Echeverri Mejía- y el 

MOIR que se unió a esta alianza en 1973. 

La UNO buscando la democratizac ión del sistema participó por la vía electoral, demandó 

libertades democráticas, garantías ciudadanas, el respeto a la libertad de expresión, de organización 

y Ja democratización de Jos medios de comunicación, entre ellos la radio y televisión que pem1iti era 

la participación de todos los partidos y movimientos. En relación con uno de los temas más 

demandados durante el periodo Ja reforma agraria, hizo referencia a ella como una reforma agraria 

integral y democrática que liquidara el latifundio, diferenciándose de la postura de los grupos 

subversivos en cuanto al problema de la tierra. La UNO adoptó como programa: "[ ... ] estructurar 

una reforma urbana, el Estado como planificador de la economía del país, aumento de sueldos y 

salarios, nuevas fuentes de trabajo, estabilidad laboral, derecho a huelga, reforma integral y 

democrática de todo el sistema educativo nacional, educación gratuita y obligatoria, sistema de 

asistencia médica y hospitalaria gratuita para el pueblo en todas las regiones del país, relaciones 

diplomáticas. comerciales y culturales con todos Jos países del mundo".~ -; 

El MOIR surgió en '.'1edellín en 1969 integrado por estudiantes y obreros provenientes del 

MOEC liberal , recibió influencia de la República Popular China, aunque en sus inicios no participó 

en las elecciones lo hizo en 1972. Sin embargo, un año más tarde consideró a las elecciones una 

farsa de la democracia de las clases dominantes reaccionarias. indicando que el MOIR apro\·echaría 

cualquier grieta del sistema que Je pennitiera el acercamiento con las masas, aunque no recurrió a la 

acción armada. Así en 1974 integrado en la UNO participa en el proceso electoral, cuya alianza 

presenta su candidato propio para la presidencia de Ja República. 

En cuanto al desenvolvimiento del MOIR y de su intento de alianza con Golconda resalta 

Gennán Zabala: 

El MOIR ( ... ] logró llevarse a figuras como Diego Montaña Cuéllar que fue un hombre de mucha importancia 
en el Partido Comunista y que expresaba. realmente, un gran movimiento político que en ese momento estaba 
en alianza con Golconda. 
Pacho Mosquera quiso apoderarse de Golconda pero quiso sacam1e a mi. los curas le dijeron no. nosotros 
preferimos a Zabala que a usted, de ahí que no se pudo llevar a cabo la alianza con el \10IR. pero se lle\·aron a 
Diego . Eso fue muy importante porque Diego Jos favoreció mucho pero duró más o menos un aiio al romper 
con ellos . También sirvió de puente entre Golconda y el MOIR un cura muy importante el \1onsei1or Germán 
Guzmán. Y aquí apareció la gran pelea del Frente Unido. El Frente Un.ido era el periódico de Camilo que quedó 
en manos de Germán Guzmán y este decidió entregarlo en manos de Golconda y no al MOIR, Ja gran pelea 

s:; Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Op. cit., pp. 202-203. 
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entre Diego y Germán fue esa . [Po r otra pane] la incorporación de Diego Betancur al \'!O[R le dw mucha 
fuerza , se ganó a todos los niños bien de la L"niversidad de los Andes. pero eso después de las pnmeras de 
cambio se debilitó y se acabó . Pero en un momento determinado los jóvenes hijos de la burguesía entraron a 
formar parte del M<¡IR: muchachos _marxistas con muy poca fundamentación política. sin ningún entrenamiento 
mi li tante pero con muchos eslogan. ' ' 

En esta primera parte fueron expuestos grupos que de una u otra forma enmarcaron sus 

acciones dentro del ámbito legal, ahora abordaré aquellos que optaron por la vía armada y el papel 

desempeñado por el Partido Comunista durante el Frente Nacional. 

3.3. La oposición extraparlamentaria 

Los grupos que privilegiaron la vía armada y que irrumpieron en la segunda etapa del Frente 

Nacional fueron las Fuerzas Am1adas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación 

Nacional y el Ejército Popular de Liberación. En cuanto a la guerrilla Movimiento 19 de abril se 

integró prácticamente al finalizar el pacto frentenacionalista después del fraude electoral de 1970. 

que cerró la vía electoral como alternatiYa de cambio. 

Para analizar la aparición de estos grupos es necesario hacer un poco de historia resaltando el 

papel que desempeñó el Partido Comunista en este proceso. 

Al instalarse el Frente Nacional hereda la existencia de grupos am1ados y luchas agrarias. en 

cuanto a ello el investigador Pierre Gilhodes hace referencia de éstos en los años cuarenta como 

causa del pleito por el poder entre conservadores y liberales. fom1ados por militares y civiles 

respaldados por los liberales y utilizados para impedir que Laureano Górnez asumiera el poder. 

Grupos que se desligaron de la dirección liberal como causa de la desconfianza y bajo su propia 

organización y métodos comenzaron dentro de sus zonas a ejercer presión en busca de mayor 

equidad social. Estos grupos ocuparon la región de los Llanos, de Pacho y Yacopí en Cundinamarca. 

en el noroeste de Antioquia, en las Llanuras de Santander sobre el Río Magdalena. 

En ese contexto, el Partido Comunista organizó grupos de autodefensa en Viotá y en el sur 

de Tolima. En tanto que el gobierno organizó a comunidades conservadoras para fomiar grupos 

contraguerrilleros. Más tarde, los movimientos rebasaron a los dirigentes de los pa11idos dando paso 

al cambio de mando, al quedar en manos de los propios campesinos de donde surgieron sus líderes. 

Señala Pierre Ghilodes que para 1952: "[ ... ] aquellos miembros de los movimientos campesinos en 

q Lucero Rosas Elvia Eloísa. La oposición durante el Frente Nacional, entreYista hecha a Germán Zabala . Boyacá. 
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armas, educados por expolicias o exsoldados [ ... ] rec ibieron consejos de jóvenes intelectuales en 

contacto con la ciudad fueron capaces de desarrollar comandos regionales más o menos erlcientes 

que se convirtieron en el esqueleto de nuevas formas de organización social". 55 

Ante esos grupos Gustavo Rojas Pinilla promovió la amnistía -indultos totales y rebajas de 

las penas para delitos comunes en 1954-, consiguiendo que depusieran sus annas las guerrillas del 

Llano, Antioquia y Santander. Sin embargo, "[ ... ] a fines de 1954 las guerrillas se reactiYaron en la 

zona de Sumapaz, controladas por el Partido Comunista y bajo la dirección de Juan de la Cruz 

Yarela''. 5
" Situación que el gobierno trató de resoh·er por la \·ía militar ordenando la intromisión del 

Ejército provocando dos fenómenos la migración de campesinos a zonas que consideraron más 

seguras y la respuesta armada de los campesinos del sur de Tolima donde los comunistas habían 

organizado autodefensas y de algunas guerrillas liberales, iniciándose el enfrentamiento con el 

Ejército. De tal manera que la violencia que habían promovido los partidos tradicionales mediante 

la ut ili zación de guerrillas, ahora transformadas, trató de resolverse por medio de la represió n, es 

decir, de mayor violencia. Para esto el movimiento guerrillero había dado un nueYo paso la 

coord inac ión de la lucha guerrillera, según el sec retario general del Partido Comunista Colombiano 

desde 194 7, Gilberto Vieira. 

En los cincuenta. guerrillas liberales y comunistas se habían reunido en lo que se 

denominaría la Conferencia Nacional Guerrillera. en la cual elaboraron un programa conj unto de 

lucha y organizaron una Junta Nacional de Coordinación de Guerrillas que se vio mermada cuando 

Rojas Pini lla promovió la amnistía y los liberales decidieron dejar la guerrilla. 57 

Sin embargo, el grupo "comandante Chaparral" anota que en 1952 liberales y comunistas se 

organizaron en lo que denominaría Movimiento Popular de Liberación Nacional (MPL"t\). hasta el 

golpe de Estado: 

En su primera conferenc ia ( 1952 ). el \1ovimiento Popular de Liberación ~acional (M PL:>: ) resoh·ió lucha r por 
la instauración de un gobierno popular democrático constituido por Consejos Populares y Comit~; de Frente 
Democrático . El programa de gobierno incluía : libertad de asociación, basada en la unidad si nd i,Jl: reforma 
agraria, antilatifundista. bajo la consigna "' la tierra para el que la trabaja" ; medidas económicas antiimperiali stas 
sobre minas y créditos del cap ital extranjero: relaciones polí ticas internacionales sobre la base de la 
autodeterminación de las naciones; por último, reformas de ripo laboral , de justicia y del sistema educati,·o. en 
el sentido de dotarlas de contenido popular. 

Tunja , agosto de 2001, 1 cassene. 30 n\inutos. 
"" Pierre Gilhodes. Las luchas agrarias en Colombia, El Tigre de Papel. s .l.. s.f.. p . 59 . 
"' !bid, p. 62. 
, - Véase Marta Hamecker. Combinación de todas las formas de lucha. Entrei'ista a Cilben o Vieira. CniYer;1dad Obrera 
de México, Colección Cronología de la Violencia Política, ~léxico , 1989. p. 22 . 
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A pesar de que su constitución mosrraba el proceso de radica lización re,·olucionaria del movimiento campes ino. 
el MPL'( tal , -ez no paso de ser un buen propósito en el papel. porque no correspondía al niwl del mo,·imiento 
que luchaba primordia lmente por el derecho a la vida :; al trabajo pacífico, conforme a los cua les se mantenía la 
organización de autodefensa . Seria la nueva guerra desatada años después contra !Vtarquetalia la que daria el 
impulso definitirn a la organización campesina en torno de consignas polí ticas de alca nce esrratég1co . '' 

Entonces, el Partido Comunista no encontró otra salida que ensayar nue\·amente la 

organización de autodefensa y permanecer en pie de lucha. A Ja salida de los liberales se sumó la 

colaboración que algunos de ellos le brindaron al Ejército en el sur del Tolima para enfren tar a las 

guerrillas comunistas. Por otra parte: "Antiguos guerrilleros liberales (conformaron] bandas armadas 

que se [dedicaban] a actos de depredación : [atacaban] haciendas para saquearlas ... Pronto, estos 

grupos de bandidos se volvieron instrumento del latifundio y la reacción y comenzaron a actuar 

contra el mo\·imiento agrario-revolucionario . Fue necesario responder y retomar las armas, pero 

como los bandidos también eran incómodos para el sistema. finalmente el Ej ército se dedicó a 

eliminarlos". 59 

Ese era el panorama en el que el Frente Nac ional se desenvolvería. Así , al asum ir la 

presidenc ia Alberto Lleras Camargo anunc ió que destinaría recursos, fuerza y energía para evitar la 

reanudación del flagelo de la violencia y advirtió que lo más peligroso seria acostumbrarse a su 

presencia, tal como comenzó a suceder al no poder generar soluciones reales a los conflictos. Con el 

propósito de disminuir la presencia de grupos armados en el campo utili zó como estrategia la 

amnistía, obteniendo resultados poco favorables , pues los que permanecían en armas eran los que 

rompieron con la dirección liberal cuando Gustavo Rojas Pinilla promovió la amnist ía. Entonces, los 

guerrill eros decidieron pemrnnecer en sus zonas campesinas y organizar la autodefenda de masas, 

pues no confiaban en las buenas intenciones del gobierno _&:· 

58 Gmpo "Comandante Chaparra l'·, ·'Colombia : Revolución armada". en 1\'uem Antropología , (D.F. , México ). diciembre 
de 1980, Año IV. núms. 15- 16, p . 63 . 
59 \!arta Hamecker, Op. cit. , p. 28. 
ºº Pierre Gilhodes señala que durante el Frente Nac ional los panidos Conserrndor y Libera l utilizaron a las guerri ll as 
como agentes electorales, esta práctica fue empleada no sólo en el enfrentamiento entre ambos partidos. sino que se 
extendió a las rivalidades al interior de las dos colec tividades polí ticas. es decir. en las disputas de las faccciones: ··¡ ... ] 
con el restablec imiento de los procesos electorales , ambos partidos tendieron a util izar a las guerri ll as como agentes 
elec torales, que empleaban abiertamente tácticas coercitivas. En la misma región del departamento de Santander y el 
occidente de Boyad el liberal Berna! y el conservador González controlaban los rntos de ambos partidos . Así 
satisfici eron los deseos de caciques locales y regiones de mantener su predominio en el campo. o por razones 
económicas o simplemente para aumentar sus dominios personales. Por orra parte las luchas políticas se desplazaron. 
Denrro de ambos partidos existían facciones enfrentadas ( 1a les como los partidarios de Laureano Gómez y los de 
Mariano Ospina Pérez en el partido conservador) , buscando cada una hegemonía . De vez en cuando estos grupos 
utilizaban med ios violentos. Un ejemplo está en el departamento de Caldas (ahora diYidido en tres panes). que era la 
mas importante región cafetera del país . La lucha intrapartidista reflejó los intereses conrrapuestos de la burguesía 
urbana de las ciudades de Manizales , Pereira y Armenia, todas tres ligadas a la producción de café . Las dos últimas se 
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Ante el rechazo a la amnistía Alberto Lleras enfati za la lucha contra el bandolerismo por 

medio de la adaptación del "aparato de represión a las modalidades de la variad ísi ma lucha", que 

tenía que continuar el gobierno entrante . Esta forma de resolver los conflictos fue justificada, 

evadi endo las responsabilidades que tenían los partidos en la \·io lencia, al sef1alar que en el conflicto 

interno había injerencia externa, infiltración comunista de la cual Cuba era responsable, decía 

Alberto Lleras: 

[ ... ] es notorio que la perturbac ión de la nomialidad no es ya sólo un caso de bandidaje sue lto. sino que 
constituye un propós ito internac ional contra el sistema político prevaleciente en el Hemisferio. :\o habrá en el 
tiempo venidero falla alguna en nuestra estructura soc ia l o económica, traumatismo que afecte a un número 
indeterminado de colombianos, o situación de inestabilidad o flaque za del régimen, que no se trate de 
aprovechar por un extenso movimiento que tiene su cabeza en la sede imperial del Partido Comunista y su 
agencia inmediata en Cuba. 
Olvidarse de ese hecho en cua lquier circunstancia futura sería el más gra\·e yerro de una sociedad libre que 
pretenda perdurar. Nadie está ocultando ese propósito nadie está haciendo misterio ni secreto de una estrategia 
obvia. A Colombia llegan al minuto todas las consignas de agitación ... las órdenes de movilización a cada uno 
de los diferentes frentes de combate contra nuestro sistema político. 6 1 

Entonces, se optó por combatir con medios rep resivos y culpabi lizar a Cuba. El propio 

Gui ll em10 León Valencia al asumir el mando pres idencial responsabili zaria a Fidel Castro. al decir: 

"(él] nos quiere imponer la felicidad a tiros( .. .]. Que haga eso con su pueblo, que se ha resignado a 
' aceptarlo, pero que no pretenda hacerlo con otros pueblos americanos en los cuales la libertad vale 

más que todos los fa laces tesoros del mundo ( ... ]".62 

Ante esa insistencia, la Iglesia católica por medio de periódico Voto Nacional había 

manifestado : 

Como no se tiene el va lor. ~ la constancia, ni el deseo, quizás. de investigar el por qué y el por quien de las 
matanzas de campesinos colombianos, lo más fácil y lo que está de moda es atribuirlo todo a Fidel Castro. 

adie olvida que la violencia colombiana es anterior a Fidel Castro. Que ha cumplido 13 años de edad y está 
entrada en los 14 ... Después de sufrir un desangre de cerca de 300.000 colombianos bárbaramente asesinados , 

sentían disminuidas por el predominio administrativo de Manizales y por su posición directi va dentro de la Federación 
Nacional de Cafe teros. Este enfrentamiento se reso lvía mediante el uso de bandas armadas. 
Sin embargo el núcleo de las fu erzas guerrilleras pertenecía al Partido Liberal. Un sector importante de ellas se inclinó 
ante los lideres del partido y actúo como agente electoral durante los años del Frente :\acional. Este fue el caso de los 
grupos comandados por Dumar Aljure en los Llanos, o de Mariachi. primero en el sur del Tolima y luego en Casanare. 
Frecuentemente fueron utilizados por el ejército que , aprovechándose de sus dificultades para adaptarse a la Yida civil. 
creó fuerzas contraguerrilleras asociadas con los batallones regulares, como ocurrió con el Capitán Pe ligro. un 
exguerrillero del sur del Tolima". Pierre Gilhodes, Op. cit. . pp. 67-69. 

6 1 Escuela Superior de Administración Pública, El primer gobierno del Frente Nacional. Bogotá, 1963. p. 7. 
62 El tiempo, 13 de mayo de 1964, Bogotá, p. 16. 
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no resulta ni un solo responsable : i\"adie vio, nadie mató. nadie es testigo. Nadie incendió casas. nadie 
orn .. Co lombia es una nación angel ical y sus campesinos se mueren por llamadas de larga distancia 6

' 

La salida militar era un hecho sin reversa, en 1961 el conservador Álvaro Gómez Hurtado 

había utilizado la tribuna del Senado para denunciar la existencia de dieciséis ''repúblicas 

independientes", "zonas liberadas" . como se le denominó a los territorios controlados por 

campesinos cuya organización celular con influencia del Partido Comunista Colombiano respondió 

a la autodefensa. Estas zonas ubicadas entre las cordilleras central y oriental fueron: Sumapaz, 

Gaitania. El Pato, Guayabera, Ariari y Riochiquito, tierras en las que, a juzgar por Pierre Gilhodes, 

existía un esqueleto de organización social y política. 

La república de Gaitania-Marquetalia ubicada en el Tolima, fue fundada en 1949 y según 

Alonso Moneada estaba dirigida por Ferrnín Charry "Charro Negro". En 1964 Ja encabezaba !\lanuel 

Marulanda Yélez, quien orientó a la organizac ión militar. Por su parte Riochiquito ubicado entre los 

límites del Tolima, Huila y Cauca, estaba dirigida por Ciro Castaño Trujillo conocido como el 

\1.ayor Ciro, la característica especial de esta zona era el predominio del origen indígena de sus 

habi tantes caucanos. Ariari ubi cado al sur de Villavicencio y entre Sumapaz, remonta su historia a 

19.+8. Alonso Moneada señala: 

Las laderas se encontraron deshabitadas hasta 1948, época en la que unas cincuenta familias de ..:olonos 
iniciaron la fundación de lo que hoy se ltama Medellín del Ariari y descuajando la montaña lograron hacer 
fu ndos de cincuenta a ochenta hectáreas. 
En 1954 el Gobierno Nacional intentó organizar en este sitio una colonización más estudiada y con desplazados 
de zonas de violencia del Tolima, Caldas, Valle del Cauca, Santander, Cund inamarca, Huila. Antioquia y 
Boyacá, hizo una titulación y un reparto de los baldíos laborales . A estos desplazados se unieron también 
ciel)tos de antiguos comuneros de los ejércitos guerrilleros de los Llanos Orientales que utilizando la primera 
amnistía quisieron dedicarse al laboreo pacífico de la tierra . 
Bajo la influencia del antiguo jefe guerrillero Plinio Murillo Varón alias '"Capitán Veneno .. y de su cuñado 
Pastor A vila se formaron entre los nuevos colonos cuatro sindicatos agrarios denominados ·'Sindicato Agrario 
de Medellín del Ariari", "Sindicato de Pequeños Propietarios" , "Organización Agraria de Colonos del .-\riari ... y 
.. Juntas Agrarias de Campesinos del Ariari". 
Así las cosas, marchando todo a un buen ritmo y abriendo nuevas fuente s de trabajo y de produc.:ión. se 
presentaron en esta zona los señores Luis A. Morantes, Juan de la Cruz Varela, Hemando GaraYito \lu11oz, y 
Juan Viana, quienes se dedicaron a una intensa campaña de adoctrinamiento comunista dentro de los colonos 
pero especialmente sobre los líderes agrarios, Plínio Murillo Varón. Pastor Ávila, Roque Molina. Francisco 
Lara y el muy famoso Bernardo Giraldo, alias el "Tuerto Giraldo'". lugarteniente que fue de Guada lupe 
Salcedo.M 

El Guayabera localizado en el Meta y El Pato en Caquetá. "[ .. . ] El resto era más bien zonas 

en las cuales el sindicalismo agrario y las ligas campesinas se hallaban bajo la influencia comunista: 

º' Comi té de Solidaridad con los Presos Políticos, Op. cit. , p. 29. 
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éste es el caso de l\atagaima, Purificación, Chaparral y Rioblanco en el Tolima; de Yacopi y Viotá 

en Cundinamarca; de Montevideo, Puerto Wilches y la línea del ferrocarril de Bucaramarn:rn, en 

Santander". 65 

Para las Fuerzas Am1adas las autodefensas comunistas fueron derrotadas militam1ente y "los 

sobrevivientes de estos combates fueron a refugiarse entonces a las profundidades de la región del 

Yarí. Y el Ejército abandonó las áreas conquistadas sin ejecutar las obras ci\·iles de la 

' consolidación·, por falta de recursos y porque no se entendió bien que la paz así alcanzada era 

precaria. Los pregoneros de la rebeldía irían a insistir en el largo memorial de aspiraciones y de 

frustraciones de esas regiones olvidadas y remotas". 66 

Regiones campesinas a las que Alberto Lleras Camargo primero y después con mayor fuerza 

Guillermo León Valencia atacaron pues vieron en ellas el peligro de propagación de la influenci a 

comunista, especialmente de la cubana. El gobierno valencista implementó la acción cívico-militar. 

con lo que las Fuerzas Am1adas recibieron importante apoyo económico e instruccional a la \·ez que 

se colocaron como uno de los actores más importantes y de mayor influencia política. Dicha acción 

militar respaldada por los Estados Unidos se denominó Plan LASO (Latin American Security 

Operation), im plementado para atacar las regiones campesinas. lo cual evidenciaba la falta de 

mecanismos institucionales o políticos para resolver los problemas que se generaban, por lo que se 

recurría a la vía militar. El apoyo de Estados Unidos se tradujo en entrenamiento militar, provisión 

de armamento, transporte y demás requerimientos para la acción del Ejército colombiano. 6 Dirigido 

6~ Alonso Moneada. Op cir .. p. 375. 
05 Eduardo Pizarro Leongómez. Ricardo Peñaralda, l 9-l9-l 966. Las FARC de la awodefensa a la combinación df! toda.1 
las fo rmas de lucha. 2" ed. , IEPRilt .. T~Cffercer Mundo, Colombia, 1992, p. 196. 
66 Álvaro Valencia To\·ar, (Dirección de Proyecto), Op. cit. , p. 131. 

6
; CUADRO DE P.NÍOS DENTRO DEL PROGRA..\1A DE ASISTENCIA (PA..\1) DE LOS EE .UU . A COL0\1BIA 

1950-1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

E 

1950-1963 
1964 
1965 
1966 

envíos por \·alor de l 'SS 39.400.000 
envíos por valor de USS 6.200.000 
envíos por valor de USS 5.700.000 
envíos por valor de USS 8.300.000 
envíos por valor de USS 7.900.000 

envíos por valor de LºSS 12 .200.000 
css 79. 700.000 

vios DE ARTÍCULOS DE GUERRA. EXCEDENTES POR EE .CU. A COLOMBIA 

envíos por \·alor de CSS 10.300.000 
envíos por valor de CSS 600.000 
envíos por valor de USS 700.000 
envíos por valor de USS 900.000 
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en Colombia por el general Alberto Ruiz Novoa, Ministro de Guerra. al inicio del gobierno de 

Guillermo León Valencia. El general puso énfasis en eval uar la experiencia de los años cincuenta 

para forta lecer al Ejército mediante una nueva fonna de organizarse. preparación psicológica. 

entrenam iento y técnicas adecuadas. Se rec urrió a una nueva estra tegia enfocada al conocimiento 

detallado del enemigo: población civil , descripción del terreno, condiciones socioeconómicas. 

etcétera. En tanto , se buscaba conocer y comprender el funcionamiento y organización de grupos 

armados, tanto como los estudiantiles básicamente de la Universidad ~acional y de la Uni,·ersidad 

Industrial de Santander. 

Un plan sumamente apoyado frente a un enemjgo reconocido por las Fuerzas Amrndas como 

primiti vo, ante el cual no eran necesarias grandes estrategias, sino que se podía atacar con 

operaciones elementales, por un lado la acción armada y por el otro la cí,·ica. Esta idea había sido 

retomada de la Tercera Conferencia de Ejércitos Americanos celebrada en 1962 en la zona del Canal 

de Panamá, en este lugar, en mayo de 1959, se había llevado a cabo la operación ' 'Banyan Tree" 

destinada a "acrecentar por medio de un ejercicio de conjunto y práct ico el cumplimiento de la 

defensa mutua en caso de ataque armado contra cualquier país miembro de la Organización de 

Estados Americanos". 6 Así, se ~onsigui eron las bajas de Teófilo Rojas "ali as Chispas". el 21 de 

enero de 1963 , en manos de las tropas del batallón Cisneros; de "Desquite'', "Sangrenegra ... 

''Tarzán", " Pedro Brincos", ' ·Zarpazo", "Avenegra", --capitán Ceniza". ··sultán" por el batallón 

Colombia al mando del teniente coronel José Joaquín Matallana Bermúdez: y en 1965 el asesinato 

de Efraín González. 

El forta lec imiento del Ejército no sólo se dio en el ámbito económico y en el instruccional , 

sino que conforme fue transcurriendo el periodo frentenacionalista, específicamente a partir de 1965. 

se "amplió la intervención del Ejército en las diferentes ramas del aparato del Estado", así lo expone 

el investigador Gustavo Gallón Giraldo en un estudio sobre el periodo, menciona: 

196 
1968 

(En 1965) existe una medida enteramente nueva, que inaugura una época de ampliación de la inten ención del 
Ejérci to en las di fere ntes ramas del aparato del Estado. Es la transferencia a la ""Jurisdicción Penal \!i lita1 .. ' de la 
competencia para juzgar ciertos delitos por medio de un procedimiento expeditiY0 en el que los jueces. el fi scal 
y el j urado son militares, somet idos por consiguiente a la jerarquía. y donde Yari :is garantías del procedimie11to 
penal ordinario no son aplicadas: los "Consejos Verba les de Guerra"". Los delitos .:uyo conoci miento se atr ibuye 

em·ios por valor de L"SS 1.000.000 
envíos por valor de L"SS 1.000.000 

Fuente: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Op cit.. pp. 91-93. 

68 Álvaro Valenc ia Tovar, (Direcc ión de Proyec to) , Op. cit .. p. 143. 
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a estos Tribunales Militares son de diferente orden: conductas cf1ntra la seguridad del Estado (encera que 
engloba ta nto la ··rebelión" como el ·· trrespeto a la bandera". por ejemplo). la ascx:iación parJ del:.1quir. el 
incendio y o tras acciones que envuelwn un peligro común. el secuestro y la extorsión. los delitos cor:.cxos con 
los anterio res, y las accio nes contra la propiedad, las personas y el orden socia l definidas en un decre1u ley del 
año 1964 (arts . 20, 30. 3 1 y 33 del decreto-ley 1699/64 ). A partir de este momento pues. no só lo los r:uembros 
de las Fuerzas Am1adas, sino también los de la Policía y los particulares serán j uzgados . en estado de rn10. por 
una .. Corte Marcial" cuando sean acusados de estos delitos . Y para hacer más riguroso no soh .. -nente el 
procedimiento sino también la sanción.. se suspenden los límites máximos de penas estab lecidos en e ··Código 
de Justicia Penal Militar". 
El llamado a los militares para administrar la aplicación de la ley penal será desde este momento un ~le mento 
esenc ia l e indispensable en todos los periodos de estado de sitio que sucederán en el fu turo. 6

Q 

Además de que los militares fueron llamados para aplicar la ley penal, se crearon nuevos 

medios de financiamiento para las Fuerzas Armadas, como la función de contratista que se le 

autori zó al Ministerio de Guerra para participar en la construcción de obras públicas. A la wz, se le 

permitió a la policía nacional prestar servicios a particulares. Principalmente. el gobierno mediante 

el estatuto orgánico de la Defensa Nacional, el cual hace referencia al reglamento de esta instituc ión. 

modificó el nombre de Ministerio de Guerra por el de Ministerio de Defensa Nacional. con lo que 

éste adquirió la dirección de las Fuerzas Militares y de la Polic ía Nacional. 

Otras formas de intervenc ión fueron la institucionalización de la Defensa Ci\il que real izaba 

actividades eri zonas de presencia am1ada como Tolima, Quindío, Caldas, Valle, Huila y Santander. 

Y la atribución de los Tribunales t\lilitares para "[ ... ] el juzgami ento de los comport.1Jll ien tos 

denominados de ' inst igación para del inquir y apología del delito' cuyas sanciones se dec ide elevar 

uní lateralmente, ignorando así las pre,·iones del Código Penal a l respecto [ .. . r . -o 

Otros nuevos delitos fueron atribuidos a los Consejos de Guerra para su juzgamiento. al igual 

las penas para esas transgresiones fueron reforzadas, Gustavo Gallón menciona que a principios de 

1973 : 

A los consejos de guerra se les confía el sancionamiento de los ilícitos contra la seguridad de !.is Fuerzas 
Armadas y de la Administración pre,istos en el Código de Justicia Penal Militar, de los delitos de homic idio y 
lesiones personales que se cometan contra miembros de las Fuerzas Armadas o contra civiles a su serYic io. del 
"secuestro de aeronaves" -figura penal que antes no existía-. de la tenencia de objetos explosirns o infla mab les. 
de la destrucción de productos o instrumentos de producción, de los delitos contra el trabajo (art. 30 de l código 
penal}, del daño en cosa ajena destinada a la prestación de un sefficio público, de la fabricación o tr:iiico ilíci to 
de armas y municiones, y del lanzamiento de objetos contra vehículos . Esta última conducta sufre un aumento 
de pena, al igual que los delitos de pri,·ac ión de libertad. ho micidio, hurto, robo , extorsión y chantaje. 
tradicionalmente considerados por los j uristas como infracciones comunes. 71 

69 G ustavo Ga llón G iraldo, Op. cit ., pp. 53-5-l . 
7

'J !bid .. p. 84. 
-¡ !bid., p. 102. 
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Medi ante la justicia penal militar, los militares tu\·ieron la capacidad para juzgar a los 

"delincuentes po líticos" y a los civiles que durante el estado de sitio atentaran contra la seguridad 

del Estado. En 1966, el Consejo de Guerra en Pamplona. Norte de Santander. juzgó a los 

gueITilleros que participaron en el asalto a la población de Simacota. En ese año Colombia participó 

en la Séptima Conferencia de Ejércitos reali zada en la ciudad de Buenos .-\ires, Argentina, en la que 

se eYaluó la situación económica latinoamericana. los movimientos de liberación y la influencia 

cubana. pues existía, básicamente, el interés en ajustar las maniobras contrainsurgentes. Es decir. 

mientras que los gobiernos frentenacionalistas demostraban su capacidad de imponerse con el uso de 

la fuerza militar para la resolución de conflictos, resolverlos por la vía militar evidenciaba, al mismo 

tiempo, su debilidad como institucionalidad política. 

Al ponerse en práctica la operación Marquetalia, el guerrillero \1anuel Marulanda Vélez 

intentó conseguir el apoyo de los legisladores para detener la violencia, por lo que envió denuncia de 

este hecho ante la Cámara de Representantes: 

En las p rimeras horas de la madrugada del día 20 de enero. esta región campesina ha sido atacada mi litarmente 
por fuerzas combinadas de las diferentes armas del Ejército \"ac io nal. Para que este sorpresivo a taque se realice 
contra los campes inos, no ha mediado de nuestra pane el meno r motirn. pues nuestro trabajo pacífico ha ten ido 
que ser suspendido para ded icamos a la defensa de nuestras vidas ... El ataque armado de que somos \·ic tinus 
preced ido por toda una senda de hechos que corruenzan el 11 de marzo de 1960 en un asa lto dirigido po r el 
\;l anachi, fue ases inado nuestro compañero de trabajo y de sufrimie nto Jacobo Frias Alape, y terminan con la 
pro fusa difusión de unas hojas volantes firmadas por la Se:\1a Brigada y el Co mando de l Batallón de . ..\ rtd leria 
.\"o. 6 Tenerife , en las cua les se incitaba a los campesinos :i apoyar las acc iones del Ejército contra nosotros. 
calificándonos de bandidosn 

Sin embargo, Marulanda, ante el ataque inminente, fue enfático al señalar que la \·iolencia 

engendra violencia por lo que justificaba la respuesta de los campesinos de los. lugares atacados. En 

tanto que se trataba de violencia contestataria. En 1962. el Frente Unido de Acción Revolucionaria 

en su publicación Batalla del Pueblo sostendría: contra la violencia reaccionaria, \·iolencia 

revolucionaria. 

En efecto, la violencia oficial contra la zona de Marquetalia tuvo como respuesta la 

organización de la Autodefensa de Masas. Los comunistas habían llamado a organizar la resistencia. 

al mismo tiempo que subrayaban la necesidad de buscar y agotar las \·ías legales. Pues el Partido 

Comunista consideraba que las organizaciones obreras y campesinas tenían que contrarrestar la 

violencia con acciones populares. 

72 Citado por Alonso Moneada, Op. cit., p. 159. 
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La Autodefensa de Ylasas fue vista como una neces idad para enfrentar la violencia, por ello 

se enfatizó en su organización en las zonas urbanas y rurales atacadas. cada una respondiendo a las 

condiciones de cada lugar pero teniendo como base la resistencia de masas. Esos fueron dos ej es 

fundamentales de combinación de lucha: las autodefensas y las YÍas legales. En e.1 periódico La Vo: 

de la Democracia se expusieron estas medidas: 

En el número 162 del 3 de febrero de 1962 el editorial ntub do .. CO:'\TRA LA VlOLE:'\CIA OFICIAL 
SOLIDARIDAD DE TODO EL PUEBLO ... dice: 
"Para oponerse a un vasto plan de violencia oficial. .. es ind.tspc-nsable Ja organización de la Autodefensa de 
Masas en todas las fomias porque la agresividad de los reac~ iorurios lo imponga. Ahora es indispensable una 
amplia solidaridad popular por los campesinos agredidos en \larquetalia··. 
En el mismo periódico y en la página 3" el doctor Gilberto \ ·ieira escribe un artículo titulado .. LA VIOLENCIA 
OFICIAL :\:'\TESA LA DEL GOLPE DE ESTADO REACCIO~ . .\.RJO"": 

Por eso conviene denunciar en todas partes y por todos los medios el contenido real de la operación 
Marquetalia. así como la significación verdadera de otros aspcct0s de \·iolenc ia antipopular. Para ello hay que 
utilizar todas las posibilidades legales y abiertas, al mismo nempo que es necesario hacer frente a la \·iolencia 
mediante el reforzamiento y la ampliación de la política de au odd ensa de \1.asas" . -3 

La táctica de autodefensa y vías legales causó polémica al interior del Partido Comunista 

Colombiano y, en el futuro sería criticada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. En la 

medida que se cuestionaba no sólo la forma de enfrentar a enemigo pol ítico, sino los obj eti\·os de la 

lucha. Por lo que el Partido Comunista tuvo que aclarar su posición, en tomo a ello se 

desenvolvieron los Congresos VIII, IX y X. En este periodo la interrogante parece haber girado en 

tomo a ¿cuáles eran las opciones para obtener cambios en la estructura económica y social". 

¿utili zar los canales institucionales? , ¿la vía am1ada era el únjco camino?, ¿cuáles eran las opciones? 

En el VIII Congreso del Partido Comunista celebrado en 1958 se estimó que "podían 

obtenerse cambios fundamentales en la estructura social" y ·al-anzar Ja paz dentro del propio sistema 

frentenacionalista . Para el IX Congreso, celebrado en jumo de 1961, se evaluó diferente, en la 

Declaración Programática del partido se subraya que Ja lucha por las transfonnaciones económicas y 

sociales no había sido efectiva por la vía del reformismo pacífico. Por lo que, conforme a la 

Resolución Política, se instalaron guerrillas en zonas despobladas para formar unidades de trabajo 

agrícola pacífico y, por el otro se desarrolló la organización de autodefensa de masas; la cual 

justificaron como acción defensiva que cumpliría con ese fin hasta que la oligarquía no dejara otra 

alternativa. 7-< 

" !bid., p. 158. 
-~ Véase Síntesis de tesis política de Diego Montaña Cuéllar presenoda por PF. ·'Los problemas estratégicos y tácticos 
de la revolución en Colombia .. , en Punto Final, (Santiago, Chile). 30 de eTiero de 1968, Documentos, núm. 47. p.4. 
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La postura del Partido Comunista en cuanto al carácter defensivo de las autodefensas le va li ó 

la crí tica de Manuel Vásquez del ELN, pues esta impedía la creación de un ejército que disputara y 

arrebatara el poder, así lo explicó: 

[ ... ) El rumbo tomado por la rernlución colombiana demuestra. además que no es correcta b pol itica de 
autode fensa armada que preconiza desde hace años el PC de Colombia . Nuestra concepc ión -dice \1anuel 
Vázquez- es la de que el único y verdadero camino de la liberación nacional y socia l es el de Lls armas . y la 
guerra de guerrillas no opera a la defensi va. El principio de que la defe nsa es la muerte para la guerra de l 
pueblo , tiene comp leta va lidez. Educar a las masas en un espíritu defensivo es, por lo menos conrradec ir el 
principio de lleva r a las masas al combate; educar a las masas en un espíritu de ' 's i nos atacan defendemos" es 
o lvidar que en toda lucha es preciso obtener y conservar la iniciativa. Finalmente, educar a las masas en la 
autodefensa y organizarlas en tal sentido, es aplazar la urgente tarea de crear un ej ército del pueblo que pueda 
disputa r y arrebatar el poder a la oligarquía y al imperialismo. para realizar los grandes cambios que el pais 

. :-; 
neces ita . 

El Ejército de Liberación Nacional reitera la critica al Partido Comunista por segu1r 

evaluando necesaria la combinación de todas las formas de lucha, dicen: "El PC, ante esta nueva 

situac ión, ha continuado sosteniendo su tesis de utilizar todas las formas de lucha y considerar que la 

fom1a principal es la lucha política de masas. Insiste en que la guerrilla es una manifestación del 

campesinado ante la agresión oficial o sea, que continúa consi_derándola una lucha de autodefensa. 

Sin embargo, en los comandantes de las F ARC existe un concepto de guerra revolucionaria y en sus 

documentos plantean que luchan por la liberación nacional'·. 

En efecto, el Partido Comunista reiteró como concepción táctica la necesidad de la 

combinación de todas las fomias de lucha. Consideraban, interpretando a Lenin, que "los 

revolucionarios que no saben combinar las formas ilegales con las fo rmas legales, son malísimos 

1 
. . ,, 77 

revo uc10nanos . 

El Partido Comunista mantuvo su postura de participar por los canales democráticos, señala 

Gilberto Vieira: "Nosotros considerábamos que la vía armada existía por la realidad nacional, pero 

que la vía de la lucha política seguía abierta y que había que transitarla". 78 De ahí que su 

part icipación abordara la vía electoral. 

Ciertamente, el Partido Comunista buscó participar dentro del esquema frentenacionalista; 

sin embargo, debido a que se lo impedían las nomias constitucionales tuvo que aliarse con el MRL. 

siendo la única manera de canalizar su acción por la vía electoral. La alianza se estableció. 

- ~ Resumen de reportajes de Mario Menéndez Rodriguez por PF. Art. cic. . p. 10. 
-() !bid , p. 12. 
'º Diego Montaña Cuéllar, Art cit .. p. 19. 
-s Marta Hamecker. Op cit., p. 38. 
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especialmente. con la línea dura de esa disidencia, ya que en el discurso -al menos esta linea- se 

manifestó simpatizante de la Revoluc ión Cubana y de Fidel Castro, además de que el \lRL se 

declaró por los cambios en las estructuras sociales y económicas del país ... se anunció faYorable al 

auge revolucionario de las masas'" y del acercamiento de la _ruyentud del .\10\ imiento 

Revolucionario LiberaV9 con el sindicalismo y las luchas agrarias, es decir. se sumó a la presión 

social. De esta manera, a partir de los procesos electorales de 1962, el Partido Comunista manifestó 

su colaboración con el MRL. Sin embargo, cuando el líder del MRL, Alfonso López .\1ichelsen, 

apoyado por la línea blanda asume la posición de rechazo a la Revolución Cubana y plantea romper 

alianzas con el Partido Comunista (en esos momentos el Partido Comunista insistía en las alianzas 

electorales, mientras que López Michelsen estaba frente a su reincorporación al liberalismo oficial , 

éste evaluaba que había sido necesario ser oposición con el MRL para evitar que las masas se 

incorporaran a otros movimientos como el comunismo o la ANAPO) lo inserta dentro de la 

polémica ¿seguir participando o no en la vía electoral? 

Manifiesta el Partido Comunista: "La liquidación del MRL cancela todo un pasado de 

engaños sobre las posibilidades reYolucionarias de la burguesía nacional [ ... ]. Los comunistas no 

podemos seguir insistiendo en una política de alianzas con ese tipo de grupos políticos. sino con las 

organizaciones auténticamente revolucionarias que luchan en el corazón mismo de las masas [ ... ]".ºu 

Los comunistas evaluaban que la alianza con el i\1RL no había dejado un balance positiYo 

debido a dos factores, el primero que la ideología burguesa pudo influir más en el partido comunista 

que la ideología proletaria en los liberales emerrelistas. Segundo, que la dirigencia del partido se 

concentró en el aspecto electoral , preocupándose por la situación en la que los dejaba la no 

participación electoral del MRL olvidándose de las tareas fundamentales del partido. Aunado a que 

el partido no amplió su influencia entre los distintos sectores de la sociedad. Por lo que expresaron: 

"Los comunistas tenemos planteados objetivos y tareas mucho más importantes que las elecciones 

pa1itarias y altemacionistas de los dos partidos tradicionales, cuyos resultados están resueltos de 

79 La imponancia de este sector del MRL se debió a que lo integraron intelectuales y =studiantes. algunos dt' ellos con 
doble militan..:ia política como la JMRL y el Frente Unido de Camilo Torres o el partido comunista y que fuaon los qut' 
estu\·ieron más cercanos a la violencia en el campo y a la represión al movimiento sin.dical, que más tarde conducirá a 
algunos de sus miembros abandonar la vía ekctoral. 

~0 Diego Montaña Cuéllar, An cit ., p. 38. 



antemano ... ".8 1 De ahí el cuestionarniento constante a conquistar cambios dentro del marco de la 

democracia burguesa. 

Dentro de la postura de participar por los canales democráticos se denunciaron 

ambigüedades en cuanto a transfonnaciones en la estructura social y política del país por la vía 

pacifica. Por lo que el X Congreso, efectuado en 1966, actualizó el programa del partido y declaró 

como vía estratégica y medios tácticos la revolución de liberación nacional -es decir antiimperialista, 

revolución agraria- en su conjunto la modificación de la estructura económica y política_ Para tal fin 

era indispensable la toma del poder por las clases populares y la destrucción del aparato estatal, así 

conseguir instaurar un gobierno representativo de las clases populares y de los intereses generales de 

la nación, "basado, en el Frente Patriótico de Liberación y respaldado por el pueblo en armas, es la 

única solución para el pueblo colombiano"_ 82 

Durante ese Congreso el Partido Comunista Colombiano adoptó el nombre de Partido 

Comunista de Colombia (Marxista-Leninista). En el cual se realizó una evaluación de Colombia 

dentro del contexto internacional y de su política interna. Se dijo que Colombia está viviendo una 

situación insurrecciona! incipiente. 

La vía de la revolución en Colombia había demostrado no ser la lucha pacífica, el X 

Congreso del Partido Comunista lo reiteró y puso de manifiesto la imposibilidad de cambios 

estructurales "por las vías de la democrac ia burguesa". 83 

Es decir, el desenvol vimiento político del Partido Comunista permite pensar en dos posturas, 

al menos, a su interior, la que a raíz de la experiencia histórica sostiene que no pueden conseguir 

cambios estructurales por las vías de la democracia burguesa, y los que consideran viable ese 

camino para el cambio. Es decir, la revolucionaria y la democrático burguesa. Sin embargo, mientras 

se discutía al interior, el Partido Comunista disentía utilizando los canales pacíficos y legales al 

buscar alianzas con el MRL y participar en los procesos electorales. 

Algunas conclusiones del X Congreso fueron las siguientes: 

1. El movimiento guerrillero es la superación de las etapas anteriores de autodefensa de masas_ ti ene un 
carácter nacional liberador y un objetivo estratégico irunodificable: la toma del poder para el pueblo. 
2. Los objetirns revolucionarios no pueden ser alcanzados sino previa la toma del poder en forma 
revolucionaria. Por consiguiente , no es la democracia el camino de la revolución sino la revolución el camino 

8 1 !bid., p. 39. 
82 Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Op. cit ., p. 60. 
3 Véase Síntes is de tesis política de Diego Montaña Cuéllar presentada por PF, Art. cit ., p. 10. 
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de la de mocracia. Só lo la conquista revo luc ionaria del poder permitirá instaurar fonnas de gobierno que 
garanticen intereses genera les del pueb lo y de la nación co lombiana . 
3. La re\'olución colombiana forma parte de la revolución continental iniciada con la revo lución cubana. \J 

Es decir, se configuraba el movimiento guerrillero como la maduración de autodefensa de 

masas para conquistar la liberación nacional, cuyo objetivo era la toma del poder para el pueblo. A 

este se tenía que llegar por la vía revoluc ionaria. De ahí que la lucha política dentro de la 

democracia no conduciría a la revolución, sino que para llegar a la democracia había que hacer la 

revolución . Entonces, podrían instaurarse formas de gobierno que respondieran a los intereses del 

pueblo y de la nación. Es decir, la revolución permitiría abrir el camino a la democracia. Más 

adelante se analizará esta postura dentro de la percepción de los grupos armados . 

a) Postura política de los grupos armados 

Los grupos amrndos Ejército de Liberación Nacional, Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, Ejército Popular de Liberación y Movimiento 19 de abril irrumpieron en 1965. 1966. 

1967 y 19 3 respectivamente. El anális is general que éstos hici eron de la situación del país consisti ó 

en que Colombia estaba gobernada por tina oligarquía que permitía y beneficiaba a los intereses 

imperialistas norteamericanos, dedicados a saquear las riquezas naturales. El Ejército de Liberación 

Nacional expuso que la oligarquía había conducido a la miseria y explotación, sostenida por medio 

de la vio lencia reaccionaria, por lo que era necesaria la lucha por la liberación nacional. 

reconoc iéndose como único camino la lucha revolucionaria. Mientras que las Fuerzas Arn1adas 

Revo lucionarias de Colombia reconocieron como enemigos al imperialismo norteamericano y a la 

oligarquía nacional, manifestaron que la lucha era agraria y nacional por tanto antiimperialista, para 

combatirlos planearon emplear todos los medios de lucha de masas y propusieron como instrnmento 

organizativo de lucha el Frente de Liberación Nacional, decían: del cual la clase obrera es la 

vanguardia. En su programa las F ARC reconocieron que la orientación política que seguían 

respondía a la del Partido Comunista Colombiano, pero con autonomía militar. 

El Partido Comunista planteaba para Colombia la Revolución Agraria Antiimperialista, para 

tal fin expuso que el pueblo en su conjunto. 85 Es decir, la base trabajadora, los pequeños y medianos 

84 Diego Montaña Cuéllar. Art. cit., p. 33 . 
85 

"[ ... ] Entendido por tal, el conjunto de clases que lo constituyen: los trabajadores obreros asalariados, los campasinos 
asalariados. los campesinos aparceros, los artesanos urbanos y rurales, los asalariados de la producción de servicios, los 
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industriales nacionalistas, tenían que cumplir las tareas que imponía la Rernl ución Agrari a 

Antiimperialista. Esta, dijo el Partido Comunista."[ .. . ] no puede resol ver su problema histórico sino 

en el marco de la liberación nacional , parte integrante del tránsito del capitalismo al socialismo". 8" 

Es dec ir, se propone la guerra nacional liberadora que se conquistaría a través de una 

revolución contra el imperialismo, sólo así Colombia podía reafi rmar su nacionali zación y 

liberaci ón. Dicha estrategia, como la consideraron los comunistas había sido iniciada por las 

guerrillas campesinas, para tal podían emplearse medios legales e ilegales. En ésta el papel más 

importante lo habían desempeñado los campesinos, vinculados a la lucha tradicional por la tierra, al 

tener que convertirse en autodefensas y comenzar a gestar la organización del movimiento amrndo . 

En el programa del Frente Patriótico de Liberación se sugiere nacionalizar los bienes en 

manos de imperialistas norteamericanos y de la oligarquía y socializar los medios de producc ión, de 

esta manera liberar a Colombia. Promueve el mejoramiento para la vida de los obreros y dice que la 

liberació n del pueblo es obra del pueblo mismo, plantea la destrucción del aparato estatal para 

construir el estado de dictadura popular: la República Popular de Colombia. Para dicha república 

sería destruido el aparato represivo burgués e instaurado el Ejército Popular de Liberación. 

Por otra parte, la guerrill a que surge práct icamente en la fase del desmonte del pacto 
I 

frentenacionalista y a raíz del cuestionado proceso electoral de 1970, el Movimient9 19 de abril, 

califica a la oligarquía y sus secuaces de vendepatrias y sost iene que la victoria no se mendi ga sino 

se toma. Esta guerrilla limitó su planteamiento al mostrarse como una organizac ión que respaldaría 

al pueblo que se encargaría de lleYar a María Eugenia Rojas al poder, hij a del candidato anapi sta a la 

presidencia de la república en 1970. Para lo cual esbozó que la lucha concluiría con la toma del 

poder. 

En tanto que, considerando la postura expresada en el Manifiesto de Simacota del 7 de enero 

de 1965, el ELN rechazaba los gobiernos oligarcas y estaba decidido a detener a la oligarquía de 

ambos partidos, su planteamiento fue derrocar al actual gobierno y para ello reconoció como único 

camino la lucha revolucionaria. De hecho en su manifiesto denunció a la oligarquía y al corrompido 

régimen Valencia-Rui zNovoa-Lleras. En el que subrayó instrumento de los gobi ernos oligarcas la 

violencia reaccionaria con el objeto de extinguir el movimiento campesino revolucionario. Tal como 

he señalado, los problemas que se generaron al interior del sistema se resol vieron con la represión. 

pequeños comerciantes, los pequeños y medianos industriales. y Jos industri ales no ligados al imperialismo"'. Diego 
\1ontaña Cuéllar. Art. cit .. p. 9. · 
,,, !bid .. p. 7. 
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que eviden-ió la falta de mecanismos para dar solución a k"'s conflictos. de este modo se estaba 

frente a un sistema en el que no se podía participar. en el que no se tenían perspectivas de fut uro , al 

que se habia rewlado el movimi ento campesino ante la neces idad de transformación. 

En resumen, pued1~ argumentarse que los grupos sub\·c-rsivos que surgieron en el contexto de 

la lucha an iimpe1ialista en América Latina reconocieron como explotadora a la oligarquía nacional 

y extranj en. principalmente hicieron alusión al sometimiento al capital norteamericano. Por tanto 

los tém1inos en los que plantearon la lucha fue antiimperialista. antioligárquica y nacionalista. 

Cuyos ejes fueron la liberación del país de la dominación imperialista, la eliminación de la 

explotación de las masas populares y el desarrollo económico y social del país. Este promovido en 

beneficio de las mayorías. 

Las guerrillas fueron grupos nacionalistas que plantearon la lucha amiada y la lucha 

interclasista contra la oligarquía: los trabajadores obreros asalariados, los campesinos asalariados. 

los pequeños comerciantes, medianos industriales. etcétera. Todos incorporados a la lucha por la 

liberación nacional para imponer los cambios políticos. Por lo que la batalla antiimperialista 

adq uirió suma importancia. 

De tro de la ·postura de la oposición armada ta excepc1on del M-1 9). exist ió un 

reconocimiento implícito del campesino como el protagonista para encabezar la lucha, para después 

captar a los demás sectores de la sociedad. Mientras que el programa del Frente de Liberación 

I\acional señaló a la clase obrera como la \·anguardia, pC'Tisamiento del Partido Comunista. La 

relación dd canipo con la guerrilla obedeció a las condiciones políticas y económicas del lugar que 

permitieron su desem·olvimiento y, porque se consideraba mejor el campo que la ciudad para la 

lucha am1ada, pues la ciudad no garantizaba seguridad. 

Ahora bien, en cuanto a la toma del poder se enfatizó en el aspecto democrático de ahí que 

se reclamara el derecho a la igualdad y a las libertades democráticas . Así el ELN planteó la toma del 

poder para las clases populares, la instauración de un gobierno democrático y popular, que 

garantizara igualdad. libertades democráticas y el respeto a la dignidad humana. 87 

, - .. La tom1 del poder para las clases populares, la instauración de un gobierno democrático y popular. que libere ;:¡ 

nuestro pai.s de los monopolios internacionales y de la oligarquía criol!a y que garantice la plena igualdad de nuestro 
pueblo. qu~ otorgue plenas libertades democráticas a los sectores populares . que conceda a la mujer sus legitimos 
derechos, que libere las fuerzas creadoras de las masas. que garanti.:.e el respeto a la dignidad humana y el libre 
desarrollo de los colombianos". Corporación observatorio par la paz, Lus verdaderas intenciones del Eltv. Intem1edio. 

e olombia. ~ººl. p. 67. 
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Mientras que el Frente Pat riótico de Liberación hizo referencia a la toma del poder po lítico 

con hegemonía del proletariado mediante la alianza de clases y de todos los revolucionarios unidos 

en un solo frente. 88 Es decir, la conjunción de fuerzas para imponer los cambios reclamados . 

Mientras que los grnpos armados elaboraban .sus concepciones enfatizando en la transfom1ación del 

sistema y la toma del poder, en la arena política se dejaron escuchar los discursos de la oposición 

parlamen taria saliendo a relucir Ja naturaleza oligárquica del sistema, la escasa visión nacionalis ta y 

la vinculación con monopolios extranjeros.
89 

Al tiempo que la oposición parlamentaria buscaba un 

modelo nacionalista que asegurara la unidad de la clase dirigente, que equilibrara los privilegios de 

unos sectores más que otros de la burguesía, basado principalmente en el modelo de desarro llo 

económico y no para combatir la desigualdad social , Jos grnpos annados fortalecieron sus posturas 

políticas en cuanto al análisis de la situación nacional y sus aspiraciones de transformación . 

b) los grupos armados 

La lucha guerrillera se inscribió como una forma distinta de resistencia al gobierno, cuyo contexto 

pol ítico demostraba para los grnpos arrnado~ que la única posibilidad real de cambio se encontraba 

en la vía insurrecciona!. Los grnpos arrnados- que irrumpieron durante el Frente Nacional estuvieron 

dispersos por el territorio colombiano, así las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 

Huila, Tolima, Caquetá y Meta; el Ejército de Liberación Nacional tuvo influencia en el Magdalena 

~s .. El Frente Patriótico de Liberación como una alianza revolucionaria de clases para la toma y el ejercicio del poder 
pol ítico con la hegemonía del proletariado '. 'todos los revolucionarios en un solo Frente Patriótico de Liberación ... . 
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Op. cit., p. 79. 
gq La ANAPO al igual que lo hiciera el MRL en los años 60, aunque no de manera tan explícita como estos últimos. 
acusaba a la clase dirigente falta de identidad colombiana, decía el país tennina siendo dirigido por gentes que son como 
exrranjeros en su propia tierra . Expresaba que los colombianos habían perdido su nación ante las oligarquías coaligadas 
de los partidos Liberal y Conservador en complicidad con los monopolios extranjeros. Hizo mención, en su plataforma 
de 1971 , de la existencia de monopolios extranjeros en las riquezas minerales y en la industria petrolera . De ahí que se 
propusiera la nacionalización del subsuelo. 
El nacionali smo había sido tema principal de la revista La Nueva Prensa ( 1961-1966 ), que dirigía el hij o lle! PoetJ 
Albe rto Zalamea. en donde se expresaban distintas voces como los duros del MRL. de la A>iAPO. del cnstiani s1m1 
popular. de la Democracia Cristiana, del militarismo y de corrientes políticas regionales. que convocaban a b 
organización de un mo vimiento nacionalista. 
El discurso del MRL, ANAPO y La Nueva Prensa giró en tomo a la construcción de un modelo nacionalista. de un 
Estado Nacional. Véase César Augusto Ayala Diago, Nacionalismo y populismo. ANA PO y el discurso política de 
oposición en Colombia . 1960-1966. Linea de Investigación en Historia Política, Universidad >iacional. Colombia. 1995. 

p. 16. 
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Medio Santandereano, el Ej ército Popular de Liberación en .-\ntioquia y Córdoba, por su parte las 

acciones del Movimiento 19 de abril fueron urbanas .90 

Fuer::as Armadas Re,·olucionarias de Colombia, F ARC 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tuvieron su origen en el movimiento guerrillero 

de Marquetalia, el cual , en su declaración del 20 de julio de 1964, destacó que como revolucionarios 

buscaban un cambio de régimen utilizando la vía pacífica. democrática y legal. Es decir. la 

negociación política dentro del marco constitucional colombiano. Pero que al cerrarse ese camino no 

hubo otra alternativa que la vía revolucionaria am1ada, pero ahora el objetivo era Ja lucha por el 

poder para el pueblo. Por lo que se anunciaban como guerrilleros, dejando de nombrarse 

autodefensas: 

'.\osotros somos el nen·io de un moYimiento revolucionario que ,;ene desde 1948 . Contra nosotros. campesinos 
rernlucionarios del sur del Tolima. Huila. Cauca y Va lle sobre el nudo de Ja Cordillera Central, desde J 9-t8 se 
ha lanzado la gran fuerza del latifundio. de los grandes ganaderos. del gran comercio. de los gamonales de la 
política oficial y de los comerciantes de la violencia. Nosotros hemos sido ,·íctimas de la política de .. sangre y 
fuego .. preconizada y ll e,·ada a la práctica por la oligarquía que detenta el poder. 
Contra nosotros se ~an dese ncantado. en el curso de 15 años. cuatro guerras. L" na a partir de 1948. otra a partir 
de 1954. otra a part ir de 1962 y ésta que estamos padeciendo a partir del 18 de ma yo de 1964. cuando los 
mandos mili tares dec !araro n oficialmente que ese día había comenzado la Operación Yl arquetalia . [ . . ] 
'.\osotros somos re volucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por un 
cambio de régimen usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía de la lucha 
democrática de masas, las vías legales que la Constitución de Colombia señala. Esa vía nos fue cerrada 
violentamente y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos 
corresponde, obligados por las circunstancias arriba anotadas. nos tocó buscar otra vía : la vía revoluc ionaria 
armada. para la lucha por el poder. Desde hoy, 20 de julio de 196-l , somos un movimiento guerrillero [ ... ]. 91 

Esa declaración era el Programa Agrario de los guerrilleros, movimiento que en dicho 

documento incluía su propuesta de cómo resoh·er el problema de la tierra, ellos lucharían por una 

Reforma Agraria Revolucionaria. Entre los finnantes del documento se encuentran Jos nombres de 

Manuel Marulanda Yélez, Isauro Yosa, Darío Lozano, Isaías Pardo, Tarcicio Guaraca, Pam1énides 

Cuenca, Roberto López, Jesús Medina, Luis Pardo, Rigoberto Lozano, Miryam Narváez, Judith 

Grizales, Jesús Ortíz, Rogelio Díaz, Miguel Pascuas, Israel Valderrama y Federico Aldana. 

Posteriormente, en Marquetalia ( 1965), se realiza la Primera Conferencia Guerrillera. Los 

grupos marquetalinos, de El Pato, Guayabero y el 26 de septiembre conforman el Bloque Sur, el 

"'' Véase mapa 3. J. 
91 Luis Alberto \1ana Aldana , Colombia y las FARC-EP, Txalaparta. España, 1999. pp. 166-167. 
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cua l resuelve aumentar su fuerza y planea la táctica de guerrillas móviles ante las estrategias de l 

Ejérc ito . Para entonces, deja de pensarse sólo en la defensa de la región para iniciar un proceso de 

resistencia am1 ada, que involucra el desplazamiento de los grupos móviles con la intenc ión de 

ampliar el espacio territorial , buscaba la guerri lla ocupar las tres cordilleras. Después. la 

coordinación de movimientos guerrilleros convoca a la Segunda Conferencia Guerrillera del Bloque 

Sur, que se lleva a cabo del 25 de abril al 5 de mayo de 1966, en el Meta. Esta conferencia termina 

dando \·ida a las Fuerzas Armadas Rernlucionarias de Colombia, F ARC, con influencia en la zona 

centro sur del país, que comprende los departamentos Huila. Tolima, Caquetá y Meta.9
= en los que 

con ·ivían sus dos iniciales frentes. Rumbo a la Segunda Conferencia Guerrillera, Jacobo Arenas 

asiste al X Congreso del Partido Comunista, ante el cual a nombre del Comité Ejecutirn pronuncia 

que los destacamentos guerrilleros esperaban nuevas formulaciones sobre la lucha am1ada, al 

concluir el Congreso se aprueban varias tesis sobre la lucha guerrillera en Colombia y se plantea 

como o bjetivo central la toma del poder para el pueblo. Así nacían las F ARC ligadas al Pa11ido 

Comunista. 

En la Conferencia Constitutiva de las F ARC, el grupo armado establece corno lineamiento 

po_líti co la guerra de guerri ll as móviles y, con la intención de extenderse a otras áreas crea un ''plan 

de'crecimiento, de organización de masas, de desarrol lo. de movil idad , de acción' ' . Entre otros 

tópi cos aprueba el estatuto de régimen disciplinario y las normas de comando, elige un Estado 

\ 1a or y nombra comandante superior a Manuel Marulanda, el segundo en mando seria Ciro 

Truji llo. En estos momentos parece ganar peso la concepción de la guerrilla ofensiva, dejando atrás 

la condición defensiva, por lo que cambia la perspectiva del grupo en armas. Explica el guerrillero 

Jacobo Arenas, según cita Arturo Alape: 

En la Conferencia Constitutiva se dijo y se afirmaba que el proceso reYolucionario en Colomb ia, sería un 
proceso de largo tiempo, lo mismo que su posible victoria poli tica . (Señala Arturo Alape: asevera..:ión que parte 
del análi sis del propio desarrollo del movimiento guerrillero ea ese momento] . "Es cuando en la Confere ncia se 
habla de que el grupo guerrillero estaba compuesto de profes ionales rern lucionarios , es decir. hacía mos una 
lucha para proyec tarnos en la historia de Colombia. Ya los nues rros no van a luchar por un pedazo de tierra. no 

9~ Los departamentos de influencia de esta guerrilla se di stinguieron por las luchas agrarias que ahí se dieron. menciona 
J auro Suárez : .. [en Huila y To lima J las relaciones tradicionales de producción venían siendo despbzadas por los 
cult iYos mecanizados, la invers ión de capitales y Ja implantación del tr3bajo asalariado , que entra en conrradicción con 
Jos e mpresarios del campo. Por lo tanto son los jornaleros agrícolas e sector más importante en los confl ictos que se 
gestan y sus demandas se orientan hacia la seguridad del empleo, y mejores salarios y condiciones de tra b:i_1L~·· 
\ ·lientras que en Caquetá, zona de colonización, las demandas giraron en tomo a servicios básicos. tierrJ y titulación. 
mercadeo. etcétera. lsauro Suárez, Op cir .. p. 408. 
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\·an a luchar por reconquistar sus fincas sino que se convierten en combatientes revoluc ionarios. que Yan desde 
ahora hasta el m unfo de la re rnluc ión". 93 

Al concluir la Conferencia Constitutiva los destacamentos. de acuerdo con el plan 

operacional, tenían que partir hacia sus zonas, reconstruye ~anuel ~anulanda: 

[ ... ]un destacamento se dirige hacia El Pato. bajo la dirección mía y de Jacobo : otra fuerza se desplaza hacia la 
Cordillera Central bajo la dirección de Joselo; otro pequeño grupo se desplaza hac ia el centro del Tolima. la 
dirige abanico: se crea una comisión financiera de carácter nacional al mando de Gilberto y se crea otra 
comisión para que Ciro viaje a Caldas y Quindío a fundar el mo\·im.iento. en lo que se llama un primer 
despliegue de fuerzas , para evitar precisamente su destrucción y no mantenerla en un solo lugar. La idea era ir 
fortaleciéndonos en cada uno de los departamentos, que considerábamos serían claves para el desarrollo de la 
lucha en las contiendas que vendrían a continuación. Esos fueron los planes que en materia táctica y estratégica 
se dieron inicialmente en la Conferencia Constitutiva ( ... ].94 

En marzo de 1969, en Guayabera, se celebra la Tercera Conferencia, que se reune para 

analizar los resultados de los acuerdos de la Segunda Conferencia. Para entonces, los guerrilleros 

habían experimentado el fracaso frente a las acciones del Ejército, que les propinó importantes bajas 

humanas y perdida de amiamento (señala Arturo Alape que el movimiento perdió el 70°10 de sus 

armas e importante caudal po lítico en el Quindío). Experienc ias que Manue l Marul anda calificó de 

fracasos a causa de la falta de interpretación adecuada. po r parte de la comandancia. de los 

lineamientos de la Conferencia Constitutiva. Los errores habían consistido , según Marulanda. en que 

la guerrilla no había cumplido con los lineamientos de guerriUa móvil y clandestina. la guerrilla 

había estado al descubierto en su localización, en sus planes de desplazamiento y en sus contactos . 9 ~ 

Se elaboran nuerns planes a partir de las experiencias en las coordilleras central y oriental , se 

acuerda regresar a esas zonas con grupos más pequeños y operativos. Trazan el camjno sobre el 

Tolima, Huila y Cauca. Mientras que en el Magdalena Medio ya opera el Cuarto Frente. 

La Cuarta Conferencia se realiza en El Pato, en abril de 1971, en ésta se infom1a de frentes 

en El Pato y en el Magdalena Medio, otros grupos operan en el Tolima, Gaitania. Planadas y 

Chaparral. De la Conferencia sale como mandato crear nuevos frentes , la línea era que de éstos se 

fom1arían columnas, más tarde en función de su capacidad se transfom1arían en nuevos frentes. La 

necesidad de frentes dejaba atrás la experiencia de organjzación como destacamentos. La guerrilla 

planteaba su crecimiento y maduraba estrategias fincadas en los frentes. Para la Quinta Conferencia 

93 Arturo Alape, Tiro.fijo: los suerios y las montaiias 1964-1984, Y ed .. Planeta. Bogotá, 1995, p. 83 . 
'1

4 /bid., p. 84. 
95 lbid. , p. 99. 
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celebrada en e l Meta. en septi embre de 1974, la gue rrill a arriba repuesta, con nueva fuerza y 

pensando en su desarrollo hasta conYertirse en un ejérci to revolucionario, idea que se analiza para la 

Sexta Conferencia. En tan to, se pensaba en un Quinto Frente en Antioquia y un Sexto Frente en e l 

Valle y Cauca. Mientras las FARC, lograban fortalece rse después de varios fracasos , otras guerrillas 

como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) habían 

sufrido grandes baj as. El Ej ército por medio de la operación Anorí, en Antioquia. había 

prácticamente desmantelado al ELN y al EPL. 

Si tomamos en consideración las reuniones del grupo annado a partir de la declaración del 20 

de julio de 1964, en 1965, 1966, 1968, 1971 y 1974. Su evolución en cuanto a la organización, 

proyección y estrategias militares . El aprendizaje ante los descalabros por parte del Ejército 

colombiano y su desenvolvimiento frente a un plan militar extraordinariamente apoyado por los 

gobiernos frentenacionalistas. La cantidad de frentes que formó (se pensaba en un quinto y sexto), y 

el número creciente de combatientes, 200 en 1964 a 800 en 1974, no queda más que decir que las 

F ARC como guerri !la, fundamentalmente de base campesina, logró organizarse y fortalecerse 

durante e l periodo . Por lo que a partir de los setenta asomó como una de las guerrillas de mayor 

presión política. 

Ejérciro de Liberación Nacional, ELN. 

El Ejérc ito de Liberación Nacional, ELN, estuvo integrado por JOVenes colombianos que habí an 

realizado sus estudios en Cuba e influenciados . por su proceso revolucionario se organizan en la 

Brigada Pro-Liberación José Antonio Galán (de la que formaron parte Fabio Vásquez Castaño. 

Ricardo Lara Parada, Víctor Alfonso Medina Morón y Heriberto Espitia) y acogen la idea de 

adelantar la revolución armada en Colombia. 

El ELN, integrado, además de los antes mencionados, por Manuel Vásquez, Antonio 

Vásq uez Castaño, Jaime Arenas, entre otros, hizo su aparición el 7 de enero de 1965 con la toma y 

proclama de Simacota, Santander.96 Sin embargo, su creación se remonta al 4 de julio de 1964 

90 "El 7 de enero de 1965 , el Ejército de Liberación Nac ional toma el pueblo de Simacota : ' a las 8: 15 de la mañana. una 
guerrilla de 200 hombres ocupa el poblado. 150 permanecen igi lantes en la periferia. cortan los cables del telégrafo y la 
línea te lefónica y 50 irrumpen en la plaza haciendo varios tiros de reYó lver'. [ . . . ] La tropilla se di\·ide en grupos: uno. 
con Mariela a la cabeza. entra a las oficinas de la Caja Agraria y sustrae de la caja fuerte $53.000.oo . Otro saca de la 
agencia de Bavaria $2. 500.oo. Otro de la casa de Félix Villarreal $9.000.oo y un caballo y del Hotel Central S 1.000.oo y 
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cuando "la primera marcha guerrillera en la región de San Vicente de Chucurí, Santander' '. El grupo, 

influenciado por la teoría foquista de Regis Debray y del castrismo (que favorece la organización 

político militar), planea organizar en el país un nuevo tipo de guerrilla. 

El grnpo amrndo tuvo influencia en una región que tenía como antecedentes inmediatos la 

presencia de guerrillas liberales de Rafael Rangel en 1949 y 1953, y Ja radicalización del sindicato 

petrolero de Barrancabem1eja. Esta zona era el Magdalena \ledio Santandereano 97 (ubicada en el 

centro norte del país, cercana a San Vicente de Chucurí , Bucaramanga y Barrancabem1eja), lugar de 

valioso influjo comunista, que en 1960 tenía activos el sindicalismo petrolero y el sector estudiantil , 

especialmente el de la Universidad Industrial de Santander. 

Algunas demandas sociales en la región se concentraban en serv1c1os básicos, tiena y 

titulación, además de conflictos entre colonos y la compañía petrolera Shell Candor, que llevó a la 

invasión de tierras entre 1966 y 1967.98 En general, esas eran las condiciones del lugar de presencia 

de la guerrilla. 

La guerrilla se había formado , según su líder Fabio \"ásquez. primero por la rebeldía contra 

el sistema de explotación y, segundo, porque la zona de Santander reunía las condiciones para el 

inicio de la lucha insuneccional, cuya población campesina estaba dispuesta a respaldar la lucha 

am1ada; por lo que fue necesario crear las guerrillas. 

una .:-arabina. Por último, de la Droguería Saravita, varias cajas de antib1oticos. j eringas. antiséptico. \·endas y jabón. y 
del Palacio Municipal un radio, una bandera colombiana y una máquina de escribir. 
·A las 9:30 los guerrilleros organizan un mitin en la plaza. Hablan Carlos Villarreal. A.ndrés Sierra y Mariela. Exhortan 
al pueblo a que les acompañe a librar la guerrilla contra el gobierno. [ . . . ] La guerrilla se marcha . Varios jornaleros la 
siguen voluntaria mente ' [ .. . ]". Alejo Vargas Velásquez, Política y armas al inicio del Frente Naciona l, 2ª ed. , L::-:C/FD. 
Bogotá, 1996, pp. 163-164. 
97 En el Magdalena Medio, entre otras zonas de colonización como el Caquetá (influencia de las F ARC), persistieron 
conflictos y demandas muy particulares , indica el investigador Isa uro Suárez que: "( ... ] Allí los movimientos migratorios 
generados por la Violencia y la descomposición campesina en la región andina procuraban la reproducción de la 
economía parcelaria, pero la carencia de infraestructura dificultaba la vinculación del colono con la tierra . Se 
conforma ba en consecuencia una economía parcelaria itinerante , que logró ensanchar la frontera agrícola pero 
facilita ndo al mismo tiempo el establecimiento de latifundios ganaderos . Las rei\·indicac iones en estas zonas de 
co lonización radican en la instalac ión de servicios básicos para garantizar la posesión de la tierra y el mercadeo de los 
excedentes agrícolas: vías. precios, crédito , titulación y mejoramiento de l ni\·el de \·ida ... Isa uro Suárez, Op. ci1 .. p. 406. 
98 

"[ . .. ] En 193 7 la Shell recibió la concesión y comenzó las perforacionc-s expulsando a los colonos leñeros. Entre 1948 
y 19:'0 la compañía adquirió los tenenos de El Tigre a la familia Ospina_ arrojando a una gran cantidad de familia s que 
trataban de asentarse allí huyendo de la Violencia. A fines de los años cincuenta y a comienzos de los sesenta . la pres ión 
por la tierra fue aumentando debido a que la industria petrolera , a pesar de su gran desa rrollo, no podía absorber el 
constante flujo de migrantes. Los que fracasaban en su intento de proletarizarse se organizaban para im·adir los terrenos 
de 13 Shell. A lo largo de diez at1os los colonos fueron apoderándose poco a poco de las tierras, hasta la invasión tota l 
en 1966 y 1967, cuando se le negó a la compañía la renornción de la ..:oncesión . Como resultado de estas luchas los 
campesinos accedieron a unas 160.000 hectáreas en Yondó, CarqJo Ca:;abe. El Tigre. San Luis Beltrán y 
Barrancabermeja, legalizándose la posesión de las parcelas por medio de negociac iones de adjudicación con Ecopetrol e 
Incora ... !bid .. p . 409. 
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El EL · concebido por intelectuales revolucionarios hicieron conc1enc1a en obreros y 

campesinos explotados por los monopolios petroleros. su núc leo fundamental lo integraron obreros 

agrícolas .
99 

De ahí que en su composición estuvieran campesinos, obreros, estudiantes y 

profesionales a diferencia de las F ARC cuyo origen se encuentra en la autodefensa . 

La postura política del ELN, que se difunde en el Maill fiesta de Si maco ta (1965), anuncia la 

lucha revolucionaria como el único camino del pueblo para derrocar al actual gobierno de engaño y 

violencia. En unión del pueblo liberal y conservador derrotar la oligarquía de ambos partidos. 

Fabio Vásquez manifiesta el desacuerdo con las leyes burguesas y proimperialistas del 

gobierno colombiano. Por lo que lucharían por los intereses del pueblo y para ello sólo existía"[ . . . ] 

una línea revolucionaria: la lucha armada como único medio efectivo para la conquista del poder'· 

wo Dada la imposibilidad de que la oligarquía abandonara el poder por la vía pacífica y ante la 

respuesta represiva a la lucha del pueblo colombiano. E l guerrillero subrayaba que la lucha 

revolucionaria de liberación nacional debía partir del campo a la ciudad ; de esa manera se había 

expandido la violencia. 

Después de la toma de Simacota, el ELN se refugia en la serranía de los Cobardes cercano a 

la cabecera municipal de San Vicente de Chucurí . En enero de 1966, Camilo Torres anuncia su 

incorporación al movimiento. En cuanto a este aspecto el inve stigador Alejo Vargas Velásquez dice: 

"[ . . . ] que la guerrilla [ . .. ] sedujo de manera muy impactante a los sectores estudiantiles e 

intelectuales, creando allí corrientes de simpatía que se van a acrecentar con la vinculación del 

sacerdote Camilo Torres [ .. . ]". 101 Sin embargo, el paso de Camilo por la guerrilla fue corto, al haber 

pem1itido que Camilo, como incipiente guerrillero, participara en la emboscada que el grupo armado 
' . 

le había tendido a los militares de la Quinta Brigada, dirigida por el coronel Alvaro Valencia Tovar. 

en Patio Cemento, Santander; en la que murió el 15 de febrero de 1966. Al conocerse su muerte "se 

producen actos de protesta de estudiantes universitarios, dirigentes de izquierda y de la Democracia 

Cristiana". Este episodio se conjugaría con dos fenómenos. por un lado confrontaciones al interior 

del grupo annado, por el otro -según el guerrillero Alonso Ojeda Awad- su crecimiento : 

El lapso que rranscune entre 1966 y 1972 está marcado por el 3uge político-militar del ELN . Políticamente. el 
gran moYimiento estudiantil liderado por la Federación Linr·•ersitaria Nacional FUN, inclina su apoyo y 
colaboración hacia la guerrilla. Sus dirigentes más connotado s a nivel nacional toman el camino hac ia las 

~9 Véase Resumen de reportajes de Mario Menéndez Rodríguez por PF. A rr cit . p. 3. 
l< l\J !bid 
1º1 Alejo Vargas \ ºelasquez, Op cit ., p. 168. 
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armas. siguiendo en pos del ejemplo del inmorta l Camilo. Las mcorporaciones se dan en fom1a nume rosa. 
encabezadas por dirigentes de la dimensión de Arma ndo Corre:i \ ·a lencia, pres idente del Consejo Superior 
Estudiantil de la Universidad Nacional, de Miguelito Pimienta Cotes y Medardo Correa. aventajados 
es tudiantes de Derecho: de Humberto Manosah·a. Olmedo Garcés y Evelio Loa iza estud iantes de medicina y 
muc hos otros más que no logra fijar la memoria . 
La otrora famosa Asociación Universitaria de Santander. LDESA. entrega lo mejor de sus última promociones 
al Ejército de Liberación Nacional. Dirigentes como Jaime Aren as Re yes, !ván Calderón Tarazona. Jaime 
Andrade Sossa. Juilo Martínez y otros se incorporan y participan d~ los duros combates que libra la guerrill a en 

'º' ~ Santander. -

Más tarde, mientras que en 1973 las F ARC maniobraban frente a la ofensi\·a del Ej ército, el 

ELN y el EPL en línea de fuego con los militares sufrían serias perdidas. El Ejército había 

desplegado acciones para cercar a los grupos armados . Tras los destacamentos del ELN dirigidos 

por Manuel y Antonio Vásquez Castaño que se dirigían a tomarse Anorí, en Antioquia, intercepta al 

grupo y le propina importantes bajas. La acción militar denominada "Operación Anorí" 

prácticamente había desmantelado al ELN y liquidado al EPL. Después de 48 días concluye la 

Operación Anorí, que termina con la tercera parte de los m iembros del ELN y con las vidas de 

Manuel y Antonio Vásquez Castaño, hermanos del líder del grupo. 

Del ELN puede decirse que durante el Frente Nacional ensayó estrategias militares y 

proyectar un área de control , su debilidad como guerri ll a la demostró la operación Anorí . Que le 

propinó un duro go lpe que lo dejó sumamente deb ilitado, no sólo por las considerables bajas, si no 

por las deserciones de guerrilleros. El impacto del ELN lo tuvo con Ja incorporac ión de Camilo 

Torres a sus filas (que legitimaba la vía armada), por e l apoyo que recibía de los sectores 

estudiantiles y del prestigio que tenía en el país . No logró en este periodo fortalecerse, pero si 

pernianecer y atraer la participación de sacerdotes. 

Ejército Popular de Liberación, EPL. 

Cuando el Partido Comunista Colombiano, en su IX Congreso, asume "la combinación de todas las 

forn1as de lucha", lo hace después de una larga di~cusión , en ella se revelaba Ja existencia de un 

grupo de tendencia maoísta del cual hacían parte Pedro Vázquez Rendón, Pedro León Arboleda. 

Libardo Mora Toro , este grupo consideraba esa postura un freno a la lucha am1ada. Situación que 

llevó a convocar una Conferencia en abril de 1964, que desencadena la ruptura con el Comité 

Central del Partido . En el desarrollo del X Congreso realizado en 1966, el grupo sale expulsado del 

partido . En consecuencia, se organiza el Partido Comunista Marxista Leninista PCC-ML, de 
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onentación maoista, impulsado por algunos miembros del Partido Comunista. de la Ju\·entud 

Comunista, del Partido de la Revolución Socialista, del Ylo\·imiento Obrero Estudiantil y 

Campesino y de la Juventud del Movimiento Revolucionario Liberal. para en 1967 crear el Ejército 

Popular de Liberación, EPL. Sin embargo, debido a sus contradicciones internas, poco a poco fu e 

expulsando grupos, sale en 1972 un grupo antioqueño para formar Liga \tlL, en 1974 otro grupo 

saldría para integrar la Tendencia Marxista Leninista Maoista ( TMLM) y la línea proletaria. 10
·; En la 

década de los 70, una de sus escisiones integraría el grupo urbano de orientación maoísta, Pedro 

León Arboleda PLA. 

En efecto, el EPL surge en 1967 a raíz de la división entre la Unión Soviética y China. El 

grupo que lo formó, influenciado por el foquismo, había generado polémica al interior del Partido 

Comunista debido a que éste consideraba que la lucha guerrillera era resultado de un proceso social 

y político, y que su fortalecimiento dependía de la participación y solidaridad de las masas. Por lo 

que no podía ser impuesta en forma artificial, para el grupo era más importante el foquismo . De esa 

manera, el EPL nacía como organización maoísta (concepción de la guerra popular prolongada) 

cuya presencia se centró en el noroeste del país, principalmente en . ..\.ntioquia y Córdoba. El 

investigador Marco Pal ac ios se~ala que este grupo encontraría una base de apoyo "en los colonos y 

trabajadores de las plantaciones' bananeras de la región de C rabá", que se encuentra ubicada entre 

Chocó. Antioquia y Córdoba (dentro de los límites del Mar Caribe y Golfo de Crabá). Esta zona 

antioqueña fue poblada en el siglo XIX por emigrantes negros provenientes del Cauca, Antioquia y 

El Caribe, y por indígenas Zenúes que habían sido desplazados de Córdoba. Ya en el siglo XX. 

especialmente en los años cincuenta, la migración aumenta; la Yiolencia en la área cafetera empuja a 

los campesinos de Antioquia y del Viejo Caldas hacia el Urabá.. zona en la que también se 

refugiaron campesinos del río Sinú, así como de Valle y Chocó. La región se constituyó en eje de las 

plantaciones bananeras; ahí en 1959 se estableció, la United Fruit Company, después de trasladarse 

de Santa Marta. En este lugar confluyeron organizaciones partidistas. campesinos, empresarios y la 

guerrilla. 104 En cuanto a los trabajadores de la zona, en el transcurso del Frente Nacional fomrnron 

tres sindicatos, el Sindicato de Trabajadores Bananeros, SINTR.A.BA .... i\'ANO, el Sindicato de 

Trabajadores Agrícolas, SINTAGRO, y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Fmtera. 

1º" Oiga Behar. Las guerras de la paz, 11 " ed., Planeta, Colombia. 1990. pp . 58-59. 
10

-' Véase Mauricio Archila Nei.ra, "¡,Utopía armada? ... p. 36. 
l().I \'éase Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo. El caso de l ºrabá , s. e .. s. l.. s. f.. p. 11 . 
Léase, también. Ana María Bejarano, "La violencia regional y sus protagonistas : el caso de Crabá". en Análisi~ Poli1ico. 
IEPRI!UNC. (Bogotá. Colombia). mayo-agosto de 1988, núm. 4. pp. 43-5 3 . 
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SINALTRAIFRU. Al igual que el resto de los movimientos sociales, el sindical se enfrentó a las 

distintas modalidades de represión destinados a impedir la organización de los trabaj adores . 

Condiciones como la represión, la sobreexplotación de los trabajadores y su baja calidad de \·ida 

di versificaron las demandas de los habitantes, a la vez permitió la presencia de grupos annados 

como el EPL, que desde el Alto Sinú y Alto San Jorge emprendió actividades, estas con escasa 

consolidación durante el periodo debido a sus contradicciones internas y al ataque que sufrió por 

parte del Ejército . En cuanto a las debilidades del grupo reflexiona el guerrillero Ernesto Rojas: 

¿,Por qué cometimos tan garrafales errores·) Hoy creemos que todo se debió a la excesiva influen.:ia del 
maoísmo. Buscábamos crear poder popular. organizar a las masas y tener una estructura militar sólida. Y no 
tuvimos en cuenta los cambios políticos, sociales y económicos que se estaban produciendo en el pais . Después 
vimos además que no teníamos la fuerza suficiente para aferrarnos a ese terreno. aún a esta táctic:i. Todo 
cambió en el país, en la organización del enemigo, menos nosotros . [ . . . ] Teníamos fuerza y trabajo. pero no 
debimos enamorarnos de ellos, quedamos con ellos, debimos cambiar y no lo hi cimos. 105 

Entre los errores o debilidades no sólo de este grupo guerrillero sino de las F ARC y EL?\ 

tuvieron que ver con la falta de alianza para enfrentar al enemigo común. Lo primordial consistía en 

congregar las fuerzas revolucionarias para enfrentar al antagonista. En tanto que la carencia de 

unidad deb\ litaba la lucha revolucionaria. 

Un 'obstáculo para la unidad fue la división de las mismas a raíz de sus concepc 1one

ideológicas que las condujo a su debilitamiento, especialmente la relación entre el EPL y ELN.1tJt• 

Los mismos problemas tuvieron las F ARC y el ELN. A pesar de que al constituirse las F ARC 

manifestaron que buscarían la unidad con todos los revolucionarios de Colombia, con los obreros. 

105 Oiga Behar, Op. cir .. p . 48 . 
106 Esta situación de dogmatismo la ilustra Gilberto Veira en entrevista con Marta Harnecker: 

-·¿,Para ustedes todos esos grupos eran ultraizquierdistas? Bueno. Jos del EPL eran nuestros enemigos a muerte, nos 
llamaban revisionistas . Nosotros no teníamos ninguna polémica con el ELN aunque ellos se proclamaban los únicos 
representantes de la revolución cubana, los únicos revolucionarios, la única vanguardia" . 

En cuanto al dogmati smo responde : 

"'¿,Todos eran dogmáticos, incluso los comunistas? 
Sí. todos ... El problema de los comunistas es que , ·iene la división del Movimiento Comunista Internacional y nosotros 
tenemos una posición clara: somos solidarios con el Partido Comunista de la Unión Soviética, comprendemos que lo que 
se está debatiendo es una cosa muy de fondo -el problema de la política de paz de la Unión Soviética-. y que el Jlaque de 
los maoístas es contra esa política. Eso no hay que olvidarlo. Entonces nosotros definimos nuestra posición de :ipoyo al 
PCü S y recibimos el ataque reverendo del representante del maoísmo en Colombia . que es el ejército Pl)pular de:> 
Liberac ión (EPL) . Esros amigos dedican su propaganda a atacar al Partido Comuni sta : es su enemigo prin ·1pal : ·1 0 ;. 

re,·is ionistas· y ·Jos traidores' , etc. Nosotros no respondemos en el mismo lenguaje. pero naturalmente . nos defr ndemos. 
Es una época muy complicada, muy dificil" . Marta Harnecker, Op. cit ., pp. 39-40. 
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campesinos, intelectuales y con todo el pueblo . Los problem¿s de un id::. entre los grupos am1ados 

fueron evidentes y no se pudieron resolver, al menos en este periodo qL= mucho fu e de aprendizaje 

para las guerrillas . 

Por último, el EPL fue una guerrilla que logró sobre\i Yir al at~ue del Ejército. A pesar de 

que el Ejército la había dejado se\eramente dañada. ésta logro reconstru::-se. 

Movimiento 19 de abril. M-19. 

Para 1970 la sociedad demandaba cambios urgentes que el gobierno y la oposición llamaron a 

canalizar por la vía electoral , dispuesta a utilizar los medios necesarios para incidir decide apoyar la 

candidatura presidencial de Gustavo Rojas Pinilla, líder de la Alianza '\..icional Popular. Misma que 

desde su creación se había promovido como oposición al pacto frentenacionalista y como 

movimiento nacionalista popular y revolucionario. La cual adoptó conhl medida política evidenciar 

la corrupción político-administrativa de los funcionarios del pacto bipar:idi sta, situación que lle\Ó a 

constantes enfrentamientos Yerbales con los gobernantes en tumo. Q-pec ialmente con Alberto y 

Carlos Lleras. Los frentenacionalistas alertados por el crec im~ ento electcra l de la ANAPO intentaron 

debi li tarla· sin embargo. el discurso político anapista y sus banderas d= lucha habían hecho eco en 

los di ferentes sectores de la sociedad, especialmente en la clase mecia. obrera y campesina. La 

NAPO arribó a los comicios electorales con fuerte arraigo popular. m:5mos que causaron polémica 

tanto por el manejo de la información proporcionada por la Registrs.iuria Nacional en sus ocho 

boletines oficiales en los que comunicó los votos depositados para los c.untendientes Misael Pastrana 

Borrero (frentenacionalista) y Gustavo Rojas Pinilla (anapista). como por el cuestionamiento a la 

transparencia y neutralidad electoral. Por vez primera en el Frente '\a.:ional un candidato opositor 

pierde por sólo 64.547 votos y supera en votación al candida10 oficial en 1 O de las 30 

circunscripciones electorales. También, por única vez en las elecci on~s para la conformación del 

Senado el Partido Conservador gana las elecciones contra los liberal es (On 2.102.172 votos frente a 

l .849.425 del Partido Liberal. Elementos que ayudan a forta ecer el cuestionamiento a los resultados 

electorales presidenciales. Estos hechos evidencian Ja actua.:: ión del gL bi emo al impedir el cambio 

por la vía electoral mediante el fraude incitando a buscar m-:dios distii=. tos a los legales. Pues a raí z 

de estos acontecimientos los simpatizantes anapistas acostumbrados z escuchar de Gustavo Rojas 

Pinilla que llegaría a la presidencia por medio de las urnas o de las mnas, esperaba que éste las 
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condujera a la defensa del voto , de la rnluntad popular. que denunc iara el fraude electoral qu e para 

ellos resultaba evidente. Sin embargo, el silencio del jefe an:I.pista demostró no estar dispuesto a la 

orna del poder con el uso de la fuerza, 107 no sólo desmoYilizó a sus seguidores, sino también 

generó al interior de la ANAPO ideas encaminadas a la form:J:~ión de vn movimiento aglutinador de 

todas las fuerzas sociales y políticas para golpear a la oligarquía. En ese entonces algunos anapistas 

e\·aluaron que la coyuntura electoral no había sido apro\·ech.ada satisfactoriamente debido a que la 

organización no había tenido un respaldo am1ado que hubiera permitido defender el triunfo de Rojas 

Pinilla. por lo que era necesario que las masas estuvieran res::paldadas por un movimiento armado y 

viceversa, así poder defender la voluntad popular, esta postura Jle\·ó a la formación de la guerrilla 

\1ovimiento 19 de abril, M-19. Es decir, los frentenacionaostas mediante el fraude anulan la vía 

electoral para continuar sosteniéndose en el poder, lo que permitió que la oposición se encauzara por 

la vía armada. 

De tal manera que el M-19, denominado así en relación con la fecha en la que se efectuaron 

los comicios de 1970, aparece a finales de 1973 integrado por algunos militantes del Pa11ido 

Comunista. de la ANAPO, ex integrantes del EL\", de las F ARC -dice Carlos Pizarra: prácticamente 

iniciamos (se refiere a Bateman y a otros amigos) la fundacion del \11-19 en las FARC-, maoístas, es 

deci r. procedían de las distintas corrientes y grupos políti.cos. _.\Jgunos de sus miembros fueron 

i O' Carlos P izarro critica la postura de Rojas Pin.illa al no ;;>afrentarse a b. oligarquia ire ntenacionalista para cuestionar el 
resultado electoral. bajo el argumento de evitar una tragedia. Responde en entre,ista al periodista Angel Beccassino: 

·•[ ... ] ¿cómo ves el gesto aquel de Rojas Pin.illa, o la justificación c_:ue tu\·o aquel 19 de abril cuando se negó a 
discutir el resultado oficial de las elecciones, con el argumento de que h;.;,.:-erlo iba a significar un costo de sangre para el 
pueblo 1 

Como la falta de fe y de certeza en sus propias creencias. Ro_l as siempre se quedó en las fronteras del 
establecimiento. y ahí se agotó. Indudablemente Rojas tenía una personalidad. y una concepción de la sociedad y 
de la 'ida que le impedían ... avanzar más allá de esa frontera que e[ establecimiento le establecía. Yo creo que el 
pueblo ha sufrido más por la falta de decisión de Rojas Pinilla en a.que! momento, que lo que hubiera sufrido si 
Rojas se: decidía a pelear. Pero esa actitud de Rojas esrá en todo lo je el. y es por eso que el roj ismo fue esteril. 
pese a haber movido al pueblo". 

En respuesta a otra interrogante dice : 

·•¡ ... ]Hubo allí una posición oligárquica que fue la imposi ión Yiole-nta de sus privilegios, independie ntemente de 
cuál fuera su costo social. . . Yo creo que, en esto de los costos, cu;¡¡ndo uno se mueve en un marco de Yiolencia 
como el que nos ha tocado, siempre se corre con costos sociales. Pero es necesario asumir esos costos. es necesa ri o 
embarcarse en esa violencia para que pueda salir de allí un nueYo díJ:.. Yo creo que ha y una violencia que restring<' 
al hombre y otra que proyecta al hombre, que le permite crear y construE" uniYersos . 
Creo que no hay que medir costos. Lo que hay que tener en cuenta, ~empre . es que todo hecho de armas tiene que 
producir desencadenamientos políticos, desencadenamientos socialé:s. ideas nuevas sobre lo que debe ser la 
soc iedad del futuro . Es decir. la acción militar es un apostolado que tiene un sentido político, un sentido filosófico. 
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Jaime Bateman Cayón, Carlos Pizarro León-Gómez, Alvaro Fayad, Israel Santamaría. f ván \1arino 

Ospina, Lucho Otero, Andrés Almanares. Explica Carlos Pizarro integramos el M-19 .. hombres que 

buscábamos una nueva formación de la política en Colombia. No nos satisfacía, ni el destino de 

frustración que vivió toda una generación durante la década del 60 en los partidos tradici<males. ni 

tampoco nos satisfacía el marginamiento que se estaba dando en el movimiento guerrillero. 

Llegábamos con todas las ganas de que las cosas fueran diferentes, reno\·ar todo". 108 

El M-19 proclamado nacionalista se diferencia de la postura del Partido Comunista al 

priYilegiar la guerrilla urbana, cuando éste creía en la insurrección popular. A la altura de la creación 

de esta agrupación ya se había experimentado la guerrilla rural y diferentes grupos opositores al 

Frente Nacional también habían probado experiencias como el MOEC, FUAR, Frente Unido de 

Camilo Torres, Golconda, MOIR y las guerrillas F ARC, ELK y EPL. 

Las condiciones que llevaron a la aparición del M-19 las reitera la propia guerrilla en su 

primer comunicado, cuando la sustracción de la espada de Bolívar, al señalar que el pueblo sabe que 

sin luchas y sin organización armada la ANAPO no logrará el triunfo aunque el apoyo expresado en 

las urnas sea muy grande. Lo cual quedó demostrado con el fraude de 1970, reiteran nos robaron la 

\ ic toria. En ese comunicado el M-19 se pone a disposición de la hij a de Gustavo Rojas Pinilla. al 

anunciar que María Eugenia, la capitana, contaba con el \1- 19 y con el pueblo para luchar hasta e l / 

fin por la toma del poder, "por una Colombia socialista". 

De tal manera que trianguliza su táctica política con la expresión: "con el pueblo, con las 

armas , con María Eugenia al poder". Es decir, con María Eugenia al frente de la Al"\JAPO y como 

nueva candidata presidencial para los subsiguientes comicios, respaldada electoralmente por el 

pueblo contaría ahora con un grupó armado que no permitiría que le fuera arrebatada la Yictoria y 

que lucharía hasta llevarla al poder. Así , el M-19 anunciaba que su lucha sería hasta la toma de l. 

poder, cuyas consignas las concretaba en "tierra al campesino, justicia al trabajador, trabajo justo al 

desempleado, escuela al niño, una vida clara y limpia para todos". De esta fomrn nacía una guerrilla 

con una visión alejada de los preceptos marxistas. 

En resumen, puede señalarse que la manifestación social durante el Frente Nacional adquirió 

distintas modalidades: por un lado, el movimiento sindical y estudiantil dentro del marco 

constitucional, por el otro, la oposición abstencionista simpatizante de la vía armada pero pacífica. 

un sentido humano. Eso es la guerra real. Lo demás es guerrerismo, militarismo. Beccassino, Angel. M-19. El hean 
metal latino Americano, Fondo Editorial Santodomingo, Colombia. 1989. pp.45-46. 
1
" ' Carlos Piza rro León-Gómez, Guerra a la guerra , Editorial Tiempo Presente, Bogotá. 1988, p. 31 . 
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Los mo vimientos opositores que pugnaron por la autogestión y auto-organi zación cu yos 

mecanismos fueron los lega lmente pem1itidos. La oposición que ante la exclusión co nstitucional 

para part icipar en los procesos electorales buscó alianzas con la oposic ión parlamentari a que le 

permitiera expr ~sarse por los canales legales, como fue el caso del Partido Comunista, ilegalizado 

por la dictadura militar y legalizado a mediados del pacto frentenacionalista. La oposición amiada 

posibilitada dado el carácter autoritario del esquema político, y la oposición que utilizó Ja vía 

electoral. Estas distintas manifestaciones correspondieron a la presión social que se generó durante 

el Frente Nacional debido a los problemas económicos, políticos y sociales. 

Los partidos políticos Liberal y Conservador al acordar el Frente Nacional y cerrar las 

posibilidades de participación electoral a partidos distintos a los suyos, al refom1ar la Constitución 

para hacer posible dicho candado electoral y la utilización de distintas formas de represión , situó a la 

oposición en condiciones de buscar otras vías de actuación que no fueron las electorales. 

Las demandas sociales no satisfechas, el distanciamiento de los partidos de los movimientos 

soc iales y la represión posibilitaron la participación de grupos guerrilleros, permitiendo no sólo su 

pem1anencia, sino su crecimiento y modificación. Favorecidas por la situación social imperante en 

el campo de grupos armados que habían dejado de obedecer a los partidos y de an ti guas luchas 

agranas. 

Ante la necesidad de transformación social estuvo la actuación oligárquica, que contrarrestó 

la organi zac ión de los trabajadores, los reprimió en sus derechos y sancionó a los distintos sectores 

en lucha. De ahí que se acudiera al estado de sitio como un recurso contra el conflicto social. Bajo 

este contexto era dificil que los sectores descontentos vieran un camino igualitario y participatirn, 

entre estos sectores hubo quienes percibieron el cambio mediante el uso de medios no 

convencionales, pues por los contrarios consideraban inalcanzable. Éstos fueron los grupos armados, 

con los que el gobierno tuvo nulo acercamiento de negociación política. Por el contrario, fortaleció 

los aparatos represivos del Estado para eliminarlos. Lo cual evidenció la falta de mecanismos 

institucionales o políticos para resolver los problemas que se generaron en la sociedad, por lo que se 

recunió a la vía militar. Es decir, mientras que los gobiernos frentenacionalistas demostraron su 

capacidad para imponerse con el uso de la fuerza militar como resolución de los conflictos, al 

mismo tiempo resolverlos por la vía militar evidenció su debilidad como institucionalidad política. 
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Colombia 
Zonas de influencia de los grupos guerrilleros 

FARC, ELN, EPL y M-19 

Mediados de los afios sesentas 
y principios de los setentas 

Mapa3.l 

Los grupos armados que irrumpieron durante el Frente Nacional tuvieron influencia en áreas de los 
departamentos arriba sef\alados, es decir sólo en algunas partes o límites entre los departamentos. Así, las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (F ARC) se encontraban entre Córdoba, Antioquia y Chocó; 
en la zona de Antioquia, Santander y Boyacá; en los límites de Valle, Tolima, Cauca y Huila; y entre Huila, 
Meta y Caquetá. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tuvo influencia en los límites de Antioquia, 
Bolívar, Cesar, Santander y Norte de Santander. El Ejército Popular de Liberación (EPL) en Antioquia y 
Córdoba. El Movimiento 19 abril (M-19) fue una guerrilla que implementó acciones urbanas, por lo que en el 
mapa de arriba resalto su presencia en Cundinamarca, ya que el M-19 ejecutó en Bogotá la sustracción de la 
espada de Bolívar, lo que le pennitió dar a conocer su primer comunicado. 

Fuente: Elaboración personal basada en los mapas 2 y 8 de la Consejerla Ptesidencial para la Defensa y Seguridad Nacional, en Maria 
Alejandra Vélez, ~p ARC-ELN: evolución y expansión territorial", en Desarrollo y &Jciedad, Universidad de los Andes/CEDE, (Bogotá, 
Colombia), núm 47, marzo de 2001 , pp. 204 y 210. Pata el EPL y M-19 se tomó información de Álvaro Valencia Tovar, Op. ci(., pp. 
147-149. 



OBSERVACIONES GENERUES 

El estud io del Frente Nacional nos lleva a afirmar que las alianzas interpartidistas fueron un medio 

de la oligarquía política para seguir sosteniéndose en el poder ante condiciones coyunturales y ante 

un proceso histórico que amenazaba su hegemonía. La alianza más trascendental de la oligarquía 

interpartidista fue el Frente Nacional. Varios elementos condujeron al acuerdo político : la tentativa 

de fortalecimiento de una tercera fuerza política que atentaba contra el bipartidismo; la necesidad de 

control de las nuevas fuerzas sociales, de las presiones políticas y de una nueva orientación política. 

Sobre todo, reitero la oligarquía interpartidista se sintió amenazada por una tercera fuerza, temía ser 

desplazada del poder. Por lo que las oligarquías se organizaron y resol vieron compartir entre ellos el 

poder. Esta acción impidió la posibilidad de tránsito a otro orden institucional. A la vez que. más 

tarde, la resistenc ia hacia nuevas fuerzas políticas agudizaría los conflictos internos del sistema 

bipartidista. 

Fue posible que los partidos Liberal y Conservador decidieran compartir el poder. ya que 

hab ían comprendido que era necesario eliminar las acciones políticas (sectarismo ideológico. 

coacción de la opinión pública, manipulación de los ,-puestos públicos, utilización de la 

administración pública para los intereses electorales de un partido, corrupción, impunidad y 

, ·iolencia electoral) que los condujo a la crisis política. Emonces. consideraron que sólo podían 

lograrlo al igualarse en condiciones políticas. Para tal fin, implementaron mecanismos jurídicos y 

políticos que permitieron establecer un nuevo esquema político, basado en el dominio de los tres 

poderes públicos: alternancia en la presidencia de la República y paridad en los poderes Legislativo 

y Judicial. Estos mecanismos fueron el reflejo de la necesidad de control bipartidista que impidiera 

Ja búsqueda de hegemonía de un partido sobre otro, hecho que en el pasado había sido causa de 

múltiples confrontaciones. En especial, se buscaba impedir la práctica presidencialista "el ganador 

se lo lleva todo". 

El Frente Nacional permitió a los partidos reorganizarse y atenuar las conductas políticas que 

habían conducido a la violencia interpartidista, acuerdo que significó los niveles más altos de 

entendimiento entre las cúpulas bipartidistas al ser llevado al ámbito constitucional como única 

forma de garantizar su cumplimiento cabal. 
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En la inYestigación expuesta se plantearon dos elementos: la resistencia de la oligarquía 

interpartidista al ejercicio de nuevas fuerzas políticas, que les impidió comprender la función de la 

oposición, y la res istencia a la transformación social , por tanto la falta de vitalidad del régimen para 

incorporar intereses co lec ti vos. 

En el capítulo primero se estudia la forma de operar de los partidos Liberal y Conservador 

para sostenerse en el poder: corrupción, impunidad, sectarismo ideológico, manipulación de los 

puestos públicos, coacción y la violencia como estrategia electoral. Elementos que ilustran la lucha 

campal por el poder. Por lo que fue común entre los partidos Liberal y Conservador exigir, cuando 

eran oposición, imparcialidad de las autoridades en la lucha política. mantenimiento del orden 

constitucional , moderación, tolerancia en las contiendas politicas, garantías constitucionales, paz. 

progreso, tranquilidad y respeto al ejercicio democrático. Este conjunto de conductas y peticiones 

políticas indican la incapacidad de los partidos para comprender la función de la oposición como 

fiscalizadora de los actos de gobierno, de haberlo comprendido la hubieran respetado cuando eran 

gobierno . Mientras que la hi storia política demuestra que cada partido cuando era oposición exigía 

garantías. pero una vez en el poder no era capaz de proporcionar garantías a la oposic ión. La lucha 

po r e l poder y los cambios políticos, económicos y sociales internos llevaron a las o li garquías 
I 

polít icas a las alianzas para amortiguar los confl ic tos entre ambas y seguir sosteniéndose en el 

poder. 

Por otro lado, la práctica de los partidos de utilizar la violencia para imponerse en las urnas 

trató de modificarse con el establecimiento del Frente Nacional , esquema que trasladó el 

enfrentamiento entre partidos a la disputa entre las facciones. Sin embargo, a pesar de que las 

facciones utilizaron a las guerrillas como agentes electorales durante el pacto bipartidista, según 

sostiene Pierre Gilhodes, la violencia electoral disminuyó considerablemente en comparación con 

los años en que era dirigida por el Estado, en palabras de Ono Morales Benítez. El órgano electoral 

no logró depurarse durante el periodo frentenacionalista, continuaron los problemas de falta de 

credibilidad, de neutralidad y transparencia electoral , muestra de ello fueron las elecciones de 1970, 

en las que se puso en evidencia el manejo electoral por parte de la registraduría, las condiciones de 

control de las arcas triclaves, la integración de las mesas de \·otación con base en criterios políticos. 

entre otras irregularidades. Además de la falta de igualdad de condiciones entre las facciones 

oficiales y la oposición debido a las sanciones económicas y a las restricciones a la libertad de 

expresión. 
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En el capítulo segundo se planteó el desenvo lvimiento de la oposición parlamentaria (en 

especial las dos más significativas, el Movimiento Revolucionario Liberal y la Alianza Nacional 

Popular). con el obj eto de describir el desempeño de la oposición, el trató que rec ibió, su relac ión 

co n el grupo en el poder. su reconocimiento formal o su exclusión lega l y su postura anre la 

oposición no parlamentaria. 

De lo anterior se obtuvieron las observaciones siguientes: 

Primero, los mecanismos jurídicos y políticos que dieron sustento al Frente Nacional 

impidieron el reconocimiento legal de la oposición. 

Segundo, el espacio de la oposición fue utilizado por las disidencias al interior de los 

partidos. Éstas se disputaron en los comicios electorales los asientos parlamentarios. De ahí que las 

elecc iones sirvieran para la distribución de las curules a las diferentes facciones de cada partido a 

partir del 50% que le correspondía constitucionalmente. La incapacidad de los partidos para 

mantener la disciplina interna permitió el creciente faccionalismo, expresiones de intereses 

regionales . 

Tercero, debido a que la participación electoral de la oposición fuera de los partidos 

constitucio nalmente aceptados estaba impedida por la ley. aquélla encontró la manera de reali zarse 
f 

políticamente al aliarse y postularse dentro de las listas conservadoras o liberales; de esa manera 

pudieron participar la Alianza Nacional Popular y el Partido Comunista. 

Cuarto, tanto la Alianza Nacional Popular como el Movimiento Revolucionario Liberal se 

desempeñaron como oposiciones leales que cuestionaron el monopolio del poder. Para combatirlo se 

propusieron agotar los medios constitucionales, rechazando los métodos violentos para ascender al 

poder. Sin embargo, ambas facciones albergaron a integrantes que utilizaron otros métodos ante los 

usos represivos del gobierno, hasta llegar a formar parte de la oposición ilegal. Fue el caso de 

miembros de la Juventud del Movimiento Revolucionario Liberal , que se integraron a los grnpos 

armados, especialmente al Ejército de Liberación Nacional. La cancelación de la vía electoral como 

medio de cambio contribuyó para la creación de la guerrilla urbana M-19, en la que participaron 

a lgunos militantes de la Alianza Nacional Popular. 

Quinto , el escaso fortalecimiento de la oposición se debió, entre otros factores , a las 

pretensiones personalistas dentro de la oposición y a la falta de interés por consolidarse como tal, los 

c uales terminaron por derrumbar los movimientos. Fue el caso del Movimiento Revolucionario 

Liberal con el regreso de Alfonso López Michelsen al seno del partido y la conducta de Gustavo 
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Rojas Pinilla (é l era el centro de las decisiones, de la discipl in.1 al interior y de Ja intoleranc ia a las 

disidencias. lo que le permitió conseguir la cohesión interna. pero al mismo ti empo le impidió que 

las líneas de acción fu eran dictadas por las bases) en el desarrollo de la Alianza '.\lacional Popul ar. 

aunque ésta logra sobrevivir al Frente Nacional. a diferencia del Movimiento Revo lucionario 

Liberal. Otra de las causas que impidieron el forta lec im iento de la oposición fue la falta de 

disposición de las facciones para las alianzas, o de compromiso para llegar a acuerdos . En el caso 

del Movimiento Revolucionario Liberal, la división en su interior facilitó que el gobierno 

consiguiera el regreso de la oposición al oficialismo liberal. .-\unado a la falta de cohesión interna 

como resultado de métodos y visiones distintas del propio moúmiento y de la relación que debían 

adoptar como oposición al gobierno. Las distintas posturas e intereses a su interior impidieron que 

de la disidencia pasaran a conformar un nuevo partido político o se fortalecieran como oposición. 

Sexto, tanto el Movimiento Revolucionario Liberal como la Alianza Nacional Popular 

sirvieron para dinamizar la vida política durante el Frente Nacional al canalizar ciertas demandas de 

la sociedad, o al inc luir a la oposición legalmente prohibida para utilizar los medios electorales, 

como fue el caso de alianzas entre el Movimiento Revolucionario Liberal y el Partido Comunista. 

pues el Movimiento Revolucionario Liberal comprendió la necesidad. en palabras de Alfonso López 

' Michel en. de que la oposición abanderara el descontentü social (ésta fue una función de la 

oposic ión que el gobierno no entendió). Aunque no consigui eron capi tali zar y canalizar eficazmente 

el descontento social. 

Séptimo, la Alianza ac ional Popular no construyó un aparato adecuado para la 

movil ización política organizada. Contó con el respaldo de sectores descontentos con la situación 

económica, política y social. Sin embargo, no intervino para que ese apoyo fuera politizado, para 

poder realizar mediación política eficaz, no buscó entre el moúmiento organizado incidir para 

sostenerse, crecer como organización política y colocarse con la capacidad de negociación frente al 

bipartidismo o para colocarse como alternativa real de poder. 

Ahora bien, en cuanto a la relación del gobierno y la oposición se llegó a las siguientes 

observaciones: el trato que rec ibió la oposición parlamentari a fue poco respetuoso, se le tildó de 

obstácu lo para el buen desempeiio del Congreso, recibió distintas sanciones tanto económicas como 

las restricti vas a la libertad de expresión, se buscó limitarla en sus acciones al no ser tolerada. Por lo 

que los gobiernos frentenacionalistas impidieron su crecimiento como alternativa. 
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Cna de las causas para que el Ejecutivo constantemente descJJi fic ara a la oposición , . 

mantuviera relaciones irrespetuosas fue la dificultad de la oposición para lograr el consenso en su 

tarea parlamentari a. lo que nos permi te hablar de la intromisión de un poder sobre otro. 

En el capítulo tercero se describió cómo los mecanismos frentenacionali stas de exc lusión de 

organizaciones políticas distintas a los partidos tradicionales, la intolerancia a la pluralidad 

ideológica y la \iolencia como la so lución a los conflictos, aunado al contexto interno. colocaron a 

la oposición en condiciones de buscar la vía annada como expres ión pol ítica. De este apartado se 

desprenden las siguientes observaciones: 

El esquema frentenacionalista forzó la organización de la oposición por fuera de los canales 

insti tucionales debido a la exclusión constitucional a la que se le sometió. A pesar de ello. la 

oposición buscó abrir espacios para su inclusión. 

A pesar de la prohibición legal del derecho de la oposición a participar en la contienda 

electoral, el descontento social buscó expresarse por medios pacíficos y legales. De hecho, el pacto 

bipartidista experimentó movimientos dentro del ámbito legal hasta que la represión llevó al 

abandono de la partic ipación pacífica y legal para abordar la vía armada. Fue en ese momento 

cuando irrumpieron grupos armados con planteamientos pol íti cos que rt:>spondieron a los cambios 

generados en el mundo germinados en las condiciones sociales particulares de Co lombia. 

Ante la exclusión de la oposición se experimentaron formas alternativas de panicipac ión. 

situación que dio lugar a la existencia de una gran variedad de grupos : Movimiento Obrero 

Estudiantil y Campesino, Frente unido de Acción Revolucionaria. Partido de la Revolución 

Social ista, Frente Unido, Golconda. Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia, Ejército de 

Liberación acional , Ejército Popular de Liberación, Movimiento Obrero Independiente y 

Revol ucionario, Unión Nacional de Oposición y el Movimiento 19 de abril. Como aporte del Frente 

Nacional al escenario político puede resaltarse la aparición de nue\·os actores políticos como los 

grupos annados y la diversificación de la violencia. 

La crisis del sistema político pem1itió que la oposición obserYara condiciones favorables 

para la lucha guerrillera; sin embargo, a pesar de los conflictos al interior del sistema, los partidos 

tradicionales se consolidaron en el poder, por lo que éstos podían estar en crisis pero no en la 

antesala de la derrota. 
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El Frente \facional impidió la alternativa de cambio mediante los canales legales y pacíficos. 

lo cual se demostró al cancelar la YÍa electoral al recurrir al fraude en 1970, que condujo a la 

fo m1ación de la guerrilla M-19. 

Ante la necesidad de transformación social estuvo la actuación oligárquica, que contrarrestó 

la organización de los trabajadores. los reprimió en sus derechos y sancionó a los distintos sectores 

en lucha. De ahí que se acudiera al estado de sitio como un recurso contra el conflicto social. Bajo 

ese contexto era dificil que los sectores descontentos vieran un camino igualitario y participativo, 

entre estos sectores hubo quienes percibieron el cambio mediante el uso de medios no 

convencionales. pues por los contrarios consideraban inalcanzable. Éstos fueron los grupos annados. 

con los que el gobierno tuvo nulo acercamiento de negociación política. por el contrario, fortaleció 

los aparatos represivos del Estado para eliminarlos. Lo cual evidenció la falta de mecanismos 

institucionales o políticos para resolver los problemas que se generaron en la sociedad, por lo que se 

recurrió a la vía militar. Es decir. mientras que los gobiernos frentenacionalistas demostraron su 

capacidad para imponerse con el uso de la fuerza militar como resolución de los conflictos. al 

mi smo tiempo resolYerlos por la vía militar evidenció su debilidad como institucionalidad política. 

Del balance de los resultados electorales legislati\·os y presidenciales durante el pacto 

frentenacionalista se observó el abstencionismo como una constante durante todo el periodo. hasta 

las elecc iones de 1970, que pusieron en jaque al sistema. De los altos índices de abstencionismo se 

puede decir que el pacto bipanidista se desarrolló con escaso margen de legalidad, lo cual significó 

el rechazo de la sociedad, el bajo interés de la ciudadanía de participar en la vida nacional , el 

cuestionamiento y falta de credibilidad en los procesos electorales. Elementos que pem1iten 

comprender la importancia política que lo's grupos armados comenzaron a tener después de haber 

abordado las YÍas legales o legitimas del sistema. 

Por otro lado, se puede observar el avance electoral del Partido Conservador de 1958 a 1970 

y su retroceso en los comicios posteriores al controlar un número igual de departamentos que en 

1958; puede presumirse que un factor de su crecimiento fue la presencia de la Alianza Nacional 

Popular, pues después del fraude electoral de l 970 y de la postura del dirigente anapista Rojas 

Pinilla (la no defensa del voto. aunado a la reforma de 1968 que pem1itió la participación de la 

Alianza acional Popular bajo su propia denominación) cae abruptamente la votación de este 

partido. Sin embargo, los departamentos de dominio conserYador oscilaron entre 3 y 7, el más alto 

l 5 en 1970 y. finalmente, 3 en 1974. En cambio, la presencia nacional del liberalismo se extendió, 
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un ejemplo de ello fueron las elecciones para la conformación de la Cámara. pues en los procesos en 

los que participó ese partido de 1931 a 1970 (las últimas del pacto frentenacionalista para la 

Cámara) venció al partido conservador. conquistó arriba del 51 % de la votación, mientras que el 

porcentaje de votación más alto para los conservadore:> fue del 48.92% en 1931 y su menor 

porcentaje en 1943, con el 34.45% de la votación. En tanto que el porcentaje de votación más bajo 

que obtuvo el Partido Liberal fue del 51.08% en 1931. Es dec ir. a la inversa de los resultados del 

Partido Conservador. 

Otro de los aspectos más sobresalientes fueron las elecciones de 1966 al registrar el niYel 

mas elevado de abstencionismo durante el Frente Nacional. hecho que reflejó el contexto de 

creciente inconfom1idad social. Recuérdese la irrupción de los grupos armados, el aumento de 

protestas sociales, la inestabilidad política causada por la represión a las zonas de autodefensa 

campesina con la puesta en marcha del Plan LASO (Latin American Security Operation) . 

Por otro lado. los candidatos frentenacionalistas conqui5taron el triunfo electoral con amplio 

margen sobre sus contrincantes. a excepción de 1970, lo cual demostró la debilidad de la oposición 

frente a la maquinaria electoral. Al mismo tiempo se registró una elevada participación de la 

oposición (13 organizaciones) al abrirse en 1970 los canales q:.ie lo hicieron posible, cuando dejó de 

aplicarse la paridad en Asambleas Departamentales; por lo ta.."lto. la partic ipación de otr9s partidos 

bajo su propia denominación demostró que la oposición estaba dispuesta a utilizar la vía electoral. 

Los elementos aquí expuestos demuestran la dificil tarea de la oposición por abrir espac ios 

democráticos ante la cultura política de intolerancia al disenso. La resistencia de la oligarquía al 

ejercicio de nuevas fuerzas políticas, al sentirse amenazada, forjaría un camino complicado para la 

oposición. Por lo que no fue una extrañeza que la oposición fuera sistemáticamente reprimida en los 

ochenta, como fue el caso de la Unión Patriótica. Y que su re-conocimiento en el marco legal fuera 

resultado de la presión social y de la crisis del sistema que condujo al cambio constitucional en 

1991 , que reconoció el estatuto de la oposición. Sin embargo. aún la oligarquía no ha aprendido a 

convivir con la oposición. 



APÉNDICE A 

A. l. Balance de los resultados electores legislativos y presidencia les de 1958 a 197.t 

Del balance de los resultados electorales para el Congreso y presidente de la República sobresale el 

abstencioni smo como una constante durante el Frente Nacional y hasta las elecciones de 197-L 

cuando hab ía dejado de aplicarse la alternancia en la presidencia y la paridad en el Congreso. 

Veamos, el porcentaje de abstencionismo, sobre el potencial de sufragantes, en las elecciones 

pres idenciales fluctuó de 42.06% en 1958; 50.65% en 1962 ; 59 .92% en 1966; 47 .36% en 1970 v 

-+!.61 % en 1974. 1 

Como puede observarse, confom1e transcurrió el pacto frentenacionalista el abstencionismo 

creció progresivamente de 1958 a 1966, año en el que se registra el porcentaje más alto. Para las 

elecciones de 1970 desciende 12 .56% con respecto a 1966, pero con un porcentaje superior al 

registrado en 1958, es decir, el abstencionismo fue 5.30% mayor a ese año. A pesar de que las 

elecciones de 1974 habían abierto la participación electoral para presidente de la República. el 

abstencionismo comparado al registrado en 1958 al establecerse el Frente Nacional sólo descendió 

0.-+5%. lo cual reíleja el efecto que tu\'ieron los cuestionados resultados electorales de 19':"0 sobre la 

conducta ciudadana. 

De los datos arriba mencionados resaltan los dos gobiernos intermedios del Frente Nacional 

1962 y 1966 al registrar los más altos porcentajes de abstención . En lo que se refiere a 1962 

correspondió a la movilización sindical y protestas públicas contra el alza de tarifas de transporte y 

el costo de la vida, así como el malestar social en el campo con las luchas agrarias y los grupos de 

· autodefensa campesina. Para 1966 el contexto era similar; en 1965 el gobierno había recurrido a la 

de,·aluación del peso colombiano que encareció los bienes y servicios desarrollándose las protestas 

públicas, además del auge en el que el movimiento sindical había entrado, aunado a la represión en 

el campo como en la ciudad, para 1966 había irrumpido la guerrilla Ejército de Liberación Nacional 

y el sacerdote Camilo Torres había anunciado su incorporación a la guerrilla, haciendo hincapié en 

·que las vías legales de participación estaban agotadas y que no había otro camino que la ,·ía am1ada. 

Es decir, se arribó a las elecciones de 1966 con amplio descontento social y falta de credibilidad en 

los gobiernos frentenacionalistas . 

1 Datos obtenidos con base a las cifras proporcionadas por Carlos Augusto Noriega. "'Los resultados electorales y su 
significado politico", en Luis Carlos Galan. Rodrigo Losada Lora y otros. Las elecciones de 19 -8 en Colomfii<1. 
frdt'sarrollo . Colombia, 1979, p . 53 . 
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Para la confonnación de la Cámara. el abstencionismo ,·arió de 31.15 º o en 1958: J -+2.18(Yo 

en 1960: a 42 .12% en 1962; a 63.15% en 1964; a 55.54% en 1966; a 62. 73% en 1968; a S.2 .93% en 
1 

1970: a 46.94% en 1974.-

El abstencionismo para la confonnación de la Cámara creció durante el parto 

fren tenac ionalista y hasta 1974. Fue progresi vo de 1958 a 196..+ cuando alcanza su ni,·el más alto 

63. 15° 0. Disminuyendo a 52 .93 º'0 en 19 70 y a 46.94% en 197..+ , aunque superior al de 19SS. Sin 

embargo, a pesar de haberse abierto la participación en l 974 -al quedar eliminada la paridad por el 

Acto Legislativo número l de 1968, artículo 50, parágrafo transitorio- el abstencionismo reg istrado 

en este año continuó siendo mayor al registrado en 1958, al instaurarse el primer gobierno de l pacto 

bipartidista. Los comicios de mayor abstencionismo durante el pacto frentenacionalista fueron 1964 

y 1968. De los comicios de 1968 a 1970 disminuye 09.80%, debido a la importancia electoral que 

s ignificó 1970 al postularse para presidente de la República Gustavo Rojas Pinilla y para el 

Congreso enc abezaba la li sta su hija María Eugenia Rojas, quienes con la Alianza Nacional Popular 

habían desarrollado amplias campañas políticas llegando y conquistando el apoyo de dis tintos 

sec tores de la sociedad al presentarse corno alternativa política. 

Por tanto. si Yotar imp lica aceptar la legalidad del sistema en el cual se dan las elecciones. 

podemos decir. cabalmente, que el sistema frentenac ionali sta no fue legi timado por la ma_:- oría de 

los ci udadanos colombianos, demostrado por los altos índices de abstenc ionismo. Por lo mal se 

desarrolló con escaso margen de legalidad. También indican el bajo interés de la ciudadanía de 

participar en la Yida nacional. Esta dinámica nos ayuda a comprender la importancia que los grupos 

arrnados comenzaron a obtener durante el periodo, después de haber probado las vías electorales o 

legitimas del sistema. Más aún. si consideramos que la población en edad de votar de l 95S a 1970 

c reció 2.435.596, no así el porcentaje participante en los comicios electorales, respecto a la 

población en edad de votar, que fue 3.90% menor que el de 1958. Al igual , la partic ipación con 

relac ión al potencial de sufragantes 5.30% menor a 1958. Mientras que la población en edad de 

,·otar creció de 6.018.859 en 1958 a 8.454.455 en 1970. El potencial de sufragantes se elevó de 

5.365.191 en1 958 a 7.666.7 16 en 1970.3 

En sí , el abstencionismo confím1ó que la elevada proporción de ciudadanos colombianos no 

se decidió a participar en los comicios electorales en virtud del triunfo automático de los candidatos 

: Datos obtenidos con base a las cifras proporcionadas por /bid. 
º Porcentajes calculados con base a las cifras proporcionadas por !bid. 
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frentenacionalistas. Al mismo ti empo que se evidencia el cuestionamiento y falta de credibi liéJd en 

los procesos elec tora les. 

c onfom1e a la comparación de abstencionismo entre elecciones presidenciales y la e imara. 

podemos decir que las elecciones para la conformación de la Cámara causaron mayor expectati\ a 

que las presidenciales durante los comicios de 1958, 196~ y 1966. que coincidieron con las 

presidenciales. A pesar de la aplicación de la paridad en las corporaciones públicas, las di sidenc ias 

que se disputaban las curules jugaron el papel de alternativas. por lo tanto, más llamativas para la 

ciudadanía. Al menos en los casos de la Alianza Nacional Popular (..\J"'\f APO) y el Mo\imiento 

Rernlucionario Liberal (MRL). 

Por otro lado, de la comparación del desempeño electoral -basada en la información de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.¡- de la oposición parl amentaria que 

priYilegiamos en este capítulo: MRL y ANAPO, se desprenden los siguientes hechos : 

Encontramos que la primera participación del MRL, como disidencia del Partido Libera l, se 

realizó en los comicios para Cámara y Asambleas Departamentales de 1960, en la que obturn 

280.621 ,·otos. 

Para las elecciones de l 964 en Cámara y Asambleas. el \1RL se presentó di,·ididL• en dos 

líneas: blanda y dura. a' partir de la polémica suscitada a su interior por la colaborac ión o 

anticolaboración con el gobierno frentenacionalista, a raíz del ofrecimiento del Ministerio de \'finas 

y Petróleos que les hiciera el presidente Guillermo León Valencia después del repunte electoral de 

esta disidencia en 1962. 

Los resultados electorales de 1964 para la conformación de la Cámara colocaron a 13 línea 

blanda con 284.952 votos que dejó a la línea dura con una fuerza de 96.895 votos. Fenómeno que se 

repite en Asambleas Departamentales al corresponderle a la línea blanda 273.922 y a la línea dura 

93.279. 

En 1966, la línea dura se abstiene de participar en los comicios electoral es, mientrJs que la 

línea blanda lo hace corno MRL y obtiene 367.457 votos para el Senado, 369.956 para la C:imara y 

360.845 en Asambleas Departamentales. 

Para 1968, después de que la línea dura se abstm·iera de participar y en el auge de los 

movimientos am1ados, desaparece del contexto político y la línea blanda presencia su última 

.¡ Cfi" .. las tablas de resultados electora les para Senado. Cámara y Asamb . ~as Departamentales de 1960 a 196S p:ira el 
caso del \'1RL y. de 1962 a 1972 para la A\APO que se presentan en las siguientes páginas. 

206 



partic ipación electoral. pues Alfonso López Michelsen. jefe de esta di sidencia, en 196 7 se había 

reincorporado al oficia lismo liberal. 

Durante estos procesos el MRL consigue 55.984 \·otos en la Cámara y en Asambleas 

Departamentales 57 .174. Es dec ir, sufre una drástica caída electoral. 

En resumen. la votación más alta para el MRL se registró en los comicios de 1962 . .::uando 

se había puesto en marcha el segundo gobierno frentenacionalista al conquistar 601.063 \ otos para 

el Senado, 601.926 para Ja Cámara y 582 .824 para Asambleas Departamentales. Por otro lado, la 

\ Otación más baja la obtiene en 1968 después de la desaparición de la linea dura. De tal manera que 

para la Cámara se logran 55.984 votos y 57.174 para Asambleas Departamentales. En comparación 

numérica entre la línea blanda y la dura se encuentra que en la única elección en que partic ipa la 

linea dura. 1964, obtiene 188.05 7 votos menos que la línea blanda para la Cámara y, en Asambleas 

Departamentales 180.643 menos que la línea blanda. Por tanto, la línea blanda electoralmente fue 

más importante, de ahí que esta línea fuera tomada en cuenta por el gobierno y se les ofreciera un 

ministerio. 

En cuanto a la ANA.PO. su primera participación se realizó en 1962 bajo la denominación 

del Partido Conser•ador debido a los condicionamientos ·onstitucionales que aplicaban la aridad 

en el 'Congreso entre liberales y conservadores. Obtiene en la Cámara 115.587 votos, en el Senado 

10-f .829 y en Asambleas 109 .5 70. Votación significativamente más baja que la obtenida en ese aiio 

por el MRL. 

Para los comicios electorales de 1964, la ANA.PO había logrado avances en la arena po líti ca 

al registrar dos alas: la ANA.PO liberal y la ANA.PO conservadora. Conquistando en la Cámara 

como ANA.PO conservadora 293.183 votos y A_ '\" . ..\PO liberal 16.495; en Asambleas 

Departamentales: A..."l\JAPO liberal 41.350 y ANA.PO consef\·adora 256.835 . Es decir, la . .\NAPO 

había obtenido 188.615 votos más -en Asambleas Departamentales- que en 1962, considerando la 

suma de los votos de sus dos alas. Para la Cámara aumentó 194.091 votos. 

En 1966, la votación para la ANA.PO, en ambas alas, se había elevado considerablemente. 

En Ja Cámara la ANAPO liberal conquistó 100.898 votos y la ANAPO consef\ ·adora 422 .204 . En 

Asambleas Departamentales: ANA.PO liberal 95.595 y A_ "\JAPO conservadora 421 .26- . En el 

Senado: ANA.PO liberal 10.283 y A~APO conservadon 474.489, tambi én se presentó . .\>JAPO

unionistas que obtuvieron en el Departamento Córdoba 21 . 769 votos y la coalición . .\NAPO

lauroalzatistas en Norte de Santander 26.644. De lo cual se deduce el evidente avance electoral que 
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había rebasado la votación del \1RL de 1960, 1964 y 1966. pero sin superar la de J 96~ . De las 

al ianzas entre la ANAPO y union istas o ANAPO y lauroalzacistas puede suponerse respondieron a 

intereses regionales. 

En 1968. la ANAPO se presenta en sus dos alas y con alianza con los lauroal za ti stas. La 

\·orac ión disminuye considerabl emente comparada con 1966. no benefic iándole dicha al ianza. Sin 

embargo. mucho mayor que la obtenida por el MRL. En la Cámara. la ANAPO liberal obtuvo 

82.294, ANAPO conservadora 319.609 y ANAPO-lauroalzatistas 48 .087. En Asambleas 

Departamentales: ANAPO liberal 70.665 y ANAPO conservadora 340.267. Como ejemplo del nivel 

de disminución de votación comparada a 1966 fueron los l 02.595 votos menos de Ja .-\NAPO 

conservadora registrados en la Cámara. 

Así , la ANAPO se acercó a los comicios electorales de 1970, que despertaron el enrusiasmo 

de la ciudadanía por la presencia de un candidato presidencial contrario a la oligarquía 

frentenacionalista. Para las elecciones del Congreso se presentaron como rojistas liberales y rojistas 

consef\·adores. La votac ión resultó considerablemente elevada. En la Cámara los rojistas libera les 

obtienen 563 .614, rojistas conservadores 849.138, que significó el 35% de la votación general; en el 

enado : rojistas liberales 382 .777 y rojistas consef\·adores 1.036.650; en .-\ sambleas 

Departamentales : rojistas libera les 530.525 y roji stas consef\·adores 7.+3 .69 1. Dada la eliminación 

de la paridad en Asambleas Departamentales a partir de 1970, la . .\."\!APO se clasifica dentro de otros 

partidos alcanzando la cifra minoritaria de 96.82 1 votos. Sin embargo. muy superior a la destinada 

para las 12 organizaciones participantes en esos comicios. Para 1972,la votación para Asambleas se 

eleva considerablemente al conquistar 553.955 que significaron el 18% de la votación general. 

Ahora bien, debido a la reforma constitucional de 1968, artículo l O J ,_ que prolongó a cada cuatro 

años la elección de la Cámara, no es sino hasta 1974 cuando la A ... "\!APO participa y obtiene 458.424 

votos: en el Senado 458. 719 y en Asambleas Departamentales 450.465 . 

Comparada la votación de la ANAPO, participando bajo esta denominac ión, con la del MRL 

se puede deci r que no logró superar los votos obtenidos por el MRL en 1962. Cuando el MRL 

conqu istó 60 l. 926 votos para Ja Cámara, mientras que la votac ión más elevada de la A:\APO se 

efectúo en 1966, cuando sus dos alas sumaron para la Cámara 513 .102 votos (ANAPO conservadora 

422.204 y Al APO liberal 100.898). En Asambleas la votación mayor se registró en 1972 con 

553.955 votos, aún menor que la del MRL en la Cámara. Sin embargo, la ANAPO pudo sobrevivir 
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durante y después de los gobiernos frentenacionalistas. no as1 en el caso del MRL, rápid :i.mente 

exti nguido por su reincorporac ión al oficialismo liberal. 

Los comicios que registraron la \·otación más alta para la oposición en general fueron los de 

1970. bajo la denominación de rojistas liberales y rojistas conservadores, cuyo mayor crec imiento 

electoral fue de 1.036.650 votos registrados en el Senado bajo el apelativo de rojistas conserndores. 

Ahora bien, del cotejo de la información de las elecciones celebradas de 1958 a 1972 para la 

integración del Senado, Cámara y Asambleas Departamentales cons iderando la rntac ión por 

departame nto y los votos para cada partido. se desprende el comportamiento siguiente5
: Boyacá. 

~ariño y Norte de Santander fueron departamentos en los que el Partido Conservador obtu\ o 

mayoría tanto en Senado, Cámara y Asambleas Departamentales en los comicios de 1958. 1960. 

1962. 1966, 1970 y en Asambleas en 1964. En este mismo año los liberales consiguen mayoría para 

la Cáma ra en Norte de Santander y en 1968 tanto en la Cámara como en Asamb leas 

Departamentales los liberales ganan en Na1iño. En 19 2 se ll evaron a cabo los comicios tanto para 

Asambleas Departamentales en estas los liberales triunfan en Boyacá y Nariño. En 1974 tanto para 

el Senado como para la Cámara los conservadores pierden Boyacá y recuperan Nariño. siguen 

con ervando Norte de Santander. y en Asambleas Departamentales pierden Norte de Santander y 

reconqu is tan Boyacá. Es decir, en 1964. 1968. l r2 y 1974 se rnh ió inestable el do mini o 

conservador. que recuperó y perdió en Boyacá. "\Jariño y ~orte de Santander. De estos 

departamentos resalta el comportamiento electoral en Boyacá, de tradición conservadora que 

después de la experiencia de 1970, lugar de origen del candidato anapista a la presidencia de la 

república Gustavo Rojas Pinilla, pem1ite a los liberales obtener mayoría en los procesos de 197']. 

(Asambleas Departamentales) y en 1974 (Senado 'y Cámara). 

Para e l Senado, Boyacá, ariño y Norte de Santander se mantienen en dominio conservador 

durante todo el periodo frentenacionalista 1958, 1962, 1966, 1970, es hasta 1974 al terminar de 

ap licarse la paridad cuando se pierde Boyacá por un escaso margen de 10.350 votos. Sin embargo. 

significativos en comparación a las elecciones de 1970 cuando el Partido Conservador superó al 

Partido Liberal con 52.343 votos. Se sigue manteniendo Caldas, departamento en el que los 

consen·adores habían ganado desde 1966. 

5 Datos obtenidos de la revisión de los resultados electorales por departamento de 1958 a 1972. proporcionados por 

Jorge '.'vi a rio Eastman, Seis reformas esrrucrurales al r~gimen polírico: re_; ultados elecrorales de 1930 a 198_' . \1 inisterio 

de Gobie rno . Colombia. 1982. pp . 647-662 . 
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En 1970 se conquistan los departamentos Antioquia, BoJi,·ar. Boyacá. (auca. Cesar. 

Córdoba. Cundinamarca. La Guajira. Qu indío, Risaralda, Sucre y Valle. Se pierde en Huila. 

departamento en el que los conservadores habían ganado en 1962 y 1966 . 

Los departamentos conservadores para la Cámara fueron Boyacá, Nariii.o y ~orte dl~ 

Santander en 1958, 1960, 1962, 1966. 1970, en 1964 se pierde l\orte de Santander. en 1968 se 

pierde Nariii.o y se recupera Norte de Santander. en 1974 se pierde Boyacá y se sigue manteniendo 

Nariño y t-.iorte de Santander. Antioquia fue otro de los departamentos de dominio conser•ador pero 

a partir de los comicios de 1962 hasta los de 1970, es decir durante tres comicios, y se pierde en 

1974. Año en el que sólo se consigue mayoría en Caldas, Nariño y Norte de Santander; Caldas y 

Huila en 196-+. 1966, 1968 y 1970, en el caso de Caldas se mantuvo hasta 1974. En 196-t y 1970 se 

consigue mayoría en Valle, en 1968 en la Guajira y Santander; en 1970 en Caquetá, Cauca. Meta. 

Putumayo y Quindío. Puede decirse que entre los depa11amentos que permanecieron en dominio 

conservador durante la mayoría de los comicios estuvieron Boyacá, Nariño, Norte de Santander, 

Caldas, Huila y Antioquia,6 y el que fluctuó en dominio conservador fue Valle. Estos departamentos 

estu,·ieron ,·inculados a las luchas agrarias. Boyacá. Nariño. Caldas y Antioquia se caracterizaron 

durante el periodo por el predominio de la economía campesina, en la que el campesinado medio 

jugó el papel principal en cuanto a la lucha por el mejoramiento de las condiciones de reproduccjón. 

Mientras que Huila y Valle son caracterizados como zonas de capitalismo agrario. en estas 

economías los actores más importantes fueron Jos jornaleros agrícolas que buscaban empleo seguro. 

mejores salarios y condiciones de trabajo . La existencia de latifundio en Huila, de población 

minifundista y asalariada, generó condiciones para que jornaleros agrícolas recurrieran a la toma de 

tieITas en confrontación con los empresarios agrícolas. 7 

De esos departamentos, solamente Huila y Antioquia fonnaban parte del territorio con 

presencia de grupos annados, Huila de las Fuerzas Arniadas Revolucionarias de Colombia ( 1966) y 

Antioquia del Ejército Popular de Liberación ( 1967). En lo que se refiere a Caldas sobresale por 

pertenecer a la región cafetera del país. 

En Asambleas Departamentales en 1958, 1960, 1964, 1966, 1970, se mantuvo mayoría en 

Boyacá, Huila, Nariño y Norte de Santander, en 1962 se pierde Huila pero se gana en Antioquia. En 

1968 se pierde Nariño, se sigue manteniendo Antioquia y se conquistan Caldas, Meta y Santander. 

ü Para obsernr la cartografía electoral en las tres corporaciones públicas véase al final del apéndice mapa . .\ .1. 
7 , 

v. supra .. cap.-'· 
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Para 1970 se continúa manteniendo Antioquia, Caldas, Meta, se pierde Santander, pero se triunfa en 

Risaralda y Valle. En 1972 se pierde Boyacá, Huila y Nariño, se vence a los liberales en la Guaj ira. 

durante estos comicios se obtiene mayoría sólo en dos departamentos : La Guajira y orte de 

Santander. En 1974 Sf recupera Boyacá y Nariño pero se pierde Norte de Santander y se gana 

Caldas. en este último departamento se logró mayoria en 1968, 1970 y 1974. 

El avance elec toral del partido conservador fue progresi vo de 1958 a 1970 en las tres 

corporaciones públicas : Senado, Cámara y Asambleas Departamentales. En las que fue aumentando 

el número de departamentos conservadores. 

Es importante resaltar que en el Senado se duplicó el número de departamentos de dominio 

conservador. En la Cámara de 1968 a 1970 el Partido Conservador se expandió en cinco 

departamentos más. En Asambleas Departamentales de 1968 a 1970 se incrementó en tres 

departamentos. En los com1c1os posteriores el Partido Conservador v10 disminuido, 

considerablemente, su terreno electoral. Los resultados demuestran que el crecimiento registrado 

durante los comicios de 1970, cuando el descontento social se intentó canalizar por la vía electoral 

que dio amplio respaldo al candidato opositor al Frente Nacional. Gustavo Rojas Pin illa, fue 

meramente coyuntural y para el candidato anapista en especial , que favoreció al Partido 

Conservador por inscribirse la ANAPO bajo dicha denominación. pues ~ste avance no se pudo 

sostener o bien no logró mantenerse ante la cancelación de la vía electoral mediante el fraude en los 

comic ios presidenciales y que repercutió para los próximos en las corporaciones públicas. Aunado al 

cambio de las reglas de juego para las e lecciones de 1974, en las que la competencia para la 

presidencia de la República fue abierta, es decir, no se aplicó la alternancia, y para las corporaciones 

públicas· no se aplicó la paridad y pudieron participar partidos distintos a los tradicionales bajo su 

propio nombre. 

Siguiendo en esa lógica, el número de departamentos de dominio conservador para el 

Senado fue en ascenso progresivo de 1958 a 1970 alcanzando su mejor momento en 1970 al 

conquistar 15 circunscripciones electorales -3 en 1958; 5 en 1962; 6 en 1966; 15 en 1970- sufriendo 

una drástica caída en 1974 con sólo 3 departamentos, volviendo a quedar con el mismo control con 

el que había iniciado en 1958. 

Al igual que en el Senado, el crec imiento conservador fue progresivo en la Cámara entre 

1958 v 1970. Es decir, del control de 3 departamentos a 12 que se conquistaron en 1970 -3 en 1958 

y 1960; 4 en 1962; 6 en 1964 y 1966; 7 en 1968 y 12 en 1970- viéndose reducida la capacidad de 
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este partido en 1974 cuando tan sólo consiguió mayoría en 3 dc-partamentos. tal como había in ic iado 

el periodo frentenac ionalista. 

En cuanto al dominio conserYador para Asambleas Dc-partarnentales íluctuó entre 2 y 1 O. 

\ eamos 4 en 1958, 1960 y 1962 ; 7 en 196-+ y 1968: 6 en l 96t> : 1 O en 1970; 2 en 1972 y 3 en 1 9 ~-+ . 

El mejor periodo conservador se concentró entre los comicios de 1964 y 1970, y el peor entre 1972 

y 1974. En comparación a 1958 se pierden 2 departamentos en 1972 y 1 en 1974. 

El Partido Conservador controló igual número de depanamentos para el Congreso y 

Asambleas Departamentales en los comicios de 1966, 1968 y 1974, con 6. 7 y 3 respectivamente. 

Los tres departamentos de mayor dominio conserYador: Boyacá, Nariño y >:orte de 

Santander ocuparon a nivel nacional el séptimo sitio de importancia electoral, el decimotercero y el 

noveno respectivamente. Es decir, no se encontraron entre los cinco departamentos de mayor 

importanci a electoral. Pero, si también consideramos a . ..\ntioquia. Caldas y Huila, entonces 

An tioquia ocupa el tercer sitio entre los departamentos más impon.antes electoralmente. el quinto 

Caldas y el dec imoquinto Huila. Es decir. se mantuvieron en c-0ntro l li beral, prácticamente en forma 

pem1anente en tres de los cinco departamentos de mayor interés electoral. 

Por otra parte, du rante el Frente :\acional Jos <lepar .. amentos que se mantu,·ieron todo el 

periodo fieles al Partido Liberal fueron .-\tlántico, CbDcó . .\fagdalena y Tolima, pues el resto de 

departamentos al menos en alguna elección y para una de las tres corporaciones fueron de dom inio 

conservador. El ejemplo más notorio se encuentra en los com.:cios de 1970, cuando se conquistaron 

los departamentos Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca. Cesar. Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, 

Quind ío , Risaralda, Valle, Sucre, Caquetá, Meta, Putumayo y Quindío. Dado que estos fueron los 

comicios, únicamente, en los que en el Senado los conservadores vencieron a los liberales y, por lo 

tanto, conqui staron el mayor número de departamentos. Ello se debió a la abrumadora fuerza 

electoral que adquirió la Alianza Nacional Popular para esta contienda. pues llevaba como candidato 

presidencial al general Gustavo Rojas Pinilla y encabezaba la lista del Senado su hija María Eugenia 

Rojas de Moreno. 

En cuanto al dominio liberal , tomando en consideracion al Senado. fue pemianente de 1958 a 

1966, es decir, en tres periodos senatoriales, en los dep..mamentos Atlántico, BolíYar, (auca. 

Córdoba, Cundinamarca, Chocó, La Guajira, Magdalena. \.1e:a, Santander, Tolima, Quindío y Valle. 

A partir de los comicios de 1962 para el Senado y hasta 1970 los liberales fueron derrotados 

en Antioquia. En 1962 y 1966 en Huila; en 1966 y 1970 en Caldas: y en 1970 triunfan en sólo siete 
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de las 22 c1rcunscnpc1ones electorales, estas fueron Atlántico, Chocó. Huila, Magdalena \1eta. 

Santander y Tolima. En las elecciones de 1974 posteriores al Frente Nacional los liberales re~ Jperan 

el control electoral al \·encer a los conseí\·adores en diecinueve circunscripciones elector~es. Es 

decir. los conservadores obtienen mayoría solamente en Caldas. Nariño y Norte de Santander 

Los departamentos de reciente incorporación electoral en 1970 para elección del Senado 

iniciaron su part ic ipación siendo conservadores, éstos fueron Cesar, Risaralda y Sucre. los :nismos 

que para 1974, ya concluido el pacto frentenacion a lista. \·otarían por los liberales . La \ vtación 

mayori ta ri a de estos para la conformación de la Cámara y .-\sambleas favoreció al Partido Li"Jeral. 

En cuanto a los comicios para la Cámara los departamentos que se mantuvieron en eominio 

liberal d urante todo el periodo frentenacionalista fueron: Atlántico , la intendencia de . .\rauca, 

BolíYar. Cesar. Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Putumayo, Quindío, Risanlda, la 

intendencia de San Andrés y Providencia, Sucre y To lima. 

Con re lación a Asambleas Departamentales el dominio electoral de 1958 a 1970 por ;iarte de 

los liberales fue permanente en Atlántico, Bolívar, Cauca. Cesar, Córdoba, Cundinamarca Chocó. 

~lagda lena. Quindío , Risaralda, Sucre, Tolima y Valle. 

E l mapa electoral del Partido Liberal cubre parte importante del territorio naci rnaL los 

problemas en esos departamentos se diferenc ian unos de otros, por ejemplo en Cund i:·.Jmarca . 

Quindío y Cauca los conflictos fueron los antes descritos donde predomina la economía can~;:ies in a y 

el actor principal es el campesinado medio; Tolima y \"alle en los que predomina el car tta lismo 

agrario. cuyos forjadores de la lucha por la tierra fueron los jornaleros agrícolas; Atlántico : Bolívar 

en los q ue los conflictos se desarrollaron entre el latifundista ganadero y los campesino~ por las 

tierras baldías, que generó invasiones de tierras y represión ; o en Magdalena caracterizaJa como 

zona de colonización donde predomina la economía parcelaria y se estableció el latifundio gmadero. 

debido a que se carecía de infraestructura las demandas se centraron es este aspecto . Por Nro lado. 

tanto Cundinamarca Atlántico y Valle, considerados entre los departamentos más grandes aunados 

a Antioquia -de predominio conservador-, se caracterizaron por el número de protestas : huelgas 

laborales durante el periodo frentenacionalista, es decir de 1958 a 1974 se efectuaron 485 prJ testas y 

284 huelgas laborales en Cundinamarca, 321 protestas y 235 huelgas en Valle, 225 protes:1s y 179 
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huelgas en Atlántico . Mientras que en Antioquia se reali zaron 175 protestas y 211 huelgas 

laborales. l' Por tanto estos departamentos fueron de luchas agrarias y de intensa ac ti vidad sind ical. 

Ahora bien, comparando los votos depositados para cada facción liberal y conservadora en el 

Senado se obtiene el siguiente mapa electoral. Antioquia, Boyacá, Caldas y Norte de Santander 

fueron de dominio unioni sta en 1962 y, Antioquia en 1966 y 1970, en este último año bajo la 

denominación de pastranistas conservadores . Los doctrinarios controlaron Huila y Nariño en 1962 y 

en 1966 la coalición ANAPO lauro-alzatistas conquista Norte de Santander. Los departamentos 

anapistas fu eron Boyacá en 1966; Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Norte de Santander, Quindío. 

Santander y Valle en 1970 como rojistas conservadores. Los sourdistas liberales conquistaron 

At lántico en 1970, predominio de la pequeña y medi ana propiedad. Los belisaristas conservadores 

conquistaron Caldas. En Boyacá, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Quindío y Caldas: 

"Allí el movimiento pretende la estabilización de los sectores medios del campesinado y la 

disolución de las capas de extremo minifundio".9 

Las zonas emerrelistas fueron Caquetá y Magdalena -considerando los resultados electorales 

de la Cámara- en 1962; Caquetá en 1964 y 1966 -los votos fueron para la línea blanda. Esta facci ón 

en Asamble~s conquistó el Meta en 1966. Tanto Caquetá como Magdalena se caracteri zaron por ser 

zonas de colónizac ión, donde se estableció el lati fundio ganadero; a estas tierras llegaron pobladores 

desp lazados por la violencia, vinculándose a las tareas de la economía parcelaria pero carentes de 

infraestructura, que concentraron sus luchas por " la instalación de servicios básicos para garant izar 

la posesión de la tierra". El Caquetá fue una de las zonas golpeadas por la operación Marquetalia 

contra las autodefensas en l 964. Tanto Caquetá como Magdalena y Meta fueron escenario en el que 

irrumpieron las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Caquetá y Meta 1966) y 

Ejército de Liberación Nacional (Magdalena 1965). Dentro de estas facciones omití al liberalismo 

oficial debido al elevado control electoral. 

Después de haber esbozado el panorama general del comportamiento electoral durante el 

Frente . acional, los ni veles de abstencionismo, el avance o retroceso de cada partido y de las 

facci ones, en especial de la oposición MRL y ANAPO, revisaré cada una de las cuatro elecciones 

s Véase \1auricio Archila Ne ira, "Protesta social y Estado en el Frente Nac ional", en Conrro\-ersia, (Bogotá, Colombia l. 
mayo de 1997, núm. 170, pp. 30 y 32, cuadros 5 y 6. 

9 Isauro Suárez, "Actualidad de las luchas agrarias", en Machado C. , Absalón (coordinador), Problemas ugrarifü 
columbwnos, CEGA ·Siglo \.XI, Bogotá, 1986, p.406. 
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presidenciales y los com1c1os para las corporaciones públicas : Senado, Cámara y Asambleas 

Departamentales. 

E/ecdo11es de 1958 

Los comicios electorales de 1958 fueron particularmente importantes, pues las últimas elecciones 

en las que la ciudadanía había acudido a las urnas habían sido el 27 de noYiembre de 1949 para la 

elección de presidente de la República y el 16 de septiembre de 1951 para la conformación del 

Senado, lo que suscitó interés en participar. La instalación del primer gobierno frentenacionalista se 

vio favorecida al inaugurarse con 57.94% de votación en relación con el potencial de sufragantes . 

También, se puede decir que la afluencia electoral resultó favorable debido a que en estas elecciones 

se perm itió votar con cualquier documento de identificación. Situación que permitió un mayor 

número de asistentes a las urnas . Vale aclarar que la ciudadanía se adquiría a los 21 años. Para ese 

entonces, la población en edad de votar ascendió a 6.018.859 y el potencial de sufragan tes a 

5.365.191. De Ja cual participó 51.64%, en la elección para presidente, con referencia a la 

población en edad de votar y el 57.94% respecto al potencial de sufragantes. Para la Cámara la 

participación resultó mayor 61.3 7% tocante a Ja población en edad de votar y 68.85% en cuanto al 

potencial de sufragantes.10 

Entre los candidatos a contienda presidencial estuvieron el ideólogo del Frente Nacional 

Alberto Lleras Carnargo, el conservador Jorge Leyva, el liberal Alfonso López Michelsen y Gusta\·o 

Rojas Pini lla. En los que Lleras Camargo ganó las elecciones con 2.482.9-48 votos. Jorge Lef\ a 

sólo alcanzó 614.86 1 votos . Norte de Santander fue el único departamento en el que Jorge LeyYa 

consiguió 33. 793 más sobre el candidato frentenacionalista, pues este uno de -los departamentos de 

tradición conservadora. La votación destinada a Rojas Pinilla y López Michelsen fue considerada 

nu la al apegarse la corte electoral a la disposición constitucional del Acto Legislati vo número 1 de 

1959. De las elecciones presidenciales de 1958, 1962 y 1966 puede afirmarse que no hubo 

departamento en el que perdiera el candidato oficial frente a sus contrincantes -a excepción de Jorge 

Leyva en Norte de Santander en 1958- no así en las elecciones presidenciales de 1970. 

111 Datos tomados de Carlos Augusto Noriega, Op. cit. , p. 53. 
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1958-1 962 
Resu ltado ofic iales de la votación presidencial 

Tabla A.1 Elecciones del 4 de mayo de 1958 
Departamento ! Alberto Lleras Jorge Leyva Otro Nulos Blanco Total 

- ! \ "o tos 
Ant ioquia ! 242. 712 21.426 7 171 1.198 26-;- _ ~ 14 
Atl ántico 1 108.252 1.349 4 -+2 169 1 109. 16 
Bolívar 161.122 6.2 12 4 - 16-..+91 ' 146 
Boyacá 1 119.611 80.900 5 l .+3 323 200.982 1 

Caldas l 196.029 45 .363 74 o 654 242 .120 1 ' ' 
Cauca 

1 

103 .724 3.012 1 23 -+O 333 107. 132 : 
Córdoba i 86.080 4.929 3 8 82 9 1.1 02 1 

1 Cundinamarca 
1 

498 .242 93.534 99 55 
1 

2.826 595.258 1 1 

1 

Chocó 32. 753 1.543 15 9 , 43 3-+.363 1 
: Huila 83 .678 4.934 o 21 1 167 88 .800 
i Magdalena 108.981 19.363 8 16 70 128..+38 
Narii'lo 96.214 6.67 1 4 3-l 203 103.226 
Norte de 65.526 99.319 3 21 54 16-l.923 
Santander 

1 
1 

Santander 159.732 ¡ 94.964 5 15 1 i 356 255.2 l.+ 
Tolima 152.890 51.862 30 71, 331 205 .18 .+ 

1 1 

Valle del : 265..+02 79.380 6 868 1 1.348 1 34- _oo-i 
Cauca ¡ 1 

1 
' 1 

1 ' 

Totales 2.482.9-+8 I 614.861 290 2.1 65 8.303 3.1 0 .567 
Fuente: Registraduria l\acional del Estado CiYil. Historia Elecroral Colombiana, Colombia. 19 . p .122 . 

El 16 de marzo de 195 . se llevaron a cabo los comicios electorales para la confo m1ación del 

Senado, Cámara de Representantes y Asambleas Departamentales. Posteriom1ente, el -+ mayo se 

efectuarían las elecciones para presidente de la República. 

En las corporaciones públicas: Senado, Cámara y Asambleas Departamentales, el partido 

liberal superó en votación al Part ido Conservador. Para el Senado los liberales obtuvieron 2.075. 171 

contra 1.542.-62 de la \·otación conservadora. En la Cámara los liberales registraron 2.132.741 

votos mientras los consen·adores 1.556.273. Y en Asambleas Departamentales la votac ión liberal 

alcanzó 2.085.398 en comparación con la votación conservadora de 1.519.691. A pesar de haberse 

realizado la elección el mismo día el total general en las tres corporaciones varió, siendo mayor la 

rntación para la Cámara de Representantes y menor para las Asambleas Departamentales. Para la 

Cámara de Representantes se alcanzó la participación de 3.693 .939; para el Senado 3.622 . .+7.+ ; y 

para las Asambleas 3.6 10.010 votos. Comparados estos resultados con las elecciones presidencia les 

realizadas dos meses más tarde, la participación disminuyó a 3.108 .567. De lo cual se desprende que 

la importancia electoral recayó en la conformación de la Cámara de Representantes, pasando a un 
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cuarto si tio ---<:onsiderando la votación total- las elecciones presidenciales. Resulta interesante 

resaltar como ejemplos de la disminución de la participación ciudadana en las elecciones 

presidenciales. los casos de dos departamentos de mayor importanc ia electoral: Antioq uia y 

Cundinamarca. en comparación con-las del Senado. \-íientras que Antioquia registró 41 O. 181 votos 

para el Senado, en la presidencial se obtuvieron 267.514 votos ; y en Cundinamarca 626 . 780 para el 

Senado y 595 .258 para presidente. 

Elecciones de 1958: Senado, Cámara y Asambleas Departamentales" 

Las elecciones para la confomrnción del Senado, del 16 de marzo de 1958, le dieron el triunfo 

mayoritario al Partido Liberal. Perdiendo en sólo tres de los 16 departamentos registrados: Boyacá, 

I\ariño y orte de Santander, departamentos de tradición conservadora. 

TablaA.1.1 
, Circunscripción electoral 1 

1 1 

.\ntioquia ' 

Atlánt ico 
1 

Bolí\·ar 1 

Boyacá ¡ 

1958-1962 
Resul tados oficiales de la votación para Senado 

Elecciones del 16 de marzo de 1958 
Conservadores j Liberales Nulos En blanco 1 

1 1 

185 . 68 n4 '"T' I -- . .) .) o o¡ 
30. 39 70.438 o o 
53 .905 117.490 o o 

163.610 110.853 o o 

Total 
\·otos 

..+ 10.1 1 
101.2 77 
171.395 
274.463 

1 
1 

Caldas 
1 

143 .580 173 .626 o 1 31 7.207 , 
! (auca 53.323 91.601 ' 

1 

o o 144.924 ' 
1 

108.545 ¡ Córdoba 32...+88 76.057 o o 
Cundinamarca 

1 

206.266 415.963 1.095 3.456 626.780 1 
: Chocó 7.794 32.55.1 o o 40.345 1 
1 Huila 1 55. l 01 57.746 o o 112 .847 ¡ 
1 

46.066 54.065 : Magdalena 28 o 100.159 1 
! ~Jariño 83.133 65 .627 25 45 148.830 
1 Norte de Santander 

1 

97.308 59.585 o o 156.893 1 
Santander 138.729 149.504 o o 288.233 
To lima 86.817 144.63 7 o o 231.454 
Valle 157...+35 231.115 70 ' 321 388.941 

' Total 1.542.262 2.075 .171 1.218 1 3.823 3.622.474 
- 11 Fuente . !bid. , p. l·b . 

11 Para observar la cartografía electoral en las tres corporaciones públicas Yéase al final del apéndice mapa A.2 . En éste 
se seüalan los departamentos de dominio conserndor debido al triunfo liberal en la mayoría de los departamentos. 
12 Para la elección de Senadores se estableció. Decreto l\o. 0051 de 1958 artículo -lº. que los Territorios ~acionales 
continuaran incorporados a los Departamentos: Bolívar incluye la Intendencia de San Andrés y Providencia: Boyará la 
Intendencia de . .\rauca: Cundinamarca la Intendencia del Meta, la Comisaría del Vaupés y Vichada; Huila la Intendencia 
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En las rntaciones del 16 de marzo de 1958, para la conformación de la Cámara. el Partido 

Conservador conquistó -o bi_en los mantuvo- sólo tres departamentos: Boyacá, Nariño y \:arte de 

Santander, frente al Partido Liberal. La ventaja del liberalismo continuó siendo significati\·a. Pues, 

obtuvo el 57 .8 1 % sobre el potencial de su fragantes contra el -l.2 . 19% del Partido Conservador. 13 

Tabla A.1.2 

1958-1960 
Resultados ofic iales de la votación para Cámara 

Elecciones del 16 de marzo de 1958 
1 

Departamentos Liberales 1 Conservadores Votos nulos Votos en Total por 
blanco departamentos 1 

Antioquia 224.331 185 .642 - - -l09.973 
Atlántico 75.214 30.679 - - 105 .893 
Bolívar 117.411 50.916 - - 168 .327 
Boyacá 108.664 162.642 - - 271.306 
Caldas 173.627 1 143 .379 - 1 317.007 
Cauca 91.649 53.697 - - l 45.346 
Córdoba 76.053 ¡ 32 .524 - - 108.5 77 . 

1 

i Cundinamarca 
1 

411.804 ¡ 203.493 1.099 3.379 619.775 
Chocó "2 5"'7 1 7.788 ~ 1 1 

..) . -'- 1 
~ 1 

40 .3 20 
Huila 58 .550 1 55.425 113 .975 

1 

, .\1agdalena 1 80.106 ..+0.31 O 28 
3~ 1 

120..+4-+ 
1 Nariño 65 .642 ' 3.2 o 24 148.97-+ 

l l\orte de 58.997 
1 

97.300 -
-1 

156.297 
Santander 

1 Santander 
1 

151.619 1 139.272 - - 290.891 
To lima 144.446 ¡ 86.573 - - 231.019 

23 1.125 I 
1 

Valle 157.547 64 292 389.028 
1 

Meta 21.088 J 16.816 - - 37.904 
La Guajira 9.883 1 9.000 - - 18.883 

¡ 
Totales 2.132.741 1 1.556.273 1.215 3.710 3.693.939 i 
Fuente: Jorge }.fario Eastman, Seis refo nnas estructurales al régimen polÍ!ico: resultados electorales de 1930 a 1981. 
Yfinisterio de Gobierno. Colombia, 1982, p. 647 . 

Por otro lado, las elecciones del 18 de marzo de 1958 para la conformación de Asambleas 

Departamentales, le otorgaron el triunfo al Partido Liberal en 12 de las 16 circunscripciones 

del Caquetá y la Comisaria del Amazonas; Magdalena la Intendencia de la Guajira y ?'\ariño la Comisaria del Putumayo 
El Departamento Córdoba elegirá tres Senadores, artículo 80. del decreto~º - 1392 de 1952 . 
'-' Los porcentajes sobre el potencial de sufragantes fueron tomados de Carlos Augusto '.'ioriega, Op. cit.. p. 53. 
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elec torales. Los departamentos Boyacá. Hu ila. :'·fa riña y Norte de Santander continuaron en domin io 

conser:ador. 

De los comicios que instalaron el denominado Frente ~aciona l se puede decir resultaron 

interesantes, debido a que pennitieron observar la fuerza elec toral de cada partido después de un 

largo historial de violencia electoral, de la ausencia de elecciones debido al go lpe militar en 1953 y 

de la Junta Militar en 1957. Sobre todo después de la declarada abstención del Parti do Liberal 

durante las elecciones presidenciales de 1949 -las últimas en las que participó se efectuaron en 1946 

con Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, quienes perdieron frente al conservador Mariano Ospina 

Pérez-. a pesar del acuerdo bipartidista del ascenso de un liberal a la presidencia de la República, fue 

significat ivo observar la votación captada por el candidato liberal en complicidad con el Partido 

Conservador. En cuanto a los comicios para la integración del Congreso, la impo11anc ia recayó en el 

juego de posiciones políticas de las facc iones enfrentadas dentro del Partido ConserYador: 

laureanistas y ospinistas que se disputaban la cuota política, po r tanto su posición con el Ej ecuti vo. 

Tabla A. 1.3 

1958-1 960 
Resu ltados oficiales de la votac ión para Asamb eas D epartamental es 

Elecciones del 18 de marzo de l 958 

Departamentos Liberales 
1 

e onservadores \ ºotos 1 Votos nulos 
1 1 b lancos 1 

Antioquia 224. 130 185.405 - -

Atlánt ico 85.086 30.327 - -

Bolí\·ar 111.196 51.522 - -

Boyacá 108.258 162.7 13 - -
1 

Caldas 173.003 1 143 .76 1 . - -

To tal genera l 

409. 535 
115.4 13 
162.718 
270.97 1 
316 .764 

Cauca 91.393 i 53.621 - - 145 .014 ! 
Córdoba 74.891 32 .297 - - 107.188 
Cundinamarca 408 .615 201.487 3.416 1.077 6 14.595 

' Chocó 32.349 7.754 - - 40.103 
1 Huila 47.900 50.540 -

2~ 1 
98.440 1 

1 

! Magdalena 80.729 39.883 - 120.640 
Nariüo 64.305 80.32 7 37 13 144.682 

1 None de Santander 59.680 98.115 - - 157. 795 
Santander 148.354 137.146 - - 285.500 
To lima 144.335 87.203 - - 231 .538 

1 Valle 231.174 157.590 286 64 389. 114 ¡ 

Totales 2.085 .398 1.519.691 3. 739 1.182 3.6 10.0 10 ' 
Fuente : !bid .. p.6 18. 
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Elecciones de 1960: Cámara y Asambleas Departamentales¡.¡ 

En 1960 la población en edad de votar alcanzó la cifra de 6.37 1.979 y el potencial de sufragantes 

-l.397.5-+ 1. De la votac ión total obtenida en la Cámara 39 .90% correspondió a la población en edad 

Je votar y 57. ~ ºo respec to al potenci al de sufragantes. 1 ~ De ac uerdo a la in fo nnación de 1958. la 

poblac ión en edad de votar creció 353.120, mientras que la participación de esta descendió 21.4 7° o y 

el potencial de sufragantes cayó 11 .03 %. 

Durante las elecciones del 20 de marzo para la Cámara los liberales obtuvieron l.478 A03 

rntos que sign ificaron el 58 .26% sobre el potencial de sufragantes, los conservadores consiguieron 

1.059.370 asegurándose el 41.74% de la votación. 

Los conservadores ganaron en sólo 3 de las 18 circunscripciones electorales: Boyacá, Nariiio 

y 011e de Santander. Mientras que en Asambleas Departamentales conquistan 4 departamentos : 

Boyacá, Huila. ~aril1o y Norte de Santander. 

Por otro lado, tanto en Cámara de Representantes como en Asambleas Departamentales el 

Partido Liberal superó en \·oración al Partido Conservador. Así en Asambleas Departamental es los 

liberales obtm·ieron 1.446.436. mientras que los conserY adores 1.0-+ 1.8 18 votos. De ambas 

corporaciones la votac ión total fue mayor para la Cámara de Répresentantes . 

En Asambleas Departamentales. el Part ido Liberal se presentó fraccionado en oficiali stas. 

:vIRL independientes y otros; los conservadores en unionistas. doctrinarios e independi entes . El 

mayor peso político dentro de las Asambleas lo obtuvieron las facciones oficialistas: liberales 

ofi cialistas 1.071 .525 , conservadores unionistas 552 .184, conservadores doctrinarios 427.952 ; 

mientras que el Movimiento Revolucionarios Liberal sólo alcanzó 280.621 votos, liberales 

independientes 74.707, conservadores independientes 61.682 y otros liberales 19.283. Comparando 

los resultados de las facciones conservadoras y liberales contendientes se tiene que los liberal es 

oficial istas obtuvieron más votos que las demás facciones liberales y conservadoras contrincantes en 

14 de las 17 circunscripciones electorales. En tanto que Jos doctrinarios conquistaron Huila y 

Nariño y, los unioni stas sólo Boyacá. 16 

1 ~ Ve:ise al final del apéndice mapa A.2. 
15 Datos tomados de Carlos Augusto Noriega . Op cit ., p. 53 . 
16 Ve:ise resultados electorales en Jorge \.1.ario Eastman, Op. cit ., pp. 618-619. 

220 



De estos com1c1os puede observarse la contienda entre las fac ciones al interior de los 

part idos que pelearon el número de asien tos parlamentarios con relación al porcentaje de votos 

obtenidos por las demás facciones de sus respectivos part idos . Sobre todo, la participación primera 

de la disidencia del Partido Liberal. el MRL, como facción opositora a los frentenacionali stas. 

Tabla A.2 
Liberales 
1.4 8.403 

1960-1962 
Resultados oficiales de la votación para Cámara 

Elecciones del 20 de marzo de 1960 
c onserndores Votos en blanco 1 Votos nulos 

1.059.3 70 2.372 1 2.506 
Datos considerados a ni vel nacional elaborados a parur de !bid., p. 648. 

Tabla A.2.1 
Li berales 

Ofic ialistas 
\1RL 
Independientes 

. Otros 

Subtotal 

1960-1962 
Resultados oficiales de la votación para Asambleas Departamentales 

Elecciones del 20 de marzo de 1960 
Votación 1 Conservadores Votación 
1.07 1.5.25 1 Unionistas 552 .184 >Julos y 

280.621 1 Doctrinarios 42 7.952 en blanco 
74.707 ! Independientes 6 1.682 
19.283 1 

1 Total 1 1 

1.446.436 1 Subtotal 1 1.0.+ 1. 818 general 
:'\o ta : Datos considerados a ni ve l nacional y selecc ionados de !bid .. pp. 6 1 S-619 . 

Elecciones de 1962 

Total general 
2.542.651 

Totales 
4.603 

2.492.557 

En 196:2 la población en edad de \·otar había aumentado a 6. 706.491 y el potencial de sufragantes a 

5.338. 68. De la votación total para presidente de la República 39.28% correspondió a la población 
1-

en edad de votar y 49.35% con respecto al potencial de sufragantes. Comparados los datos con 

1960, resulta un crecimiento de 334.512 de la población en edad de votar y un descenso del 12.3% 

de partic ipación en este rubro, el porcentaje respecto al potencial de sufragantes disminuyó 12.36%. 

Con respecto a la votación para la Cámara, el porcentaje de \·otación con relación a la población en 

edad de votar fue de 46.07 y 57.88% el potencial de sufragantes.18 Del cotejo con 1962, aumentó 

6.17% la participación de la población en edad de votar. Mientras que se mantuvo el porcentaje de 

potencial de sufragantes. Resulta importante resaltar que a diferencia de los comicios de 1958, en 

estos fue requisito indispensable que los sufragantes presentaran la cédula laminada de 

1
- Carlos Augusto )ioriega. Op. cit .. p. 53 . 

1
' !hid. 
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ciudadanía. '') Además, se autorizó el voto para las elecciones presidenciales, previa inscripció n. a 

los colombianos residentes en el exterior.20 

Durante las elecciones presidenciales del 6 de mayo. segundo gobierno frentenaci onalista. 

contendieron por parte del oficialismo frentenacionalista Gui ll ermo León Valencia, el consef\·ador 

Jorge Leyva, Alfredo Cock Arango. Carlos V. Soto, Hemando López Pardo, Ismael Rincón L.. 

Vliguel Valencia, Gabriel Goyeneche, Alfonso López \1ichclsen. Gustavo Rojas Pinilla \. otros 

inscritos. 

El candidato oficial recibió 1.636.081 votos, superior 3.I resto de sus contrincantes pues el 

conservador Jorge Leyva alcanzó sólo 308.992 votos, Alfredo Cock Arango 181 , Carlos\ ·. Soto 

20. Hemando López Pardo 1, Ismael Rincón L. 26, Miguel \' alencia 7, Gabriel Goyeneche 100, 

otros inscritos l 74. Se registraron como votos nulos la \·otació n destinada a los jefes de la oposición 

al Frente Nacional: Alfonso López Michelsen, representante del MRL, 624.863 y GustaYo Rojas 

Pinilla, líder de la Alianza Nacional Popular. 54.557. 

Estas elecciones demostraron Ja capacidad electoral que Alfonso López Michelsen podía 

ll egar a tener en los próx imos comicios. Y la dificil tarea de la oposición para alcanzar un porc entaje 

cons iderable frente ~l candidato o ficial , pues la votació n para Guillermo León Valencia significó el 

62.1 % de la votación general , Jorge Leyva el 11.7°/o, Alfonso López Michelsen el 23.1 % y Gu tarn 

Rojas Pini lla el 2.1 %. 

La suma de la votación del abanico de candidatos. sir: importancia electoral , demuestra que 

la ciudadanía prefirió anular su voto a depositarla a ellos. \'ariño, departamento de tradición 

conservadora, fue el único departamento en el que Jorge LeyYa obtuvo mayor votación que el 

porcentaje de votos nulos. De hecho, el total de Jos votos obtenidos por Jorge Leyva son un poco 

menos de la mitad del total de votos nulos. Al igual los votos en blanco 5.822 fueron mayores a la 

votación destinada al empresario de transporte marítimo Jorge Leyva y, a Ja escasa obtenida por 

Alfredo Cock Arango -hermano del industrial conservador Bemando Cock, gerente de fabricato-

181 votos. De lo que se deduce que Jos ciudadanos que votaron en blanco, aceptaban las reglas del 

juego electoral , pero rechazaban las ofertas políticas o les fuernn indiferentes . 

19 Artículo 1 º de la Ley 39 de 1961. 
co Ley 39 de 1961 articulo 5º. 
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Tabla A.3 
Departamento 

Antioquia 
Atlántico 
Bolívar 
Boyacá 

, Caldas 
! Cauca 
! Córdoba 
1 Cundinamarca 
Chocó 

1 ·¡ : Hui a 
! Magdalena 
. \1eta 
: >:ariño 
\lorte de Santander 
Santander 
Tolima 
Va lle del Cauca 

' Sub-to tal 
' En el exterior 
· Total ... ac ional 

1962-1 966 
Resultados oficiales de la votación presidenc ia l 

Elecciones del 6 de mayo de 1962 
i Guillermo Jorge En blanco 1 
1 
1 

J León Valencia Leyva 
1 

' 
Otros 1 

( 1) 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

223 .259 
57. 915 
66.656 

123.321 
170.880 
83.867 
43 .289 

284.978 
18.592 
44.789 
46.3 27 
14.859 
62.019 
63 .486 

120.748 
65.693 

143. 195 

1.633.873 1 

2.208 
1.636.08 1 

20.261 
7.364 

16.820 
28.329 
13 .550 
4.301 
9.642 

53.211 
1.244 

22 .158 
14.094 
5.665 

27.276 
15 .089 
15.626 
26.949 
27 .23 5 

308.8 14
1 

178 
308.992 

551 
149 
205 
268 
612 
240 
97 

1.545 
'"") .) _ 

155 
1 ... , )_ 

70 1 

13 7 
202 
.no 
27 1 
612 

! 

5.768 
54 , 

5.822 1 

97 
8 

17 
1 

39 
24 1 

-

12 
186 

18 
15 
15 
2 
5 
9 

23 
15 
9 

15 

509 ! 

Nulos 

67. 382 
18.201 
39.133 
28.970 
52.202 
23.032 
26.401 
80.795 

2.185 
24.595 

1 

40.828 
12 .143 
14.45 7 
19.625 ! 

71.898 
51.452 

l 09.365 

6 2.66-+ 
772 

683.436 

Total 
\ "otos 
3 t 1.550 
83.63 7 

122 .831 
180.927 
23 7.268 
111.440 
79.441 

-+20 .7 15 
22.071 
9 1. 712 

101.41 6 
32. 739 

103.89-+ 
98 .411 

208. 765 
144.380 
280.416 

2.63 1.61.i 
, ,, 
.) ·--

2.634.840 
Tabla elaborada a partir de la selección de datos de la Registraduria l'\acional del Estado Civil. Op cit .. p. 123 y de Jorge 
'v1 ario Eastman. Op.cit. . p. 691. 

La Registraduría Nacional del Estado C i\·il en el total general incluyó los rntos para otros candidatos ( ~09 ). para su 
m.:'j or \·isualizac ión desglosé dicha votación por Departamentos basándome en los datos de Jorge 'viario Easm1an. De la 
misma fuente tomé los datos sobre votos nulos. 

(1) Los votos de la columna denominada "Otros" se discriminaron así : 
Alfredo 

1 

Carlos V. Hemando Ismael Miguel 
1 Cock Soto López Rincón L. Valencia 

A rango 
1 

Pardo 
' 
1 

181 1 20 1 26 7 1 
1 

Los votos "Nulos" se discriminaron así: 
Alfonso López Michelsen Gustavo Rojas Pinilla 

1 
1 624.863 54.557 
! En el exterior En el exterior 
1 767 5 
1 

1 

Gabriel 
Goyeneche 

100 

Votos nulos 
3.244 

Otros 1 Total 
inscritos 1 

1 

1 
: 

174 1 509 
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Eleccio11es de 1962: Senado, Camara y Asambleas Departame11tales11 

El 18 de marzo de 1962 se llevaron a cabo los comicios electorales para la confom1ación del 

Senado. Cámara y Asambleas Departamentales, dos meses después -6 de mayo- se realizaron las de 

presidente de la República. De estas elecciones las de mayor afluencia fueron las de la Cámara con 

3.090.203 votos , seguido por la del Senado con 3.080.055, mientras que las . ..\sambleas registraron 

3.025.102. Superior a la part icipación ciudadana para la elección de presidente de la República con 

2.634.840 votos. Los comicios para la Cámara continuaron siendo los de mayor participación 

ciudadana y, por tanto más importantes. 

Los resultados de las tres corporaciones públicas demostraron el dominio liberal sobre el 

Partido Conservador. En tanto , en el Senado los liberales obtU\·ieron 1679.590 votos y los 

conservadores 1.398.351; Cámara: liberales 1.685.531, conservadores 1.402. 786: Asambleas 

Departamentales: liberales l .6-t6.073, conservadores 1.377.080. 

En las tres corporaciones los liberales dividieron la votación entre oficialistas, MRL y otros. 

\tientras que los conservadores en unionistas, doctrinarios, ANAPO y otros. 

Para el Senado la votación total liberal se dividió en oficialistas 1.0- 6. 151 , MRL 60 1. 063 y 

otros 2.376. Mientras que el partido conservador en unionistas 797.3 -l l. doctrinarios ..+91. 731. 

:\~APO 104.829 y otros 4.450. 

En cuanto a la comparación de los votos depositados para cada facción liberal y 

conservadora en el Senado. se desprende el comportamiento siguiente: los liberales oficialistas 

obtuvieron menor \"Otación que el resto de las facciones liberales y conserYadoras en sólo 7 de las 1 7 

circunscripciones electorales estas fueron: Antioquia, Boyacá, Caldas. \'orte de Santander y 

Santander donde ganaron los unionistas y, Huila y Nariño conquistados por los doctrinarios. 22 

Los resultados electorales de la Cámara fueron significativos tanto para el MRL como para la 

A1 APO, ya que en estas concentraron la votación más elevada, el \1RL con 601.926 y ANA.PO 

115.587. El porcentaje obtenido para Senado y Asambleas fueron proyección del comportamiento 

electoral de la Cámara de Representantes, en el Senado MRL 601.063 y ANAPO 104.829; en 

Asambleas Departamentales :VIRL 582.824 y ANAPO 109.570. 

=1 Para obserYar la cartografía electoral en las tres corporaciones públicas Yéase al final del apéndice mapa A.3. En éste 
se señalan los departamentos de dominio conserYador debido al triunfo liberal en la ma yori:i de los departamentos. 

:: Véase resultados electorales en Jorge Mario Eastman. Op cit ., p. 674 . 
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Por otro lado, los resultados de las votaciones para el Senado le dieron el triunfo al Partido 

Conser•ador en los departamentos: Antioquia. Boyacá. Huila. Nariño y Norte de Santan ter. 

\'1ientras que los 12 departamentos restantes se manifestaron a favo r del Partido Liberal. 

Tabla A.3.1 
Circunscripción electoral 

Antioquia 
Atlántico 
Bolívar 
Boyacá 
Caldas 
Cauca 
Córdoba 
Cundinamarca 
Chocó 
Huila 
\!1 agdalena 
\1eta 
:\ari iio 
:\orte de Santander 
Santander 
To lima 
Valle 
Total 

1962-1966 
Resultados oficiales de la votación para Senado 

Elecciones del 18 de marzo de 1962 
Conservadores Liberales 1 :\ulos 

200.235 162.59 1 267 · 
32.014 76.552 1 
52.026 95.582 o 

125.457 75.680 o 
143.568 148.544 284 ! 

¡ 

48.636 69.574 123 , 
36.076 55 .588 ' o 

197.616 323.339 o 
' 

8.089 32.503 o 
50. 226 49.034 ¡ 69 
45 .1 21 78.764 1 4 
1 -.957 22.39 1 l o 
7-l .399 1 51. 724 75 
6-l.923 42.671 ' o 

102.756 116.048 o 
64.169 101 .869 65 

137.083 177.136 ! 18 
1.398.35 1 1.679. 590 ! 906 : 

Blancos Total 
1 \·otos 

418 ] 363.511 ' 

~ I 108.570 ' 
l-P.610 

O' 201.13 7 
478 292.87-+ 

93 l 18.--l26 . 
o 

: 91.66--l 
o 520.955 . 
o ..+0.5 92 

71 i 99 . ..+00 
8 123. 97 
o 38.3 -+ 

18 126 . .21 6 
o 107 .: 9..+ 
o 21 S. O-+ 

100 166.203 
17 ' 3 l ..+.25-l 

1.208 3.080.055 
:\ota : Bolí\·ar incluye la Intendencia de San Andrés y Providencia: Huila 1.3 Intendencia del Caquetá y la Comisaria del 
Amazonas: Magdalena la Intendencia de la Guajira; :Vleta la Intendencia de Arauca y las Comisarias del \ ·aupés y 
\ ·ichada y Nariño la Comisaría Especial del Putumayo. 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Op.cii .. p.146. 

Los comicios electorales del 18 de marzo de 1962 para la Cámara le dieron mayoría al 

Partido Conservador en 4 de las 19 circunscripciones electorales : Antioquia, Boyacá. ~aril1o . Norte 

de Santander. 

En la Cámara, el orden de importancia de las facciones fue: liberales oficialistas 1.081. l 03. 

conservadores unionistas 794.688. MRL 60 l. 926, conservadores doctrinarios -+8 7. 73 3. 

conservadores de la ANAPO 115.587, otros conservadores -l . 778 y otros liberales 2.502 . De la 

comparación de los votos obtenidos por las facciones se arrojan los siguientes resultados: los 

liberales oficialistas obtuvieron mayoría frente a las demás facciones liberales y conservadoras en 1 O 

de las 19 circunscripciones electorales. Es decir, prácticamente perdieron en la mitad de los 



1 

departamentos. estos fueron : Antioquia, Boyacá, Calda . '\orte de Santander y Santander donde 

ganaron los unionistas: Huila y Nari ño conquistados por los doctrinarios y, la intendencia Caquetá y 

Magdalena en los que el MRL superó a todas las facciones. 2
·: 

Tabla A.3 .2 
Liberales 

Ofici ali stas 
MRL 
Otros 

Subtotal 

1962-1964 
Resultados oficiales de la votación para Cámara 

Elecciones del 18 de marzo de 1962 
Votac ión Conservadores Votación 
1.081.1 03 Unionistas 794.688 

601.926 Doctrinarios 487. 733 
2.502 ANAPO 115 .587 

Otros 4.778 

1.685.531 Subtotal 1.402. 786 

1 
1 

l En blanco 
: Nulos 
1 
1 

Total 
general 

Tabla elaborada a partir de la selecc ión de datos de Jorge Mario Eastmm Op. cit. . pp . 649-651 . 

Totales 
1.057 

829 ! 

3.090.203 

Los comicios electorales, del 18 de marzo de 1962. para Asambleas Departamentales le 

permitieron al Partido Conservador conquistar 4 de las 1- circunscripciones electorales : Antioquia, 

Boyacá, ?\"ariño y Norte de Santander. 

En cuanto al comportamiento electoral para las facc iones liberales y conservadoras fue el 
/ 

siguiente: los liberales oficialistas obtuvieron menor rntJción que el MRL en Magdalena. Meta y 

Santander. Los unionistas conservadores obtuvieron menor \·01ación que los doctrinarios en BolÍ\ ar, 

Chocó, Huila. \.1eta, , arirl.o y Tolima. 

El orden de importancia de las facciones en las . ..\sambleas fue : oficialistas liberales 

1.055.504, conservador~s unionistas 784.619, MRL 5 8 2 . 82~ . conservadores doctrinarios 475.492, 

conservadores de la ANAPO 109.570, otros liberales 7.755. ouos conservadores 7.399 . 

De la comparación de los votos depositados para cada facción liberal y conservadora se 

desprenden los resultados siguientes: los liberales oficialistas superaron en votación al resto de 

facciones liberales y conservadoras en 8 de las 17 circunscripciones electorales: Atlántico, Bolívar, 

Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Tolima y Valle. En tanto que los unionistas conquistaron 5 

departamentos · Antioquia, Boyacá, Caldas, Norte de S311tander y Santander; los doctrinarios en 

Huila, Meta y :--.rariño y, el MRL en Magdalena.24 

~ -' Véase !hid .. pp. 649-65 1. 
~ º Véase !bid .. p. 620. 
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1962 -1 964 
Resultados oficiales de la \·otación para Asamb leas Departamentales 

Tabla A.3 .3 Elecciones del 18 de marzo de 962 
Liberales Votación 1 Conservadores \ 'otación 1 Totales 1 1 1 

Oficia listas 1.055 .504 1 Unionistas 7 8~.619 En blanco 1.191 
! \t1RL 582.824 1 Doctrinarios ~ 75.492 Nulos 758 

1 Otros 7.755 ANAPO 109.570 
1 Otros 7.399 

Total 
1 3.025 .102 ' Subtotal 1.646 .073 Subtotal 1.377.080 General 

Tabla elaborada a partir de la se lección de datos de !bid .. p. 620. 

Elecciones de J 964: Cámara y Asambleas Departamentales25 

En 1964 la población en edad de votar había aumentado a 7.115.365 y el potencial de sufragantes a 

6.135 .628. El porcentaje de la población en edad de votar que participó fue de 31. 77% y 36.85% 

con relación al potencial de sufragantes. 26 Con respecto a 1962, la población aumentó 408.774; la 

participación di sminuyó 14.30% y el potencial de sufragantes: 1.03%. 

Para la Cámara la Yotación total fue mayor que para . .\sambleas de 2.261. 190 a 2.199.23 7. 

Corno ya es tradicional en Colombia, el Partido Liberal en ambas corporaciones derrotó al Partido 

Conservador. En la Cámara: liberales conquistaron l . l 57.99S. que significaron el 51.3 9% sobre el 

potencial de sufragantes, y conservadores 1.095.465, 48 .6 1 % sobre el potenc ial de su fragantes. En 

Asambleas: liberales 1.152.67 1yconservadores1.038.787. 

El liberalismo se presentó con seis grupos: frentenacionalistas, MRL línea blanda, MRL 

línea dura, ANAPO, Movimiento Independiente Liberal y otros. Mientras que el Partido 

Conservador manifestó mayor unión: frentenacionalistas , A. "\APO y otros. De la comparación de 

los votos depositados para cada facción liberal y conservadora se obtiene el resultado siguiente: los 

liberales frentenacionalistas consiguieron imponerse al resto de facciones en 9 de las 19 

circunscripciones electorales Atlántico, Bolívar, Cauca. Córdoba, Cundinarnarca, Chocó, 

Magdalena, La Guajira y Tolima. Al igual los frentenacionalistas conservadores conquistaron 9 

departamentos Antioquia, Boyacá, Caldas, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander y 

Valle. En tanto que la línea blanda del MRL derrotó al resto de las facciones en la intendencia 

Caquetá. En cuanto al Movimiento Independiente Liberal que participó en estas elecciones sólo 

c5 Véase al final del apéndice mapa A.3. 
cb Daros tomados de Carlos Augusto Noriega, Op. cit ., p. 53. 
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inscribió en Cundinamarca en el que obtuvo 7.129 votos. - Los frentenacional istas lib::rales \ 

conser;adores lideran la votación en la Cámara y Asambk as. En la Cámara. despu c-:; de los 

frentenacionalis tas se situaron los conservadores de la A:\ . .\.PO 293.183. emerrelistas de la línea 

blanda 284.852 y MRL línea dura 96.895. 

La A APO liberal sólo rec ib ió 16.495 votos, aún mayor que la alcanzada por el \t o-. imiento 

Independiente liberal 7. I 29. La ANAPO liberal y conserYadora lograron el 14% del po ::ncial de 

sufragan tes . 

En las Asambleas Departamentales, el MRL línea blanda, 273.922, se colocó -::orno el 

segundo grupo en importancia electoral después de los frente ac ionalistas. Seguido por la _.\NAPO 

consen·adora 256.835, MRL línea dura 93 .279 y ANAPO liberal 41.350. 

En la Cámara los conservadores obtuvieron mayoría fr('Tite a los liberales en sólo 6 Je las 19 

circunscripciones electorales: Antioquia, Boyacá, Caldas, Huila. Nariño y Valle. 

Tabla A.4 
Liberales 

Frente :\acionalista 
MRL Línea blanda 
MRL Línea dura 

1964-1966 
Resultados oficiales de la votación para Cámara 

Elecciones del 15 de marzo de 1964 
Votación Conservadores Votación 

Frente Nacional 794.000 
ANAPO 293.183 
Otros 8.282 

L 'tales 
1 En blanco _: \} 16 

:\u los _: s 1 1 

I A,l\JAPO 
' MIL l 

738.437 
284.952 

96.895 
16.495 
7.129 

; Otros 14.090 
1 

! 
i Subtotal 1.157.998 Subtotal 1

1 

Total 
1.095.465 general 2 . .:01.190 

Tabla elaborada a partir de la selección de datos de !bid. , pp. 652-653 . 

En Asambleas Departamentales el Partido Conservador controló 7 de las 17 

circunscripciones electorales: Antioquia, Boyacá, Caldas. Huila, Nariño. Norte de Sa.-nander y 

Santander. 

Para la conformación de Asambleas Departamentales el Partido Liberal se preser.:0 con las 

facciones: frentenacionalistas, MRL línea blanda, MRL línea dura, ANAPO, \f0\·imiento 

Independiente Liberal y otros. Mientras que los conserYadores en frentenacionalistas . . .\... "\JAPO y 

otros. De la comparación de los votos aportados para cada facción liberal y consef\·ado:-J se ti ene 

2
• Datos obtenidos de la revisión de los resultados electorales por departamento. proporcionados por J~,rge Mario 

Eastman, Op. cic .. pp. 652-653 . 
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que el control de la votación mayoritaria se concentró en las fac.:iones frentenacionalistas liberales y 

conservadoras. dejando al resto de facciones participantes sin alcanzar mayoría. Es decir. los 

conservadores frentenacionalistas ganaron en 11 de las ¡ - circunscripciones elec torales. En tanto 

que los frentenacionalistas liberales conquistaron 6 departamentos: Atlántico. Bolí,·ar. Cauca, 

Córdoba. Cundinamarca y Tolima.28 

Resulta interesante resaltar que el Partido Conser;ador logró en Asambleas Depanamentales 

expandir su dominio electoral en dos departamentos. :\orte de Santander y Santander, en los que no 

consiguió mayoría para la Cámara. De esta dinámica sobresale el triunfo conservador en \ ·alle para 

la conformación de la Cámara. Valle de tradición liberal sería conquistado también por los 

conservadores, en los comicios de 1970 para Senado, Cámara y Asambleas. 

1964-1966 
Resultados oficiales de la votación para Asambleas Departamentales 

Tabla A.4.1 Elecciones del 15 de marzo de 1964 
Liberales Votac ión Conservadores Votación ! Totales 

Frente Nacional 724.959 Frente ?\acional 776.70 1 En blanco 3.935 
\'lRL Línea blanda 273 .922 ANAPO 256.835 ' >iulos 3.844 
\ lRL Línea dura 93 .279 Otros 5.251 
ANAPO ' ..+1.350 
:V1IL 

, 
6.993 

Otros 12 .168 
' Total 

i Subtotal 1.152.671 Sub total 1.038.787 . general 1 2.199.23 7 
Tabla elaborada a partir de la selección de datos de !bid .. p. 621 . 

Elecciones de 1966 

En 1966, la población en edad de votar había ascendido a 7. 126.230 y el potencial de sufragantes a 

6.609.639. De estos el 37.17% correspondió a la población en edad de votar que participó en la 

elección de presidente de Ja República y 40.08% con respecto al potencial de sufrangames. 2
') De 

acuerdo con los datos de 1962, la anterior elección presidencial, la participación de la poblac ión en 

edad de votar disminuyó 2.11 % y 9.27% con respecto al potencial de sufragantes. Estas elecciones 

fueron las de mayor abstencionismo 59.92% durante el Frente Nacional. Estos resultados se 

suscitaron en el contexto de creciente inconformidad social. el mandato presidencial sal iente se 

había caracterizado por el aumento de protestas sociales. de un total de 392 durante el primer 

2 Datos obtenidos de la revisión de Jos resultados electorales por departamento, proporcionados por !bid., p. 621. 
19 Datos obtenidos de la revisión de los resultados electorales por departamento. proporcionados por !bid. 
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gobierno frente nacional ista se había eleYado a 592. ::o En 1965 las centra les obreras ··patronales" 

Lnión de Trabajadores de Colombia y la Confederación de Trabajadores Colombianos habían 

amenazado con paro nacional ante la propuesta gubernamental de impuesto a las ventas, después de 

la d ·~valuación económica que había provocado la movilización sindical y estudi anti l. Esta 

inconformidad se sumó a la inestabilidad política causada por la represión a las zonas de 

autodefensa campes inas con el Plan LASO (Latin American Security Operation), la im1pción del 

grupo armado Ejército de Liberación acional en 1965. el contexto de represión que contribuyó 

para que el sacerdote Camilo Torres dejara la organización del movim iento social Frente Unido y se 

incorporara al Ejército de Liberación Nacional al reconocer que las \·ias legales estaban agotadas y 

que no quedaba otro camino que la vía am1ada; así como su temprano deceso, 15 de febrero de 

1966, en su primer enfrentamiento con el ejército. 31 Es decir. ante el creciente cuestionamiento al 

pacto bipartidista. 

Con relación a la Cámara, el porcentaje de población en edad de rntar fue de 29.39 y 44.46% 

el potenc ial de su fragantes. 3 ~ Comparados con 1964, la población en edad de votar había aumentado 

sólo 10.865, la participación de esta población disminuyó 2.38%, mientras que el potencial de 

su fragsmtes creció 7. 61 %. 

/Para estas elecciones fue mayor el número de circunscripciones electores debido a la 

creac ión de los departamentos La Guaj ira y Quindío. el primero formado por la Ley 19 del 1 O de 

noviembre de 1964 y el segundo, por la Ley 2 del 7 de enero de 1966. 

Entrando en materia, a las elecciones presidenciales arribaron Carlos Lleras Restrepo como 

candidato frentenac ionalista, el conservador José Jaramillo - propuesto y apoyado por Gustavo Rojas 

Pinilla, como uno de sus allegados desde los ai'los cincuenta cuando fo rmó parte del Movimiento 

Acción Nacional- y Gabriel Goyeneche. El candidato oficial se impuso con 1.89 1.175 votos, 

duplicando la suma de la votación obtenida por José Jaramillo 7-i2 . l 33 y Gabrie l A. Goyeneche 570 . 

Lo cual demostró la debilidad de la oposición frente a la maquinaria electoral oficial. Así como la 

falta de candidato con arraigo popular que pudiera competir dentro del ámbito electoral y tener la 

posibilidad de ganar o perder por una mínima diferencia o al menos conseguir más de la mitad de la 

votación destinada al candidato oficial. Es decir, los candidatos frentenacionalistas conquistaron el 

' '' Véase Mauric io Archil a :\eira. Art. cit .. p. 16. cuadro 1. 

;¡ , 
\'. supra., cap. ·'· 

'e Carlos Augusto >ioriega. Op cit .. p. 53 . 
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triunfo con amplio margen electoral sobre sus contrincantes - a excepción de 1970- que intentaron 

darle al esquema frentenacionalista la apariencia de competiti\-idad. sabernos que el sistema estaba 

cerrado, sin conseguirlo. 

El candidato oficial , Carlos Lleras Restrepo. superó a sus contrincantes con l .88 l .5fJ2 \Otos. 

La casi nula representatividad de los candidatos opositores al candidato frentenaciona lista, lo 

demuestran los 5 70 votos conquistados por Gabriel A. Goyeneche. De ahí que la votación en blanco 

fue mucho mayor que la destinada a Goyeneche. 

Tanto para José Jaramillo como para Gabriel A. Goyeneche. Cundinamarca v \ -alle del 

Cauca fueron los dos Departamentos que más votos les aportaron. 

Tabla A.5 
1 Departamento 

! 
1 Antioquia 
, Atlántico 
1 

Bo lí var 
1 Boyacá 

Caldas 
' Cauca 

1 
Córdoba 

I Cundinamarca 
1 Chocó 
: Huila 
¡La Guajira 
· Magdalena 
Meta 
Nariño 
Norte de Santander 
Quindío 
Santander 

ITolima 
Valle del Cauca 

1 Sub-total 
1 En el exterior 
Total Nacional 

1966-1970 
Resultados oficiales de la votación presidencial 

Elecciones del l ºde mayo de 1966 
Carlos Lleras José 

1 
Gabriel A. 

1 

En 1 

Res trepo Jaramillo i Goyeneche · blanco 
235.58 7 65.015 3 ¡ 960 

' 

74.502 28 . 771 16 203 
111.482 19.259 28 207 
96 .051 58 .229 36 519 

129.255 36.587 59 717 ¡ 
91.542 9.112 12 346 1 

1 

60.507 12.527 9 117 j 
351.166 191.438 214 2.759 ¡ 

33.534 629 o 31 
48.487 31.457 34 349 

~ 1 13 .778 7.974 ) 36 
1 1 

65.964 25.562 : 14 145 
9.507 I 1 

18.665 8 ' I57 
1 

85 .232 33.567 1 3 · 176 
1 

57 .604 30.774 1 18 283 
30.430 6.373 ! 27 163 

108.438 48.737 : 26 , 674 
84.506 24.331 1 17 ! 659 

184. 772 1o1.354 60 1 1.141 
1.881.502 741.203 

1 

589 I 9.642 
9.673 930 : 8 [ 182 

1.891.175 742 .133 597 l 9.824 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado C1 \·il. Op. cit., p.124. 

Nulos Total 
\ ºotos 

383 1 301.948 
)7 1 
-- 1 103. 514 
70 131.046 

334 155. 169 
338 ¡ 166.956 
138 

1 

101.1 50 
1 

9¡-_ ) ~..+ . 08 5 

1.5 74 1 5-+ 7. 151 
' 

14 I 34.208 . 
11 8 

1 
80.445 1 

44 21.837 ' 
90 1 91.775 ¡ 
51 28.388 1 

159 119.137 1 
161 

1 

88.840 1 
1 

69 37.062 ¡ 
277 158.152 ~ 
125 109.638 1 

583 287.910 1 
5.475 2.638.411 

54 10.847 
5.529 2.6..+9.258 1 
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Eleccion es de 1966: Senado, Cámara y Asambleas Depanamentalesn 

Las elecciones para el Congreso, efectuadas el 20 de marzo de 1966. sirvieron de medición para los 

comicios presidenciales del 1 de mayo. Dicha jornada ele-toral arrojó los resultados sigui entes para 

la conformación del Senado, en primer lugar contendieron o ficialistas. \1RL, ANAPO liberal , 

independientes liberales. unioni stas, lauro-alzatistas. ...\.'\TAPO conservadora, leyvistas, 

independientes conservadores, otros conservadores y otros liberales . Cada facción obn1vo la 

votación siguiente: El Partido Liberal la di\·idió en ofici al istas 1.120 .394. \1RL 367.457, A.NAPO 

10.283 , independientes 3 1.009 y otros 34 7. La conservadora se distribuvó entre unionistas con 

4 72 .876 rntos, lauro-alzatistas 339.809, A~APO -l74.489. leyvistas 6.98-l. independientes 8 1.5 86, 

otros 3.960. Dentro de los independientes la coalición A .... "'\APO-unionistas en Córdoba obtuvo 

2 l . 769 votos, y la coalición ANAPO-lauroalzatistas en Norte de Santander 26.644 votos . 

Por lo que dentro del Senado las fuerzas más importantes después de los frentenacionalistas 

fueron la A" APO conserndora, el !-.-tRL y los lauro-alza ·stas . 

En cuanto al comportamiento electoral entre las facciones conser>adoras y liberales se tiene 

que los liberales oficialistas superaron en votación a las demás facci ones part ic ipantes en 16 de las 

19 circunscri pciones electorales. Mientras que los Uiuonistas vencieron en Antioqu ia. Anapo 

conservadora en Boyacá y la coalición ANAPO lauro-alza istas en i\orte de Santander. 

La tendencia del tri unfo liberal frente al conservador se confirmó en esta jornada 1.529.490 

\ ·otos contra 1.3 9.704. 

Tabla A.5. l 
Circunscripción electoral 

Antioq ui a 
1 Atlántico 
Bolívar 
Boyacá 
Caldas 
Cauca 
Córdoba 
Cundinarnarca 

1966-1 970 
Resultados oficiales de la Yotac"ón para Senado 

Elecciones del 20 de marzo de 1966 
Conservadores ¡ Liberales Nulos 

1 

i 
214.262 ! 165 .8.t5 l.624 

55.257 ! 68.9-H 16 
68 .222 ¡ 98 .9-l7 152 

1 

91.909 1 63.r7 -DI 
92.629 88 .005 1.21 7 
41 .686 64.Jü9 95 
42.409 51.609 o 

23 5.819 ¡ 292.453 1 825 

Blancos Total 
votos 

179 381.910 
12 124.226 
14 167.335 

157 156.474 
299 182.150 
103 105 .992 

o 94.018 
1.186 530.283 

-'' Para obst>rur la cartografía electoral en las tres corporaciones púb~Kas Yéase al fina l del apéndice mapa A.~ . En éste 
se seña lan los departamentos de dominio conservador debido al triun:·v liberal en la mayoriJ de los departamentos 
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Chocó 8.451 1 30.902 5 7 39.365 
Huila 1 49.633 78 1 1 1 99.819 49.997 1 

La Guajira 16.204 1 20.206 6 o 36.416 
1 

' Magdalena 52 .573 . 70.909 47 
! 

19 123 .5-+ 8 
Meta 13 .846 19.-D3 31 1 40 33.350 : 
Nariño 6 1.269 49.9+i 194 : 80 111.487 
! orte de Santander 56.871 36.603 123 : 175 93. 772 

' Quindío 14.59 1 29 .99- 51 49 44. 688 

1 

Santander 85 .942 87 . 161 141 190 173.43 -+ 
Tolima 53.026 84.83 2 200 125 138. 183 
Valle 124.741 155 .98-+ 3 1-+ ~ 374 28 1.41 3 

1 

Total 1.379. 704 1.529.490 5.550 1 3. 119 2.917.863 : 
En e l potencial de sutragantes estan mclu1dos los de San Ancires y Prondencia ~ . 946 : Amazonas 3 . .359: Caquerá 
28.7~9: Arauca 8. 556: Guain ia 152: Yaupés 3.689: Yichada 2.562 y Purumayo 15 .229. 
Boli\·ar incluye la lnrendencia de San Andrés y Providencia: Huila la Intendenc ia del Caquetá y la Comisaría del 
Amazonas: Mera la Intendencia de Arauca y las Comisarias del Gua \1:ire. \ ·aupés y Yichada; 0iariño la Comisa ria del 
Putumayo. 
Fuente: !bid., p.147 . 

En Jos comicios que se efectuarían para Ja Cámara el 20 de marzo y 8 días después para 

Asambleas Departamentales. las facciones contendientes para integrar la Cámara fueron ofícialistas. 

MRL. A\TAPO e independientes dentro de la afiliaci ón liberal. Por el Partido Cansen ador: 

unionistas, Jauroalzatistas .. .\.:.'-JAPO, le)'\·istas, independientes y otros. 

Las facc iones liberales obtuvieron: oficialistas 1. 120.82-+ votos, MRL 369.956, ANAPO 

100.898, independientes 2-t.026 y otros 14.940. Mientras que la votación para las facc iones 

conservadoras quedó distribuida así : unionistas 474.39~ . Jauro-alzatistas 346.664, ANAPO 422.204. 

le)'\·istas 7.485, independientes 40. l 06 y otros 7. 771. 

La votación en la Cámara confirmó Ja superioridad del liberalismo 1.630.644 votos ante el 

conservatismo 1.298.627. De estos comicios se obserYa que el MRL consiguió elevar su votación 

comparada a la de 1964, con Ja que logró mantener su cuota de poder y, junto con la ANAPO liberal 

contrabalancear las diferenc ias con el oficialismo. Los conservadores, por su parte, tenían dos 

fuerzas sobresalientes la ANAPO y Jos Jauro-alzatistas . De tal manera que, las decisiones en la 

Cámara necesitarían del consenso de al menos sus tres fuerzas, después de las oficialistas, la 

ANAPO conservadora, el MRL y los lauro-alzatistas. Por consiguiente, ANAPO conservadora. 

lauro-alzatistas y MRL equilibrarían al oficialismo. 

De la comparación de los resultados electorales para cada facción liberal y conservadora se 

ti ene que los liberales oficialistas obtuvieron mayoria frente a las facciones liberales y 

conservadoras contendientes en 1 7 de las 20 circunscripc iones electorales. Mientras que los 
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unioni stas conq ui staron Antioquia. la .-\:\'APO conservadora Bovacá. \- el \1RL la intendencia 

e ' 1-l aqueta. · 

En resumen, la Cámara de Representantes estuvo integrada por 190 parlamentarios. de los 

cuales 33 le co1Tespondieron a la A'.\.-\PO conservadora. 2.+ al mo\·im iento diribido por Alvaro 

Gómez Hurtado, 21 a los de Alfonso Lopez Michelsen y 4 a la .-\.NAPO libera l. 

Para el Senado la ANAPO conservadora consiguió 1 S escaños. mientras que la _-\:\IAPO 

liberal no pudo alcanzar la votación necesaria. En las Asambleas Departamentales la .-\ APO 

conservadora sumó 62 Diputados y la A __ 'iAPO liberal 10. 35 

Tabla A.5.2 
Liberales 

1966---1968 
Resultados oficiales de la votación para Cámara 

Elecciones del 20 de marzo de 1966 
Votación e onservadores \ ·otación 

1 Totales 
1 Ofic ialistas 1.120.824 Cnionistas 474.39 1 ~ulos 2.855 
' 
MRL 369.956 Lauro---alzatistas 3.+6.66.+ · En blanco 7.096 
A .APO 100.898 .A.__'\APO .+22.20.+ 

' Independientes 24.026 Leyvistas 7.485 
1 

Otros 14.940 Independ ientes .+0. 106 
¡Otros 7.771 
1 

1 

1 
1 

I 

1 

Tot;al 
Subtotal 1.630.644 1 Subtotal 1.298 .627 general 2.939 .222 
Tabla elaborada a partir de Ja se lección de daw · de Jorge Mario Eastman. Op cir.. pp. 6:' -l -656. 

Para Asambleas Departamentales se disputaron las curules ofic ialistas, MRL. . .\NAPO. 

independ ientes, y otros del sec tor liberal. Dentro del grupo consel\·ador: unionistas, lauroalzatistas. 

ANAPO, ·Jeyvista, independientes y otros. Al comparar los votos depositados para cada facción 

liberal y conservadora se tiene que los ofic ialistas liberales obtuvieron mayor votación que el resto 

de las facc iones liberales y consen·adoras contendientes en 1 7 de las 19 circunscripciones 

electorales. Mientras que el MRL obrm·o mayoría en Meta y los unionistas en Antioquia. 

En estas contiendas electorales hubo registro de la A. "\JAPO liberal y A APO conservadora 

tanto para la Cámara como para Asambleas Departamentales. Üb\·iamente, en ambos casos la 

A APO conservadora concentró más rntos que la ANAPO liberal. Para la Cámara ANAPO liberal 

obtuvo l 00.898 contra 422.204 de la ANAPO conservadora. Para Asambleas Departamentales la 

_;-1 Datos obtenidos de la revisión de los rt>sultados electorales por departamento. proporcionados por Jorge Mario 
Eastman. Op. cit .. pp. 654-656. 
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.-\:\APO liberal registró 95 .595 contra 421.267 obtenidos por la ANAPO conser. adora. 

Cons iderando los votos obtenidos en la Cámara dentro del grupo liberal la ANAPO se colocó en el 

tercer sitio después de los oficialistas con 1.120.824 y de los emerrelistas con 369.956. Dentro del 

sector conservador se sitúo en el segundo puesto con 422.204 Yotos después de los unionistas con 

-P4.397. Con relación al número de votos obtenidos las fracciones liberales y conser. adoras 

1.x:uparon los siguientes puestos: ofícialistas liberales con 1.120.824. unionistas conser.·aJores con 

-F+.397. A APO conservadora con 422.204, MRL liberal con 369.956, lauroalzatistas 

~onservadores con 346.664, ANAPO liberal con 100.898, independientes conservadores con -+O. I 06. 

independientes liberales con 24.026, otros liberales con 14.940. leyvistas conservadores con 7.485 y 

0tros conservadores con 7. 771. 

La mayoría electoral la obtmieron los liberales con 1.630.644 votos contra 1.298.62 7 de los 

conserYado res. Es decir, el 55.67% sobre el potencial de sufragantes contra 44.33% del partido 

-onservado r, por su parte la ANAPO con sus dos alas logró el 18%. 

Comparando la votac ión de la Cámara con la del Senado resulta que los conservadores en el 

- enado con 1.379.704 obtuvieron más votos que en la Cámara con 1.298.627. Caso contrario le 

sucedió 3 los liberales, quienes en el Senado lograron 1.529.490 contra 1.630.644 de la Cámara. De 
' 

lo cual se deduce que los comicios para la Cámara result-aron más importantes que los del Senado y 

de las . .\sambleas Departamentales. En partic ular con las del Senado. pues la elección de Senadores 

y Represen tantes se realizaron el mismo día. 

Comparando la votac ión obtenida en Asambleas Depanamentales y la Cámara puede decirse 

que los liberales registraron menor votación en Asambleas (1 .602.627) que en la Cámara 

( 1.630.644). El mismo caso fue para los conservadores, en Asambleas (1.289 .990) y en la Cámara 

( 1.298.627). Obviamente, la votación total en Asambleas fue inferior que la de la Cámara. Pues los 

comicios para Asambleas Departamentales se efectuaron 8 días después que las de las del Senado y 

la Cámara. 

Al efectuarse las elecciones presidenciales -1 º de mayo de 1966- resulta que la participación 

electoral fue menor a la registrada para Asambleas Depanamentales. Hay que recordar que la 

votación total para Asambleas fue menor a la del Senado y de la Cámara, de lo cual resulta que los 

comicios más importantes fueron los de la Cámara. 

3
' César _.\ ugusto Ayala Diago, Nacionalismo y populismo. ANA PO r el discurso polírico de la oposición en Colombia 

1960-1966. Línea de Investigación en Historia Política, Universidad ~ac ional, Colombia. 1995, pp. 194-195. 
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En las elecciones para el Senado, del 20 de marzo de 1966 . los consen·adores obtuvieron 

mayorí a fre nte al Partido Liberal en 6 de los 19 Departamentos : .-\ mioq ia, Boyacá, Caldas. Huila, 

J ·ariño y Norte de Santander. Mientras que el Partido Liberal continuó controlando 13 

D ;6 
epartamentos. -

En tanto que las elecciones para la Cámara le otorgaron el triunfo al partido consen ado ren 6 

de las 20 circunscripciones electorales -estas no coinciden con las del Senado dado que para Ja 

Cámara se incluyó la intendencia Caquetá- estas fueron : . .\ntioquia. Boyacá, Caldas, Huil a. Narii'io 
r y Norte de Santander. / 

En cuanto a Asambleas Departamentales, el bloque conserrndor obtuvo mayor \'Otación que 

los liberales en 6 circunscripciones electorales: Antioquia.. Boyacá.. Caldas, Huila, Nariño y Norte 

de Santander. 38 

1966-1968 
Resultados oficiales de la Yotación para Asambleas Departamentales 

Tabla A.5 .3 Elecciones del 28 de marzo de 1966 
Liberales Votac ión ConserYadores 1 \ "otación Totales 

1 Ofic ialistas 1. 107. 8 16 Unionistas ~72 .189 En blanco 2.666 
MRL 360.845 Lauro-alzatistas 3~6.3~ - Nulos .-+ 14 
ANAPO 95.595 ANAPO ~2 1. 2 6 -

! Independientes 3 1.994 Leyvistas 8.-+6 l 
1 Otros 6.377 Independi entes 37.6 l 

: Otros ~ -º~: 
1 

1 
1 Total 1 

1 

1.289.990 1 oeneral Subtotal 1.602 .627 1 Subtotal 2.903. 797 ;::, 

Tabla elaborada a partir de la se lección de datos de !bid .. pp. 622-623 . 

Eleccioues de 1968: Cámara y Asambleas Departame11tales39 

En 1968 la poblac ión en edad de votar fue de 7.993.997 y el potencial de sufragantes 6.696.723 . En 

relación con estos datos el 31.22% de la población participó en los comicios para la Cámara y el 

37.27% del potencial de sufragantes_..io 

36 Datos obtenidos de la revisión de los resultados electorales por departamento. propNc ionados por Jorge \l:Jrio 
Eastman. Op. cit., pp. 675-676. 
3

; Datos obtenidos de la revis ión de los resultados electorales por departamento. proporcionados por !bid., pp. 654-656. 
38 Datos obtenidos de la revisión de los resultados electorales por departamento. proporcionados por !bid., p. 622. 
39 Véase al final del apéndice mapa A.4. 
~0 Datos to mados de Carlos Augusto Noriega. Op. cit.. p . 53 . 
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De acuerdo con la información numenca de 1966. ' 3 población aumentó 86- - 67 . El 

porcentaje de la población en edad de , ·otar elevó ligeramente 5U participación 1.83%. mien;ras que 

el potencial de sufragantes disminuyó 7. 19%. 

El 17 de marzo de 1968. se celebraron los comicios pna la confom1ación de la Cámara de 

Representantes y Asambleas Departamentales. La participación electoral para la Cámara, 2 . ..i96.455, 

fue mayor que Asambleas, 2.462 . 768. Para ambas corp1.. raciones liberales y consef\·adores 

dividieron su votación entre cinco grupos. Liberales: ofici:.:.li stas, oficialistas disidentes. \1RL 

ANAPO y otros . Conservadores en la Cámara: unionistas, independientes, ANAPO, ANAPO lauro

alzatistas y otros. En Asambleas: unionistas, independientes, .--\ .. '\JAPO, laureanistas y otros. 

En la Cámara los liberales obtuvieron 1.328.626 vorvs. que significaron el 53.3 % del 

potencial de sufragantes, el Partido Conservador conquistó 1.1 60.448 con ello el 46.62%. 

Dentro del Partido Liberal se presentó un nuevo fenó meno, los oficialistas se di,· idieron en 

frentenacionalistas y oficialistas disidentes. Los primeros obtuYieron 988 .540 votos y los segundos 

196.45 7. Por su parte, el MRL disminuyó drásticamente a 55 .984 votos. Comparada a la ,-otación 

obtenida en 1966, perdió 313 .972 votos. Por su parte la ANAPO, también disminuyó en \·otación de 

100.89 . obt eryida en 1966, a 82 .294 ; otros liberales alc anzaro r. 5.351 \'Otos . 

Por su 'parte, la votación conserYadora se dividió en 5-8.485 para unionistas, 199 _~ 30 para 

independientes, 319.609 para la ANA.PO. 48.087 para ANAPO lauro-alzatistas y 1..i. 93 7 pJ.ra otros . 

La ANAPO pierde votación comparada a los comicios de 1966 . Y los lauro-alzatistas disminuyen de 

346. 664 -en 1966- a 48 .087 votos. Por lo que, las tres fuerz.as después de las oficiales fueron : la 

ANAPO conservadora, los oficialistas disidentes y los cons.crvadores independientes. ya que los 

unionistas los considero oficialistas. En esta contienda la ANA.PO alcanzó el 16% sobre el potencial 

de su fragantes. 

Según los resultados electorales, el orden de import.ancia de las facciones fue: liberales 

oficialistas 988.540, conseí\·adores unionistas 578.485. consen·adores anapistas 319.609, 

conservadores independientes 199.330. liberales oficialistas 196.457, ANA.PO liberal 82 . .294, MRL 

55.984. ANA.PO lauro-alzatistas 48.087. otros conservadores TI 4.937 y otros liberales 5.351 . 

De la comparación de los votos depositados para cada facción liberal y conservadora se tiene 

que los liberales oficialistas recibieron mayor votación que el resto de facciones en 1 S de las 24 

circunscripciones electorales. En tanto que los unionistas conquistaron sólo 4 departamentos : 
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: 

Antioquia. Caldas, La Guaj ira y Norte de Santander; la A\"_-\PO conservadora venció en Boyacá y 

los ofici ali stas disidentes liberales en Meta_ 41 

En la Cámara el Partido ConserYador se adjudicó el tri unfo en 7 de las 24 circ unscn'.='ciones 

electorales: Antioquia, Boyacá, Caldas. Huila, La Guajira. \"orte de Santander y Santander. De estos 

departamentos en Santander. de dominio liberal , los conserYadores los desplazaron dur.::nte los 

comicios de 1964 y 1968. En cuanto a La Guajira cread0 en 1964, los conservadores rec bieron 

mayoría para la Cámara en 1968, para Senado en 1970 y _-\sambleas Departamentales en J 97 .+_ Es 

decir, los conservadores no consiguieron desplazar a la mayoría liberal en dicho departamemo en las 

tres corporaciones públicas . 

Tabla A.6 
Liberales 

Oficialistas 

1968-1970 
Resultados oficiales de la votación para Cámara 

Elecciones del 1 7 de marzo de 1968 
Votación Conservadores \ ºotación 1 

988.540 Cnionistas 5 . 8.485 
Total es 1 

1 

En blanco 4.027 
, Oficialistas 196.457 independientes 199.330 Nulos 3.3 5~ 

! disidentes 
1 

A."lAPO 319.609 ! 
· MRL 

1 

55 .984 A."lAPO Lauro- 48.087 
1 ANAPO 82.294 alzati stas 

1 

Otros 
1 

5.351 Otros 14.937 
1 Total 

1 1 

1 1 l Subtotal 1.328.626 Sub total ¡_ 160.448 General ' 2.4% _.+55 1 .. - -Tabla elaborada a parti r de la selecc1on de datos de !bid .. pp. 6-:- 7-6)9. 

En Asambl eas Departamentales, el Partido Li~ra l obtiene 1.303 .085 votos frente a 

1.152_6 l 9 del Partido Conservador. Los votos liberales ~ distribuyeron de la siguiente manera: 

954.357 para los oficialistas, 208.732 para los oficialistas di sidentes, 57. 174 para el MRL 70.665 

para la . .c\napo y 12.157 para otros . Al igual que en la Cámara el MRL disminuye considerablemente, 

mientras que la ANAPO pierde 24.930 votos en comparaci0n a 1966. 

De la votación conservadora les pertenecieron a los unionistas 576.542 votos. a los 

independientes 203.499, a la ANAPO 340_267 , a los laureanistas 23.456 y a otros 8.855_ El sector 

laurenista se presenta solo por primera vez. En comparaci c\n con las elecciones de 1966, un ionistas e 

independientes elevaron su votación. Mientras que los ar:apistas conservadores, anapistas liberales 

y MRL la disminuyeron. También ofícialistas y unionistas disminuyeron sus cifras. Estas fueron las 

últimas elecciones en las que participaría el MRL. 

~ 1 Datos obtenidos de la revisión de los resultados electorales por dep.2...La.!Tlento, proporcionados por Jorge Mano 
Eastman. Op. cit., pp. 657-659_ 



De la comparación de los votos depositados para cada facción liberal y conservadora se tiene 

que los ofic ialistas liberales recibieron más votos que el resto de las facciones liberal es y 

conservadoras en 18 de las 23 circunscripc iones electorales. Mientras que los unioni stas 

conquistaron Antioqui a, Caldas y Norte de Santander; la Al\ . .\PO conservadora en Boyacá y, los 

laureanistas en Meta. 

En Asambleas Departamentales e l partido conser•ador conqu istó e l triunfo en 7 

circunscri pciones e lec torales : Antioquia, Boyacá, Caldas, Huila, Meta, Norte de Santander y 

Santander..¡ ~ 

De esos departamentos sobresale el Meta deb ido a que se caracterizaba por ser una zona de 

dominio liberal, ahora los conservadores habían ganado en Asambleas Departamentales, 

posteriom1ente, e lecciones de 1970, ganarían en Asambleas y Cámara. 

Tab la A.6.1 

Liberales 
· Ofícia listas 

1 

Oficia listas 
disidentes 
MRL 
ANAPO 

I Otros 

1 Subtotal 

1968-1 970 
Resu ltados oficiales de la votación para Asambleas Departamentales 

Elecciones del l 7 de marzo de 1968 
Votac ión 
954.357 
208.732 

57. 174 
70.665 
12. 15 7 

1 Conservadores 1 Votación 

1

1 
Unionistas ¡ 5-:'6.542 
Independientes 1 20 3.499 
Al'lAPO 34 0.26 7 
Laureanistas 23.456 

J Otros 8.855 

1 

1 En blanco 

/ N ulos 

Total 

Totales 
3.700 
3.364 

1.303 .085 Subtotal 1. 152.6 19 oeneral 2.462. 768 
Tabla elaborada a partir de la selecc ión de datos de !bid., pp. 624-626. 

Elecciones de 1970 

1 

En 1970 la población en edad de votar ascendió a 8.454.455 y el potenci al de sufragantes 7.66. 7 16. 

El porcentaje de la población en edad de votar que participó en la elección de presidente de la 

República registró 47.74% y 52 .64% en cuanto al potencial de sufragantes. En relación con la 

Cámara el 4 7.07% de la población participó y 51.91 % con referencia al potencial de sufragantes. 43 

Comparados los datos con 1968, la población aumentó 460.458 . Al igual que la participación 

de la población en la elección de la Cámara 16.85%, lo mismo pasó con el potenci al de sufragantes 

.i c Datos obtenidos de la revisión de los resultados electorales por departamento, proporcionados por !bid .. pp. 624-626 . 

.iJ Datos tomados de Carlos Augusto Noriega, Op. cit. , p. 53. 
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14.6-+0 o. Por vez primera. el porcentaje de población en edad de votar que participó en la elección de 

presidente y el potencial de sufragantes fue mayor a los de la Cámara. Este fenómeno se repitió en 

19 ..+ . La participación de la población en edad de \·otar. que participó en la elección de presidente. 

comparada con la de 1966 aumentó 1 O . ~-% y el potencial de sufragan tes 12 .56%. 

El 19 de abril se celebraron los comicios elector::iles para presidente de la República. 

Senado. Cámara y Asambleas Departamentales. 

Por primera vez durante el Frente Nacional, las elecciones presidenciales recobraron su 

importancia electoral al alcanzar la participación de 4.036.-+58, seguido por la Cámara 3.980.201. 

Senado 3.967.006 y Asambleas 3.897. l "79. 

En las elecciones presidenciales contendieron cinco candidatos: .\1isael Pastrana Bonero por 

el Frente Nacional , Gustavo Rojas Pinilla dirigente de la A. "JAPO, Belisario Betancur Cuartas -

integrante del Partido ConserYador, se le identificó por haberse desempeñado como hombre de 

confianza del expresidente Laureano Gómez, ejerció la presidencia de la Asociación de Instituciones 

Financ ieras y fue representante de negocios de firmas españolas-. [\·arista Sourdis -miembro del 

Part ido Conservador y empresario : cu! ivador de caña de azücar y ganadero de la costa. Mini stro de 

Relaciones Exteriores durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, asesor jurídico de la empresa 

de a\·iación LANSA y presidente de la Asociación de importadores de automotores ANDEMOS- y 

Rafael Conedor. Este último obtuvo a nivel nacional 11 votos: 2 en Antioquia. 6 en Córdoba, 2 en 

Cundinamarca, y 1 en Santander. 

Como puede observarse algunos candidatos pertenecían a la élite económica de l país. Pues 

también, Gustavo Rojas y Misael Pastrana ocupaban cargos dentro de ella. 

Los resultados electorales le dieron el triunfo al candidato frentenacionalista con 1.625.025 

votos. seguido por Gustavo Rojas Pinilla con 1.561.468, Belisario Betancur Cuartas sólo alcanzó 

4 1.350, Evaristo Sourdis 336.286 y Rafael Corredor 11 . 

Estas elecciones fueron las primeras, desde el establecimiento del acuerdo bipartidista, en las 

que un candidato opositor al Frente 1\acional pierde por sólo 64.547 votos. Es decir, mientras que 

Misael Pastrana Barrero consigue 1.625.025, Gustavo Rojas Pinilla conquista 1.561.468 votos. 

Podría pensarse que si está coyuntura electoral hubiera sido entendida y compartida como una 

necesidad de alianza entre las fuerzas contrarias al candidato frentenacionalista o al Frente Nacional. 

O bien, si Betancur Cuartas y Evaristo Sourdis hubieran declinado su candidatura a favor de 

Gustavo Rojas Pinilla, hubieran conseguido 2.369.104 votos, muy superior a la votación obtenida 
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por Pastrana Borrero. Sin embargo, Evaris to Sourdis reprcsenuba la resistencia a la reforma agrari a 

tan necesaria para disminuir los prob lemas en el campo y que se había estado discutido desde 1959. 

sus intereses no iban contra la oligarquía. Por su parte. Beli sario Betancur entra a l j uego político 

adoptando una postura intem iedia buscando captar al electorado indeci so, que debi litaría a la 

ANAPO. al tiempo que podría hacerse acreedor de los rntos de sectores económicos desconten tos 

con los gobiernos frentenaciona listas, básicamente por la Ley de reforma agrari a. Por tanto, debido a 

los intereses contrarios la alianza era impensable . 

Gustavo Roj as Pinilla superó al candidato frentenacionalista. Misael Pastrana Borrero, en 1 O 

de las 30 circunscripciones electorales: Antioquia, Atlántico . Boyacá, Cesar, La Guajira. Meta. 

Magdalena. San Andrés y Providencia, Santander y Valle de l Cauca. Mientras que Betancur Cua11as 

superó la \ ·otación de Rojas Pinilla en: Guainía, Caldas y Chocó. M ientras que Sourdis consiguió 

mayoría en Bohar y Magdalena superando a Misael Pastrana Borrero, a Gustavo Roj as Finilla y 

Betancur Cuartas. Es decir, en dos de los departamentos de la Costa Atlántica donde se buscaba 

mayor presencia de los intereses de regiona les en el gobierno. 

En los departamentos: Cesar y Córdoba, Sourdis ,-ence a Betancur Cuartas . Y en La Guajira . 

no sólo supera a Betancur Cuartas, sino también a Misael Pastrana Borrero. Es en la misma Guajira 

y en San .-.\.ndrés y Providencia que Rojas Pinilla derrota a todos sus contrincantes ., En este último 

Evari sto Sourd is se colocó arriba de Betancur Cuartas con escasos 6 votos de ventaja. 

De Jos departamentos en los que ganó Gustavo Rojas Pinilla, só lo Antioquia y Boyacá eran 

de tradic ión conservadora. Lo cual muestra el apo yo que Je otorgaron las masas liberales al 

candidato anapista. En el caso de Belisario Betancur, Caldas era un departamento en el que los 

conservadores habían obtenido mayoría desde los comicios de 1964. 

Los procesos electorales de 1970 estuvieron caracteri zados por la presencia de un fu erte 

candidato presidencial opositor al Frente Nacional, que llegó a la contienda electoral con puj ante 

arra igo popular. seguido y apoyado por los distintos sectores de la sociedad quienes buscaron por 

medio de las urnas desplazar al candidato del oficiali smo . Estas elecciones pondrían fin a Ja 

alternancia en la presidencia de la República. Puede decirse que la alta afluencia electoral en esta 

e lección. también, se debió al llamado que hicieran la oposición, los partidos y la Iglesia católica 

para dej ar atrás el abstencionismo. 
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Para los ciudadanos cedulados colombianos que buscJ.ban un gobernante ajeno al Frente 

t ac ional ac udir a las urnas fue totalmente indispensable, por lo que con un hombre distinto en la 

presidencia de la república, el Congreso ocupó para la ciudadanía un segundo témlino. 

Tabla A.7 

1 
Departamento 

1 
1 Antioquia 
Ara u ca 

Guainía 

1 
Vaupés 

1 Atlántico 

ichada 

Bolívar 

I Boyacá 

1 Caldas 
; Caquetá 
1 Amazonas 1 

1 Cauca i 
Cesar 1 

1 Córdoba 1 
i 

Cundinamarca ' 

Chocó 
1 Huila 
La Guajira 
Magdalena 

, Meta 1 

1 ariño 
Norte de Santander 
Pu turna yo 
Quindío 
Risaralda 
San Andrés y prov. 
Santander 
Sucre 
To lima 
Valle del Cauca 

Sub-total 
¡ En el exterior 
Total Nacional 

1970-197-+ 
Resu ltados oficiales de la \·otación presidencial 

Elecciones del 19 de abril de 1970 
Pastrana Rojas 1 Betancur Sourdis J. En 
Barrero Pinilla 1 

Cuartas blanco 1 
190.842 191.641 ! 73.058 1.856 4.31 1 

3.096 2.386 1 534 37 198 
274 46 106 o 1 

6 17 1 852 370 o 81 
512 277 13 o .., 

.) 

32.682 63.120 2.607 10 1.802 4.f 4 
1 

44.341 41.90 1 4.363 66.878 98 ' 
71.53 1 11 0.585 15 .362 670 995 
53.562 40.611 44.280 282 254 ' 
10.206 9.821 922 1 1 605 

109 1 1.488 375 1 o 2 
70.384 26.646 1 21 .888 194 -l34 
14.966 32 .1 24 619 ~3 . 5 6 1 91 
63.248 49.536 1 5. 881 1 S.026 130 

332.159 329.327 106. 778 1.480 12 .280 
19.085 

1 

3.93 2 ' 12.967 409 12 
67 .783 27.645 i 10.535 24 299 
14.136 16.624 1 835 ! 15.550 55 i 
33.023 38.826 1 1.554 I : 0.693 53 : 

9.607 19.4 15 6.914 I 121 2.519 1 

86.259 35 .128 18.625 f 12.01 1 77 ; 

63.873 59.906 11.469 426 330 
7.534 3.582 772 196 19 

23 . 778 21.098 13. 711 111 1.694 1 
41.205 28.025 20.163 201 495 

1.241 2.858 377 383 o 
88.453 126.563 25.723 I 1. 713 1.272 1 

36.436 17.720 625 1 28.411 83 
74. 140 62.40 1 1 20.163 . 204 4.51 7 

' 15 7.723 194.746 1 49.122 1 4.196 5.--l-+5 ¡ 
1 

1 
1 1 
1 1 

1.6 14.41 9 1.557.482 4 70.445 
1 

335.446 36.807 i 
10.606 3.986 905 t 840 85 i 

1.625.025 1.561.468 471.350 j 336.286 36.892 
-( 1) En el total general se incluye los votos de Ratae l Corredor ( 11) en tO-:o el pa1s. 

Fuente : Registraduría Nacional del Estado CiYil. Op. cir. , p.1 25 . 

>Julos Total 
, Votos ( l ) 

327 1 462.03 7 
1 

17 6.278 ¡ 

ol 427 
1 

3 1 1.923 
1 806 

28 200.683 
125 157.706 
338 199.481 
144 139. 133 

15 21.580 ¡ 
' .., 

1.977 .) 1 

16-+ l 119. 710 
-+6 ! 71..+07 
7-+ 136.90 1 

1.360 789.386 
-7 .) _ 36. -+ 5 7 
90 106.376 

120 47.3 20 ' 
28 124.177 . 

395 38.971 
100 152.200 
154 136. 158 

1 

6 12.11 9 
85 60.477 l 

126 90.215 1 
o 4.859 i 

336 244.06 1 ' 
88 83.363 

159 1 161.584 
882 412. 11 4 

5.276 4.019.886 
150 16.572 

5.426 4.036.458 
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Elecciones de 1970: Senado, Cámara y Asambleas Departame11talesn 

Las elecciones para el Senado fueron gratamente significati,·as para el Partido Conserndor. Pues 

fueron las únicas de 1958 a 1974. en las que ganaron las votac iones en 15 de los 12 Departamentos. 

Perdiendo sólo en Atlántico , Chocó, Huila, Magdalena. Meta. Santander y Tolirna, los cuales 

cont inuaron siendo de dominio liberal. 

En efecto, el Partido Conservador ganó las elecciones contra los liberales con 2.102.1 72 

votos frente a 1.849.425 del partido liberal. 

Las facciones liberales y conservadoras contendientes fueron: pastranistas liberales. rojistas 

liberales, belisaristas liberales, sourdistas liberales, otros liberales, pastranistas conser>adores, 

roj istas conse!\·adores, belisaristas conservadores y sourdistas conserYadores. 

La votación conservadora se distribuyó así: los pastrani stas obtuvieron 5 86.131. roj is tas 

1.036.650, belisaristas 294.185 y sourdistas 185.206. Mientras que la , ·otación liberal quedó 

di vid ida en pastranistas 1.074.059, rojistas 382. 777, belisaristas 131.430. sourdistas 152.506 y 

otros 108.653 . De la comparación entre las distintas facciones se tiene que los liberales pastranistas 

superaron en votación a todas las demás facciones liberales y conservadoras en 1 O de las 22 

circunscripciones electorales , estas fue ron; Bolívar, Cauca. Córdoba, Chocó. Huil a. \1 eta. \'ari11o. 

Risaralda, Sucre y To lima. Mientras que ' los rojistas consen·adores obtuvieron mayoría en siete 

departamentos Boyacá, El Cesar, Cundinamarca, Norte de Santander, Quindío , Santander y Valle ; 

los rojistas liberales en Magdalena, los sourdistas liberales en Atlántico, los pastranistas 

conservadores en Antioquia, los belisaristas conservadores en Caldas y los sourdistas conserndores 

en La Guajira. 

-1-1 Para observar la cartografia electoral en las tres corporaciones públicas véase al final del apéndice mapa A . ~ En éste 
se señalan los departamentos de dominio conservador debido al triunfo liberal en la mayoría de los departamentos. 
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Tabla A.7. 1 
Circunscripción electoral 1 

. .\ntioquia 

. .\tlántico 1 

BoliYar 1 
1 

Boyacá 1 

Caldas 
Cauca 
Cesar 
Córdoba 
Cundinamarca 
Chocó 
Huila 
La Guajira 
\1agdalena 
\1eta 
:\ariiio 
>:one de Santander 

1 

Quindio 1 
! 

Risaralda ' ' 

Santander 
/ 1 

1 

Sucre 
Tolima 
\ "alle 
Total 

1970-1974 
Resultados oficiales de la votación para Senado 

Elecciones del 19 de abril de 1970 
conservadores Liberales Nulos En blanco 

1 

246.152 216 .199 ' 193 1.161 
46.361 145.918 29 28 1 
80.428 74.105 

..,.., 
453 1 _).) 

125 .752 73.409 293 352 1 
82.832 51.219 116 267 
64.097 54.244 82 198 
42. 71 o 25.899 9 24 
78.933 51.111 : 90 293 

42 .584 347.164 481 3.798 1 
9.746 28 .604 1 21 7 

46.726 81.976 1 93 258 
29.132 16.234 1 102 92 
34.01 o 88.422 35 ' 44 
21.574 28 .943 i 412 ! 66 1 
87.111 68.147 , 2.223 ' 152 
99.992 33 .229 11 9 ' 206 
33.1 79 25 .438 /"' 114 f 

__ ) 

52.233 39.094 74 194 1 
113.089 130.120 165 404 ¡ 

36.351 45.404 . 35 28 
76.748 90.162 103 243 

26 7. 132 134.384 1. 739 55 7 
2.102.172 1.849.425 6.47ú 8.939 

Total 
votos 

463.705 
192.336 
155.019 
199.806 
134.434 
118.621 
68.642 

130.427 
779.027 
38.378 

129.053 
45 .560 

122.511 
50.995 

15 7.633 
133.546 
58. 754 
91 .595 

243 . 778 
2.11 

167.256 
403.812 

3.967.006 
-

En el Potencial Sufragantes esran mclu1dos los valores de Arauca 23 .110: Guainia S2: Yaupés ).444: Y1chada -l.45 0: 
Caquerj 52.161: Pu rum a yo 21 .000 y San Andrés y Providencia 7.06 1.Bolívar incluye la Intendencia de San . .\ndrés : 
Providencia: Huila la Intendencia de Arauca y las Comisarias del Guamia, Yaupés y Vichada y i\'ariño la Intendencia 
del Purumayo. (creada por la Ley 72 del 26 de diciembre de 1968) 
Fuente: /bid., p. 148. 

Durante las votaciones para la Cámara el Partido Liberal obtuvo 2.034.542 votos y los 

conservadores 1.932.162. Los grupos participantes fueron: pastranistas. rojistas, belisaristas. 

sourdistas y otros. De estas elecciones sobresale el aYance del rojismo al alcanzar el 35° o de la 

\·otación. 

Dentro de la Cámara, el orden de importancia de las facciones por la votación obtenida fue : 

liberales pastranistas 1.051.66, rojistas 849.138, consen·adores pastranistas 589.234, liberales 

rojistas 563.614, conservadores belisaristas 300.223, conservadores sourdistas 185.686. liberales 
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sourd istas 156.877. liberales belisari stas 13 7.069, otros liberales 12: .316. otros conservadores 

7.881. 

De la comparación de resu ltados elec torales para cada facció n liberal y con sen adora se ti ene 

que los liberales pastranistas obtuvieron mayoría frente a las demás facciones liberal es y 

conservadoras en 11 de las 26 circunscripciones electorales: A.rauca, Cauca. Córdoba. 

Cundinamarca, Chocó. Huila, Nariño, Putumayo. Risaralda. Sucre y Tolima. En tanto que los 

rojistas conservadores conquistaron 5 departamentos Boyacá. Caquetá. El Cesar, Quindío y Valle; 

los pastranistas consen·adores en Antioquia, Norte de Santander y San Andrés y Providencia; los 

rojistas liberales en La Guajira, Meta y Santander; los sourdistas liberales en Atlántico y Magdalena; 

los sourdistas consen·adores en Bolívar y, los belisaristas conservadores en Caldas. 

En estas elecciones los conservadores lograron conquistar 12 de las 26 circunscripciones 

elec to ra les: Antioquia. Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca. Huila, Meta. :\"ariño, Norte de Santander. 

Putumayo, Quindío y \"alle. 

Tabla A. 7. 2 
Lb l 1 era es 1 

¡ Pas~ranistas 
RoJistas 
Belisaristas 
Sourdistas 
Otros 

Subtotal 

1970-1 974 
Resultados oficiales de la votación para Cámara 

Elecciones del 19 de abril de 1970 
V ta . ó ' C o se d \ . t . , o CJ n n rva ores 1 · o ac1on 
1.05 1.66 Pastranistas 

1 

589.234 , En blanco 
563 .614 Rojistas 849.138 Nulos 
13 7.069 Belisaristas 300.223 1 

156.877 Sourdistas 185.686 1 

' 
125.316 Otros 1 7.881 

1 

J Total 
2.034.542 Subtotal 1.932.162 ; General 

1 

Tabla elaborada a partir de la se lección de datos de Jorge Mano Eastman. Op.cil. , pp. 660-662 . 

1 T t 1 o a es 1 

8. 519 
1 

4.978 

1 
' 
1 

3.980.201 

La importancia de los comicios para Asambleas Departamentales recayó en la no aplicación 

de la paridad en esta corporación, debido a la refonna de 1968 que injció el desmantelamiento del 

Frente Nacional, pennitiendo la participación de otros partidos bajo su propia denominación . Cuyos 

resultados fueron la presencia de 13 organizaciones dentro de otros panidos. 

ANAPO, comunistas, Social Democracia Cristiana, Frente Unido de Izquierda, Alianza de 

Izquierda, Frente Popular de Izquierda, Movimiento Acción Educativa, Frente Popular 

Independiente, Laboristas, Frente de Oposición Popular, Unidad Popular, Unidad Nacional 
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Independiente Re\·olucionaria y el Par:cdo Com unal de C l°'l ombi a_ La alta parnci pac ión de la 

oposición demostró que esta al abrirse k - canales de part icip3ción estaba dispuesta a util izar la \·ia 

electoral. 

En cuanto a los liberales y consm:adores se presentaron divididos en pastranistas. rojistas. 

be li saristas. sourdistas y otros. Los j berales obtuvieron 1.939.613 YOtos, mientras que los 

conservadores 1. 7 0 .461 y otros partido~ 163.365. 

Estos comicios le pem1itieron al Partido Conservador conquistar 1 O de las 21 

circunscripciones electorales: Antioquia. Boyacá, Caldas. Córdoba, Huila, :'vleta, \'ariño. ~orte de 

Santander, Risaralda y Valle. 

Dentro de la gama de grnpos po ir icos que contendieron clasificados como otros partidos. la 

ANAPO se colocó en el primer sitio con 96.821 votos seguido por los comunistas. Social 

Democracia Cristiana y Frente Unido de Izquierda. La Yotación para el resto de los partidos 

descendió progresi vamente de 8.484 de Alianza de Izquierda a 257 del Partido Comunal de 

Colombia. 

El orden de importancia de los participantes segun la votación obtenida fue: Libera les 

pastrani stas 1.000. 781, conservadores r0jistas 743 .691 , conservadores pastranistas 56..+. 096 . li berales 

roji stas 530. 525. conservadores belisari stas 272.36 7, consen·adores sourdistas 16 .08 7. li berales 

sourdistas 152 .807. otros liberales 15 L3 74, liberales belisarístas 1O-U26. ANAPO 96 .811. otros 

consef\·adores 31 .220, Comunistas 16.(157. Social Democrac ia Cristiana 11 .674. Frente Lnido de 

Izquierda 10.676. Alianza de Izquierea 8.484, Frente Popular de Izquierda 8.30 1, MoYimiento 

Acción Educati\·a 4.926, Frente Popula.- Independiente 2.609. Laboristas 1.146, Frente de Oposición 

Popular 1.125, Cnidad Popular 787, Cnidad Nacional Independiente Rernlucionaria 502. Partido 

Comunal de Colombia 257. 

Todos esos grupos tuvieron mayor arrastre electoral que los candidatos presidenciales en 

1962 que sumaron un total de 509 votos. en los que se encontraron Alfredo Cock .-\rango. Carlos V. 

Soto, Hemando López Pardo, Ismael Rincón, Miguel Valencia, Gabriel Goyeneche y otros. En los 

comicios de 1966 superior a los 597 \-Dtos recibidos por Gabriel Goyeneche y que Rafael Corredor 

en 1974. Los \·otos conquistados por el candidato de Social Democracia Cristiana Hernies Duarte en 

1974 (5 .718) fueron menores a los de la ANAPO, comunistas, la propia Social Democracia 

Cristiana. Frente Unido de Izquierda. .-\lianza de Izquierda y Frente Popular de Izquierda. Ahora 



bien, la votación conquistada por el candidato de la Cnión Nacional de Oposición Hemando 

Echeverry en 1974 fue 26.311 menor a la suma total para otros partidos. 

Tabla A.7.3 
Liberales 

i 

i Pastranistas 
; Rojistas 
1 Belisaristas 
1 Sourdistas 
i Otros 
1 

1970-1 972 
Resultados oficiales de la votación para Asambleas Departamentales 

Elecciones del 19 de abri l de 1970 
Votación Conserva- ! \ 'otación Otros partidos Votació 

dores : 
1 n 

1.000. 781 Pastranistas ¡ 564.096 A'\ . .\PO 96.821 En 
530.525 Rojistas ; 743 .691 Comunistas 16.057 blanco 
104.126 Belisaristas ¡ 272 .367 S.D.C. 11 .674 
152.807 Sourdistas 168.087 Frente Cnido de 10.676 Nulos 
151.374 Otros 32.220 Izquierda 

1 
Totales 

1 
1 

8.862 
1 

1 

1 

-i .878 

1 Alianza de 8.484 
Izquierda 

1 

Frente Popular 8.301 
' de Izquierda 1 

1 

1 l\fovimiento 4.926 
1 Acción 
1 Educati,·a 

Frente Popular 2.609 1 

1 Independiente 
1 

1 1 Laboristas 1 1.146 
1 

1 1 ¡ 1 
1 Frente de 1.125 

1 ! 
Oposición 
Popular 1 

1 i Cnidad Popular 787 1 ! 
1 

1 
Cnidad 
?\acional 502 1 

1 

Independiente 1 

1 

Revolucionaria 1 

! Partido 257 ! 
' ' Comunal de 1 

! 1 ¡ 1 1 Colombia 
1 Subtotal 1.939.613 Sub total ; 1.780.461 Subtotal 163.365 T.gral. 3.897 .179 
Tabla elaborada a partir de la selección de datos de /bid ., pp. 627-63 L 

De la comparación de los votos depositados para cada facción liberal y conserndora se 

desprende el comportamiento siguiente: los pastranistas liberales obtuvieron mayoría ante las demás 

facciones liberales y conservadoras contrincantes en 1 O de las 22 circunscripciones electorales : 

Cauca. Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Nariño. Quindío, Risaralda, Sucre y Tolima. 

Mientras que los rojistas conservadores conquistaron 4 departamentos Boyacá, Meta. orte de 

Santander y Valle; los rojistas liberales triunfaron en Atlántico y Santander; los sourdistas liberales 



en Bolírnr y El Cesar: los pastranistas liberales en Antioquia y Huila: los belisaristas conservadores 

en Caldas y, los sourdistas conservadores en La Guajira. 

Elecciones de 19 72: Asambleas Departamenta/es.15 

En las elecciones para Asambleas Departamentales de 1972, el partido liberal se presentó dividido 

en oficialistas. progresistas, unionistas.~6 independientes y otros. Los conservadores en oficialistas. 

independientes y otros. Los liberales conquistaron 1.365 .728 votos y los conservadores 907.202 . 

También participaron otros partidos sumando 112.181 votos di\·ididos entre Al\ . .\PO, Democracia 

Cristiana, Partido Comunista de Colombia, Unión Popular. Movimiento Obrero independiente y 

Revolucionario y otros. Dentro de la votación general la ANAPO alcanzó el 18% . 

El orden de importancia de los participantes según la votación obtenida quedó representada 

de la siguiente manera: conservadores oficialistas 883.526, Ai"\TAPO 553.955. liberales progresistas 

.510.559, libera les oficialistas 456 .303, unionistas 191.162, liberales independientes 119 .1 62, Partido 

Comunista Colombiano 50.272, Unión Popular 27 .503, conservadores independientes 22 .327. otros 

liberales 19.691, otros inscritos 15 .673 , MOIR 13.882, Democracia Cristiana 4 .851 , otros 

conservadores 1.349. 

Dentro de otros partidos, Ja A 'APO lideró la votación con una ventaja de 503 .683. f~en te a l 

segundo partido de mayor votación, el Part ido Comunista de Colombia. con sólo 50.272 . 

Tabla A.8 
Liberales 

1972-1974 
Resultados oficiales de la otación para Asambleas Departamentales 

Elecciones de 1972 

Votación .Conserva- Votación Otros partidos Votación 1 

dores ¡ Totales 
1 

1 

. Oficialistas 456 .303 Oficialistas 883.526 ANAPO 553 .955 Nulos YI 9.925 
' ¡ Progresistas 
1 

510.559 Indepen- 22.327 Democracia 4.851 en 1 

¡ nionistas j 191.351 dientes Cristiana blanco 1 

l Independi- 1 119.162 Otros 1.349 P.C.C. 50.272 
' 1 Unión Popular 27.503 ; entes . 
1 Otros ' ¡ 19.691 MOIR 13 .882 
' 

i 
Otros 15.673 ; 

! Total 

~5 Para obse rvar la cartografia electoral en las tres corporaciones públicas Yéase al final del apéndice mapa A.6. En éste 
se señalan los departamentos de dominio conservador debido al triunfo liberal en la ma yoría de los departamentos. 

~ .. Jorge Mario Eastman clasificó a los unionistas dentro de la votación destinada a los liberales . \" éase Jorge Mario 
Eastman. Op cu .. p. 632 . 
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: Subtotal l 1.365.728 I Subtotal 907.202 j Subtotal 112 .181 General 12. 948.990 
Tabla elabo rad a a partir de la selección de datos de !bid., pp. 632-634. 

De la comparación de los votos obtenidos por cada fa..:ción liberal \' conserndora se ti ene 

que los oficial istas conservadores obtuvieron mayoria en 16 de las 2.2 circunscripciones electoral es. 

sólo obtuvieron menor votación que el resto de las facciones liberales y conser\'adoras en seis 

departamentos: Cauca, Cundinamarca, Chocó y Quindio donde los liberales oficialistas triunfaron y. 

Tolima y Valle conquistados por Jos progresistas liberales_..i-

El partido conservador obtuvo mayoría en 2 de las 22 circunscripciones electorales: La 

Guajira y orte de Santander, demandado ante la H. Corte Electoral. También es demandado 

Nariño, departamento tradicionalmente conservador en el que lus liberales obtuvieron mayoría. 

De 13 agrupaciones que participaron en 1970 para la conformación de Asambleas 

Departamentales bajo su propia denominación, en estos comicios se redujo a 6. Es decir, no 

sostuvieron su participación, si lo hicieron la ANAPO, Democracia Cristiana. el Partido Comunista 

de Colombia y Unión Popular (o al menos se tiene el registro de estos grupos). 

En estas elecciones Democracia Cristi ana perdió votos, mientras que Cnión Popular y el 

Part ido Comunista elevaron considerablemente el número de 5- Ímpatizantes. Por su parte la A\ . .\PO 

que en 19 70 se había registrado tanto como roj istas (743 .691) y com9 A\ . .\PO (96.821) obt u\ o 

sólo 553.955 votos. 

Eleccio11es de 1974 

En 1974 la población en edad de votar había aumentado a 9. 6 11 .000 y el potencial de sufragantes 

8.925.330. El porcentaje de la población en edad de votar que participó en la elección de presidente 

de la República ascendió a 54.23% y 58.39% el potencial de sufragantes. Para la Cámara el 

porcentaje de participación de la población fue de 53.06% y -7.14% el potencial de sufragantes . ..is 

De acuerdo con Ja información numérica y porcentual de 19 O, la población en edad de votar 

creció desorbitadamente 1.156.545. También aumentaron Ja participación de Ja población 6.49% y el 

potencial de sufragantes 5.75% en Ja elección de presidente. Y para la Cámara aumentaron 5.99% la 

participación de la población y 5.23% el potencial de sufragantes. 

-1- Datos obtenidos de la revisión de los resultados electorales por depanamento, proporcionados por !bid .. pp . 632-63-1 . 
-1 Datos tomados de Carlos Augusto Noriega, Op cit., p. 53. 
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En las elecc iones presidenciales del 21 de abril partic ir.iron si ete candidatos: Alfonso Lópe7 

\1.ichelsen por el part ido liberal, Álvaro Gómez Hurtado por el conservador. María E. Rojas de 

Moreno por la ANAPO, Hemando Echeverry Mejía por la UNO. Hem1es Duarte Arias por la 

Social Democracia Cristiana y José María Cardona en calidad de independiente. Este último obtu\'O 

escasos 5 votos a ni vel nacional : 1 en Antioquia, 1 en Cundinamarca. 1 en Huila, 1 en Meta y 1 en 

Valle . Para estas e lecciones fue incluida la intendencia Casanare. que representa el 3.9% del 

terri tori o nacional. 

La importancia de estas elecciones radicó en que la ·alternancia en la presidencia de la 

Repúbl ica hab.ía concluido en los comicios de 1970. Por ende. se había abierto la competencia 

electoral. En las que resultó vencedor Alfonso López Michelsen, legitimado con el 65.18º 0 de la 

\·otación a l obtener 2.929. 7 19 votos, segu ido por Álrnro Gómez Hurtado con el 35 .82 % 

correspondiente a 1.634.879 votos. María Eugenia Rojas obtuvo escasos 492 .166 votos, Hemando 

Echeverry 137.054 y Hem1es Duarte 5.7 18. 

Alvaro Gómez Hurtado obtuvo mayoría sobre López \1ichelsen en sólo tres departamentos : 

Caldas . . 'ariño y No rte de Santander; departamentos de tendencia conservadora. Mientras que 

Lopéz \1ichelsen superó en votación a sus contrincantes : Álvaro Gómez H urtado, María Eugenia 
' 

Rojas Pinilla, Hemando Echeverry, Hennes Duarte y José María Cardona en los departamentos de 

Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Casanare, Amazonas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, 

Cundinamarca, Chocó , Huila. La Guajira, Magdalena, Meta. Quindío, Risaralda, Santander y Sucre: 

de estos Antioquia y Boyacá sobresalen por ser de domi nio conservador. Hern ando Echeveny 

superó en votac ión a María Eugenia Rojas y a Hermes Duane en la Intendencia Casanare y en las 

Comisarias: Guainía, Vaupés y Vichada. Es deci r, en territorios nacionales, sobre todo Vaupés y 

Vichada de mayor concentración indígena. 
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Tabla A .9 
t 

! Departarn en to 
1 

! Antioquia 
1 Atlántico 
i Bolívar 
Boyacá 

Casanare 
Caldas 

Amazonas 
Caquetá 
Cauca 
Cesar 
Córdoba 
Cundinamarca 
Chocó 

1 Hu ila 
1 La Guajira 

1 

\1agdalena 
\1 eta 
Narino 

1 

, 'orte de antander 
Quindío 
Ri saralda 
Santander 
Sucre 
To lima 
Valle 
Arauca 

Guainía 
Vaupés 

Vichada 
Putumayo 
San Andrés y prov. 

Total en el país 
Total en el exterior 
Total 

1974-1978 
Resultados oficiales de la votación presidencial 

Elecciones del 21 de abril de 1974 
Votos y candidatos 

López M. Gómez H. Rojas Eche- 1 Duarte 
Alfonso Aivaro María E. verry : Hermes 

1 

Heman-
1 

1 do ¡ 
289.505 211.549 59 .258 16.798 749 
131.589 49.464 39.279 4.085 210 
128.281 58.059 10.906 1.426 1 6 1 
106.138 105.888 30.515 2.732 214 
15. 788 1.151 83 239 5 
71.898 73 .915 16. 740 2.540 197 

1.996 462 244 20 -
19.751 8.420 2.783 1.828 4 

103.627 55 .533 5.466 1.495 27 
62.912 28.264 8.290 1.726 7 

118.082 60.392 6.311 1.462 26 
561.097 222.654 93 .512 43.464 2.427 

40.087 l 0.466 529 136 5 
59. 781 50.843 12.072 1.865 1 58 
32.339 26. 060 5.466 124 1 .... 

.) 

101.2n 38.133 1O.758 908 1 5 
- 72" 1 35.911t 14.572 5.862 ) . .) 1 29 

95.135 99.593 10.349 2.288 ! 95 
76.623 86.362 20.592 2.660 1 82 
56.660 21 .536 5.989 3.752 43 
60.326 33.679 14.922 1.972 90 

168.262 110.651 35.382 l 0.647 675 
68.452 31.101 2.582 725 4 

164.978 72.172 16.255 9.702 53 
308.446 145.938 72.964 l 7 .611 384 

12. l 03 1.854 479 59 2 
1.696 86 4 8 -

1.950 961 86 342 1 
1.893 43 15 22 -

10.233 8.452 1. 848 324 -

4.473 l. 751 989 45 l 

2.911.292 1.630.004 490.530 136. 736 5.657 
18.427 4.875 1.636 318 61 

2.929.719 1.634.879 492.166 13 7.054 5.718 
( 1) En e l total se incluye los votos de José María Córdoba (5). 
Fuente: Reg istraduria Nacional del Estado Civil, Op. cir., p.126. 

Blan- . Nu- Total 
cos los General 

i 
( 1 ) 

¡ 
798 1 597 579.254 
625 189 225.441 
153 433 199.319 
206 436 246.129 

13 89 17.368 
198 19 1 165.679 

8 27 2. 757 
36 23 32.845 

163 226 166.537 
- - 101 .199 

93 92 186.458 
2.159 1.217 926 .530 

9 16 51.248 
107 ' 

1 107 124.833 
6-l l 89 64.145 

145 215 151.441 
54 63 62.21 7 
90 108 207.65 
72 180 186.5 79 

211 J 118 88.309 
120 317 111.426 
309 280 326.406 

- - 102.864 
124 156 263.440 
838 597 546 .778 : 

21 19 14.53 7 : 
- 3 1. 797 ' 
4 4 3.348 
1 10 l. 984 
- 1 20.658 
- - 7.259 . 

1 

6.621 5.803 5.186.623 
lo 1 66 25.485 

6.722 5.869 5.212 .108 
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En las e lecciones del Senado contendi eron liberales. consel\·adores. _..\);APO. L);O. 

Democracia Cri stiana y otros. El Partido Liberal ganó las el ecciones al obtener 2.8-+0.315 \ Otos. los 

conservadores 1.631.115, la A\!APO 458. 745 , la UNO 155 .1.:' 8. Social Democrac ia Cristi ana 7. 909 

v otros 1.310. Por otro lado. los liberales perdieron e,1 sólo 3 de los 22 Departamentos: Caldas. 

:\arif10 y Norte de Santander. 

A pesar de que tanto para el Senado y la Cámara dejó de aplicarse la paridad. no se 

presentaron nuevos grupos a contender, mas que Ja UNO y Social Democracia Cristiana. 

Tabla A.9.1 
Circunscripción 

electoral 
Antioquia 
Atlántico 

1974-1978 
Resultados oficiales de Ja votación para Senado 

Elecciones del 21 de abril de 1974 
Liberales Conserva- ANAPO L N.O. 1 En 

dores blanco 
286.987 209.641 58.748 17.596 1.052 
126.966 56.292 28.942 4.605 1.188 

Nulos Total de 
\·otos 

-+54 575.248 ' 
135 21 8.329 

' Bolívar 127.862 60.068 8.808 1.1 lo 1 5-+9 106 198 .503 
Boyacá 116.522 106.172 29.279 2.871 i 381 . 342 2_- 5.567 
Caldas 68 .661 75.040 15 .959 2.378 ! 33 7 1 1-+ l 162.5 16 
Cauca 100.602 54 .828 5.074 1 1.494 1 169 I 273 162.-+-+0 
Cesar 6 1.852 27.508 7.466 ¡ 2.239 1 1-+2 / 92 99. 299 

1 

137 1 Córdoba/ 115 .569 62.097 5.123 1 1.477 1 
? "66 1 

63 .+.-+66 
Cundinamarca 544.772 218 .224 91.449 58.941 : _ _ :J s J 

10 921.1 66 
Chocó 40.229 10.114 o O· o 50.3 -+8 

.., 1 1 Huila 80.672 59.144 14.628 :J . 7 7 ; 136 1 138 158.-+35 
La Guaj ira 31 .240 27 .922 4.258 Oí -+8 68 63.536 
\1agdalena 97.262 42 .766 7. 588 595 102 1 52 l -+ 8.365 
\1eta 52.157 17.353 5.637 5.964 13 7 49 s 1.297 
:''fa riño 104. 709 107.695 10.818 2.467 1 93 74 225. 856 
\!orte de Santander 75.503 86.171 20.347 

3 61 ~ ¡ 
353 124 182.'498 

Quindío 55.649 21.637 5.552 151 1 76 S6.676 
Risaralda 58.483 33 .613 14.162 2.312 129 111 108.8 1 o 
Santander 162 .157 110.770 33 .647 12.419 1 335 186 ~2 3 . 03 0 

Sucre 67.068 30.178 2.196 35 ?.., 99.973 473 1 _:J 

Tolima 160.979 71.978 16.124 10.730 1 87 70 259 .968 
Valle 304.414 141.904 72.940 20.159 662 342 s-rn.449 

1 

Total 2.840.315 1.631.115 458.745 155.158 8.594 3.629 5.106. 775 
-:\ota : S.D.C. obtm·o 7.909 votos [Ant1oqma (732), Atlántico (201), Cundrnamarca (3 . .+60). Santander (3.) 16)]. 

Otros: hubo 1.310 votos [ Antioquia (38), Cundinamarca ( 1.244) y Valle ( ~ 8 )] . 

Bolívar incluye la Intendencia del San Andrés y Providencia: Boyacá la Intendencia de Casanare: Huila la lm.:'ndencia 
del Caquetá y la Comisaria del Amazonas: Meta la Intendencia de Arauca y las Comisarias del Guaviare. \ ºaupés y 

Vichada y 1ariño la intendencia del Putumayo. 
Fuente : !bid., p. 149. 
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Para las elecciones de la Cámara contendieron liberales, consef\·adores, A>iAPO. C"\10. 

Social Democracia Cristiana y otros. El Partido Liberal conquistó 2.835 .245 votos. los 

conservadores 1.631 .926, ANAPO 45S.-l24. CNO 155 .855. Social Democracia Cristiana 5.67.i y 

otros l. 764. 

El Partido Conservador frente al liberal se impuso en 3 de las 26 c1rcunscnpc1ones 

electorales : Caldas, Narif10 y Norte de Santander. La L-:\0 con 5.690 superó en votación a la 

ANAPO con 5.435 en el Meta. Los consef\·adores se colocan como la segunda fuerza electoral. 

dejando en tercer sitio a la ANAPO. 

Tabla A.9.2 
Liberales Conserva-

dores 

1974-1978 
Resultados oficiales de la rntación para Cámara 

Elecciones del 21 de abril de 1974 
ANAPO L>l"O S.D.O. Otros Votos 

en 
blanco 

Nulos 1 Total 1 

general 1 
1 

1 

1 

¡ 

! 2.835 .245 1.631.926 458.424 155.855 5.674 1.764 7.761 3.450 1 5.100.099 1 

Las c1rcunscnpc1ones elec torales de Arauca. Boyaca y (aqueta son ad1c1onales respecm ·amente con Guainía. \ ·aupés y 
\" ichada: Casanare y A mazonas . 
Tabla elaborada a part ir de la se lección de da to5 de Jorge \fario Easrman. Op. ciT. pp. 663 -66--1 . 

Para Asambleas Departamentak s contendieron liberales. consef\ adores. A'.'-iAPO. L':\O y 

Social Democracia Cristiana. Los liberales ganaron las elecciones con 2. 730.1 78 votos, seguido por 

el Partido Conservador con 1.589.367, la ANAPO obtuvo 450.465. UNO 156.066 y Social 

Democracia Cristiana 6.341. La ANAPO se situó como la tercera fuerza electoral. Mientras que el 

Partido Conservador continuó como la segunda fuerza electoral. 

Durante las elecciones de 1974 para Asambleas Departamentales los conserYadores 

obtuvieron mayoría en 3 de las 22 circunscripciones electorales: Boyacá, Caldas y Narif10. La 

A "APO superó en votación a la UJ\O, a la Social Democracia Cristiana y a otros en todos los 

departamentos. A excepción del Meta en el que la lf\10 obtuvo 508 votos más que la ANAPO. 

Para estos comicios la participación de otros partidos bajo su propia denominación rnelve a 

reducirse al menos a tres: ANAPO, L~O y Social Democracia Cristiana. Comparados los resultados 

con los de 1972, la ANAPO perdió 103.490 votos, mientras que Social Democracia Cristiana ganó 

1.490 adeptos, de lo cual se deduce la inestabilidad de estos partidos. De los grnpos fomrndos 

durante el Frente Nacional sobreviYieron después de este la ANAPO, el MOIR y sobre todo la 

UNO. 



1974-1976 

Tabla A.9.3 
Resultados oficiales de la votación para Asambleas Departamentales 

1974 
Liberales j Conserva- ! ANAPO UNO S.D.C. Otros ¡ Votos en Votos 

1 dores 1 blanco nulos 
2. 730. 1 78 ¡ 1.589 .36 7 ¡ 450.465 156.066 6.34 1 3.5-+3 1 SA96 3.749 1 .. -Tab la e laborada a partir de la selecc1on de datos de !bid .. p. 63) . 

Resumen 

Total 
general 

4.948.155 

De 1958 a 1974 la población en edad de votar fue en ascenso: de 6.018.859 en 1958 pasó a 

9.611.000 en 1974. También en 1974 se registra el porcentaje 54.23 mis alto de participación de la 

población en edad de ,·otar, al igual que el porcentaje de potencial de sufragantes 58.39, con relación 

a la elección de presidente de la República, cifras ligeramente mayores a las de 1958. al 

establecimiento del Frente Nacional. Superan con 2.59% la participación de la población en edad de 

rntar y 0.49% el potencial de sufragantes. De lo cual se deriva que las elecciones que instalaron el 

primer gobierno frentenacionalista, después de la ausencia de éstas (r de nü\·iembre de 1949 en la 

elección de presidente de la República y 1951 para la conformación del Senado) moti,·aron la 

participación ciudadana. só lo recuperada al dejar de apl icarse la alternancia en la presidencia de la 

República. Es entonces cuando la población recobra su capacidad de elección dentro de los marcos 

de la democracia representativa. Las elecciones de 1966 fueron las de menor concurrencia por la 

población en edad de Yotar, seguidas por las de 1962 y 19'0. 

Las elecciones de 1970, comparadas con las de 1958, a pesar de haber registrado mayor 

participación electoral (3. 108 .567 en 1958 y 5.212.133 en 1970, la población en edad de votar había 

crecido 2.435.596) tanto el porcentaje de votación respecto a la población en edad de ,·otar 

(51.64% en 1958 y 47.74% en 1970) como el potencial de sufragantes fueron menores 3.90% y 

5.30% respectivamente. 

En relación con la Cámara de 1958 a 1974, el porcentaje de votación respecto a la poblac ión 

en edad de votar registró su nivel más alto en 1958, cuando dio inicio la práctica de la paridad. con 

6 l.3 7% y el potencial de sufragan tes 68.85%. La participación más baja de la población en edad de 

votar se registró en 1966 con 29.39%, no así con relación al potencial de sufragantes que fue en 

l 964 con 36.85%. Comparada la participación de 1958 con 1970, el porcentaje de votación con 

respecto a la población en edad de votar disminuyó 14.30%. es decir la población que participó en 

1958 fue de 6 1.37% y en 1970 de 47.07%. El potencial de sufragantes para 1958 fue de 68.85% y 
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en 1970 de 51.9 1 %, con reducción del 16.94%. Al igual que las elecc iones presidenciales a pesar 

de haber sido mayor la partic ipación electoral en 1970 ( 3.693 .939 en 1958 y 3.980.20 1 en 1970) fue 

menor la participación de la población en edad de votar y por ende del potenci al de sufragantes. 

Es importante resaltar de 1958 a 1974 la participación electoral de la población en edad de 

votar decreció a partir de 1958 si n lograr recuperarse. Es decir, la jm·entud colombiana decidi ó no 

part1c1par. 

1966, es el año de menor porcentaje de votación respec to a la población en edad de votar. Sin 

embargo, considerando solamente la rntac ión total emitida para la Cámara la votación más baja se 

presenta en 1962 con 2.261.190 votos. Y la más elevada en 1974 con 5.100.099. Las elecciones de 

1970 superaron ligeramente la votación de 1958, de 3.980.201 a 3.693.939. El mismo fenómeno 

ocurrió con la votación total para presidente de la República. 

De los datos anteriormente señalados se desprende que las elecciones para la conformación 

de la Cámara fu eron más importantes que las presidenciales en 1958, 1962 y 1966. 

Tornando en cuenta el potencial de sufragantes, para las elecciones presidenciales el 

abstencionismo más elevado se registra en 1966 con 59.92 % y el menor en 1974 con 41.61 %. 

Comparado el abstencionismo de 1958 a 1970. las elecciones de 1958 fueron las de menor 

abstención 42 .06%. Figura. entonces. el abstencionismo como una constante durante el Fren te 

Nacional, demostrando el cuestionamiento y falta de credibilidad en los procesos electorales. 

Para la Cámara, 1964 fue el año de mayor abstencionismo con 63. l 5% y las elecciones de 

1958 las de menor abstenc ionismo con 31.15%, coincide con la decisión gubernamental de atacar 

militam1ente las autodefensas de Marquetalia. Aunado a la devaluación de 1963, el correspondiente 

costo de vida y la lucha laboral' por el derecho a huelga que generó la moYilización sindical y 

protesta social. 

De los candidatos presidenciales que contendieron contra los designados frentenacionalist as, 

a decir: Jorge Leyva, Alfredo Cock Arango, Carlos V. Soto, Hemando López Pardo, Ismael Rincón 

L.. Miguel Valencia, Gabriel Goyeneche, Alfonso López ~lichelsen. Gustavo Rojas Pinilla, José 

Jaramillo, Belisario Betancur Cuartas, Evaristo Sourdis y Rafael Corredor. El que obtuvo mayor 

votación fue Gustavo Rojas Pinilla con 1.561.468 en 1970, seguido por José Jaramillo con 742 .133 

en 1966. López Michelsen alcanzó 624.863 votos en 1962. Mientras que el que obturn menor 

votación fue Hemando López Pardo con l sólo voto en 1962. seguido por Miguel Valencia con 7 en 

el mismo año . 
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Otro dato que sobresale del periodo fren enacionalista f..i e la creac ión de departamentos. de 

16 en ¡9 - pasó a 2-+ en 1970. Los departamentos fom1ados i~.J eron : MetJ en 1959. La Guajira en 

196-+. Quindío en 1966, Risaralda en 1966. Sucre en 1966. Cesar en 196 7 y Caquetá para las 

elecciones de 1970. En este último a11o para las elecciones presidenciales fueron incorporadas 

intendenc ias y comisarias. Dentro de las intendencias se contemplaron: ...\. rauca. Putumayo y San 

Andrés y Pro\ idencia. Las comisarias: Guainía. \ "aupés. \ ºi chaJ.a y Amazonas. Para la elección del 

Senado intendencias y comisarías -Territorios ~acionales- quel:Llron agregadas a los departamentos. 

según lo estipularon las disposiciones legales del Decreto :!\o. ())51 de 1958, artículo 4º. Así Bolh·ar 

inclU\"Ó Ja intendencia de San Andrés y Pro\·idencia~ Bvyacá la Intendencia de . .\rauca; 

Cundinamarca la comisaría Vaupés y Vichada; Huila la comisaría de Amazonas y :!\arillo la 

comisaría del Putumayo. 

Ahora bien, debido al creciente faccionalismo durante el periodo frentenacionalista 7 en 

1962. 9 en 1964 (se incluyen otros conservadores y otros liberales), 9 en 1966, 8 en 1968 y 1 O en 

1970 (se incluyen otros conservadores y otros liberales), tomaré como muestra la confom1ación de 

la Cámara de 1962 a 1970 para mencionar los tres primeros dC"partamentos en Jos que cada facci ón 

liberJI y ·onservadora contendiente obtuvo mayor votación y ·os colocaré en orden de importancia 
' electo ral. Las facciones contrincantes fueron: unionistas. l!OCtri.narios. AN/\PO conservadora. 

A:l\.-\PO liberal, otros conservadores, oficialistas liberales, :\fRL, conservadores independientes. 

liberales independientes, Movimiento Independiente Liberal. le_ vistas, sourdistas y belisaristas. 

Los unionistas -presentados como frentenacionalistas conservadores en 1964 y pastranistas 

con-ervadores en 1970- en los comicios de 1962 a 1970 recibieron su votación más alta en 

Antioquia, es decir fue el único departamento pennanente. Caldas se acomodó en el segundo sitio de 

importancia en las elecciones de 1962 y 1964, en 1966 se colocó en tercer lugar; Cundinamarca se 

instaló en la tercera posición en 1962, segunda en 1966 y 197(1 tercera en 1968; Valle tercer sitio en 

196-+ y l 9 O, segundo en 1968. Es decir, Antioquia, Calda.=;_ Cundinamarca y Valle fueron los 

departamentos que más votos aportaron a esta facción de 1962 a 1970. 

En cuanto a Ja facción liderada por Álvaro Gómez, los doctrinarios participaron bajo esta 

denominación en los comicios de 1962 en los que Cundinamarca, Nariño y Valle fueron los tres 

departamentos que más votos le aportaron. No se encuentra registrada su participación en 1964 y 

1970. En 1966 participaron como lauro-alzatistas y los depanamentos de mayor importancia para 

estos fueron Cundinamarca, Bolívar y Valle. Es decir, en dos departamentos no hay movilidad de 
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pos ic iones Cundinamarca y Valle que en 1962 y 1966 ocupan el pnmer y tercer sitio 

respectivamente. El segundo lugar se ve modificado en 1962 por Nariño y 1966 por Bolí\·ar. En 

1968 se registró la Coalición ANAPO lauro-alzatistas que recibió las primeras tres posiciones en 

Sucre. El Cesar y La Guajira. En Sucre y El Cesar, departa~nentos que participaban por \·ez primera, 

dada su reciente creación, la coalición escaló sus primeras dos posiciones. Y debido a que en estos 

comicios no inscribieron en Cundinamarca, Bolívar, Valle y Narifio, entre otros. 

La A. '\A.PO en su ala conservadora mantuvo durante los comicios de 1964, 1966 y 1970 a 

Cundinamarca, Valle y Antioquia como los tres departamentos que más votos le dieron en el mismo 

orden de importancia. En 1962 Valle ocupó el primer lugar, Boyacá el segundo y Cundinamarca el 

tercero. En 1968 Valle se colocó en el primer sitio, Antioquia en el segundo y Bogotá. O.E en el 

tercero. 

La A:\'APO liberal tuvo movilidad en los tres departamentos que mayor aporte electoral le 

otorgaron. En 1964 el primero, segundo y tercer sitio lo ocuparon Santander, Antioquia y Norte de 

Santander; en 1966 Cundinamarca, Antioquia y Atlántico ; en 1968 Antioquia, Bogotá. O.E. y 

Atlántico y. en 1970 Cundinamarca, Antioquia y Santander. 

Otros liberales tuvieron movilidad en cuanto a los departamentos, participaron en 1962, 196.+ 

y 19-0. En 1962 los tres primeros sitios los ocuparon Atlántico, Valle y Santander. pues sólo 

insc rib ieron en estos. En 1964 fueron Caldas, Antioquia y Cundinamarca. Y, en 1970 Toli ma. 

Cundinamarca y Boyacá. 

La clasificación como otros conservadores se registró en los comicios de 1962, 1964 y 1970. 

Tanto en 1962 como en 1964 sólo inscribieron en dos departamentos. En 1962 en Antioquia y 

Caldas, en este último sólo recibieron 2 votos. En 1964 en Cundinamarca y Boyacá. Mientras que en 

1970 los tres departamentos de mayor importancia electoral para estos fueron Cundinamarca, Caldas 

y Valle. 

Los liberales oficialistas obtuvieron mayor votación en Cundinamarca, Antioquia y Valle en 

1962. 1966 y 1970 ocupando los primeros tres lugares. En 1964 Cundinamarca y Antioquia 

volYieron a ocupar los dos iniciales sitios y el tercero fue para Bolívar. Esta dinámica se modifica en 

1968 cuando Bogotá, O.E. , Atlántico y Valle asumieron las primeras tres posiciones. 

En 1968 participaron los Oficialistas disidentes liberales y recibieron su votación más alta 

en \"al le, Boyacá y Tolima. 
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Los departamentos Cundinamarca y Valle se colocaron en los tres primeros lugares de mayor 

aporte elec toral para el MRL en 1962. 1966, 1968 y en 1964 pero en beneficio de la línea dura del 

\-1RL en los que Santander oc upó la tercera posición (Cundinamarca. Valle y Santander). Los 

mismos departamentos que en 1962 le dieron más votos al MRL (Valle, Cundinamarca y 

Santander). Mientras que para la línea blanda los departamentos más importantes en 1964 fueron 

Antioquia. Va lle y Magdalena. En 1966 Antioquia le aportaría al MRL más votos que el resto de los 

departamentos y en 1968 Boyacá ocuparía el tercer sitio en votación para esta facción . 

Los conservadores independientes participaron en los comicios de 1966 y 1968, en ambos 

sólo Cundinamarca se colocó como el segundo departamento que más votos les aportó. En 1966 

Santander ocupó en primer lugar y Magdalena el tercero. Y, en 1968 Bolívar el primero y Valle el 

tercero. 

En 1966 participaron los liberales independientes y recibieron votación en tres 

departamentos Cundi namarca, Santander y Quindío en el mismo orden de importancia electora l. En 

1964 participó el Movimiento Independiente Liberal , cuyo jefe el industrial Femando \ fazuera, só lo 

inscribió en Cundinamarca donde obruvo 7. 129 votos. En 1966 participaron los Leyvistas y só lo 

obtuvieron votación en Tolima, Cundinamarca y Boyacá. En 1970 los sourdistas conservadores y 

liberales obtuv ieron más numero de , votos en Bolívar, Atlántico y \.fagdalena, es decir, estos 

ocuparon los primeros tres lugares. 

En 1970 los liberales y conservadores belisaristas recibieron mayor rntación en 

Cundinamarca y Antioquia, ocupando el primer y segundo lugar, para los liberales belisaristas el 

tercer puesto lo ocupó Valle. Para los belisaristas conservadores, Caldas. 

Dentro del periodo frentenacionalista se confirma el predominio electoral del Partido Liberal 

sobre el Conservador -pero al mismo tiempo el avance del Partido Conservador-. al igual las 

facc iones liberales oficialistas superaron ampliamente al resto de sus contrincantes. Para demostrar 

dicho comportamiento electoral tomaré como ejemplo la participación para la conformación del 

Senado. En los comicios de 1958 de 16 departamentos los liberales ganaron en 13 , en 1962 de 17 

triunfaro n en 12, en 1966 de 19 derrotaron en 13. Al arribar a la contienda de 1970, los liberales 

sufrieron una drástica caída perdiendo en 15 de 22 circunscripciones electorales, como proyección 

del avance de la oposición anapista. Sin embargo, para las elecciones de 1974 recuperan 19 de las 22 

circunscripciones electorales. Con lo cual el fantasma del avance de la oposición había quedado 

eliminado volviéndose a confirmar el dominio liberal. 
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Por su parte, el Part ido Conservador de 1958 a 1970 en las tres corporaciones públicas 

aumenta el número de departamentos conservadores, de 3 (Senado y Cámara) en 1958 a 6 en 1966: 

en los comicios de 1968 para Cámara y Asambleas avanza a 7 departamentos y. en 1970 conquista 

15 en el Senado, 12 en la Cámara y 1 O en Asambleas. Sin embargo, el descenso es inmediato pue5 

para 1972 en Asambleas Departamentales conquista 2 departamentos y 3 en 1974 en las tres 

corporaciones, regresando al número de departamentos controlados al establecimiento del Frente 

?\acional en Senado y Cámara. En estas dos corporaciones en 1958 se había recibido mayoría en 

Boyacá, ariño y Norte de Santander. para 1974 sólo permanecieron en dominio conseí\·ador 

Boyacá y Nariño, agregándose Caldas. 

Por otro lado las elecciones para la integración de la Cámara de Representantes causaron 

mayor interés que las presidenciales a excepción de 1970. 

La participación de los opositores al pacto frentenacionalista: el MRL y la ANAPO vari ó 

significativamente. El MRL inició su partic ipación en 1960 y la concluyó en 1968, registró su 

rntación más alta en 1962 conquistando 60 l. 926 votos para la Cámara. Por su parte la ANAPO 

participó por primera vez en 1962 y permaneció durante todo el Frente Nacional. El primer avance 

de este grupo se ~fectuó al abarcar dos alas: la k"\JAPO liberal y ANAPO conservadora, su mayor 

,-oración la recibró en 1970, bajo la denominación de rojistas conservadores y rojistas liberales al 

obtener 849.138 y 563.614 respectivamente. Después de los comicios de 1970 el retroceso de la 

ANAPO lo evidenciaron los comicios de 1972 y 1974, en estos últimos recibió 458.424 votos para 

la Cámara. 

Ahora bi en, en cuanto a la competencia en las elecciones presidenciales el candidato 

frentenacionalista se impuso a sus contrincantes con amplio margen de ventaja a excepción de 1970 

frente al candidato anapista. Por su parte, el candidato frentenacionalista que conquistó la 

presidencia con más votos fue Alberto Lleras Camargo con 2A82.948, y el que obtuvo menos fue 

Misael Pastrana Barrero con 1.625 .025. Es decir, el primer gobierno y el último del pacto 

bipartidista. Por otro lado, los candidatos liberales frentenacionalistas se colocaron en la primera 

magistratura con mayor votación a los candidatos frentenacionalistas conservadores. 

Hasta aquí queda contemplado el comportamiento electoral durante el periodo 

frentenacionalista, para en un futuro evaluar los cambios a partir del regreso de los partidos a la 

libre competencia electoral. 
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Elecciones legislativas 
1958-1974 

Departamentos de votación predominante para el Partido Conservador 

Mapa A.l 

En Jos departamentos arriba seilalados la votación durante el Frente Nacional fue predominante para el Partido Conservador; la votación 
en l-Os departamentos restantes fue preponderante para el Partido Liberal. 

Fuente: Elaboracióo personal con base en los datos proporcionados por Jorge Mario Eastman, Op.cit., pp. 618-635 y Registradurfa 
Nacional del Estado Civil, Op.cit., pp. 145-149. 



Elecciones legislativas de 1958 y 1960 
Senado, Cámara y Asambleas Departamentales 

Departamentos en los que obtuvo mayoría el Partido Conservador 

M.lr ( ":m1w'! 

MapaA.2 

Los resultados electorales de 1958 (Senado, Cámara y Asambleas Departamentales) y 1960 (Cámara y Asambleas Departamentales) 
favorecieron al Partido Conservador en los departamentos: Boyacá, Narifio y Norte de Santander. Además de estos departamentos, en los 
comicios de 1958 y 1960 para integración de Asambleas Departamentales se obtuvo mayoría en Huila. El resto de los departamentos 
fueron de dominio liberal. 

Elecciones de 1958 
Senado: Boyacá (163.610), Narif\o (83.133), Norte de Santander (97308). Votación global: conservadores (l.542.262) y liberales 
(2.075.171). Cámara: Boyacá (162.642), Naril\o (83.270), Norte de Santander (97.300). Votación global: conservadores (l.556.273) y 
liberales (2.132.741). Asambleas Dcpertamentales: Boyacá (162.713), Narifio (80.327), Norte de Santander (98.llS), Huila (50.540). 
Votación global: conservadores (l.519.691) y liberales (2.08S.398). 

Elecciones de 1960 
Cámara: Boyacá (114.908), Narif\o (46.964), Norte de Santander (51.220). Votación global: conservadores (1.059.370) y liberales 
(1.059.370). Asambleas Departamentales: Boyacá (114.868), Naril'io (45.159), Norte de Santander (S0.826), Huila (35.720). Votación 
global : conservadores (1.041.818) y liberales (1.041.818). 

Fuente: Eláboración personal con base en los datos proporcionados por Jorge Mario Eastman, Op.cit. , pp. 618-619 y 647. Registraduría 
Nacional del Estado Civil, Op.cit., p. 145. 



Elecciones legislativas de 1962 y 1964 
Senado, Cámara y Asambleas Departamentales 

Departamentos en los que obtuvo mayoría el Partido Conservador 

MapaA.3 

Los resultados electorales de 1962 (Senado, Cámara y Asambleas Departamentales) fuvorecieron al Partido Conservador en los 
departamentos: Antioquia, Boyacá, Narifto y Norte de Santander. También, se obtuvo mayoría en Huila para la conformación del Senado. 
En los comicios de 1964 (Cámara y Asambleas Departamenlales), el partido conservador continuó controlando los departamentos: 
Antioquia, Boyacá y Nariño. También, se obtuvo mayória en Caldas, Huila y Valle para la conformación de la Cámara y, Caldas, Huila, 
Norte de Santander y Santander para la integración de Asambleas Departamentales. En los departamentos restantes el Partido Liberal 
obtuvo mayorla. 

Elecciones legislativas de 1962 
Senado: Antioquia (200.235), Boyacá (125.457), Huila (50.226), Narifto (74.399), Norte de Santar¡der (64.926). Cámara: Antioquia 
(200.164), Boyacá (125.741), Narifto (74.3-04), Norte de Santander (66.828). Asambleas Departamentales: Antioquia (200.453), Boyacá 
(125.366), Narifto (70.639), Norte de Santander (66.587). 

Elecciones de 1964 
Cámara: Antioquia (294.185), Boyacá (136.704), Caldas (19-0.134), Huila (63.502), Narifto (92.898), Valle (218.504). Asambleas 
Departamentales: Antioquia (293.886), Boyacá (135.038), Caldas (19Q.ü30), Huila (63.103), Nariikl (88.685), Norte de Santander 
(79.536), Santander (150.897). 

Votaóión total para el Partido Conservador en 1962: Senado (1.398.351), Cámara (1.402.786), Asambleas Departamentales (1.377.080). 
Votación total para el Partido Liberal en 1962: Senado (1.679.590), Cámara (1.685 .531), As;\mbleas Departamentales (1.646.073). 
Votación total para el Partido Conservador en 1964: Cámara (1.095.465), Asambleas Departamentales (l.038.787). Votación t<>lal para el 
partido liberal en 1964: Cámara (1.157.998), Asambleas Departamentales(l .152.671). 

Fuente: Elaboración personal con base en los datos proporcionados por Jorge Mario Eastman, Op.clt., pp. 620-621 y 649-653 . 
Registraduría Nacional del Estado Civil, Op.cü., p. 146. 



Elecciones legislativas de 1966 y 1968 
Senado, Cámara y Asambleas Departamentales 

Departamentos en los que obtuvo mayoría el Partido Conservador 

MapaA.4 
Los resultados electorales <le 1966 (Senado, Cámara y Asambleas Departamentales) filvorecieron al Partido Conservador en los 
departamentos: Antioquia, Boyacá, Caldas, Huila, Nariflo y Norte de Santander. 
En los comicios de 1968 (Cámara y Asambleas Departamentales), el Partido Conservador contim1ó controlando los departamentos: 
Antioquia, Boya<:á, Caldas, Huila, Norte de Santander y Santander; se pierde Narifto. También, se obtuvo mayoría en La Guajira para la 
confonnación de la Cámara y, Meta para la integración de Asambleas Departamentales. Los departamentos restantes fueron de dominio 
liberal. 

Elecciones de 1966 
Senado: Antioquia (214.262), Boyacá (91.909), Caldas (92.629), Huila (49.997), Narit'io (61.269), Norte de Santander (856.871). 
Cámara: Antioquia (200.378), Boyacá (92.062), Caldas (92.905), Huila ( 4 l.S42), Naril\o (62.821 ), Norte de Santander (55.597). 
Asambleas Departamentales: Antioquia (198.140), Boyacá (95 .004), Caldas (93.443), Huila (41.041), Narit'io (59.661), Norte de 
Santander (55.312). 

Elecciones de 1968 
Cámara: Antioquia (158.0S7), Boyacá (80.116), Caldas (56.190), Huila (39.703), La Guajira (17.724), Norte de Santander (56.916), 
Santander (76.651 ). 
Asambleas Departamentales: Antioquia (156.899), Boy¡u:á (79.045), Caldas (55.954), Huila (39.836), Meta (12.686), Norte de Santander 
(56.755), Santander (76.537). 

Votación total para el Partido Conservador en 1966: Senado (1.319.704), Cámara (1.298.627), Asambleas Departamentales (l.289.990). 
Votación toial para el Partido Liberal en 1966: Senado (1.529.490), Cámara (1.630.644), Asambleas Departamentales (1.602.627). 
Votación total para el Partido Conservador en 1968: Cámara (1.160.448), Asambleas Departamentales (l.152.619). Votación total para el 
partido liberal en 1968: Cál1llllll (1.328.626), Asambleas Departamentales (1 .303 .085). 

Fu.ente: Elaboración personal con base en los datos proporcionados por Jorge Mario Eastman, Op.cit., pp. 622-626 y 654-659. 
Registraduria Nacional del Estado Civil, Op.cit., p. 147. 



Elecciones legislativas de 1970 
Senado, Cámara y Asambleas Departamentales 

Departamentos en los que obtuvo mayoría el Partido Conservador 

MapaA.5 

Los resultados electorales de 1970 (Senado, Cámera y Asambleas Departamentales) mvorecieron al Partido Conservador en los 
departamentos: Antioquia, Boyacá, Caldas, Narilio y Norte de Santander. También, se obtuvo mayorla en Bollvar, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinanmca, La Guajira, Quindlo, Risaralda y Valle para la integración del Senado y; Caquetá, Cauca, Huila, Meta, 
Putumayo, Quindlo y Valle para la integración de la CámaJll y; Córdoba, Huila, Meta, Ri581'8kla y Valle para la integración de Asambleas 
Departamentales. El Partido Liberal obtuvo mayoría en 7 de las 22 circunscripciones electorales para el Senado; en 14 de las 22 
circunscripciones electorales para Ja Cámara y en 12 de las 22 circunscripciOl)Cs electorales para Asambleas Departamentales. 

Fuente: Elaboración personal con base en los datos proporcionados por Jorge Mario Eastman, Op.cit., pp. 627-631 y 660-662. 
Registradurfa Nacional del Estado Civil , Op.cit., p. 148. 



Elecciones legislativas de 1972 y 1974 
Senado, Cámara y Asambleas Departamentales 

Departamentos en los que obtuvo mayoría el Partido Conservador 

MapaA.6 

Los resultados electorales de 1972 para integración de Asambleas Departamentales filvorecieron al Partido Conservador en los 
departamentos: La Guajira y Norte de Santander. Estos finalizaron el acumdo político de alternancia y paridad. 
Los primeros comicios k:gislativos después del Frente Nacional (1974), le dieron el triunfo al Partido Conservador en Caldas, Nariflo y 
Norte de Santander para la conformación de Senado y Cámara y, para la integración de Asaml>leas Departamentales en Boyaoá, Caldas y 
Nariño. En los departamentos restantes el Partido Liberal obtuvo mayoría. 

Elecciones de 1972 
Asambleas- Depanamentales: La Guajira ( 15 .496), Norte de Santander ( 44.098). 

Elecciones de 1974 
Senado: Caldas (75.040), Nariflo (107.695), Norte de Santander (86.171). Cámara: Caldas (73.797) Narillo (98.782), Norte de Santander 
(86.321). Asambleas Departamentales: Caldas (72.485}, Narlfto (96.510), Boyacá (104.605). 

Votación total para el Partido Conservador en 1972: Asambleas Departamenlllles (907.202). 
Votación total para el Partido Liberal en 1972: Asambleas Departamentales ( 1.365 .728). 
Votación total para el Partido Conservador en 1974: Senado ( 1.631 .115), Cámara ( 1.631 .926), Asambleas Departamentales ( 1.589.367). 
Votación total para el Partido Liberal en 1974: Senado (2.840.315), Cámara (2.835.245), Asambleas Departarnentales(2.730.128). 

Fuente: Elaboración personal con base en Jos datos proporcionados por Jorge Mario Eastman, Op.cit., pp. 632.{;35 y 663.{;64. 
RegistrtduriaNacional del Estado Civil, Op.cit. , p. 149. 



APÉNDICE B 

B.1. Germán Zabala: Su amistad con Camilo Torres y Golconda 

Cuando regreso a Colombia, con la carta para que Gilberto Vieira me recibiera en el partido, me 

encontré con el gran movimiento de Camilo Torres en Bogotá, que en pocos meses había logrado 

movilizar a las masas colombianas; pensé que me era más loable trabajar políticamente con él que 

regresar al partido, y en esa decisión abandoné definitivamente las toldas del comunismo 

colombiano. Estando en ese trabajo Camilo me nombra coordinador académico y científico del 

movimiento, ya que trabajaba en la Asociación Colombiana de Universidades como coordinador del 

departamento de matemáticas para generar la orientación de la matemática, lo cual me pennitía estar 

en contacto con todos los estudiantes de las universidades colombianas y Camilo quería que yo 

estuviera en contacto con todos esos grupos que fundamentalmente se adherían a su movimiento . 

Matan a Camilo, estábamos en algunos trabajos con él y realmente queda huérfano ese 

acontecimiento tan importante. En ese momento yo estaba en Perú haciendo un trabajo que Camilo 

me había pedido con los padres dominicos, y regreso rápidamente al país, las madres de. 

Marymount me piden un seminario de matemáticas para la enseñanza de los jóvenes, yo fui a dar 

ese semi nario, pero para sorpresa mía a tres días de estar impart iendo el seminario las madres me 

dijero n que a ellas no les interesaba el seminario de matemáticas, sino que querían hablar conmigo 

sobre Camilo Torres, porque sabían que yo era un amigo personal y que la muerte de Camilo había 

roto la comunidad y querían conversar sobre eso. Comenzamos una gran amistad, que se voh·ió una 

serie de trabajos de tipo educacional en los barrios y colegios, que combinábamos entre 

revolucionarios y las monjas. Logramos conexión con los sacerdotes del movimiento que Camilo 

había desarrollado en Bogotá que eran los sacerdotes del sur, conseguimos introducir todo un 

proceso nuevo de educación, estando en ese proceso vino el Segundo Concilio Vaticano en el que el 

CELAM planteó la venida del Papa a Colombia. Ese acontecimiento trajo como consecuencia qu t 

los sacerdotes que trabajaban conmigo y las monjas me pidieran hacer un documento para entregarle' 

al Papa sobre el Concilio Vaticano; yo en ese momento ya había tenido oportunidad de trabajar mu~ 

seriamente la cuestión teológica por que no soy creyente, soy un hombre de fonnación marxista. 

pero cuando me propuse trabajar con los sacerdotes entendí que tenía que saber teología, tenía l o ~ 

elementos para discutir con los sacerdotes que se acercaban frente a la muerte de Camilo par.: 

constituir una posición y responder a las dinámicas [ . . . ] que en ese momento Pablo VI representab.: 

y alineaba pero que tenía temor, entonces la posición de la llegada del Papa nos permitió confom1ar 



en una reunión que hicieron los sacerdotes en una finca entre Bogotá y Viotá que se ll amaba 

Golconda, es decir tomaron el nombre de la finca donde ellos se reunieron por primera vez a discutir 

el documento que iban a entregar a su Santidad a la venida a Colombia, y Golconda comienza a 

desarrollarse. En esa dinámica, a los pocos días llega un acontecimiento en la Universidad Nacional. 

la venida de Rockefeller, que fue con el presidente de la república Carlos Lleras Restrepo a la 

ºniversidad Nacional ; ahí lo apedrearon, le aventaron hue\·os, lo trataron mal y nosotros por 

desgracia estábamos dentro de la Cniversidad porque el grupo de profesores de Golconda iba a 

recibir clases con los profesores más eminentes de la Nacional; [ . .. ] quien conducía a los profesores 

entró unos cinco minutos antes de la pedrea y salió una media hora después de la pedrea, entonces se 

consideró que eran los profesores dirigidos por Germán Zabala los que habían hecho toda esa 

dinámica contra Rockefeller. Nos hubiera gustado, pero no tuvimos tiempo para hacerla, porque 

nosotros estábamos en un trabajo académico de base de los barrios, pero de todas maneras fui 

apresado ; frente a ese apresamiento los sacerdotes se indignaron y en esa dinámica apareció la 

posibilidad de generar un movimiento organizativo, estaba en la cárcel y desde ahí pude organi zar a 

los sacerdotes y obispos que se habían adherido, entre ellos al señor Valencia Cano y al señor 

Zarnbrano, que fueron dos hombres básicos para que Golconda se convirtiera en una dinámica 

pol ítica nacional ; eso fue el comienzo mío del trabajo en Golconda.. porque yo puedo decir que más 

que entrar a Golconda hice a Golconda, porque fui la persona que propuso una organización que los 

sacerdotes aceptaron como tal. Golconda se nuclea como un mo,·imiento de sacerdotes, monjas y 

revolucionarios; las monjas y sacerdotes tenían una trayectoria totalmente de derecha, los 

revolucionarios eran muchachos de las universidades esperando tumo para irse a la guerrilla pero 

que en el camino se convirtieron en los profesores de º Jos colegios parroquiales, quienes fueron 

desarrollando con una metodología nueva, una concepción distinta de la lucha, así se fue 

constituyendo el modelo político de Golconda. Los acontecimientos se iban desarrollando 

normalmente, pero el movimiento de Rojas Pinilla se hizo inmenso con la llegada del Papa a 

Colombia, la recepción del Papa generó una serie de reuniones que fundamentalmente fueron 

desarrolladas sobre la base de los grupos políticos de la Alianza Nacional Popular (ANAPO). 

osotros estábamos \·inculados a ese recibimiento y nos dimos cuenta que la fuerza política más 

popular y más grande en Colombia era la de Rojas Pini lla; personalmente hice un estudio y un 

trabajo en donde le decía a Golconda toda Golconda a la A_ ~APO. la mayoría de los sacerdotes que 

estuvieron y que consideraron el trabajo de la ANAPO importante el fundirse con ellos corno parte 



de Go lconda fue insultante para ellos y tem1inaron prefiriendo la lucha armada, yéndose al Ejército 

de Liberación Nacional. Los sacerdotes españoles manejado s y dirigidos por Domingo Laín. 

espec ialmente, optaron por la insurrecc ión armada y se fueron a Belén contra la vo luntad de 

Gem1án Zabala y de Golconda como expresión política, pero a Ja larga se dijo que éramos no~;otros 

Jos que habíamos impulsado a los sacerdotes a la guerrilla cuando fue precisamente todo lo 

contrario. fue la guerrilla la que se llevó y la que rompió a Gokonda en el sentido de que la mayoría 

de los sacerdotes optaron por una posición camilista de enfrentan1iento militar, ahí se acabó 

Go lconda. se rompió esa gran perspectiva. 

Gem1án Zabala: Dirigente nacional colombiano fundador de varios mo\·imientos de izquierda. 

Lucero Rosas, Elvia Eloísa, Germán Zabafa : su amistad con Camilo Torres y Golconda. entrevista 

hecha a Germán Zabala, Boyacá, Tunja, agosto de 2001. 1 cassette. 60 minutos. 
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ÍNDICE DE SIGLAS 

ANAPO: Alianza :\acional Popular. 

ARCO: Acción Rernlucionaria Colomtiana. 

ASA: Asociación Sindical Antioqueño. 

ASICOL: Asociación Sindical Colombiana. 

CGT: Central General de Trabajadores. 

CUASS: Comité de Unidad de Acción y Solidaridad Sindical. 

CSTC: Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia. 

CTC: Confederación de Trabajadores Colombianos. 

fNCORA: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

EL : Ejército de Liberación Nacional. 

EPL: Ejército Popular de Liberación. 

F ARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

FU: Frente Unido. 

FUAR: Frente Unido de Acción Revolucionaria. 

JMRl: Jll\·entud del Movimiento Revo lucionario Liberal. 

JUCO: Juventud Comunista. 

MIL: Mo\·imiento Independiente Liberal. 

M-19: Movimiento 19 de abril. 

MOEC: Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino. 

MOIR: Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario . 

MRL: MoYimiento Revolucionario Liberal. 

PRS: Partido de la Revolución Socialista. 

SAC: Sociedad de Agricultores de Colombia. 

SI AL TRAIFRU: Sindicato de Trabajadores de la Industria Frutera. 

SfNTRABANANO: Sindicato de Trabajadores Bananeros. 

SfNTRAGO: Sindicato de Trabajadores Agrícolas. 

UNEC: Unión Nacional de Estudiantes Colombianos. 

UNO: Unión Nacional de Oposición. 

UTC: Unión de Trabajadores de Colombia. 
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