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INTRODUCCIÓN.  
 
Jorge Eliécer Gaitán fue político y abogado colombiano, nació en Bogotá el 23 de 
enero de 1898 y muere en la misma ciudad el 9 de abril de 1948. Egresado como 
abogado de la Universidad Nacional, en 1926 viajó a Italia para especializarse en 
derecho penal, regresó a su país en 1928 y fue elegido representante a la 
Cámara; ocupando este cargo, formuló la denuncia sobre la masacre de las 
bananeras, lo que le valió el título de «tribuno del pueblo», con el que le honrarían 
los sectores populares. Posteriormente es elegido presidente de esta corporación 
legislativa.  
 
En 1933 fundó el movimiento político Unión Izquierdista Revolucionaria (UNIR), 
fue elegido alcalde de Bogotá en 1936. En 1940 fue nombrado Ministro de 
Educación; su acción política se dirigió por la restauración moral de la República 
de Colombia. En 1945 fue proclamado candidato a la presidencia, pero las 
divisiones internas del Partido Liberal entre los partidarios de Gaitán y los de 
Gabriel Turbay, favorecieron el triunfo del candidato conservador Mariano Ospina 
Pérez en las elecciones presidenciales de 1946. Tras esta derrota, Gaitán resurgió 
con nuevos ímpetus, siendo proclamado jefe único del Partido Liberal. En 1948, 
obtuvo un resonante triunfo en su carrera de abogado, al lograr la absolución de 
un militar acusado en la muerte de un periodista. Su asesinato generó la revuelta 
ciudadana conocida como el Bogotazo.   
 
Los debates en el congreso en defensa de los obreros, le permitió tener la 
confianza de los sectores populares, quienes lo vieron como su vocero ante el 
Estado. Con su carisma, discurso y propuestas políticas logró que la masa popular 
lo apoyara y respaldara; Arturo Alape, afirma que con su muerte, la historia política 
de Colombia se parte en dos, porque la sociedad colombiana sufre un fuerte 
impacto político y social con este acontecimiento. Debido a la importancia de 
Gaitán en la arena política colombiana en la primera mitad del siglo XX, se 
propone, analizar las características políticas que tenían sus discursos durante los 
años de 1945 hasta 1948.   
 
La pertinencia de este trabajo para la disciplina de la ciencia política, radica en que 
los discursos de Gaitán nos permiten comprender la coyuntura política que vivió el 
país durante este periodo y será relevante en la medida en que el análisis de 
discurso y el desarrollo de las ideas políticas, que están en su campo de estudio, 
parten de la identificación de un sujeto político, rastreando su desarrollo discursivo 
e ideológico para así determinar su representatividad frente a la sociedad 
colombiana y su dinámica política. 
 
El periodo entre 1945 y 1948, es importante porque toma mayor fuerza el 
pensamiento y las ideas políticas de Gaitán en la sociedad colombiana, es durante 
estos años donde se definen sus ideales políticos. Se toma desde 1945 porque 
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Jorge E. Gaitán hace publica su candidatura a la Presidencia de Colombia, por ello 
es una fecha clave para el desarrollo de esta investigación y se llega  hasta 1948 
que es el año en el que se registra su deceso, en este período se presentan varios 
hechos históricos como el Bogotazo que da inicio a la época de la violencia en 
Colombia.  Se ha escogido a Jorge Eliécer Gaitán, porque su imagen política tuvo 
mucha importancia en la coyuntura nacional durante la década de los 40s, para 
entonces, Gaitán logró una serie de dinámicas políticas y sociales, donde se 
establecieron hitos y procesos políticos. Cabe resaltar que este personaje pregono 
sus discursos y sus ideales en el territorio nacional. 
 
Para hacer el análisis de los discursos de Gaitán se establecerán las 
características políticas, ideológicas y temáticas que tuvieron los pronunciamientos 
del líder liberal. Seguido por la definición del contexto político en donde Gaitán 
desarrollo su vida política y su posición política frente al mismo. Por último 
identificar el lenguaje que utilizaba y su poder de persuasión, en esta medida se 
pudo emparejar el lenguaje con su pensamiento y así resaltar la intencionalidad y 
el mensaje que quería trasmitir.  
 
Jorge Eliécer Gaitán Ayala, es el eje principal de esta investigación, su definición y 
contextualización es importante, porqué de ello depende la observación y el 
análisis de las características políticas en sus discursos, es relevante el análisis de 
su trayectoria y su aporte al desarrollo político colombiano, puesto que estos 
elementos están entrelazados en su contexto. Los insumos utilizados para la 
realización de este trabajo, se concentran en cuatro discursos, estos son: discurso 
programa de su candidatura presidencial (1945), arenga a los venezolanos (1946), 
oración por la paz (1948) y la oración por los humildes (1948). Se tomaron en 
cuenta por su orden histórico. 
 
Para la investigación se propone el Análisis Crítico del Discurso (ACD) el cual se 
entiende como: la relación interactiva que se da entre el lenguaje, la sociedad y el 
contexto sociopolítico. El concepto de sociedad se ajusta en diferentes grupos que 
cuentan con características socioculturales y lingüísticas típicas. Estos conjuntos 
de personas establecen en su proceso socio histórico relaciones de poder político, 
social y económico. Los grupos dominantes abusan de ese poder político contra 
los grupos dominados, discriminados, desplazados y marginados. El objetivo del 
ACD es esclarecer, denunciar y hacer transparentes las ideologías hegemónicas, 
comunicaciones ambiguas, estrategias de control social, utopías laborales, 
promesas politiqueras que contienen en su estructura semántico-pragmática 
haciendo una profundización en los discursos de las elites, en contra de los grupos 
dominados.  
 
Se procedió aplicar el análisis crítico del discurso a los cuatro textos expositivos de 
Gaitán, aplicando la metodología de que esta teoría propone y clasificando el 
contenido de los discursos en las diferentes categorías de análisis que propone el 
ACD. Desde esta perspectiva se tomaron todos estos insumos y están distribuidos 
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en este texto de la siguiente manera: en el primer capítulo se hace una 
contextualización del tiempo que se escogió para la elaboración de esta 
investigación y se definen los conceptos que ayudaron a la interpretación del 
pensamiento de Gaitán. En el segundo capítulo se define el ACD y se categorizan 
los distintos discursos a estudiar. Y en el tercer capítulo se hace el análisis 
teniendo en cuenta el contexto, el pensamiento de Gaitán y las categorías del 
análisis crítico de discurso aplicado a los textos.      
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CAPITULO I. 
LA VIDA POLÍTICA DE JORGE ELIECER GAITAN. 
 
Para el año de 1945 se celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde las 
fuerzas aliadas salieron triunfantes frente a los regímenes totalitarios que se 
configuraron durante la década de 1930, este fue un hecho importante para la 
humanidad porque se reconfiguraron las formas de hacer política en todo el 
hemisferio. Cuando estos hechos ocurrían, en Colombia, país que no tuvo mucha 
participación en esta confrontación, se vivían sucesos políticos significativos en 
donde la crisis política y social estaba a la orden del día; es en esta instancia 
donde una persona toma protagonismo frente a la coyuntura nacional, puesto que 
movilizó a las masas populares de una forma sin precedente alguno en el país. 
Pero ¿quién era este personaje y cuál era su importancia en la esfera política 
nacional?   
 
Tradicionalmente se sabe que la muerte de Jorge Eliécer Gaitán Ayala el 9 de abril 
de 1948 fue el hecho que dio origen a la Época de la Violencia,1 autores como 
Alape afirman que este acontecimiento dividió en dos partes la historia 
contemporánea de este país. Según este orden de ideas, se rastrea la importancia 
de Gaitán a lo largo de tres décadas, donde jugó un papel importante en la política 
nacional, puesto que ocupo cargos institucionales relevantes en el ámbito social. 
Desde estos puestos, Gaitán se proclamo como vocero de las clases subalternas, 
no es de extrañarse cuando se dice que las clases subordinadas, que 
generalmente eran excluidas del escenario político, hallaron en él su 
representación e interpretación ante el Estado, estas circunstancias le permitieron 
generar un movimiento político que en su momento, lo identificaron como 
revolucionario.  
 
Este líder popular, que surgió en un contexto histórico de importantes 
transformaciones económicas y sociales del país, relacionadas al proceso de 
modernización capitalista, se catalogó no sólo como en uno de los principales 
protagonistas de la vida política, sino en el transformador de las prácticas políticas 
en Colombia. Por eso, existen varios momentos de su vida que son primordiales 
para el desarrollo de su trayectoria política y para la construcción de su discurso. 

                                                 
1
 La Violencia es un período histórico de Colombia, cuyo tiempo se establece entre los años de 

1948 y 1953. Se caracterizó por el enfrentamiento entre el Partido Liberal y Partido Conservador, 
incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y 
terrorismo por el alineamiento político. Algunos autores sitúan este periodo hasta 1953. El 
detonador del enfrentamiento fue el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, candidato presidencial de 
los liberales, el 9 de abril de 1948; en respuesta a ese hecho ocurrió una serie de protestas y actos 
violentos a los que se conoce como Bogotazo. Algunos factores que contribuyeron a la 
prolongación de La Violencia fueron la ideología anticomunista de la clase dirigente, la privación 
económica de los sectores populares y un rígido sistema de partidos que solo permitía la 
participación de dos partidos políticos. 
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Por estos motivos en este capítulo se abordará la vida de Jorge E. Gaitán, ya que 
siguiendo estos parámetros se construirá el perfil de este personaje y 
posteriormente se podrá entender mejor la configuración de sus discursos.                  
 

1. El panorama político de Colombia.  
 

Jorge E. Gaitán nació en el barrio Las Cruces de la ciudad de Santa Fe de Bogotá,     
el 23 de enero de 1898. Este año fue muy importante en la historia política de 
Colombia, porque el 18 de octubre se registra el alzamiento de algunos liberales 
contra el gobierno de ese entonces; este acontecimiento desencadenó La Guerra 
de los Mil Días que fue la última confrontación armada civil que trato de conducirse 
conforme a los códigos de honor de las elites.2 
 
De acuerdo con lo anterior se procede hacer un breve contexto histórico sobre 
este hecho, puesto que Gaitán construye su ideología y su accionar político en 
base a la última guerra civil registrada en Colombia ya que de ella se confirma y 
fortalece la constitución de 1886, es pertinente también tener en cuenta este 
momento histórico porque de su desarrollo e influencia, Gaitán tomó la decisión de 
vincularse al Partido Liberal Colombiano     
 

1.1. De la Regeneración hasta La Guerra de los Mil Días.    
 
El siglo XIX políticamente se caracterizo  por las continuas discusiones que existía 
entre conservadores y liberales, a medida de que estos partidos iban 
evolucionando, los conflictos se fueron agudizando en todo el territorio 
colombiano. El principal desacuerdo era la constitución de 18633 que condujo a un 
gobierno federal, esta carta constitucional, profundizo las distinciones tanto entre 
los partidos como entre los estados anteriores a esta carta magna, que en 
ocasiones tenían ejércitos muchos más grandes que los del gobierno central. El 
país vivía en un continuo devenir de conflictos sociales y guerras civiles, por 
consiguiente los lideres de turno que en este caso eran los conservadores, 
decidieron crear el movimiento de la Regeneración, el cual pretendía unificar la 
nación. 
 

                                                 
2
 PALACIOS, Marco. Entre la legitimidad y violencia, Colombia 1875-1994. Grupo Editorial Norma. 

Bogota, 1995. Pág. 61.   
3
 Esta constitución fue promulgada el 8 de mayo por los liberales radicales quienes habían acabado 

de ganar la guerra civil de 1860 a 1863. Estableció un sistema federal con una presidencia central 
con un periodo de duración de dos años, sin posibilidad de reelección inmediata. Ordeno al país en 
nueve estados: Panamá, Antioquia, Magdalena, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, 
Tolima y Cauca, bajo este régimen descentralizado los sentimientos regionalistas tuvieron su 
máxima expresión. Lo más destacado de esta constitución fue: la liberización de las políticas a 
nivel social y económico, proclamando la libertad de pensar en forma oral o escrita, libertad para 
trabajar u organizar cualquier negocio, libertad de imprenta, libertad para viajar por el territorio, 
entrar o salir de él, libertad de enseñanza, libertad de culto, libertad de asociación, libertad de 
poseer armas y municiones, y de comerciar con ellas. 
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Curiosa y original formula en América Latina, la Regeneración integró principios 
de liberalismo económico, intervencionismo borbónico, antimodernismo del papa 
Pio IX, y un nacionalismo cultural hispanófilo. El liberalismo económico se 
expresó en apertura al capital extranjero, fomento a la minería y a los 
ferrocarriles, y distribución de baldíos para la agricultura exportadora. El 
neoborbonismo, en aumento de la fiscalidad, modernización del ejército, 
creación de un banco central con monopolio de emisión, y paternalismo frente a 
los artesanos.4         

 
La máxima expresión de este movimiento fue la redacción de la carta 
constitucional de 1886 que fue influenciada por la Restauración española y su 
constitución de 1876, su mayor exponente fue Miguel Antonio Caro, hijo de uno de 
los fundadores del partido conservador. Esta constitución, al contrario de la 
anterior, pretendía un estado central fuerte; reforzó la posición del presidente de la 
República frente al congreso, promovió el poder temporal de la iglesia y facilito la 
llegada de gobiernos conservadores durante casi medio siglo. 
 
Con esta nueva carta se deroga la Constitución de 1863 que dejaba ver los 
excesos del federalismo, como las confrontaciones que existían entre estados 
durante el periodo de los radicales. Comienzan entonces, a verse los primeros 
signos que desembocarían en el conflicto armado, tales como la restricción de las 
libertades individuales que acabarían con la publicación de pasquines y periódicos 
que fueron muy comunes durante el federalismo, estas fueron sustituidas por 
publicaciones sectarias, otro signo fue las discordias que sembraron los 
regeneradores en el seno de la sociedad, estos glorificaron al libertador Simón 
Bolívar como el estandarte de la nacionalidad e inspirador de la carta del 86, 
tomándolo como  una figura autoritaria y no como el revolucionario que dirigió el 
movimiento independentista.  
 
Los antiguos Estados se convirtieron en departamentos, con gobernadores 
nombrados por el presidente y estos a su vez designaban alcaldes municipales, la 
ampliación del periodo presidencial de dos a seis años, el establecimiento de 
facultades especiales que el poder legislativo le podía otorgar al ejecutivo, sin 
mencionar que esté podía nombrar magistrados en las supremas cortes y una 
pieza fundamental que encendería más adelante la confrontación fue la ley que se 
emitió en 1888, más conocida como la “ley de los caballos”5 la cual daba al 
presidente extensos poderes judiciales para contrarrestar las amenazas al orden 
público.  
 
Desde la perspectiva económica, esta constitución dio camino a la inversión 
extranjera; las minas, los ferrocarriles, los ingenios azucareros y las plantaciones 
de banano fueron los estamentos que más se beneficiaron con estas 

                                                 
4
 PALACIOS.  (1995) Entre la legitimidad… pág. 47.  

5
 Llamada de esta manera porque fue sancionada cuando aparecieron unos equinos degollados en 

la ciudad de Palmira, esté hecho el gobierno lo califico como un complot de los liberales.  
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intervenciones. La Regeneración, continúo con las prácticas de privatización 
masiva de las tierras públicas, practicas que se realizaban desde el federalismo. 
“Se traspasó, por año, a los particulares un promedio de medio millón de 
hectáreas, que, en más del 90% beneficiaba a grandes concesionarios.”6    
 
La intervención económica de la Regeneración  fue moderada con relación a otros 
modelos económicos que se estaban presentando en América Latina, tales como 
el de Porfirio Díaz en México o el de José Balmaceda en Chile, esta intervención 
entro a paso lento a Colombia porque la integración a la economía mundial fue 
tardía, la intervención extranjera en este país se parecía al modelo mexicano de 
1870, porque había una total apertura y concesiones especiales para la agricultura 
de exportación, ferrocarriles y minería. Las exportaciones colombianas no eran tan 
relevantes en Latinoamérica e iban retrasadas en comparación con países como 
Argentina, Brasil, México o Chile, durante este tiempo se incrementaron las 
intervenciones directas en el país.  
 
1887 es el año donde se registra el arribo de varias empresas extranjeras a 
Colombia, donde se establecen con capital extranjero, ingenios azucareros en el 
Valle del Cauca, también se hacen concesiones para hacer exploraciones en la 
Costa Atlántica y hallar maderas preciosas y la construcción de ferrocarriles en el 
país. Durante este año se renegocia la deuda externa con el objetivo de resaltar la 
imagen crediticia del país en las bolsas de Londres y París.  
 
Internamente el sistema económico que la regeneración propuso, no estaba dando 
resultados satisfactorios, puesto que existían inconvenientes con la concentración 
del ingreso; la inflación causada por la emisión para cubrir el déficit fiscal aumento 
los ingresos de los empresarios, dado que redujo los salarios reales, el desorden 
macroeconómico incidió en la contracción del producto y de las ganancias, 
también hubo crisis internacionales y las guerras civiles hacían colapsar el 
comercio externo con alto costo para el crecimiento.7  
 
Todas estas circunstancias dieron motivos para que los liberales se organizaran y 
empezaran a correr aires de rebeldía en el país, inspiradas en una vaga memoria 
de las luchas de medio siglo y en algunas representaciones de la Revolución 
Francesa tales como su pabellón tricolor y las bases que conformaron el ideario 
revolucionario: libertad, igualdad, fraternidad.   
 

1.2. La Guerra de Los Mil Días  
 
La Regeneración no logro despolitizar al país ni tampoco logro unificarlo, la 
constitución de 1886 causo muchos resentimientos en la población colombiana 

                                                 
6
 PALACIOS.  (1995) Entre la legitimidad… pág. 51.  

7
 KALMANOVITZ, Salomón, LÓPEZ, Edwin. El PIB de Colombia en el siglo XIX. Consultado el 9 de 

mayo de 2009 en: http://ache.org.co/docs/ElPIBColombianoDuranteelSigloXIX2.pdf  
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porque muchos grupos sociales quedaron sin representación ante los cuerpos 
legislativos, sin mencionar que la crisis que causo el presidente Núñez durante el 
periodo de 1886-1892, ejerciendo su puesto en solo dos ocasiones (junio-
diciembre 1887 y febrero-agosto 1888),  provoco una división en el interior del 
partido conservador entre históricos y nacionalistas.8  
 
El director del partido liberal Santiago Pérez en 1893, publica un manifiesto donde 
exigía garantías electorales, libertad de prensa, eliminación de los monopolios 
fiscales, la derogación de la ley de los caballos y la liquidación del Banco Nacional, 
se ve aquí entonces los primeros brotes de protesta de las personas que estaban 
insatisfechas con el programa que el gobierno había implementado, y dadas estas 
acciones, el Estado reactiva su línea dura y destierra en 1894 a Pérez y tres 
dirigentes más, esta circunstancia la aprovecha un grupo de jóvenes liberales y en 
1895 lanzan su primer grito de guerra. A pesar de que solo perduraron menos de 
tres meses en el frente de combate y salieron derrotados, políticamente ganaron 
mucho puesto que en la revuelta se organizo el grupo de dirigentes  
representativos de los liberales, y estos fueron los que incentivaron a las bases del 
partido a empuñar las armas para llegar al poder.    
 
Los nacionalistas ganan las elecciones de 1897 y aumentan la incertidumbre, los 
liberales por su parte debatían entre ellos si negociar la paz con el gobierno o 
iniciar una guerra, sin embargo ya se estaban preparando porque acudieron ante 
los Gobiernos de Ecuador, Guatemala y Nicaragua en busca de dinero y armas. 
La situación se complico cada vez más porque el senado que en su mayoría eran 
nacionalistas, rechazarían la reforma electoral que había sido aprobada en la 
cámara que en su mayoría era histórico, los liberales entonces actuaron en contra 
del triunvirato de nobles. Posteriormente el 18 de octubre de 1898 el 
pronunciamiento liberal desencadeno una confrontación armada.9     
 
La Guerra de los Mil Días fue una guerra civil que se desato en las Repúblicas de 
Colombia y  Panamá que en ese entonces era un Departamento de Colombia, 
entre 1898 y 1902. El resultado de esta lucha armada fue la victoria del gobierno y 
la posterior separación de Panamá en 1903. Los actores de esta confrontación 
fueron los miembros del Partido Liberal Colombiano contra el Estado que lo 
precedía el Partido Conservador, en cabeza del presidente Manuel Antonio 
Sanclemente. El cambio provocado por la derogación de la Constitución de 
Rionegro de 1863 que estableció un sistema federal por la centralista Constitución 
de Colombia de 1886, establecida bajo el mandato de Rafael Núñez además de 

                                                 
8Esta división se presenta con la creación del Partido Nacional: fue un movimiento político de 

ideología nacionalista y socialista, que trató de unificar a conservadores nacionalistas y liberales 
moderados en un solo partido, creado con el apoyo de los ex-presidentes Rafael Núñez y Miguel 
Antonio Caro. Este partido terminó por dividirse doctrinalmente de los conservadores en la facción 
nacionalista y la facción histórica, que eran más tradicionales.  
9
 PALACIOS.  (1995) Entre la legitimidad… pág. 61. 
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los violentos intentos de cooptación de los conservadores, como el interés liberal 
de retomar el poder, provocó la violenta respuesta de este bando.  
 
Luego de que Sanclemente tuviera que delegar el poder al vicepresidente 
Marroquín por dificultades de salud, Marroquin, el cual era más cercano al bando 
histórico de los conservadores, asumió la presidencia. Lo que dio un vacío de 
poder que desembocó propiamente en la guerra que se inició con el asalto por 
parte de liberales mal organizados a la ciudad de Bucaramanga, lo cual provocó la 
respuesta del gobierno central. Aprovechando el aparato del estado, las 
comunicaciones y el contar con un ejército regular organizado y financiado, los 
conservadores se enfrentaron en superioridad de condiciones a los liberales. A 
estos últimos se les dificultó el crear fuerzas regulares salvo en los departamentos 
de Santander y Panamá, donde sí lograron mantener enfrentamientos regulares.10 
 
 

1.3. Las consecuencias de la guerra.  
 
El principal legado de esta guerra fue el sentimentalismo popular que se marco en 
el bando liberal y conservador, en tiempos de paz más que en la reconciliación de 
estos grupos, se profundizó el antagonismo y las sospechas.  
 

Los conservadores victoriosos pudieron decir que entre 1903 y 1930 crearon un 
clima de paz y progreso nunca antes conocido en la república y que entregaron 
pacíficamente el poder en 1930, guiados por el espíritu de la Constitución de 
1886, su gran obra civilizadora. El lenguaje liberal aprendió a cortejar a las 
masas populares y anticipó el signo de los tiempos. En los años veinte, en la 
maniobra de cooptación de los socialistas, auspiciada por Benjamín Herrera, los 
artesanos retomaron su leyenda: los Mil Días habrían sido la oportunidad perdida 
por los de abajo contra una corrupta e incompetente oligarquía reaccionaria y 
“feudal”, atravesada en la vía de la democracia y el progreso. Medio siglo más 
tarde, los iconos de los héroes de los Mil Días avivarían el fervor y la imaginación 
de las guerrillas liberales.11        

 
Como se puede apreciar, esta confrontación armada fue la antesala de los que 
seria en años futuros la crisis social y política que desataría el bipartidismo, 
teniendo en cuanta además que los fervores y sentimientos populares exaltarían a 
antiguos y nuevos caudillos que en el transcurso del tiempo se presentaron. 
Aparte de lo anterior Colombia a principios del siglo XX perdió Panamá el 3 de 
noviembre de 1903, este hecho marco una gran humillación para el Estado 
nacional. Después de la guerra, hubo un gran favorecimiento para los grupos que 
habían promovido el liberalismo económico:  
 

                                                 
10

 DEAS, Malcom (2005). Reflexiones sobe la guerra de Los Mil Días. Consultado el 8 de julio de 
2008 en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/enero2000/121reflexiones.htm   
11

 PALACIOS.  (1995) Entre la legitimidad… pág. 68.   
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Los grandes comerciantes del entable exportador-importador. Con la paz 
montaron fábricas, electrificadoras, bancos y empresas de transporte. El 
comerciante-hacendado de café fue remplazado por el exportador a secas. El 
occidente sufrió menos y las elites medellinenses y caleñas se beneficiaron de la 
paz relativa que por allí reinó. Si bien los embarques de café disminuyeron, los 
especuladores obtuvieron jugosas ganancias mediante la sencilla formula de 
contraer crédito en papel moneda, convirtiéndolo en oro y esperar la siguiente 
devaluación.12                   

 
Durante el gobierno del General Reyes, existió un incremento en las tarifas 
arancelarias, esta medida fue tomada con el ánimo de obtener recursos para 
reconstruir la capacidad productiva y la infraestructura destruida durante la guerra 
civil. Las tarifas aumentaron un 70%, con respecto a los niveles que habían sido 
establecidos en 1886; pero como se trataba de gravámenes específicos, el 
recaudo se erosionaba como consecuencia de variaciones en la tasa de cambio y 
en los precios externos de los productos importados. Por estas rezones durante 
1904 y 1928 se realizaron varias reformas arancelarias con el objetivo de 
contrarrestar este deterioro del recaudo.13     
 
Uno de los principales legados de la guerra fue la activación de un sistema  liberal 
económico, las exportaciones empezaron a tomar protagonismo en la esfera 
económica y el capitalismo poco a poco iría tomando relevancia en el ámbito 
político y social. A pesar que las grandes empresas iban creciendo gracias a los 
tiempos de paz, los precios de los alimentos y de la propiedad raíz estaban 
aumentando 25 veces su valor en las principales ciudades del país. Claramente el 
aumento en el precio de algunos alimentos favoreció tanto a los grandes como a 
los pequeños cultivadores, sin embargo las clases populares urbanas padecieron 
el incremento de algunos productos de la canasta familiar e incluso también los 
golpeo el alza de los impuestos nacionales, departamentales y municipales.14             
 

1.4. Colombia a principios del siglo XX.  
 
Terminada la Guerra de los Mil Días, la familia de Gaitán que se consideraba de 
ideología progresista y liberal, se sintió derrotada, mas sin embargo sus vidas 
continuaron y Jorge Eliecer en este lapso creció tanto en lo físico como en lo 
ideológico, ingresó a la educación formal a la edad de catorce años, pero solo 
cuando entró al bachillerato en el año de 1913, Gaitán empezó a motivarse por la 
política y por la coyuntura que durante este periodo se venía presentado, los 
hechos que se mencionaran  a continuación, fueron su motivación y su primer 
impulso hacia la política.        

 

                                                 
12

 PALACIOS.  (1995) Entre la legitimidad… pág. 65.   
13

 ROBINSON, James, URRUTIA, Miguel. Economía colombiana del siglo XX, un análisis 
cuantitativo. Ediciones Fondo de Cultura Económica Ltda. Bogotá, 2007. Pág. 101.     
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Después de la capitulación liberal de 1902 se ensayaron dos esquemas de 
reconciliación política: el quinquenio de Rafael Reyes (1904-1909) y el 
republicanismo (1910-1914), tomando en cuenta estos dos esquemas la 
hegemonía conservadora que gobernó durante 16 años (1914-1930), oculta la 
debilidad de los gobiernos frente al Congreso, su adaptación a los términos 
liberales y capitalistas y la difícil relación con la iglesia. Durante este periodo 
gobiernan: José V. Concha (1914-1918), Marco Fidel Suarez (1918-1921), Jorge 
Holguín (1921-1922), Pedro Nel Ospina (1922-1926) y Miguel Abadía Méndez 
(1926-1930).    
 
Reyes surge como presidente para el periodo de 1904-1910, según él, para su 
gobierno eran prioridades: cimentar la paz, reforzar la economía, intensificar el 
desarrollo del transporte, la industrialización y el aumento de los capitales 
privados. Todo esto hizo que los primeros proyectos de ley presentados al 
legislativo estuvieran relacionados con la estabilidad monetaria y la política fiscal, 
pero todos estos proyectos de ley no fueron aprobados por el congreso. El 
presidente entonces convocó a una Asamblea Nacional en sustitución del 
Congreso. La primera tarea de la asamblea fue aprobar los decretos-leyes en 
materia económica y presupuestal, debatir sobre la política fiscal y elevar los 
impuestos del Gobierno central a través de la nacionalización de algunos artículos 
en donde los recaudos eran netamente regionales tales como los licores.15  
 
Este gobierno buscó crear un clima de convivencia para lograr un desarrollo 
económico; pero el autoritarismo, la corrupción y el parroquialismo cultural, llevó a 
este gobierno al fracaso. El colapso total del quinquenio lo llevo a cabo la corriente 
republicana que era un frente bipartidista que surgió en Bogotá y Medellín en 
1909, este movimiento tomo el ideario de una reforma constitucional que le diera 
limites al ejecutivo y fortaleciera al congreso y a los departamentos, así pues los 
promotores de este proyecto, lograron tener suficiente respaldo para convocar una 
Asamblea Nacional que reformaría la constitución.    
 

Entre las principales reformas deben mencionarse: el recorte del periodo 
presidencial de seis a cuatro años; la votación directa de presidentes, aunque 
restringida (alfabetismo, renta o propiedad raíz de los electores); el remplazo de 
la vicepresidencia por la designatura; el regreso al sistema de plena 
responsabilidad presidencial. El presidente perdió la potestad nominadora de los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes fijo un periodo de cinco 
años, y a este tribunal se le dio el control constitucional. Se prohibió la pena de 
muerte. Se volvió a las reuniones anuales del Congreso y, lo que en práctica 
resultó simbólico, se prohibió “en absoluta toda nueva emisión de papel moneda 
de curso forzoso”.16    
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Lo que se resalta en esta reforma constitucional es, en primer lugar la elección 
directa que favoreció al presidente frente a la clase política al ponerlo de una 
forma más cercana al pueblo y en segundo lugar la designación directa o indirecta 
de magistrados y jueces por parte de las corporaciones legislativas, esto politizó el 
poder judicial y se convirtió en un botín partidista. En 1910 es elegido presidente 
Carlos E. Restrepo, abogado antioqueño, conservador, dirigente de la Unión 
Republicana y opositor de Rafael Reyes. Al asumir la presidencia encontró las 
finanzas en muy mala situación pues había un déficit fiscal de aproximadamente 
cuatro millones de pesos. Para contrarrestarlo, aumento la recaudación de 
impuestos y redujo los gastos, generando un superávit antes de un año.  
 

El Ministro de Hacienda planteó la problemática fiscal de 1910 y formuló 
propuestas que resultaron claves para la corrección del déficit fiscal en los años 
subsiguientes. La recomendación del Ministro al Congreso fue inequívoca, en el 
sentido de que se tendría que adelantar un recorte significativo al gasto público. 
La filosofía y el precedente del ajuste fiscal hecho por el ministro Cadavid surgen 
como importantes para la historia de la política fiscal del país… Jerónimo 
Martínez, ministro del tesoro, juzgaba que, contrario a lo previsto, la situación 
fiscal era inmanejable. Su posición se fundamentaba en que el balance fiscal de 
1910 a la postre resulto ser inferior a lo proyectado por su antecesor, ya que los 
ingresos tributarios, principalmente de aduanas, fueron superiores a lo previsto 
entre ellos los salariales. En ese año se pudieron resolver problemas tanto del 
crédito externo como interno.17     

 
Durante este periodo se presenta la Primera Guerra mundial, confrontación 
armada en donde participaron varias naciones europeas y fue un factor 
desiquilibrador para los negocios y por ende para la normalidad fiscal. En 
consecuencia el gobierno aprobó la Ley 126 que otorgaba facultades especiales 
para enfrentar la situación económica. Este conflicto internacional trajo consigo 
una caída de un 14% en la renta de aduanas en virtud a la restricción a las 
importaciones y un desplome en la tasa de intercambio. 
 
En lo político, este gobierno tuvo una continua lucha con el clero para mantener a 
raya las injerencias de la iglesia, que prácticamente co-gobernó al país durante los 
largos años de la Hegemonía Conservadora. Durante este periodo se estableció la 
reunión anual del Congreso, esto provocó una tención que debilitó al poder 
ejecutivo, el congreso no aprobó la reforma electoral y tramite presupuestal. El 
primer proyecto fue tomado como un ataque frontal a los políticos, Restrepo 
consideraba al sistema electoral como una fuente de violencia y tenía que ser 
reformado y para tomar acciones quiso prohibir el voto para los militares, 
sacerdotes y policías, lo que conllevo unas duras críticas al gobierno.18  
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El 9 de febrero de 1914 se convoca a una nueva elección de presidente, en donde 
el conservatismo pone como candidato a José Vicente Concha, este recibe el 
apoyo de un sector del liberalismo encabezado por Uribe Uribe y gana con una 
proporción de ocho a uno al candidato de la Unión Republicana. Cuando Concha 
asume el poder su gabinete lo conforman miembros de los dos partidos. Con este 
hecho, neutralizó a uno de los bandos opositores y mantuvo satisfecha a la 
maquinaria de su partido y a la iglesia. Durante este gobierno, estableció 
gravámenes a distintas operaciones y varios productos, tendientes a incrementar 
la capacidad económica del gobierno para enfrentar la delicada perspectiva. 
 
En este periodo se vieron afectados los auxilios de instrucción y beneficencia e 
implemento estrictas medidas económicas para mantener las finanzas nacionales 
estabilizadas. Esto conllevo a diversa protestas sociales, estas se sumaron con los 
odios partidistas reinantes en la época que ocasionaban constantes disturbios. En 
algunas regiones del país, principalmente en el Cauca y Huila, se presentaron 
enfrentamientos entre los indígenas, campesinos y terratenientes, muchos de ellos 
liderados por Manuel Quintín Lame19 
 
Colombia estaba entrando a la segunda década del siglo y la introducción a la 
década de los veinte fueron las elecciones de 1918; se presentaron las 
candidaturas de Guillermo León Valencia y Marco Fidel Suárez quien contaba con 
el apoyo de la iglesia católica, estas contiendas electorales las gano Suárez con 
216.595 votos contra 166.498 votos los cuales obtuvo su rival.20 Gaitán no estuvo 
al margen de este hecho político, participo en estas elecciones como un entusiasta 
joven liberal, apoyando la candidatura de Guillermo Valencia. De esta menara 
inicia una nueva década, donde el factor económico una vez mas es el agente 
mas importante en la esfera política nacional. Marco Palacios describe la entrada 
de los veintes de la siguiente manera:   
 

Los felices y expansivos años 20 comenzaban muy mal con relación a 1918, el 
valor de las importaciones se duplicó en 1919 y se quintuplicó en 1920. 1919-20 
fue un bienio de inflación y agitación popular que el gobierno no pudo controlar 
bien; los muelles y medios de transporte se congestionaron. Pero en 1921 el 
comercio exterior se desplomó a una tercera parte del valor de 1920. Así, no 
bien empezaba a asimilarse la propiedad de la posguerra, llegó a la aguda crisis 
financiera de 1921 que golpeó con particular fuerza a los intermediarios del 
comercio exterior y tuvo un efecto deflacionario. Se imponía crear mecanismos 
de regulación monetaria, aunque de hecho entre 1919 y 1923 las cédulas 
hipotecarias recibidas en pago de impuestos y las cédulas bancarias, los vales 
de tesorería, junto a una pareja asimilación de libras esterlinas al circulante 
interno, fueron recursos idóneos para mantener la oferta de dinero. Para 
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mantener el equilibrio de la balanza fiscal se debía recortar el gasto, despedir 
empleados y atrasar el pago de los sueldos incluidos los del ejército y la 
policía.21     
  

Durante el gobierno de Marco Fidel Suárez, se marca el periodo más agitado, 
difícil y peligroso que haya registrado el país, el descalabro fiscal se lo atribuía 
principalmente a la Primera Guerra Mundial porque en el transcurso de esta lucha 
armada internacional, el comercio exterior se había frenado y con ello se produjo 
una reducción de los ingresos de aduanas, sin embargo las medidas de ajuste 
fiscal y de financiamiento público adoptadas por el gobierno, fueron las que 
contribuyeron a una fuerte crisis económica. En 1918 el Congreso aprobó una Ley 
en donde se decía que los ciudadanos tenían que pagar un impuesto a la renta y 
autorizaba a imponer una deuda interna mediante la emisión de los denominados 
“bonos colombianos”. 
 

Respecto al impuesto destacaba su potencial de recaudo dada su elasticidad y 
porque no estaba subordinado al curso del comercio exterior. En el año de 1919 
se recaudaron $189.000 por cuenta del impuesto de renta, 1,7% del total de 
tributos de ese año. En cuanto a otros tributos, la Ley 69 de 1918 estableció un 
gravamen a las ventas de medicamentos, fósforos y bebidas.22         

 
El gobierno estaba imposibilitado de pedir empréstitos con el sistema bancario, en 
consecuencia el Ministro de Hacienda optó por contratar un empréstito interno, 
entonces ideó un nuevo instrumento de crédito interno que se lo denominó como 
las cédulas de tesorería23. Al año siguiente, en 1920 se expidió la Ley 85, en la 
cual se aumentaba la extensión adjudiclable de tierras a 2.500 Ha, dejando el 
límite de 1.000 Ha de la Ley 56 para las adjudicaciones agrícolas.24 Esta Ley 
desencadeno varios conflictos de tierras; en este lapso, los choques o roces 
ocurrieron entre comerciantes y propietarios de haciendas por definición de 
linderos, mano de obra y la comercialización de productos, pero poco a poco se 
fueron aclarando criterios e intereses, reduciendo la magnitud del conflicto. 
También se registraron casos de arrendatarios y colonos reclamando su derecho a 
la tierra; esto sirve como referencia para las movilizaciones campesinas de los 
años 20 y 30. En este entorno se originó la movilización campesina, que reclamo 
por la propiedad de las tierras y puso en duda la validez de los títulos de los 
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hacendados, por medio de organizaciones agrarias influidas por los partidos 
políticos de izquierda, ejecutando acciones legales y vías de hecho.25            
 
Así pues el gobierno de Suárez no estaba arrojando resultados muy viables, 
puesto que estaba desgastándose con el manejo de la coyuntura económica, la 
agitación urbana y la fase final de de negociación del Tratado de Panamá en 
donde Colombia garantizaba los derechos adquiridos por los petroleros 
norteamericanos. Todos estos sucesos dieron pie para que el Presidente 
renunciara a su cargo el 9 de noviembre de 1921. Dos días después se hizo 
efectiva esa separación y asumió el mando el primer designado, Jorge Holguín. El 
24 de diciembre fue sancionada la ley 56 de 1921 mediante la cual se aprobaba el 
tratado con los Estados Unidos. 
 
La elección directa de presidente y el crecimiento de los niveles de población 
hicieron replantear las estrategias electorales de los partidos políticos. Los 
liberales fueron los que tuvieron que rediseñar sus estrategias puesto que tenían 
que disminuir su desventaja frente al voto rural cautivo de sus contrarios. En la 
Bogotá de 1912 las personas aptas para votar, oscilaban en los barrios populares 
y de alta concentración artesanal en donde se encontró un potencial electoral del 
79% y 86%, 90% en los barrios exclusivos de la ciudad y el 30% en las zonas 
rurales. Estos datos sugieren que los liberales retomaron en el siglo XX las bases 
que los revolucionarios habían dejado hace medio siglo atrás, en consecuencia 
sobrepasarían a los conservadores en el voto popular urbano, dadas estas 
circunstancias, empezaría la violencia electoral, la cual alcanzó su mayor 
intensidad durante 1922 y 1924. 
 
Después de haber pasado por esta coyuntura política, Gaitán realizo actividades 
culturales y educativas, con la esperanza de poder mejorar la cultura política que 
se pensaba durante este tiempo puesto que se avecinaban las elecciones 
presidenciales, sin embargo este proyecto no fue tan productivo, pero le sirvió 
mucho para hacerse conocer por políticos liberales importantes como el candidato 
a la presidencia de su partido.  
 
En 1922 se convocaron nuevamente a elecciones presidenciales, en donde saldría 
triunfante Pedro Nel Ospina con el 62% de los votos, contra Benjamín Herrera que 
solo obtuvo el 38%. Estos resultados, los liberales no los aceptaron, puesto que 
alegaron  fraude. Durante este periodo empieza a evidenciarse diversos hechos 
de violencia partidista, el asesinato de Justo Duran, jefe liberal de los Mil Días, fue 
el hecho que marcaria este momento, es así que Benjamín Herrera envió al 
presidente un “Memorial político”. 
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El caudillo agonizante exigía garantías y presentaba una lista de 41 municipios 
de todo el país, pero especialmente del Tolima, Cundinamarca, Antioquia, los 
Santanderes y Boyacá, en los cuales desde 1913, habían sido perseguidos y 
asesinados sus copartidarios con la complicidad de las autoridades 
conservadoras. Con muy pocas acepciones, los municipios de la lista figuraban 
prominentemente en la oleada de asesinatos sectarios de los años 30 y en la 
violencia de 1945 a 1953.26    

 
Sin embargo se respiraba una estabilidad política puesto que los conservadores 
persuadieron a los liberales a confiar en los procesos electorales y no caer en una 
guerra civil como la que en años anteriores se había experimentado, por ello en el 
país hubo un crecimiento económico, empezando con la indemnización de 
Panamá por un monto de US$25 millones y con los ingresos que se dieron 
durante 1926, considerados como recursos cuantiosos porque  representaban 10 
veces las reservas internacionales del país y equivalían al 50% de las 
exportaciones anuales.27 Durante estos años se inicio la explotación del petróleo a 
gran escala, se otorgaron concesiones a las compañías norteamericanas, el café 
alcanzo excelentes precios en el plano internacional y se impulso la producción 
industrial.  
 
La hegemonía conservadora termina con la gestión de Miguel Abadía Méndez, el 
cual gana las elecciones de 1926 siendo el único candidato a la presidencia, 
porque el partido liberal esta vez no quiso dar su colaboración a los 
conservadores, por tanto la administración Abadía se convirtió en un gobierno 
hegemónico. Enfrentó graves problemas políticos, económicos que amenazaron 
con una parálisis financiera y de la producción. Durante 1928, se dio un creciente 
endeudamiento externo el cual sobrepasaba los montos recomendados por la 
Misión Kemmerer.28 La deuda del gobierno alcanzó 6.4 puntos del PIB de los 
cuales 5.5 puntos eran de deuda externa. Para 1929 se presenta la gran 
depresión que sufrió la bolsa de Nueva York.29        
 
En este gobierno se presentaron varias tenciones sociales que explotaron en los 
problemas de la zona bananera, las huelgas de los puertos del Rio Magdalena  y 
en las zonas petroleras. 1929 fue un año intenso por la conmoción política y social 
que vivió Colombia. En marzo de este año, Gaitán llega a la Cámara de 
Representantes y el 8 de junio dirigió las protestas contra la hegemonía 
conservadora y la corrupción administrativa de la capital.30 Posteriormente viajó a 
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Cienaga, Magdalena para investigar exclusivamente los sucesos del 5 de 
diciembre de 1928, que habían concluido con la masacre de trabajadores de la 
United Fruit Company. 31 
 
Las audiencias en la Cámara duraron dos semanas. Las discusiones de Gaitán  le 
permitieron a la ciudadanía colombiana conocer los graves acontecimientos de las 
bananeras. Su denuncia se convirtió en una demanda pública contra el gobierno 
de Miguel Abadía Méndez y el ejército oficial, y logró, al mismo tiempo, que 
muchos obreros presos recuperaran su libertad y se reconociera una 
modernización para las viudas y huérfanos de los trabajadores asesinados. Como 
consecuencia del debate de las bananeras, Gaitán se ganó el reconocimiento 
nacional como figura política en favor de los intereses de los trabajadores. 
 
La aparente prosperidad económica que se manifestó en las vías de comunicación 
y en las obras publicas, causo una crisis cuando se dio una baja en la agricultura, 
esto produjo una escasez de víveres, una subida presurosa de precios y la falta de 
empleo, esto condujo a la agitación social y a las medidas represivas del “Orden 
Público”.32 De 1918 a 1929 los colombianos quisieron votar libremente, 
defendieron sus derechos laborales, aspiraron a un empleo digno, a una 
educación mejor y a exigir la protección para la propiedad de la tierra ganada con 
el trabajo.33  
 

1.5. Los gobiernos liberales y la antesala de la época de la violencia.  
 
El periodo que comprende los años de 1930 a 1958 se entiende que son dos 
épocas muy distintas. En primer lugar se encuentra la República Liberal que se 
mantuvo en el poder durante 16 años con los gobiernos de: Enrique Olaya Herrera 
(1930-1934), con su llegada al poder, Gaitán tomo un papel muy importante en la 
esfera pública, Alfonso López Pumarejo (1934-1938), Eduardo Santos (1938-
1942), Alfonso López Pumarejo (1942-1945), Alberto Lleras Camargo (1945-
1946). Y en segundo lugar se encuentra la época de los estados de sitio que 
abarca desde los años de 1946 a 1958.  
 
Las corrientes partidistas tomaron mejor fluidez con el personalismo político: 
lopismo, olayismo, santismo, gaitanismo, laurianismo, alzatismo. Las 
movilizaciones políticas agudizaron el sectarismo y dividió al partido conservador. 
Simultáneamente el ala derecha de los conservadores no participaron en varias 
elecciones y renunciaron en hacer oposición desde el congreso, dejando así la 
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acción directa como única opción, de esta manera se empezó a forjar el camino 
hacia la violencia. Lo interesante es el conflicto entre los líderes que 
representaban los extremos políticos tales como Alfonso López Pumarejo y Jorge 
E. Gaitán por parte de los liberales; los cuales hicieron un llamado para replantear 
los fines y fundamentos del Estado. Por parte de Gaitan, los programas sociales 
como las reformas constitucionales emprendidas durante la presidencia de Olaya 
Herrera fueron considerados insuficientes y en repetidas ocasiones había 
presentado propuestas de reformas constitucionales y sociales que para algunos 
resultaban excesivamente socialistas. Decepcionado con el gobierno y con 
algunos sectores oficialistas del liberalismo, decidió romper con el partido en 
octubre de 1933.  De los partidos y de la acción política. Laureano Gómez y 
Gilberto Alzate Avendaño por parte de los conservadores; que enmarcaban la 
modernización de los medios, es decir, las instituciones del Estado de derecho y la 
administración pública.  Y los líderes del centro político como los liberales Enrique 
Olaya, Eduardo Santos o el conservador Mariano Ospina Pérez.34      
 
El común interés de los “extremistas” era impedir que se consolidara un gran 
centro político y para contrarrestar esta situación movilizaron a las bases de sus 
respectivos partidos, con discursos que expresaban el sectarismo tradicional y las 
nuevas realidades nacionales y mundiales. Trágicamente las movilizaciones 
sociales fueron vistas por las clases altas de los partidos como perjudiciales, estas 
apreciaciones contribuirían a exacerbar el sectarismo popular y por tanto se 
empezaron a evidenciar los primeros brotes de luchas violentas entre los 
simpatizantes de los partidos.  
 
El partido liberal llega al poder por primera vez desde 1884 con Enrique Olaya 
Herrera, su plan de gobierno lo llamo como la Concentración Nacional, en donde 
su principal característica fue mantener la concordia entre los dos partidos 
gobernando junto con los conservadores. Pero durante los primeros años del 
gobierno de Olaya, se empezaron a producir aislados hechos de violencia en 
Guaca y en Capitanejo, Santander, donde alcaldes liberales por medio de la 
policía aplicaron acciones violentas contra ciudadanos conservadores. 
 

Se produjo brotes de violencia en varios departamentos y cuando se esperaba 
que se consolidara más que nunca la convivencia de los dos partidos… Sin 
embargo se desató la persecución de los liberales triunfantes contra los 
conservadores vencidos.35                  

 
Desde un punto de vista económico, existen varios agentes que le dan a esta 
década un panorama de conmociones sociales más agudas que en la década de 
los veinte, los factores que influenciaron esta circunstancia fue la depresión 
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económica que se registró en el año de 1929 y las tenciones sociales que se 
dieron a partir de la masacre de las bananeras en 1928. Durante este año la 
situación económica del país se empieza a agravar con la limitación de los 
empréstitos externos a los departamentos y municipios, progresivamente el 
contexto se empeora y llega a su máxima expresión en 1929 cuando caen los 
precios de los valores de Wall Street, hecho conocido como La Gran Depresión 
Mundial que desencadeno una gran crisis económica en todo el hemisferio.36           
 
La discusión sobre la economía en Colombia durante este periodo de gobierno fue 
muy difícil y el debate giro en torno a las políticas que se debían seguir en 
situación de depresión. Entonces el presidente anunció como prioridades la 
recuperación del crédito externo, el restablecimiento del equilibrio presupuestal, el 
estimulo a la actividad petrolera y al café, y el desarrollo de un programa de obras 
publicas y la convocatoria de una segunda Misión Kennerer, esta iniciativa se 
presento al congreso en 1931. Hacia finales de este año, el Gobierno implemento 
un nuevo plan económico en donde se incorporaba la ampliación del apoyo del 
emisor al Gobierno, una nueva modificación en la estrategia del manejo de la 
deuda externa y el fortalecimiento de algunos impuestos indirectos. La nueva 
táctica de administración de la deuda externa, retrasaba los pagos de esta misma 
de departamentos y municipios mediante la emisión de un pagare de deuda 
externa, con intereses de 6%. 37  
 
Con la depresión los precios del café bajaron dramáticamente en el mercado 
internacional, este hecho provocó la suspensión repentina de los capitales 
extranjeros, los cuales se refugiaron en el exterior paralelamente se acentúa la 
disminución de las exportaciones e importaciones. Entonces el gobierno inicia un 
proyecto de proteccionismo nacional, el cual tenía como objetivo fomentar el 
desarrollo de la industria colombiana con capitales nacionales para así formar de 
ello una base que estimulara el desarrollo. Con la implementación de esta política 
se manifestó un crecimiento interno de la industria nacional, donde se fortalecieron 
productos como los tejidos, alimentos, bebidas y cosméticos, sin embargo la 
diversificación de la producción no pudo sustituir las exportaciones, en esta 
medida fue imposible hacerlo en otras naciones latinoamericanas.  
 
Desde el parámetro social, existieron algunos factores que incidieron en las 
conmociones sociales de la década de los treinta. Durante el año de 1928, se 
intensificaron las luchas laborales que llevaron a un choque entre los trabajadores 
de la United Fruit Company que exigían mejores condiciones de vida y el gobierno 
central, este declaro al movimiento como comunista y defendió los intereses de la 
empresa norteamericana. El resultado de este hecho fue el asesinato de los 
trabajadores que se habían movilizado; este acontecimiento canalizó la crisis del 
régimen conservador y un movimiento populista de reivindicación social.  
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Entran en escena entonces los movimientos políticos radicales como el socialista y 
el comunista, estos rechazan el proyecto social y económico que estaba 
implementando el gobierno. A estas aspiraciones se une el movimiento estudiantil, 
que reclamaba una reforma en la educación, el mejoramiento de las políticas 
sociales, la defensa nacional contra los imperialismos y la unidad 
hispanoamericana. Todos estos hechos son el pretexto para que los 
conservadores se dividieran y los liberales tomaran el poder encabezado por 
Enrique Olaya Herrera quien gobernó durante el perdido de 1930-1934.  
 
Este gobierno se tenía como meta la unión nacional con participación igual de 
conservadores y liberales en ministerios y gobernaciones, pero la oposición, 
dirigida por Laureano Gómez, obligó a Olaya a refugiarse sólo en su partido, cuyos 
integrantes fueron expulsando gradualmente a los conservadores de las 
posiciones oficiales. Para hacer frente a la crisis económica producida por la crisis 
de 1929, al presidente se le otorgaron facultades extraordinarias y, en virtud de 
ella dictó, con la ayuda de su ministro de Hacienda, Esteban Jaramillo, medidas 
que contribuyeron a salvar las dificultades del momento, que favorecieron el 
desarrollo industrial y permitieron hacer frente a los gastos que causó el conflicto 
con el Perú.38 
 
Los liberales ganan la guerra colombo-peruana y ganan en política; ya que este 
hecho los vuelve muy populares y por ende obtienen el mayor número de escaños 
en el congreso en las elecciones legislativas de 1933. Los conservadores 
desmoralizados y divididos, deciden no participar en las elecciones presidenciales 
de 1934 en donde saldría triunfante el líder liberal Alfonso López Pumarejo. 
Durante su administración en los años de 1934-1938, llevo a cabo la política 
denominada La revolución en marcha cuyo objetivo era la liquidación de la colonia 
y acelerar al país hacia la modernización. Marco Palacios define a este presidente 
de la siguiente menara:  
  

Con López comenzó el período de la historiografía partidista denominada la 
República Liberal. Bajo una gruesa costra retorica se diría que “López nos trajo 
la modernidad”. La época y el personaje deban la medida de un nuevo mito 
político, como los de Bolívar o Núñez en el siglo XIX. La época, porque el 
descalabro de los dogmas prevalecientes entre la Primera Guerra Mundial y la 
Gran Depresión puso en entredicho el paradigma de las democracias liberales 
de occidente. El personaje, porque tuvo la audacia y la elocuencia para plantear 
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nuevos fines políticos al Estado y al Liberalismo, cuando los “jefes naturales” de 
su partido parecían contentarse con la mera modernización de los medios. 39      

 
Durante este periodo de tiempo, en el mundo circulaban ideologías tales como el 
fascismo, el comunismo, el nazismo y las reformas liberales. Estas últimas decían 
que el capitalismo de libre empresa no caminaba automáticamente y por tanto la 
solución a la Gran Depresión era la intervención económica del Estado y el 
establecimiento de una coalición de capitalistas y trabajadores. Lo novedoso de 
estas reformas era su contenido social que, en la versión de Alfonso López, tenía 
una sincronización con los ideales y compromisos librecambistas de la política 
rooseveltiana del “buen vecino”.40  
 
Se empezaron a evidenciar entonces los progresos tecnológicos en el país y estos 
progresivamente fueron alterando los estilos y modalidades de hacer política. La 
radiodifusión, la aviación y la industria grafica se presento como una mejora para 
la presentación de varios candidatos y líderes nacionales, con estos avances la 
imagen de ellos llegó a diversos escenarios y para públicos diferentes. Desde esta 
perspectiva las radioemisoras se fueron constituyendo como pieza clave a la hora 
de hacer política ya que estas junto con los radios receptores fueron creciendo con 
celeridad. Esta nueva radiodifusión retoma los parámetros del sistema 
norteamericano de programación financiada con pautas publicitarias, es así que 
las empresas de textiles, cerveza y bebidas gaseosas compran las emisoras que 
cubrían casi todas las cabeceras municipales del país.41      
 
En el gobierno de Alfonso López se llevó a término un conjunto de reformas en los 
ámbitos constitucional, agrario, tributario, judicial, universitario, laboral y de política 
internacional. Cada una de las reformas propuestas por el presidente causó la 
reacción alarmada de un sector acomodado de la población que veía vulnerados 
sus privilegios. Es así como la oposición al gobierno se concentró, además del 
Partido Conservador, en la Iglesia, los industriales y los terratenientes. En 1936 se 
reforma la constitución de 1886, dando paso a una nueva concepción del Estado, 
para lo cual, el presidente contó con el liderazgo de su ministro de Gobierno Darío 
Echandía, quien como vocero fue el gran protagonista en el Congreso de la 
Revolución en marcha. 42  
 
En esta reforma se cambió la concepción del Estado gendarme, propia de la 
Constitución de 1886, por la del Estado como entidad capaz de obligar al 
ciudadano al cumplimiento de sus deberes sociales. La reforma del 36 tuvo 
influencias de la Constitución de la Segunda República Española de 1931 y, para 
algunos, formuló los primeros enunciados de lo que después se conoció como 
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Estado social de derecho. La reforma constitucional estableció la definición de la 
propiedad por su función social. Entre los efectos más notorios de esta nueva 
norma, se encuentra el derecho del Estado para realizar expropiaciones de 
terrenos, bajo el principio de la utilidad pública, especialmente en los extensos 
territorios ociosos de los terratenientes.43 
 
En el aspecto económico, el gobierno reforzó el sistema tributario, aumentando los 
impuestos a las grandes empresas. Se elevó el impuesto a la renta; consiguió que 
las rentas consolidadas por posesión de capital fueran gravadas más fuertemente 
que las derivadas del trabajo; es así como se crearon los impuestos de patrimonio 
y exceso de utilidades y se introdujeron cambios en los impuestos sobre la masa 
global hereditaria, asignaciones y donaciones. Todo esto se da con el propósito de 
captar de las franjas más adineradas de la población los recursos necesarios para 
la realización de obras públicas en los sectores de salud, educación y transporte, 
especialmente. Esta reforma generó una grave rencilla entre el gobierno nacional 
y los grandes empresarios, acostumbrados a aportar una cantidad mínima de sus 
utilidades al fisco.44 
 
Fundamentándose en la norma constitucional de la función social de la 
propiedad45, el presidente promovió una reforma agraria, la primera llevada a cabo 
en el país, que incluyó normas sobre la explotación de la tierra, los derechos de 
los arrendatarios y colonos sobre las tierras de los patronos y las condiciones 
laborales óptimas para los jornaleros. Según Gerardo Molina este debió ser "el 
comienzo de la revolución agro-industrial, la que tenía en su favor muchos 
elementos para realizarse si el liberalismo se hubiera decidido"; pero nuevamente, 
López contó con el rechazo de las clases adineradas del país, en este caso no de 
los industriales, sino de los terratenientes.46 
 
Con las reformas llevadas a cobo por los liberales durante este gobierno, el 
distanciamiento que existió entre las masas populares y las clases altas y medias 
se acentuó, tales reformas no fueron formulas muy convenientes para los 
latifundistas, para los comerciantes importadores que quedaron insatisfechos por 
las tarifas proteccionistas, la iglesia por la reforma educativa anticlerical y la 
burguesía que se sintió atacada con la reforma tributaria. Contribuyo además la 
oposición del partido conservador, contradiciendo los idearios del neoliberalismo y 
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defendiendo el orden que había sido establecido por la legalidad. A esto se sumo 
el problema del campo ocasionado por la fuerza, la invasión de tierras, 
persecuciones políticas y otros acontecimientos sociales que fueron agrietando la 
estructura de la sociedad.  
 
El discurso anticomunista afecto al lopismo y produjo una mayoría olayista en el 
congreso, este no apoyo los proyectos de ley que el gobierno proponía. Se 
acercaban nuevamente las elecciones para presidente en el país; Darío Echandía, 
jurista de izquierda y favorito de López, perdió la candidatura liberal ante Eduardo 
Santos, entonces, el presidente decreto la “pausa”. Eduardo Santos fue elegido 
presidente sin oposición, pues los conservadores se abstuvieron, gobernó entre 
1938-1942.          
 
En estos años da inicio la Segunda Guerra Mundial, este acontecimiento afecto 
fuertemente la economía colombiana puesto que la comercialización del café 
disminuyo significativamente, paralelamente el valor de las exportaciones y las 
reservas internacionales cayeron dramáticamente. Otro efecto del conflicto 
internacional fue la disminución de las importaciones, esto desalentó la economía 
nacional y perturbó las finanzas públicas de manera directa e importante a través 
de la caída de la renta de aduanas que era la principal entrada del fisco nacional.  
 
Esta situación llevo a la administración Santos a aceptar un programa de ajuste 
fiscal que involucraba tanto a los impuestos como el presupuesto internacional. 
Desde el parámetro de la política fiscal, lo más destacado de este programa no fue 
la modificación de la estructura fiscal, sino la forma como se adelantó la reforma 
tributaria.  Esto se logro atreves de facultades extraordinarias, lo que conllevo a un 
a un intenso debate en el país. Otra prioridad del gobierno fue el restablecimiento 
del crédito, esté anunció su firme propósito de regular la situación de la deuda 
pública, de poner fin a la moratoria que desde hacía varios años venia afectando 
el crédito interno y externo del país, y de introducir un manejo más adecuado de 
esta rama de las finanzas nacionales.47         
 
En 1940 y 1941 los sindicatos más importantes del país tomaron posiciones: los 
ferroviarios y los choferes apoyaron el santismo, mientras que la Federación 
Nacional de Transporte Marítimo, Fluvial, Portuario y Aéreo, quedo en manos de 
los comunistas. El comunismo dejo a los liberales un amplio margen de visibilidad 
en el liderazgo de la Central de Trabajadores de Colombia (CTC). La central era 
una federación laxa, sin fondos propios, incapaz de controlar sus sindicatos 
afiliados. Aun así los sindicalistas apoyaron la candidatura presidencial de Alfonso 
López Pumarejo. 48   
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López gana las elecciones presidenciales y da inicio su segundo mandato el 7 de 
agosto de 1942, el presidente esta vez no consiguió reunir la fuerza suficiente para 
sacar adelante nuevas reformas y, por el contrario, se enfrentó a un panorama de 
muy dura oposición. Además varios escándalos pusieron en tela de juicio la 
transparencia del gobierno, como por ejemplo, las adquisiciones de bienes por 
parte de su hijo Alfonso López Michelsen en dudosas condiciones de negociación. 
 
La situación de crisis generalizada por la Segunda Guerra Mundial creo en el país 
un ambiente muy distinto al de su primera administración; en esta oportunidad la 
imposibilidad de fomentar la industria media y ligera frenó duramente la economía. 
Sumado a esto, la división del Partido Liberal y la tenaz oposición conservadora 
diezmaron la capacidad de maniobra del presidente y acrecentaron el descontento 
general. Los empresarios y hacendados volvieron a estar inseguros de esta 
administración; los campesinos que aun luchaban por sus títulos de propiedad, y 
los sindicatos, presionados para la inflación, realimentaron expectativas de justicia 
social; la iglesia, los conservadores y los sectores recalcitrantes de la derecha 
liberal estaban decididos a impedir un retorno al reformismo de 1936. 49  
 
 Acentuó las líneas intervencionistas, con el fin de neutralizar el efecto inflacionario 
del aumento de las reservas internacionales, en 1943 el gobierno propuso 
controles monetarios y de precios, subscripción obligatoria de bonos de deuda, 
inversiones forzosas y congelamiento de las reservas de oro en Nueva York. 
Paralelamente el país sufrió un desabastecimiento de gasolina y repuestos 
automotrices; lo mismo ocurrió con el hierro que afecto la industria de la 
construcción en un periodo de urbanización y ampliación de la infraestructura 
física. Todas estas cuestiones pusieron al gobierno en una mira de todas las 
críticas.50  
 
Aparte de lo anterior el gobierno no tenía una buena relación con la guardia 
nacional ya que esté acuso a algunos altos mandos del ejército como 
conspiradores y además se decía que el presidente quería subordinar las fuerzas 
armadas a la policía. Laureano Gómez en su diario llamado El Siglo, denuncio la 
corrupción gubernamental. En 1943 estallaron las huelgas en los transportadores 
en Barranquilla, Bogotá, Santander y Caldas. Todos estos síntomas y la falta de 
un claro respaldo de su partido, llevaron al presidente a un intento de dimisión.51   
 
El  julio 10 de 1944, López viajo a la ciudad de Pasto a presenciar unas maniobras 
militares, entonces fue apresado por el coronel Diógenes Gil. Consiguió, gracias a 
su vicepresidente Darío Echandía, quien asumió el mando, y a su ministro de 
Gobierno Alberto Lleras Camargo, develar la conspiración y mantenerse en el 
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poder. Para mejorar las relaciones con el ejército, el presidente nombro ministro 
de guerra a un general de carrera y un mes más tarde, estableció un fuero 
especial para los miembros de las fuerzas armadas, mediante la expedición de un 
código penal militar.52   
 
Pese a todos los inconvenientes, López consiguió implantar una reforma laboral 
que había dejado esbozada en su primera administración. En ella se desarrollaban 
apartes de la reforma constitucional de 1936, comprendiendo que en una 
economía en vías de actualización capitalista, había que codificar la relación 
patrón-obrero, pues la fuerza de trabajo debía organizarse con sistemas de 
contratación y jurídicos más estables. Se propició, entonces, el sindicalismo, con 
el fin de armonizar la condición obrera con las necesidades estructurales de la 
industrialización, y se garantizó el derecho a la huelga.  
 

La fuerza radical estaba en los trabajadores del rio Magdalena. A raíz de una 
huelga en 1937, Fedenal había conseguido lo que ningún otro sindicato 
colombiano: el monopolio de la oferta laboral. Pero desde 1942 Fedenal 
respondía mas a la dinámica de las querellas entre las facciones comunistas que 
la dominaban. En 1945 lanzo una huelga que el gobierno declaró ilegal. Al 
perder la personería jurídica. Fedenal se fue a pique. En dos días las navieras 
reanudaron operaciones con esquiroles y la CTC apoyó al gobierno. Cuando el 
presidente declaro que no podía haber dos gobiernos, marco el viraje de 180 
grados del liberalismo frente a la cuestión sindical. 53   

 
Al siguiente año los sindicalistas, apoyaron al candidato oficial del liberalismo, 
Gabriel Turbay. Gaitán era más popular en las bases, pero había tratado de dividir 
la CTC y crear un nuevo frente sindical que se convertiría en la UTC y esto. Los 
conservadores por su parte y a última hora lanzan como candidato a la 
presidencia al empresario Mariano Ospina Pérez. Aprovechando la división 
electoral del liberalismo, el conservatismo subió al poder en 1946 e instauro una 
hegemonía que duro 13 años.  
 
Ospina ganó la presidencia con el 41% de los votos y quiso gobernar en conjunto 
con los liberales, estos por su parte controlaban los cuerpos colegiados, el poder 
judicial, y casi todas las policías departamentales y municipales. El nuevo 
presidente gobernó con una política llamada Unión Nacional. Realizo políticas en 
donde incluía a los campesinos, en especial a los cafeteros y brindo un apoyo 
decisivo a la industria nacional. A este presidente le toco afrontar el Bogotazo y el 
inicio de la época de la violencia.  
 
Jorge E. Gaitán participó en estas elecciones y obtuvo el 26% de los votos, se 
había separado del partido liberal y decidió participar con un partido 
independiente, lo cual conllevo a una derrota contundente, por ende regreso al 
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liberalismo. Afino su discurso contra  “el maridaje inadmisible de la política de los 
negocios”. Anotó la existencia de un nexo sistemático entre la desigualdad social y 
el asenso de la plutocracia y dijo que como el hambre del pueblo, los oligarcas 
tampoco tenían partido.  En 1947 obtiene el liderazgo del partido liberal y se 
convierte en “jefe único” de esta coalición.   
 
Entre los años de 1945-1948, Gaitán se convirtió en el político más influyente del 
país ya que aplico con rigor metódico las técnicas de movilización de masas. Su 
campaña, iniciada con la consigna Por la Restauración Moral y Democrática de la 
República, pretendía construir un proyecto político antioligárquico, que enfrentaba 
por igual a la oligarquía liberal y a la conservadora. La disciplina y organización de 
masas del movimiento gaitanista desconcertaba a los sectores políticos 
tradicionales, que observaban la rapidez con que el movimiento fue alcanzando un 
cubrimiento nacional. En mayo de 1944, los gaitanistas contaban con su propio 
periódico: Jornada. Tras una organización, que duró varios meses, se realizó una 
convención popular y democrática a lo largo de una semana. La convención 
concluyó el domingo 23 de septiembre de 1945, en la Plaza de Toros de Bogotá, 
donde se proclamó a Gaitán como candidato del pueblo. La movilización de masas 
populares y una convención en la plaza pública contrastaban radicalmente con las 
costumbres políticas del bipartidismo. Su oratoria penetraba en las raíces en una 
tradición relacionada a los caudillos míticos del liberalismo popular. Con su 
lenguaje de resonancia socialista revivió el sistema electoral puesto que existía 
una alta tasa de abstención. En las elecciones de congreso y asambleas 
realizadas en 1947 dieron como ganador al partido liberal, y dentro de esa 
colectividad, el gaitanismo tuvo una abundante votación. En estas elecciones, la 
gente participo masivamente en comparación con las del año inmediatamente 
anterior, lo que indico un alto grado de compromiso de sus partidarios.54            
 
Durante este periodo presidencial la agitación laboral continuamente fue cogiendo 
más fuerza, en 1946 se registraron más de 500 conflictos laborales. Gaitán dirijo la 
presidente Ospina un memorial titulado No más derramamiento de sangre, en el 
que describía hechos violentos contra los liberales en 56 municipios de doce 
departamentos. Los diarios conservadores por su parte publicaban otras listas de 
municipios donde se registraba la muerte de varios conservadores. A mediados de 
1947, se dan dos grandes debates, el primero que fue impulsado por las mayorías 
liberales del congreso, en donde pedían una investigación para determinar si este 
cuerpo suministraba armamento a las policías locales. El liberalismo presento un 
proyecto de ley para reformar la policía y quitarle al gobierno el control de esta 
institución. El segundo debate era el que promovía Laureano Gómez sobre la 
cedulación. Se decía que en el país existía un sistema fraudulento de cedulación. 
Gómez expresaba que “la causa de la violencia es el fraude electoral. El mal 
profundo arranca desde la expedición misma de la cedula”.55  
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1948 para Colombia no tuvo un buen comienzo, en enero se evidenciaron motines 
y saqueos en Cali y Norte de Santander, esto genero disturbios en varios 
municipios. La complicada situación de violencia política del país en los dos 
últimos años, llevó a Gaitán a organizar, el 7 de febrero de 1948, la "Manifestación 
del Silencio" que convocó a más de cien mil personas en la Plaza de Bolívar. Esta 
marcha demostró la disciplina y organización alcanzadas por el movimiento 
gaitanista, lo que causó temor en los sectores tradicionales del bipartidismo. 
 
Pocos días después, Gaitán fue a Manizales y pronunció la "Oración por los 
Humildes", como homenaje a los liberales asesinados el 15 de ese mes. El 18 de 
marzo, ante la violencia incontrolada del régimen, Gaitán puso fin a la 
colaboración de los liberales con el gobierno de Ospina Pérez. El 30 de marzo se 
inauguró en Bogotá la IX Conferencia Panamericana; la delegación colombiana 
estaba presidida por Laureano Gómez. De esta Conferencia fue excluido Gaitán. 
El 8 de abril, como defensor del teniente Jesús María Cortés Poveda, Gaitán 
obtuvo su último éxito profesional. El 9 de abril, a la 1:05 de la tarde, al salir de su 
oficina, Jorge Eliécer Gaitán cayó asesinado. Su muerte provocó una insurrección 
popular en todo el país, la ciudad de Bogotá ardió en llamas, la violencia popular 
se salió de cauce, en todos los municipios se producían actos de fuerza y saboteo. 
Ese día  historiadores como Marco Palacios lo toman como el inicio de la llamada 
Época de la violencia en donde la sociedad colombiana sufriría un momento 
histórico teñido de sangre y sufrimiento.56    
 

2. El pensamiento de Jorge Eliecer Gaitán.            
 

2.1.  Gaitán y el humanismo    
 
La vida pública de este líder liberal empieza desde que él se encontraba en el 
colegio.  Gaitán ingresó a la educación formal cuando tenía doce años de edad, en 
una escuela de Facatativá, donde terminó sus estudios primarios en 1911. Sólo en 
1913 pudo iniciar el bachillerato en el Colegio Simón Araújo, cursó allí hasta el 
penúltimo grado y para el último se matriculó en el Colegio Martín Restrepo Mejía, 
donde se graduó de bachiller. El ambiente en que creció Gaitán fue indispensable 
para el desarrollo de su personalidad  porque esté influyo decisivamente sobre sus 
ideas sociales. Se vinculo con el partido liberal; su generación no recordaba las 
guerras entre los liberales y conservadores, pero los diversos mitos de los 
caudillos liberales de antaño, sirvieron como formula influenciadora para esta 
nueva vanguardia de ciudadanos de la cual Gaitán hacia parte.57      
 
Posteriormente, lucharía contra los jefes de su partido, motivado por su creencia 
de que los políticos de ese momento estaban traicionando los ideales progresistas 
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por los que los caudillos liberales habían luchado tanto en las pasadas guerras. 
Sus primeros pasos en la vida política los dio cuando aun era estudiante de 
colegio, participo en la campaña presidencial del poeta Guillermo Valesia en 1917, 
este candidato encabezaba una coalición de conservadores y liberales moderados 
contra el conservatismo de Marco Fidel Suárez. Gaitán hacia campaña política no 
solo en su colegio, sino también en los barrios de Bogotá y escribía cartas a los 
diarios El Tiempo y El Motín donde invitaba a los liberales a votar por Valencia.58           
 
Se lanzó a la asamblea departamental, como miembro de la dirección de 
estudiantes liberales, propuso por primera vez, lo que seria uno de los principales 
temas de su vida pública: la necesidad de elaborar un organismo dentro del 
partido con el fin de incluir continuamente al pueblo en la política, en lugar de 
convocarlo solo en tiempo de elecciones.59 Se empezó a notar entonces los 
ideales del joven Gaitán, en donde se observa un espíritu romántico de cambio, 
una creencia en la justicia y la igualdad, y la firme postura de que el progreso 
estaba detenido por los intereses del conservatismo, creía en la transparencia de 
las elecciones y del gobierno, tenía una vaga idea del nacionalismo, y sobretodo 
ponía a la vista una pujante compasión social asociada a un odio contra los 
culpables de la injusticia.60      
 
Si hay algo que se debe tener en cuenta es que el pensamiento de Gaitán giró en 
torno al humanismo, autores como Osorio Lizarazo reconoce que este caudillo 
desde su adolescencia consideraba como fundamental el valor humano del 
hombre.  
 

…”Exponía la universalidad del valor humano, intrínseco y preexistente a toda 
constitución social”. Comprensible es que esto fuera así. Al fin y al cabo, la 
sensibilidad social es muy propia del espíritu juvenil, más aún en un espíritu que 
ha sido de las privaciones y, con mayor razón, en alguien que se siente llamado 
a la carrera política, a la transformación de la sociedad, tras identificarse con las 
tendencias más progresistas de su partido, el liberal. Lo cierto es que Gaitán se 
mantuvo fiel a esa concepción humanista, la misma que en su tesis de grado de 
1924 se expresa en un humanismo socialista y que reaparece, al igual que en 
muchas otras páginas, en su discurso de 1946 en el Hotel Granada,  cuando 
afirma que el problema primordial no es otro que “la defensa del capital humano, 
la defensa del hombre”.61       
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Gaitán entonces dimensionó al hombre en un sentido integral, lo vio como una 
síntesis funcional de lo intelectual, lo afectivo y lo biológico. 62 Estas tres 
facultades deben de interactuar armónicamente para que de este modo surja un 
nuevo hombre y por ende haya un beneficio en la sociedad, puesto que el 
individuo se defiende ante todo como un ser social. Por este motivo el problema 
antropológico que identifica Gaitán es que el elemento fundamental de todas las 
batallas políticas del mundo es el hombre y éste es su único objetivo, al margen 
incluso de los distintivos partidistas que lo caracterizan. De acuerdo con lo 
anterior, Gaitán entonces toma una posición a favor del hombre colombiano y este 
afirma que “el hombre es igual conservador que liberal, que socialista, que 
comunista”63. El humanismo, toma al hombre en su totalidad y busca transformarlo 
para la construcción de un mundo mejor sin que existan múltiples tendencias 
políticas. Pero Gaitán si se define en una corriente política: la liberal de 
izquierda.64             
 
En 1920, ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Nacional. Durante su formación universitaria iría adoptando una posición 
ideológica, basada en el positivismo jurídico y cuatro años mas tarde elaboraría su 
trabajo de grado llamado Las Ideas Socialistas en Colombia, en donde concluye 
que el sistema capitalista es superado por el positivismo. Esta tesis la desarrolla 
de la siguiente manera y se la puede resumir en cuatro partes:  
 
El pueblo es superior a sus dirigentes: para Gaitán, ―el dirigente de los grandes 
movimientos populares, es aquel que posee una sensibilidad, una capacidad 
plástica para captar y resumir en un momento dado, el impulso que labora en el 
agitado sub-fondo del alma colectiva.‖65  
 
El país nacional vs el país político: según Gaitán, “el país nacional estaba 
representado por aquellos que estaban movidos por afanes concretos, como el 
crecimiento de la riqueza en general, el ensanche de la educación y la salud, la 
promoción de la mujer, la independencia verdadera de la Republica y la 
predistribución del ingreso. En comparación, el país político, era aquel que estaba 
representado por la mecánica política, es decir, las convenciones, la formación de 
listas electorales, la distribución de los ministerios y el presupuesto, el halago de 
los contratos, que en suma constituye la parte sensual del gobierno.” Para este 
dirigente, en él estaba representado el país nacional.66  
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La lucha contra la oligarquía: esta concepción la denominaba como “la 
concentración del poder total en un pequeño grupo que labora para su propio 
interés a espaldas del resto de la comunidad”. La dividió en tres estructuras: en la 
cúspide los dirigentes, que a su vez se dividen en los que no quieren sino el 
dominio, el imperio, para que sin ellos pueda moverse nada en la vida nacional y, 
en otros que aspiran a que la riqueza, los contratos, la alta especulación, queden 
en su grupo. La segunda estructura es la intermedia, integrada por aquellos que 
hacen parte del engranaje y que dependen de las decisiones de la primera 
estructura, pero se benefician igualmente de ella. Y la tercera estructura esta 
constituida por los brazos que se dividen hacia los barrios, comités municipales, 
convenciones, en últimas, están encargados de la cuestión electoral, a cambio de 
lo cual reciben algunas prebendas.67  
 
Por la restauración moral y democrática de la república: el maridaje entre los 
negocios y la política era una fuente de corrupción. El soborno y el peculado 
estaban a la orden del día. Los caciques electorales eran los más habilidosos en el 
fraude y la compra de votos. La observación de estas realidades y los escándalos 
protagonizados por las Administraciones de turno, llevaron a Gaitán a luchar por la 
restauración moral a la restauración de la democracia. Solo la presencia activa de 
las mayorías, con el consiguiente reacondicionamiento de la Nación y de las 
instituciones, podría traer la salud colectiva.68       
 
Teniendo en cuenta lo anterior y las afirmaciones de Sierra Montoya, se puede 
decir que el positivismo destaca lo antropológico en el hombre y de allí surge el 
humanismo. Gaitán se apega al empirismo pero no se reduce a lo empírico, 
entonces el positivismo que este actor político reconoce, tiene una cierta 
equivalencia al socialismo. “El positivista es socialista –aclara Gaitán- en cuanto a 
aceptar lo determinante del hecho económico sobre lo antropológico, pero afirma 
que esa determinación está presidida por la dinámica que da la vida al hecho 
mismo y no lo presenta como materia inerte”.69  
 
En el positivismo Gaitán encontró una definición de la sociedad como una entidad 
coherente, por lo tanto tuvo una perspectiva del cambio de lo social; lo puso en 
contacto con la dimensión emocional, irracional y subconsciente de personas que 
no les interesaba su cultura y la escuela clásica. Le dio, además, una filosofía de 
la historia: “La sociedad progresaba de una época metafísica a una religiosa y 
culminaba con la de la ciencia, con la que se sentía identificado”.70 Y por último el 
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positivismo lo llevo a pensarse un concepto del cambio social establecido sobre la 
modificación del comportamiento y las actitudes del individuo.      
 
Teniendo en cuenta a Marx, sostuvo que con la llegada del capitalismo, el 
socialismo era una alternativa pertinente, dicha opción debería equilibrar el 
sistema político. Herbert Braun considera que Gaitán hizo un análisis coherente de 
dicha coyuntura pero a la vez dejaba evidenciar su subjetividad, ya que al escribir 
su tesis lo hizo con convicciones adquiridas durante su juventud y no realizó una 
destilación de las teorías sociológicas y jurídicas.  
 

Presentaba su análisis como si se tratara de verdades evidentes. Aunque la obra 
está llena de alusiones y de citas de pensadores europeos, no parece que 
Gaitán les adeudara demasiado. Además, empleaba el marxismo con la soltura 
suficiente para poder adaptarlo a sus propias ideas, bien distintas al marxismo.71      

 
Antonio García por su parte, afirmaba que “Gaitán no era una pasión desbordada 
y errática, sino una voluntad puesta al servicio de un pensamiento socialista y un 
anhelo popular de transformaciones auténticamente revolucionarias”72. Braun 
sugiere que Gaitán pudo haberse considerado socialista, sin embargo, presenta 
una sociedad en la cual predomina una clase de pequeños propietarios honrados 
y laboriosos protegidos por el Estado, entonces este teórico relaciona a Gaitán 
mas con el pensamiento de Proudhon que con el pensamiento de Marx. 
 

2.2. Gaitán y el socialismo  
 
Gaitán escoge el pensamiento marxista y lo interpreta de la siguiente manera: 
retoma los modos de producción capitalista en donde los obreros controlan los 
medios de producción. Según Marx, ―las formas capitalistas estaban destinadas a 
desaparecer  históricamente por la lógica misma de la acumulación de capital y 
por la aparición de los trabajadores asalariados libres‖.73 Sin embargo Gaitán tenía 
otra visión, en donde el trabajador no se separaba de los medios de producción, 
por lo tanto no aceptaba el fin de la propiedad, sino más bien la disolución de la 
propiedad sin laborar y de la ganancia sin trabajo; su visión era la formación de 
una sociedad en donde los pequeños propietarios urbanos y rurales controlaran su 
propia fuerza laboral y los frutos de su esfuerzo. Para Gaitán el trabajo era el 
motor de la sociedad y este sería el mecanismo por el cual se podría mantener un 
equilibrio social.74     
 
Consideraba que el capitalismo era un sistema impuesto por intereses 
imperialistas externos y por una minoría nacional. La acumulación del capital por 
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algunas personas pondría en peligro el equilibrio que pudiera existir entre ricos y 
pobres; estos se transformarían en “ese moderno tipo que se llama el 
asalariado”75. El trabajador moderno dependía del capitalista y en la opinión de 
Gaitán, el obrero había sido despojado de su dignidad humana, había sido 
desheredado.76 El capital, según Gaitán, era una institución natural cuya riqueza 
proviene de una actividad cualquiera, pero dicha riqueza no se vincula con los 
medios de producción sino a los bienes de uso y consumo. El socialismo 
“reacciona para evitar que esos medios de producción se hallen en unas 
determinadas manos, permitiendo así la esclavitud económica de la gran 
mayoría”77. Entonces Gaitán argumenta que el dueño de los medios de producción 
y las materias primas es el Estado, el cual tiene el poder de regular los intereses, 
de personero de la sociedad y de dispensador de derechos. Las ideas de Gaitán 
según Luis Pérez, conducen al socialismo de Estado, que no es lo mismo que el 
estado del socialismo.78  
 

Es la ideología, dos veces puesta a prueba y otras tantas fracasada, del 
laborismo ingles. Salvo excepcionales situaciones, el socialismo de Estado 
conviene en realizar algunas expropiaciones, sigue tratando a los expropiados 
como ricos, los indemniza, los estimula para que emprendan en otra actividad, 
reconociéndolos como clase social que puede contratar para sus nuevas 
empresas la fuerza asalariada.79 

               
Sin embargo el socialismo entendido de esta manera, no impidió que Gaitán viera 
al capitalismo como un fenómeno histórico con tendencia a la desaparición así 
como los modelos esclavista y feudal, como lo anota el pensamiento de Marx. 
Hizo una distinción radical entre capitalismo y capital; a este último lo considero 
como “un hecho de orden natural”, el resultado de las personas que trabajan sus 
tierras o sus empresas y venden los productos de su trabajo en el mercado. Su 
concepción de capital la vinculaba con la pequeña propiedad. De esta manera el 
pequeño propietario tenía que trabajar su tierra y de esta forma podía obtener 
capital. El pequeño propietario dependía del consumidor y el resultado sería 
entonces un equilibrio entre la producción y el consumo y la nivelación de los ricos 
y pobres.80 
 
El capitalismo según Gaitán era todo lo contrario al capital, consideraba que el 
resultado del trabajo individual, era “un medio de especulación”. El propietario 
individual llegaría a transformarse en un capitalista cuando ya no producía para el 
consumo sino que utilizaba el capital para hacer más capital, invertía dinero en 
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bienes materiales que en últimas solo favorecerían a esta persona y por ende 
desequilibraría el sistema económico puesto que hay otras personas que lo 
necesitan. En consecuencia el capitalismo dividía a la sociedad en dos grupos: 
una minoría de propietarios y una mayoría de desposeídos.  
 

Para Gaitán el ingreso del capitalista era socialmente improductivo pues nada 
añadía los bienes de consumo disponibles. Como no producían nada nuevo, 
desembocaba en un juego inútil: “Los que unos ganan es lo mismo que los otros 
pierden”. Además, el capitalismo no contribuía al crecimiento del organismo 
social. La clase capitalista era una clase parasitaria que corroía la sociedad. Era 
una clase “individualista”. 81            

  
Desde esta perspectiva, para el líder liberal esta desigualdad social rompía con los 
valores del ser humano, con su dignidad y con su deseo de seguir progresando, 
Gaitán considero al capitalismo como un orden inmoral. Propuso entonces una 
solución la cual consistía en restablecer el equilibrio regresando a una 
organización social previa a la acumulación individual de la propiedad, a la 
centralización del poder y la riqueza y a la monopolización de los medios de 
producción.  
 

2.3. Gaitán y el positivismo jurídico.  
 
El concepto del positivismo jurídico tiene diversos y reconocidos exponentes como 
Hans Kelsen, Alf Ross, Norberto Bobbio y Herbert Hart.  Kelsen dice que 
"positivismo jurídico" es el nombre que damos a la teoría jurídica que concibe 
únicamente como "derecho" al derecho positivo, esto es, al derecho producido por 
actos de voluntad del hombre. Este autor distingue dos consecuencias del 
positivismo jurídico: en primer lugar hace la distinción entre el derecho y la moral, 
como dos órdenes sociales diferentes, y la consiguiente distinción entre derecho y 
justicia; entendiendo por justicia al modo como la moral se proyecta en el campo 
del derecho; y en segundo lugar está la idea de que todo derecho estatuido por 
quienes se hallan autorizados para producir normas jurídicas debe corresponder a 
la exigencia política y jurídica de la previsibilidad de la decisión jurídica y a la 
exigencia de la seguridad jurídica.82 
 
Norberto Bobbio distingue tres aspectos del positivismo jurídico: el primer aspecto 
lo llama "positivismo jurídico metodológico", que consiste únicamente en un 
método de identificación y descripción de lo que se encuentra establecido como 
derecho. Lo llama también "positivismo jurídico en sentido estricto". El  segundo 
término, lo identifica como una teoría del derecho positivo, que vincula la 
existencia del derecho a la formación del Estado y que entiende que todo derecho 
es producto de la actividad del Estado. Por último el tercer aspecto lo identifica  
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como una determinada ideología, que como tal, eleva una o ambas afirmaciones 
que sugieren, que todo derecho positivo es justo por el solo hecho de ser derecho 
positivo, sin importar su contenido, esto es al margen de su mayor o menor justicia 
de acuerdo con el sistema moral con que se lo enjuicie, es siempre un instrumento 
idóneo para obtener ciertos fines como el orden, la paz y la seguridad jurídica.83 
 
Jorge Eliecer Gaitán retoma este pensamiento y lo plasma en su trabajo de grado 
con el cual obtuvo el título de abogado, sin embargo se acoge más a esta teoría 
cuando llega a hacer su especialización en Italia, recibiendo la formación 
positivista de su máximo mentor Enrico Ferri. De esta manera Gaitán define al 
derecho de la siguiente forma: ―efecto de la vida de relaciones; no hay vida de 
relación, no hay derecho‖. Siendo así, se afirma que si la moral nace de la 
sociedad y el derecho se origina de la moral, entonces es de carácter obligatorio 
aceptar la moral por ser el punto de comienzo y cuyo origen objetivo es el hombre. 
El derecho está sujeto a la moral y por lo tanto tiene una naturaleza social y no 
individual.84  
 
El derecho para Gaitán se convierte en una rama de la sociología, trasladando el 
esquema sociológico- positivista de Comte al campo jurídico, permitiéndole así 
clasificar al mismo en tres etapas: la religiosa o teocrática, la ideológica o 
metafísica y la experimental, realista o científica. De esta manera se entiende que 
el derecho es una parte de la sociología y esto no solo demuestra que la esfera 
jurídica nace del orden social sino que depende absolutamente de esta y por 
consiguiente se adaptaran las leyes de acuerdo al medio social correspondiente. 
El derecho es determinado por las necesidades mismas de la sociedad para 
sobrevivir y buscar su perfeccionamiento, de hecho el derecho es la fuerza 
específica de la sociedad, así como lo es la moral. Pero hay que aclarar que el 
derecho, al nacer de la moral, debe estar al servicio de ella, manteniendo una 
identidad absoluta con esta, permitiéndole así, que se exprese sin alterarse por 
presencia de otros factores. 85               
 
De acuerdo con lo anterior, la sociedad encuentra en el derecho su verdadera 
fuerza, la fuerza que le asegura el mantenimiento de su identidad. Pero si el 
derecho requiere de la sociedad para existir, la sociedad requiere del derecho para 
sobrevivir y para que se constituya en un medio de dignificación del hombre, de 
dignificación de sí misma. Se observa la admiración de Gaitán hacia el Estado 
Social del Derecho. Las implicaciones de esta concepción social, conducen a 
Gaitán al rechazo de la visión individualista, que es propia del capitalismo, y a 
exaltar el derecho colectivo, el derecho que, siguiendo los caminos de la moral, 
busca una verdadera justicia social. En opinión de Gaitán en Colombia no existían 
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leyes que incluyera a toda la sociedad y por ende lo que busco fue la 
transformación de este sistema jurídico para así lograr el equilibrio social.86    
 

2.4. Gaitán y la concepción económica anti-monopolista.   
       

Lo más destacado y representativo de Gaitán son sus opiniones en torno a los 
problemas económicos causados por las tiranías de una clase social. En este 
aspecto fue, quizá más que en otros, un apasionado. Sabia con claridad atacar a 
un objetivo preciso, toda la potencia de su voz la dirigió en contra de “las murallas 
del privilegio”, y en ello fue rotundo, sabía que cuando la pasión obedece a una 
verdad comprendida exactamente, logra pródigos. Y si el continuo batallar 
mantiene acorralado al adversario, engrandece también la propia acción y llena al 
que lo acomete de esplendidas compensaciones. Pero Gaitán no solo fue un 
apasionado sino un exaltador de apasionados, existen muchas citas en sus 
discursos donde demuestra su gusto frente a los que se entregaban totalmente a 
la lucha. 87 

 

Desde esta perspectiva Gaitán con sus discursos tenía una poderosa fuerza de 
convencimiento. Ahora bien toda esta retorica la aplico a un problema específico 
de la sociedad colombiana: los monopolios que usurpaban la riqueza común, 
dejando a las mayorías trabajadoras en la miseria. Para él,  la pobreza nace de la 
riqueza; donde hay miseria es porque existen ricos que disponen con toda 
autoridad de los instrumentos de producción. Gaitán siguió constante con la 
exposición de este principio auténticamente socialista y saco de él todas las 
conclusiones posibles, especialmente en lo relativo a las luchas de clases. Acepto 
este fenómeno y sobre este hecho dio estructura a su política. 88                 
 
Convencido de que toda la organización económica, jurídica y política favorece al 
capitalista, con detrimento de obreros y campesinos, y de que los gobiernos 
proceden inspirados por los intereses de los patronos, (cuando no son los mismos 
patronos), adquirió entonces la certeza de que la función del sufragio sólo registra 
la aspiración de una clase más poderosa, desconociendo la voluntad de quienes 
perecen en la incultura y el hambre; afianzado en la opinión de que era 
indispensable para realizar la democracia combatir a las instituciones retardatarias 
y a sus agentes, concreto su programa en dos puntos fundamentales: acción 
contra las oligarquías y acción contra el país político.89     
 
La lucha del pueblo contra la oligarquía, según Gaitán no es más que la lucha de 
los trabajadores contra los capitalistas, de los desposeídos contra los poseedores, 
del obrerismo contra la burguesía, desde este parámetro, el líder liberal evidencia 
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su posición de agitador clasista. Pero de todos modos, las expresiones de Gaitán 
demuestran que él si creía en la existencia de una clase de burgueses y 
terratenientes señoriada del Estado, clase a la cual era ineludible desalojar de sus 
posiciones.90     
 
Según Gaitán, las oligarquías internas y el imperialismo externo, mantienen una 
misma orientación, estando formadas por la misma tendencia: el capital 
acumulado en pocos grupos de personas.  
 

Cuando el imperialismo, esto es, las oligarquías extranjeras, utilizan la influencia 
política que deriva de su poder económico, sufren perjuicios los países menos 
desarrollados. Viene entonces la intervención. El lenguaje político del 
imperialismo se llama así: intervención en los países menos fuertes, en el 
gobierno de las naciones coloniales o dependientes.91  
 

Decía Gaitán que las oligarquías son en lo interior monopolios capitalistas y 
cuando estos grupos actúan internacionalmente, constituyen un imperialismo. No 
se le escapo la incidencia del imperialismo norteamericano en la economía y la 
democracia colombiana y un hecho que lo evidencia es la condena que la 
manifestó cuando ocurrió la masacre de las bananeras en 1928. Esta intervención 
imperialista, la interpretó como un problema muy serio puesto que llego a temer 
por la segregación del departamento de Magdalena. Este temor patriótico siguió 
trabajando su conciencia hasta que, en 1947, inscribe entre los objetivos del 
partido luchar contra el intervencionismo de los Estados Unidos. Nace entonces la 
urgencia, puntualizada por Gaitán, de manejar  toda suerte de los recursos, a fin 
de preservar la soberanía nacional y con ella al derecho de existir dignamente. 92       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90

 PÉREZ. (1954) El pensamiento… pág. 61. 
91

 PÉREZ. (1954) El pensamiento… pág. 64. 
92

 BRAUN. (2008) Mataron a… pág. 124. 



43 
 

CAPITULO II. 
EL ANALISIS DE LOS DISCURSOS DE JORGE E. GAITÁN.  
 
Gaitán no fue un político que quedo en el pasado de Colombia, pues con su 
accionar y su dinámica política y social, plasmo nuevos parámetros de acción, 
como por ejemplo la forma de organización de sus seguidores. Se puede decir, 
que sus discursos cambiaron de manera radical las prácticas políticas que se 
realizaban durante su época. Gaitán se convirtió en punto de referencia en la 
historia política de Colombia, ya que entorno a su imagen se construyeron  nuevos 
procesos políticos como la convocatoria de una clase social llamada a exigir 
derechos tales como la justicia o la igualdad; dichos sucesos, contribuyeron a la 
formación de nuevas bases en las expresiones políticas de Colombia. 
 
En consecuencia, la relevancia de sus discursos se da en la medida en que 
ayudan a rastrear e interpretar un episodio fundamental en la historia política 
colombiana. El método que se escogerá para el estudio de sus discursos será 
efectuado atreves del análisis crítico del discurso (ACD); este presenta un enfoque 
interdisciplinar al estudio del discurso, que considera el “lenguaje como una forma 
de práctica social”, analizando cómo la dominación se reproduce y se resiste a 
través de los discursos. El objetivo primordial del ACD es según Van DIjk “saber 
cómo el discurso contribuye a la reproducción de la desigualdad y la injusticia 
social determinando quiénes tienen acceso a estructuras discursivas y de 
comunicación aceptables y legitimadas por la sociedad.‖93 Partiendo desde este 
enfoque, se obtendrán resultados más precisos, confrontándose las hipótesis de 
esta investigación, en donde se distingue que en los discursos del líder liberal se 
resalta: la desigualdad social y la escasa participación de las clases bajas y 
medias en los ámbitos públicos e institucionales en Colombia.  
 

1. Análisis crítico del discurso (ACD) 
 

1.1. El discurso  
 
Es una forma primaria de organización-manifestación del lenguaje y unidad 
comunicativa real de interacción social. El discurso está organizado de acuerdo a 
las siguientes dimensiones: comunicativa, cognoscitiva, semántica, pragmática, 
social, cultural y crítica. Este proceso se proyecta en su estructura superficial por 
mecanismos de enlace. El carácter de unidad comunicativa global se define como 
el proceso de interacción social, en donde el discurso es el producto de la 
actividad verbal humana y al mismo tiempo generador y regulador de la misma. En 
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consecuencia el principio esencial que da al discurso el carácter específico de 
unidad global cognoscitiva-comunicativa es la coherencia pragmático-semántica.94    
 

1.2. Definición del análisis crítico del discurso.   
     
El análisis crítico del discurso es la relación interactiva que se da entre el lenguaje, 
la sociedad y el contexto sociopolítico. El concepto de sociedad se ajusta en 
diferentes grupos que cuentan con características socioculturales y lingüísticas 
típicas. Estos conjuntos de personas establecen en su proceso socio histórico 
relaciones de poder político, social y económico. Los grupos dominantes abusan 
de ese poder político contra los grupos dominados, discriminados, desplazados y 
marginados. El objetivo del ACD es esclarecer, denunciar y hacer transparentes 
las ideologías hegemónicas, comunicaciones ambiguas, estrategias de control 
social, utopías laborales, promesas politiqueras y en general todas las 
manifestaciones engañosas y ambiguas que contienen en su estructura 
semántico-pragmática haciendo una profundización en los discursos de las elites, 
en contra de los grupos dominados. Por estas razones el ACD al realizar este 
estudio de carácter sociolingüístico-comunicativo-político, toma de manera 
decidida compromisos políticos y sociales claros a favor de los grupos 
marginales.95   
 
ACD es una forma de desarrollar un trabajo de investigación sobre el discurso 
desde una perspectiva más rigurosa, partiendo desde un aspecto crítico hacia el 
discurso que se pretende analizar. Como bien se sabe, Gaitán fue un político que 
utilizó su retórica para proponer diversos puntos en materia política, social y 
económica, que en definitiva nunca se conoció si se materializarían o no, además 
de que no se pudo saber a qué grupo social hubiese respondido, de haber llegado 
al poder. Es esta la importancia de no solo mirar la figura mítica que se ha 
construido a lo largo del tiempo alrededor de este personaje, sino afrontarlo y 
desde esa perspectiva, poder entender la intencionalidad y el alcance de su 
discurso, descifrando así su proyecto político, el cual (teniendo en cuenta el 
anterior capitulo) se enmarca en una ideología muy ecléctica.  
 

1.3. Categorías del ACD   
 
Según las teorías que se presentan alrededor de este tema, existen varias 
categorías para poder llegar a un verdadero análisis crítico del discurso. Teóricos 
como Fairclough, Teun van Dijk, Ruth Wodak, en Iberoamérica Luisa Martin Rojo y 
Raquel Whittaker, y muchos otros han trabajado esta forma del análisis y 
presentan en sí muchas categorías relacionadas al ACD. Sin embargo para fines 
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de esta investigación, se tomaran algunas pertinentes en el estudio de los 
discursos de Jorge E. Gaitán, las cuales se describen en la siguiente figura: 
 
 

FIGURA N. 1 Categorías del análisis de discurso   
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
La figura 1 muestra la forma de hacer el análisis de discurso desde una 
perspectiva tridimensional puesto que teóricos como Wodak sugieren que uno de 
los modos en que los analistas críticos del discurso pueden reducir al mínimo y de 
forma metódica el riesgo de caer en interpretaciones sesgadas, es seguir el 
principio de la triangulación. De esta manera, se trabajara con diferentes 
enfoques, de forma multimetodológica y sobre la base de una diversidad de datos 
empíricos así como con información de fondo.96    
   

2. Conceptualización de las categorías de análisis de discurso.  

2.1. Estructuras discursivas 
 

Las estructuras discursivas son entendidas en el modelo ACD como ciertas 
unidades de análisis que deben ser seleccionadas en función de lograr la 
coherencia entre el texto y el contexto. El énfasis y la entonación, el orden de las 
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palabras, el estilo léxico, la coherencia, las iniciativas semánticas locales (como 
las rectificaciones), Ia elección de temas, los actos de habla, la organización 
esquemática, las figuras retóricas, son ejemplos de ellas. Sin embargo el mismo 
Van Dijk advierte que ellas en sí son variadas y numerosas, y su alcance depende 
básicamente de las estructuras sociales a las que esté sujeta, advirtiendo por ello 
que ―es preciso optar y seleccionar para un análisis más pormenorizado aquellas 
estructuras que sean relevantes para el estudio de una cuestión social”97.  
 
Las siguientes son las estructuras discursivas cuya interacción entre texto y 
contexto las hacen relevantes para el análisis del corpus: 
 

2.1.1. Significados globales. 
 
Esta parte es entendida según Van Dijk como la serie de dispositivos estratégicos 
utilizados por los usuarios, con el objeto de inferir o asignar temas que no pueden 
ser observados directamente, sino que se requiere inferirlos del discurso o 
asignarlos al mismo. Los temas son el significado global que los usuarios de una 
lengua establecen mediante la producción y la comprensión de discursos, y 
representan la «esencia» de lo que más especialmente sugieren. 
  
Los temas que se derivan del análisis del significado global definen el elemento 
hacia el que se orientan los hablantes, las organizaciones y los grupos, así como 
el elemento que mayor impacto ejerce sobre los ulteriores discursos y acciones. 
Las “macroproposiciones” que se aplicaran para sintetizar dichos significados 
globales operativizaran esta unidad de análisis. 
 
             2.1.2. Significados locales.  
 
Este se entiende como el significado de las palabras, o lo que podría ser un 
estudio del léxico y de las estructuras de las proposiciones, que también incluye al 
estudio de la coherencia y otras relaciones entre proposiciones. La elección de 
dicha unidad responde a su relación contextual, los significados locales son el 
resultado de la selección que realizan los hablantes o los escritores en función de 
los modelos mentales98 que tengan de los acontecimientos, o de las creencias de 
carácter más general que compartan socialmente. 
 

2.2. Variedades discursivas.  
 
Las variedades discursivas son las diferentes estrategias que se utilizan para 
construir un texto, vienen determinadas por la intención del emisor y por la 
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perspectiva que, en virtud de esa intención, adopta ante la información que 
pretende transmitir. El emisor puede admitir esa información como: una sucesión 
de hechos, reales o ficticios, una serie de observaciones de la realidad, una 
explicación ordenada de una o varias ideas y un razonamiento que pretende 
convencer al receptor de una idea. A cada uno de estos elementos le corresponde 
una variedad de discurso diferente: narración, descripción, exposición y 
argumentación, respectivamente. 
 
Las características y procedimientos de construcción del discurso, han sido fijadas 
por la retórica clásica, estableciendo desde épocas antiguas la importancia de la 
determinación de las ideas que constituyen el texto, de su organización interna y 
de la selección de los elementos lingüísticos que lo expresan.  
 
 

2.2.1. Ambigüedades, amplificaciones y simplificaciones.  
 
Las ambigüedades se presentan cuando hay más de una interpretación en una 
sola palabra, estas palabras pueden pertenecer a diversas categorías 
gramaticales, por consiguiente para el receptor puede dificultársele la comprensión 
de las palabras o frases. Generalmente en los discursos estas ambigüedades son 
utilizadas para confundir o en cierta perspectiva desviar la atención de cierto tema 
por otro. La única solución que existe frente a este caso es recurrir al contexto o a 
la situación. 
 
Las amplificaciones se presentan cuando en cierta medida se exagera o se exalta 
un tema en particular, se utilizan palabras o frases que tengan un contenido o un 
significado que aporte a la ampliación o exageración de un argumento que se 
puede estar presentando. La simplificación es lo contrario a la amplificación, esta 
acción o variedad se presenta en el discurso cuando se hace alusión a un 
determinado tema pero se utilizan expresiones que intentan minimizar la 
argumentación que se esté presentando.  
 
Desde esta perspectiva, en los discursos se puede estar presentando una 
manipulación en donde implica un abuso de poder, por tanto es una cuestión que 
debe ser tenida en cuenta por parte del  Análisis Crítico del Discurso (ACD). Teun 
van Dijk  considera que la manipulación debe ser examinada “en términos de 
abuso de poder por las élites simbólicas que tienen acceso preferencial al discurso 
público y manipulan grupos de personas a favor de sus propios intereses”99.            
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2.2.2. Argumento  
 
Prueba o razón para justificar algo como verdad o como acción razonable; la 
expresión oral o escrita de un raciocinio. Se aplica a un discurso con referencia a 
un contenido que se dirige al interlocutor con finalidades diferentes, ejemplo: como 
discurso dirigido al entendimiento para la transmisión de un contenido cognoscitivo 
con sentido de verdad. Como discurso dirigido a la persuasión como motivación 
para promover o proponer una determinada acción. 
 

2.3.  Temas discursivos.  
 

Se llama „tema discursivo‟ a toda la información que se intercambia en una 
conversación, en otras palabras es sobre la cuestión de la cual se habla. 
Observando a otras modalidades discursivas, el „tópico‟ es el conjunto de 
proposiciones sobre la que se ofrece o se pide nueva información. Esta noción de 
„tópico‟ es fundamental para el desarrollo de la interpretación textual, ya sea en 
una conferencia o en la lectura de un texto, puesto que el „tópico‟ impondrá una 
regla de coherencia interpretativa que afectará a los demás elementos del 
discurso. Los „tópicos‟ o „temas discursivos‟ se crean y se mantienen gracias a la 
acción de varios recursos discursivos, entre los que se destacan la isosemia y los 
macromarcadores. 
 
Para fines de este estudio, los tópicos o temas discursivos se trabajaran en dos 
factores: contexto político y sistema político. Esto con el fin de poder abordar 
mejor el argumento de investigación y así poder encontrar el tema o los temas 
centrales que rodean a los discursos, implicando un mejor desarrollo en el ACD.  
     

2.3.1. Valoración insitucional. 
 
En este punto, se debe tener en cuenta que en la política se constituyen formas de 
ejercicio de poder, todo lo que esté presente en este factor, es una apropiación 
simbólica del mundo real, la cual está atravesada por las coordenadas de la ley y 
el Estado. En este sentido, se puede apreciar las prácticas políticas como 
practicas discursivas que, por la vía de la enunciación, terminan actualizando un 
dispositivo formal, en la medida que lo hacen pasar por una serie de coordenadas 
que la configura con el antecedente de una determinada forma de valoración-
acción. 100   
 
Desde esta perspectiva, lo que se pretende es identificar el valor o atributo 
institucional, teniendo en cuenta las prácticas políticas, la simbología que se 
puede presentar, al orden jurídico y la organización del Estado, y demás agentes 
que son susceptibles de analizar en los diferentes discursos.  
 

                                                 
100

 RAMIREZ PEÑA. (2005) Estudios del discurso… pág. 141.   
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2.3.2. Sistema Político. 
 

Un sistema político es la plasmación organizativa de un conjunto de interacciones 
estables a través de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado. Este 
sistema viene formado por agentes, instituciones, organizaciones, 
comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores y sus respectivas 
interacciones, que mantienen o modifican el orden del que resulta una 
determinada distribución de utilidades, conllevando a distintos procesos de 
decisión de los actores, que modifican la utilización del poder por parte de lo 
político a fin de obtener el objetivo deseado. 
 
El objetivo específico de esta categoría será identificar en los discursos los 
diversos contenidos en los cuales se representa un sistema político, identificando 
las asociaciones que se establecen entre los siguientes dos niveles del discurso: 
primero las ideologías, creencias, valoraciones, y segundo: los partidos políticos, 
los diversos agentes y actores políticos, las instituciones, las organizaciones, las 
ideologías, las normas jurídicas, las interacciones de los diferentes actores. Por 
tanto esta categoría en general hará un gran aporte para la identificación del 
proyecto político de los discursos que se analizaran a continuación.   
 
 

3. Los discursos de Gaitán  
 
 

3.1. Discurso-programa de su candidatura presidencial (1945)  
 

3.1.1. Introducción  
 

Casi todos los movimientos sociales y políticos que han transformado a un país o 
alterado la historia del mundo han aparecido en forma sorpresiva. Pero estaría 
equivocado quien obtuviera de tal hecho, la índole de su naturaleza, porque 
siempre, al profundizar en la investigación histórica, se ha encontrado en cada uno 
de los grandes actos humanos colectivos una serie de antecedentes metódicos, 
que pueden seguirse desde su iniciación embrionaria hasta su culminación en la 
forma definitiva de su fuerza y contenido. No nacen de la nada. 
 
Al contacto de las realidades vividas; de los anhelos destrozados; de las 
ansiedades legítimas incumplidas; de los clamores de justicia no escuchados; de  
las afirmaciones de la verdad desconocida o negada; del bien o del amor 
ultrajados, van formándose, metódica y silenciosamente pero de manera 
inexorable, nuevas formas de anhelo, distintas concepciones de equilibrio, 
diversas inquietudes de la voluntad hacia un sistema más adecuado y justo de la 
vida. Y cuando estos elementos irrumpen en un momento dado, el calor de un 
pretexto de apariencia exigua pero profundo y demoledor como una chispa sobre 
materias inflamables, quienes habían creído dotar a su poder; a su dominio, a su 
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sistema, de unas características de apariencia indestructible, son los primeros 
poseídos por una sensación de sorpresa y desconcierto.  
 
Tal fue lo que experimentaron los poderes que mantenían la hegemonía del 
mundo ante la presencia de la nueva concepción de vida que aportaba el 
cristianismo. Y una incredulidad desorientada recibió los primeros indicios de 
turbión anónimo, desheredado y proscrito que se lanzaba a transformar la política 
y la filosofía universales en el crisol de la Revolución Francesa.  
 
No ha operado jamás de otra manera el proceso histórico. Nunca en la sucesión 
de los acontecimientos se han presentado actos milagrosos. En la trayectoria que 
han seguido todas las civilizaciones y en las tormentas donde se han cumplido 
transformaciones esenciales, han actuado en dramática y fecunda contraposición, 
dos fuerzas que culminan en dos estados psicológicos. De un lado aquellos a 
quienes el poder, como siempre, adormece y estanca; a quienes la embriaguez 
del dominio recorta y amengua en su ambición creadora; a quienes el ejercicio del 
mando destruye el impulso de la inconformidad; a quienes por actuar en 
ambientes de beneficiados se les hace sordo el oído para escuchar el clamor 
subterráneo que se incuba y vibra como un presagio de tempestad. De otro lado 
aquellos que producen este mismo clamor; los que fuera, en la escuela, en el 
rancho desolado del campesino, en el taller sonoro del artesano, en el alma de la 
madre y en el seno de la juventud; en la mente del industrial y del comerciante, 
van gestando un nuevo destino de vivir; una nueva ansiedad en la forma y en la 
organización de la sociedad.  
 
Y como la vida verdadera es dinámica, anhelo de superación, voluntad de 
progreso, presencia de mejores concepciones, un día, cualquier día, el 
distanciamiento de esas fuerzas encontradas, la una visible y radiante, la otra culta 
y adiva, llegan a la saturación y se presentan altivas y batalladoras. Y en medio 
del silencio narcisista o contra la represión violenta; por encima de la propaganda 
engañosa que intenta falsear la realidad, de los socavones de la conciencia 
colectiva van brotando nuevos filones, van poniéndose en circulación nuevas 
ideas. Sobreviene el choque. Y de él quedan un nuevo sistema y un método 
nuevo, fundados en la marcha inexorable del progreso humano.  
 
Tal hecho evidente constituye una explicación, siquiera sea muy fugaz, de vuestra 
presencia en este recinto para expresar el respaldo a un movimiento, que en el 
presente caso yo encabezo, en la más vasta e imponente de las manifestaciones 
políticas de que haya noticia en los anales ciudadanos de Colombia.  
 

3.1.2. El destino providencial del hombre. 
 
Yo no creo en el destino mesiánico o providencial de los hombres. No creo que 
por grandes que sean las cualidades individuales, haya nadie capaz de lograr que 
sus pasiones, sus pensamientos o sus determinaciones sean la pasión, la 
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determinación y el pensamiento del alma colectiva. No creo que exista ni en el 
pretérito ni en el presente un hombre capaz de actuar sobre las masas como el 
cincel del artista que confiere caracteres de perennidad a la materia inerte. El 
dirigente de los grandes movimientos populares es aquel que posee una 
sensibilidad, una capacidad plástica para captar y resumir en un momento dado el 
impulso que labora en el agitado subfondo del alma colectiva; aquel que se 
convierte en antena hasta donde ascienden a buscar expresión, para luego volver 
metodizadas al seno de donde han salido, las demandas de lo moral, de lo justo, 
de lo bello, en el legítimo empeño humano de avanzar hacia mejores destinos.  
 
Si tenemos en cuenta las circunstancias en que este movimiento ha podido lograr 
tan caudaloso impulso, podemos comprobar cuál es su armonía, con el querer de 
la realidad nacional. No se ha logrado al amparo de una mecánica política que 
viola acomodaticiamente y en acuerdo con sus intereses los estutos del partido, al 
cual pertenecen estas masas entusiasmadas; ni halagando en cada municipio y en 
cada aldea la aspiración personal de los caciques que se constituyen en comités o 
en directorios; ni falsificando registros electorales; ni gozando del apoyo financiero 
de especuladores que llegan a la política sin la sagrada ambición de salvar 
principios, sino con la codicia de realizar inversiones provechosas; ni al amparo de 
convenciones y directivas que falsean la opinión popular; ni con el patrocinio de la 
prensa opulenta sino más bien luchando contra su engaño o contra su silencio; ni 
con las influencias oficiales que directa o indirectamente coaccionan el espíritu de 
los ciudadanos en municipios y departamentos.  
 
No ha contado este movimiento con nada de este artificio que constituye y 
sostiene el país político. Lejos de ello, marcha contra la existencia y el 
aprovechamiento de esos recursos para adulterar la verdad democrática y buscar 
restaurar los principios y los fundamentos de esa verdad, sometidos a la alquimia 
de la simulación.  
 
En frente de este movimiento cuya realización representa el clímax de un largo 
proceso, algunos podrán preguntarse cuál es la causa que lo ha producido y cómo 
se ha verificado el hecho insólito de que los poseedores de todas las 
preeminencias y de todos los privilegios se encuentren solitarios, en tanto que 
aquellos a quienes se suponía solitarios se hallen en tan poderosa campaña. Y no 
podrán, ni ellos ni quienes traten de encontrar una explicación eventual, hallar otra 
distinta a la de que él interpreta el angustioso anhelo de mirar hacia el porvenir, 
con el pensamiento y la acción que agitan a la mayoría absoluta de los hombres 
que hemos tenido la fortuna de nacer en esta patria grande, noble e ideal.  
 

3.1.3. Restauración moral de la República  
 
Nos ha bastado proclamar que aspiramos a la restauración moral y democrática 
de la República. Y esa fórmula diáfana y sencilla ha sido entendida por las gentes 
de Colombia con toda la fuerza real y trascendente que encierra su contenido. 
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Solo los que integran y especulan con el país político no encuentran en ella mérito 
ni sustancia, unos por dañada intención y otros por culpable ceguera. Con 
fundamento sólido los pensadores y exégetas del mundo presente, cuya misión 
consiste en organizar los elementos dispersos de que se compone la verdad social 
de un país, nos recuerdan con énfasis que el primordial de los problemas que 
confronta la actualidad es el problema moral. Y cuando dicen problema moral no 
enuncian una frase vana de significación teórica, ni una simple norma de carácter 
doméstico para la convivencia entre los miembros de la familia, ni aun la simple 
pulcritud en el manejo de los bienes públicos. Ellos saben, y nosotros lo sabemos 
también, que la moral, socialmente entendida, es todo eso y algo más que todo 
eso. Cuando decimos moral, definimos la fuerza específica de la sociedad.  
 
Las leyes de la vida exigen para su conservación que los organismos mantengan 
el régimen de equilibrio que les es propio entre sus elementos componentes. Y si 
a la sociedad se la ha considerado como un organismo es porque en ella actúan 
diferentes elementos, a veces contrapuestos, que en su equilibrio le dan unidad, 
sostienen su existencia y permiten su progreso. La moral es la más evidente, real 
y concreta de todas las realidades sociales. Porque es un derivado, una 
culminación de experiencias, de rectificaciones y de ensayos, de angustias 
rechazadas y de alegrías conseguidas, que en la intensidad de un largo proceso 
llegan a constituir la norma de la conducta, el método de hombres que viven en 
común, sobre la base de limitar sus designios, conservar sus derechos, impedir los 
abusos, santificar la verdad y desarrollar el trabajo en una escala ascendente de 
compensaciones merecidas. Cuando estas normas se quebrantan o se 
amenguan, se produce como consecuencia inexorable la anarquía. La moral, 
unidad de conducta en el tiempo y en el espacio hacia un fin determinado de 
civilización y de cultura, se extiende a todas las relaciones entre los hombres, 
desde las materiales hasta las que se desarrollan en el más alto plano de la 
espiritualidad.  
 
No es de esperar que los hombres que tienen de la política una concepción 
simplemente mecánica; que gozan de la sensualidad del mando por el mando 
mismo; del poder por el poder mismo y de la ganancia por la ganancia en sí, 
puedan sentirse impresionados por la consideración o el respeto de estos 
principios, porque su buen éxito depende de la inexistencia de estas normas.  
 
Basta recordar la época crepuscular de los diversos ciclos de la civilización 
humana para descubrir que esos ocasos han sido señalados por el 
quebrantamiento de las normas de la moral; lo mismo en la agonía de la 
civilización egipcia que en las postrimerías del Imperio Romano; en la decadencia 
del Renacimiento lo mismo que en la desaparición de las monarquías absolutas.  
 

3.1.4. Período de transformación de la civilización humana  
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A los hombres de las actuales generaciones nos ha correspondido el doloroso 
privilegio de asistir a la transformación de uno de los períodos de la civilización 
humana. Es doloroso, porque la crueldad y la violencia, que son propias de estas 
transformaciones, martirizan y desangran a la humanidad que las padece; pero es 
privilegio porque con fe actuante en un destino mejor, nos es dable convertimos en 
el eslabón que vincule las buenas cosas ganadas en el pasado, a costa de luchas 
cruentas, con las ventajas que el futuro debe traer a la humanidad.  
Las democracias acaban de librar victoriosamente, en sangrientos campos de 
batalla, con denuedo y sacrificio increíbles, la más dramática y heroica contienda 
de la historia contra el más estruendoso sistema de descomposición moral de 
nuestro tiempo sintetizado en el nazismo y el fascismo. La abominable ostentación 
de estas cristalizaciones del mal no radicaba propiamente en su estructura 
material, en su organización, en sus nombres, en sus grandes equipos militares, 
en la acumulación de elementos destructores. Todo ese poderío no era sino el 
instrumento para lograr la victoria de la violencia contra las normas morales de la 
civilización cristiana. El hombre, según esos principios bárbaros, no representa un 
valor por sus atributos intelectuales sino por su impersonal aceptación del dominio 
y el sentimiento de los detentadores del poder. La honradez no es una cualidad 
indispensable en el mismo grado que la habilidad y la sumisión al servicio del 
sectarismo. La ciencia no representa una luz en el descubrimiento de la verdad, 
sino un elemento utilizable para las perversas intenciones de la política 
predominante. A su servicio, la prensa ignora maliciosamente la realidad del 
mundo o desfigura los hechos con el solo criterio de la utilidad que tal conducta 
representa para las fuerzas imperantes. La piedad humana se convierte en una 
sensiblería, indicio de debilidad. Lo importante no es la doctrina sino la táctica. La 
mecánica política del estado significa más que los principios éticos, los cuales se 
convierten en un bagaje irrisorio. La sinceridad es un impedimento y la hipocresía 
un invencible instrumento de lucha. La doctrina es un pretexto y la obra una 
simulación. Todo se convierte para aquellas fuerzas del mal en un medio para 
conspirar contra la clemencia, para destruir la igualdad de las razas, para 
desconocer el derecho de los débiles, para encadenar la libertad de los espíritus, 
para demoler la lealtad familiar, para tergiversar la verdad científica, para adulterar 
la expresión sincera del arte. Todo se utiliza con los principios morales, o sea 
contra las normas de conducta, conquistadas por la humanidad al cabo de 
profundos afanes y varoniles luchas para transitar decorosamente por el camino 
de la vida.  
 
Dicha dramática situación ha sido el natural epílogo de la utilización impiadosa que 
las fuerzas minoritarias hicieron de las grandes conquistas logradas por la ciencia 
y por la técnica en el iluminado siglo XIX. Los extraordinarios valores que la 
civilización aportó; la obra persistente y prodigiosa de la química, la mecánica, la 
electricidad; de los descubrimientos biológicos, de las comunicaciones, fueron 
usufructuados sin obedecimiento a consideraciones de moral social ninguna y con 
el único objetivo de dar mayor ventaja a los grupos preponderantes. De ahí que 
descubrimientos y conquistas que han debido aligerar la carga de desventuras que 
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soporta la humanidad, se trocaran en fuentes de mayor sufrimiento, mayor 
explotación y mayor miseria.  
 
Cuando la codicia sin nombre necesitó provocar guerras, la sangre de los hombres 
tuvo que pagar su tributo. Si los fabricantes de la muerte en un país tenían que 
unirse con los fabricantes adversarios, así lo hacían. Si las lujuriosas fuerzas del 
oro en Inglaterra encontraban ventajoso el aceitar con su dinero la homicida 
maquinaria germana, no había vacilación para proceder.  
 
No existiendo sino la perspectiva del usufructo de las pequeñas minorías 
oligárquicas, sin obedecimiento a una conducta interior presidida por los principios 
inmanentes de bien, de derecho y de verdad, las fuerzas dominadoras se limitaron 
en un principio a negar la legitimidad de los reclamos de la necesidad humana, 
guardando silencio sobre los problemas sociales. No sirviendo de valla este 
silencio, impotente como todos los silencios contra la voz de las gentes que 
reclaman justicia, vino la represión violenta; insuficiente ésta para apagar el fuego 
interno de las conciencias ofendidas, se empleó la simulación. Y así el mundo 
presenció el espectáculo de un fascismo y un nazismo sostenidos, estimulados y 
mantenidos por el apoyo de los más afanosos ganadores de bienes con el menor 
esfuerzo, que hacían alarde de principios socialistas, no porque tal fuera el 
propósito, sino porque el disfraz servía para el mejor aprovechamiento de las 
fuerzas renovadoras por la lujuria de su empeño.  
Todo ese proceso culminó con el poderío material sin precedentes que produjo el 
cataclismo guerrero y la empresa de destrucción más grande que la historia haya 
contemplado. El instrumento material fue destruido, pero queda la tarea, quizás 
más ardua, de empeñarse contra las causas de desajuste social que lo 
engendraron.  
 
Y como se trata de un proceso de carácter histórico; y, como el pueblo colombiano 
vive dentro de la historia, aun cuando hasta nuestro suelo no hubieran llegado las 
fortalezas móviles de acero, los síntomas de la universal descomposición que va 
más allá de los hombres y de la estructura externa de los partidos se han hecho 
sentir en la conciencia nacional. Por todo ello podemos afirmar que nuestro 
programa no encuentra su sola base en las: simples afirmaciones circunstanciales 
para fines del momento. Nuestro objetivo interpreta esa expresión de fuerzas 
defensivas que cada país moviliza cuando siente en peligro sus virtudes 
esenciales, con el mismo tesón con que el organismo individual, sin casuística ni 
vanas alegaciones, apresta sus defensas y organiza sus ejércitos contra los 
elementos que tratan de perderlo en esa gran contienda silenciosa que a cada 
hora y a cada instante se libra entre la vida y la muerte.  
 
También así queda explicado por qué nunca hemos entendido que el tremendo 
desajuste que de tiempo atrás registra la vida colombiana pueda ser circúnscrito a 
causas simplemente transitorias, anecdóticas o efímeras, sino que es el resultado 
de una abominable realidad histórica que no puede ser corregida con ardides 
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estratégicos, con jugadas circunstanciales, con habilidades curialescas, con 
simples enmiendas burocráticas, sino abocándola en conjunto, con un cambio de 
frente, con la creación de un clima distinto.  
 
No pueden tener carácter circunstancial, anecdótico o personal los síntomas del 
ambiente que contemplamos y cuyas más visibles demostraciones son la 
impresionante inversión de las jerarquías intelectuales y morales en la dirección o 
la gerencia de la cosa pública, y el desplazamiento de todos los valores por el 
repugnante héroe electoral. Ni el químico, ni el agricultor, ni el ingeniero, ni el 
mecánico, ni el electricista, ni el agrónomo, ni el médico, ni el industrial, ni el 
técnico, pueden ocupar por sí mismos sitio en la dirección pública del país a pesar 
de ser las verdaderas fuentes creadoras. El ganador de elecciones impera sobre 
los fueros de la capacidad y se ha convertido en la verdadera fuente de influencias 
ante las más altas dignidades. Una atmósfera desoladora de miserias cotidianas 
ha ido desbastando en el ánimo de las juventudes el ímpetu de la ambición 
creadora, el goce de la seria investigación científica, la paciencia en la preparación 
que exige una victoria merecida. El Estado en sus aspectos varios es mirado como 
botín de guerra hasta por el más modesto empleado, quien ve en el cargo una 
remuneración a su transeúnte tarea eleccionaria, pero no un sitio de servicio.  
 
De todo ello proviene la opacidad de las fuerzas del ideal que todos advierten y 
que constituyen el venero insustituible de toda realización, sin que haya necesidad 
de ponderarlas pues todos saben en qué consisten aunque no puedan definirlas, 
como no es posible definir ninguna de las entidades fundamentales de la especie, 
ni el amor, ni la vida, ni la muerte. Impera un maridaje inadmisible entre política y 
negocios, el cual contradice el sentido que los colombianos tenemos de aquélla, 
pues bien sabemos que cuando las altas dignidades se otorgan solamente como 
premio al esfuerzo y a la virtud, resultan compensación mucho más seductora que 
la misma del dinero. La corrupción interna de los partidos se ha elevado a niveles 
que causan desconcierto. El proceso de selección de los escogidos a través de 
asambleas, convenciones y comités está convertido en bolsa negra de todas las 
concupiscencias, retrayendo de la política, o sea del servicio público a quienes por 
tener profesiones y oficios no quieren arriesgarse en ajetreos para los cuales se 
sienten cohibidos por la dignidad de su vida.  
 

3.1.5. La corrupción electorera  
 
Una propaganda aviesa ha reemplazado el convencimiento y convertido en 
capitanes de revolución a satisfechos gozadores de la cosa pública y en agentes 
reaccionarios a los hombres de avanzada. El respeto a la Constitución y a la ley 
está suplantado por la habilidad para los pretextos tendientes a justificar su 
violación. De este caos surgen militares que olvidan nuestra incancelable devoción 
por las normas de la vida civil y pretenden hacernos retroceder a tiempos 
primitivos con mengua de nuestras costumbres cívicas, y quienes aplican 
sanciones con desprecio de normas constitucionales y legales de universal 



56 
 

acatamiento en el mundo civilizado. La obra y la realización son sustituidas por el 
fatigante método de las promesas. La mayoría ciudadana está ausente del deber 
de intervenir en las elecciones, mientras en algunos lugares los políticos intentan 
la corrupción por medio de la compra del voto, y en otros establecen el imperio de 
los mismos vicios de fraude de ayer y anteayer. Se habla espectacularmente de la 
defensa de los hogares obreros y de la clase media, al mismo tiempo que las 
entidades públicas desarrollan la más escandalosa labor de propaganda 
alcohólica y de estímulo al juego. Los funcionarios se ufanan de su creciente 
triunfo en el comercio de tósigos embriagantes que la raza paga al precio de su 
degeneración. En fin, es innecesario continuar enumerando lo que todos sabemos 
y todos confesamos, con la diferencia de que unos lo decimos en público y otros 
practican la táctica de callarlo, pues juzgan más importante la conservación de sus 
privilegios, que reposan sobre la santidad de la mecánica política.  
 
 

3.1.6. Un movimiento afirmativo  
 
De aquí la diferencia que para cualquier observador resulta patente entre el 
objetivo de la literatura política de hoy y la que inspiraba la de los grandes varones 
de la nacionalidad. El encomio, estímulo y defensa de las virtudes primordiales del 
hombre, que eran esencia en las admoniciones políticas de un Santiago Pérez, de 
un Miguel Antonio Caro, o de un Rafael Uribe Uribe, tendría hoy el valor de una 
ingenua y cándida impertinencia. Y, sin embargo, ¿qué vale en un país de 
incipiente formación como el nuestro, hablar de reformas en la mecánica 
administrativa, de cambio en la conformación de la estructura del Estado, de logro 
de posiciones para uno u otro partido, si el gran valor de donde arranca y en 
donde confluye todo el empeño de la actividad pública, o sea el hombre, se mueve 
en un ambiente que no sólo es propicio sino que antes perjudica las bondades 
fundamentales de donde lo demás proviene? Si el clima no es estimulante y apto 
para formar la voluntad tenaz e indomable; para acrecentar la noción de las 
obligaciones contraídas con la comunidad, no hablemos de obra fundamental 
ninguna, pues sólo el hombre concebido en la plenitud de sus atributos físicos, 
morales e intelectuales, es capaz de realizar el ideal de un pueblo disciplinado, 
justiciero y fuerte.  
 
Por eso a quienes nos inculpan de que hacemos una obra negativa de censura, 
les decimos que como este es un movimiento que arranca de los orígenes de un 
gran problema nacional y de un delicado momento histórico, incapaz de 
satisfacerse con el solo tratamiento localizado de hechos que son efecto y no 
causa, la forma al parecer negativa, representa un valor afirmativo de muy 
definidos perfiles. Quien sólo tiene como perspectiva de acción la objetividad 
limitada, puede emplear la sola forma positiva. Pero cuando la concepción es 
orgánica, cuando se aspira a interpretar la modalidad funcional de un estado social 
entonces el método de expresión tiene que ser otro, por la vastedad de lo 
contemplado. De ahí que el derecho emplee un modo al parecer negativo cuando 
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establece que todo lo que no está prohibido por la ley es permitido. De ahí que el 
decálogo cristiano, resumen esencial de una civilización, se exprese en forma 
aparentemente negativa al decir: no matarás, no robarás. Cuando nosotros 
censuramos hechos, procedimientos y actitudes, pretendemos afirmar que 
debemos hacer todo lo contrario y que tenemos la sensación de poderlo realizar.  
 

3.1.7. Un movimiento en marcha  
 
Se me podría observar que en medio de ese desorden se han hecho cosas 
buenas y con gusto lo reconozco. Pero afirmo que en la concepción de la lucha 
por el Estado no puede prevalecer la psicología del avaro que se regodea con las 
riquezas obtenidas, sino la del navegante que deja atrás el camino recorrido y sólo 
se preocupa por vencer el escollo que obstaculiza su ruta, poniendo todos los 
medios para salvar las dificultades futuras, con el ansia permanente de llegar al 
puerto perseguido.  
 
Y como siempre se ha dicho que la mejor manera de probar el movimiento es la 
de moverse, puedo afirmar que nuestra lucha ha tenido la fortuna de poner en 
función su programa, casi apenas iniciada. ¿No estamos acaso dando el ejemplo 
de que sí hay medios capaces para luchar contra el grave mal de la indolencia 
ciudadana respecto de los grandes problemas públicos? ¿No estamos 
demostrando a la juventud, con la más práctica y por eso más fecunda de las 
lecciones, que en política la sinceridad y la verdad no conducen al fracaso? ¿Que 
se puede ser leal consigo mismo, que el triunfo en la vida no hay que esperarlo del 
caprichoso patrocinio de nadie, sino de la propia energía acumuladora, cuando la 
conciencia arde como una llama en permanente holocausto a la verdad? ¿Que 
ante la conciencia pública el prestigio de los hombres depende del historial de su 
propia existencia y no del alzamiento o el vituperio dispensados sin acato a una 
valorización de méritos intrínsecos? ¿Y no es por sí misma una saludable 
revolución de las viciadas costumbres políticas ésta de que estamos dando 
ejemplo ahora, según la cual la designación de los mandatarios de un pueblo dejó 
de ser patrimonio exclusivo de reducidas asociaciones que laboran en el camino 
de la maniobra, lejos de la voluntad popular que apenas simulan respetar? 
 

3.1.8. La verdadera democracia 
 
Porque la otra sencilla enunciación que hemos hecho es la del sentido 
democrático auténtico de la República. Restaurar la democracia hemos dicho. En 
lo político, la democracia se expresa por la libertad que exista para hacer 
oposición a las fuerzas que tienen la personería del Estado.  
 
En un régimen democrático la existencia de la oposición no se explica ni por 
generosidad, ni por benevolencia de la fuerza gobernante. Es apenas expresión 
del funcionamiento de la democracia, que así limita, contiene y estimula al que 
manda, sustrayéndolo a la posibilidad de cualquier abuso. Ello quiere decir que la 
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oposición no puede estar condicionada a las necesidades del gobierno, sino que 
en presencia de los actos de éste determina las fuerzas de contrapeso que en su 
entender sean justas; que lo serán si los actos del gobierno dan base a su éxito, o 
sufrirán el descrédito por inocuas cuando resulten infundadas o pérfidas.  
 
Y en el funcionamiento del Estado esas fuerzas de equilibrio están representadas 
por la autonomía de las funciones que son propias a cada una de las ramas del 
poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en orden a la armonía de un 
Estado de derecho. Cuando sus determinaciones se hallan influidas por quienes 
llevan la personería del ejecutivo, la fuerza equilibrante, esencial a la democracia, 
sufre rudo quebranto y los males en la práctica pasan a ser ilimitados. Nadie en 
Colombia puede negar de buena fe que no es urgente dar efectividad a dicha 
norma. Por su parte el órgano legislativo necesita recuperar su dignidad y la 
autonomía que le es propia. Congresos que aparezcan como simples emisarios de 
la voluntad del ejecutivo según casos que todos conocemos, atentan contra la 
sustancia de la democracia. No puede haber pretexto, razón, ni causa para que 
existan parlamentos que no se inspiren en su propia conciencia sino en el halago 
o el temor para subordinarse a las decisiones del órgano ejecutivo. El país sabe 
que esa autonomía funcional del Parlamento no actúa y que debe se restaurada.  
 
También hemos invitado a las gentes a la defensa de la democracia como realidad 
actuante y no como simulación verbal, porque los colombianos saben que la vida 
del municipio, base de todo desarrollo armónico, se halla bajo el imperio de 
gamonalatos de cuyo dañado albedrío dependen los bienes municipales, sin otro 
propósito que el de obtener ventajas en el orden burocrático o en el orden 
económico para el grupo predominante de turno, o para los suyos, o para quienes 
les proporcionan la ayuda electoral. De ahí que los repugnantes gamonalatos, a 
pesar del desprecio unánime que por ellos se siente, sean tratados por el país 
político con todos los miramientos, en forma que de su voluntad ignara depende el 
nombramiento y la estabilidad de nuestros empleados y funcionarios y hasta la 
propia orientación de las obras públicas. Naturalmente que todo esto y mucho 
más, parte del presupuesto de que haya la energía suficiente y la decisión 
inquebrantable de hacer coincidir la obra con las intenciones enunciadas. Porque 
en él solo plano de los propósitos y de los programas, entendidos como una 
enumeración catalogada, nadie en Colombia tiene derecho a quejarse. Esa queja 
logra fundamento cuando se pide que las intenciones se concreten en realidades y 
los programas en hechos. Mucho hemos hablado del problema de la tierra, pero 
las buenas intenciones no corresponden a la realidad operante, pues al contrario, 
nadie ignora que las normas legales expedidas sólo lograron colocar en peor 
situación a trabajadores y propietarios.  
 
Mucho se ha hablado del órgano judicial, pero lo cierto es que después de tanto 
esfuerzo verbal sigue vigente la existencia de un cuerpo dependiente de la intriga 
personal o política, con la sola variante del sitio en donde ésta debe hacerse. La 
justicia sigue confinada en sucios recintos, que le roban todo respeto a la 
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grandeza de su cometido y sus servidores carecen de instrumentos de trabajo y 
de seguridad en el porvenir.  
 
Con no menor énfasis se ha hablado de la necesidad de una carrera diplomática y 
por ahí existen unas leyes inoperantes por sobre las cuáles actúan el capricho, el 
regalo amistoso o la necesidad de satisfacer con este ramo, olvidos, supresiones e 
incompetencias. Todo en mengua del prestigio internacional del país, que no 
puede fundarse ni sostenerse con la imprevisión y el azar característicos de 
nuestra diplomacia. Y esto sucede a la hora en que la mayor parte de las naciones 
suramericanas lograron ya organizar sus cancillerías con la tendencia de fijar una 
política internacional coherente y de prestar apreciables servicios en lo interno por 
la eficacia de sus departamentos técnicos. Tampoco ha sido escasa la literatura 
sobre una carrera administrativa, pero lo cierto es que las normas logradas no 
cambiaron en mucho la esencia del problema y que continúa sometida al mismo 
criterio de la recomendación y el capricho.  
 
Los ciudadanos quieren y necesitan una administración fácil, rápida, eficaz no 
entrabada por el papeleo inútil ni por el molondrismo enmarañado que convierte 
en problema heroico la resolución de sus pedimentos o demandas. Y esto no 
puede lograrse con teóricas normas llamadas a enriquecer los polvorientos 
archivos, sino con una dinámica humana, con el ejemplo real de los jefes, con el 
ascenso para el que trabaja y es capaz, con la exclusión de los ineptos. Muy 
abundosos en la expresión verbal hemos sido en relación con el problema de la 
inmigración extranjera. Otros países de nuestra América han derivado inmensos 
beneficios de ella y los han logrado por tener un sistema y poseer un objetivo. En 
cambio nosotros la hemos dejado en brazos del azar, sin método y condicionada 
también al mercado de las influencias. Nosotros, lo mismo que los demás pueblos 
jóvenes, necesitamos el aporte de una inmigración que desarrolle actividades 
técnicas y creadoras; que ofrezca posibilidades de adaptación estable y de 
compenetración con nuestro medio. Pero en nada nos favorece la afluencia de 
elementos que permanezcan como extraños; que representen una simple 
especulación interna, diaria e improductiva; que desalojen a los connacionales de 
las actividades que desarrollaron con su propio esfuerzo, que utilicen medios de 
corrupción para su medro, o que lleguen con el solo ánimo de hacer rápida fortuna 
mediante la explotación de nuestros trabajadores humildes, a quienes tratan con 
insolencia que contrasta con el servilismo empleado ante quienes gozan de 
influencias y poder.  
 
Nadie podrá olvidar lo mucho que se ha hablado sobre reforma penal y carcelaria, 
pero a pesar de las buenas medidas teóricamente concebidas y dictadas, continúa 
en pie una gran tarea de realizaciones que logren la solución de este problema, el 
que en la práctica es ejemplo de adefesios y símbolo de innoble barbarie. La 
consigna del mundo moderno en administración pública se resume en la eficiencia 
y ésta no puede existir sin la organización; y la organización es fruto de un 
empeño real, decisivo y humano, no producto de la simple enunciación. No son 
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pocos los dineros que gastamos en educación, higiene y labores agrícolas, pero 
ello no da el rendimiento que podía esperarse, por falta de una adecuada armonía 
entre los órganos y entidades que los tienen a su cargo, con los fines que deben 
proponerse. Para impedir las saludables rectificaciones saltará siempre el mundillo 
de los caciques, de los intereses y los interesados del país político. Más 
importante que la obra, que para ellos sólo representa un halago electoral, les 
resulta el controlar la facultad de hacer nombramientos, de dispensar contratos, 
que son la base esencial de su indigno poder.  
 
No puedo acompañar a quienes piensan que la capacidad ejecutiva del 
mandatario; la energía que utiliza para vencer obstáculos y saltar sobre los 
prejuicios; la decisión de no esquivar el cuerpo a los problemas, constituye un 
serio indicio de temperamento dictatorial. Esa ha sido la concepción y la 
propaganda de las dictaduras modernas contra la democracia. Pero el pueblo no 
puede seguirla. Ella es fórmula decadente, inepta para las realizaciones, fácil para 
el desgreño, ausente de seriedad, rica de verbalismo. Yo tengo el concepto de que 
la democracia, repudiando la escoria de los ineptos que a su sombra pretenden 
alimentar su pereza, es un sistema que puede ser más eficiente que la dictadura.  
 
 

3.2. Arenga a los Venezolanos   

 
Hombres y mujeres de Venezuela:  
 
Yo, que pertenezco a un gran país cuyo pueblo es superior a sus dirigentes, al ver 
la muchedumbre de rostros morenos que están reunidos en esta plaza, he 
experimentado hoy una emoción que hace contraste con la sensación de angustia 
que siendo estudiante experimentara ayer, ante el dolor y la tragedia que se 
agolpaban sobre el alma grande de los herederos de Bolívar.  
 
Hasta ayer yo sabía que las dolientes masas venezolanas, vuestros abuelos, 
vuestros padres y vuestros hermanos, rumiaban su dolor en las mazmorras que 
eran deshonra de América y que existía en esta tierra admirable una pequeña 
minoría oligárquica que disponía abusivamente de los destinos de esta patria del 
Libertador, a espaldas del pueblo, contra el pueblo y sin el querer del pueblo. 
 
Pero yo, capitán de multitudes de Colombia, vengo a contemplaros vibrantes y 
plenos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, irrumpiendo en esta plaza; y a 
decir desde esta tribuna a todas las gentes de Venezuela que de ahora en 
adelante sólo habrá una voz que mande sobre esta tierra sagrada: ¡la voz del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo!  
 
Estáis en la primera etapa de vuestro recorrido inexorable. Habéis comenzado a 
conquistar vuestra libertad política, la cual apenas será formal si en posteriores 
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épocas no llegáis a la conquista de la libertad económica y social. Pero esta 
primera etapa la tenéis que defender, modelar y terminar con bravura, con 
tenacidad, con coraje, y sin vacilaciones ni desmayos. Afortunadamente tenéis a la 
cabeza capitanes y gonfaloneros que jamás, estoy seguro, traicionarán vuestro 
interés ni vuestros anhelos. 
 
Hacéis bien en defender corajudamente esa obra; en conquistar previamente esa 
libertad política formal que nosotros, los colombianos ya conquistamos, y que os 
preparéis para una nueva etapa de las realizaciones por venir. Ya nadie –de ello 
estoy cierto y esa la razón de mi emoción profunda– podrá poner al margen de su 
destino al pueblo de Venezuela. Ahora va a ser él, como los demás pueblos de 
nuestra América, de nuestra América morena, quien va a darse libremente su 
propio gobierno.  
 
Nosotros hemos aprendido a reírnos de esas generaciones decadentes que ven a 
las muchedumbres de nuestro trópico como a seres de raza inferior. Inferiores son 
ellos que carecen de personalidad propia y se dejan llevar por algunas mentes 
esclavas de la cultura europea. ¡Mentira la inferioridad de nuestros pueblos; 
mentira la inferioridad de nuestros países; mentira la debilidad de nuestras razas 
mestizas!  
Yo le pidiera a las más antiguas y grandes razas de la tierra que vinieran a esta 
América; que se adentraran como nuestros mulatos en las selvas del trópico; que 
trabajaran como lo hacen los hombres nuestros 12 y más horas, casi sin salario y 
siempre desnutridos; que sufrieran los dolores de nuestro pueblo; sintieran a la 
selva envolviéndolos; supieran lo que son los niños sin escuela y sin cultura; lo 
que es la muchedumbre sin defensa en el campo, sin poder satisfacer el apetito de 
la belleza y del amor que se les niegan y saborean tan sólo el dolor y la angustia 
permanentes. Que vengan los europeos a presenciar el drama de esta masa 
enorme de América devorada por el paludismo, con gobiernos que le han vuelto la 
espalda a su gente para enriquecerse en provecho propio; que vengan a 
contemplar las inclemencias perpetuas que vivimos los habitantes del trópico, y 
entonces tendrán que comprender cuán brava es la gente nuestra, qué brava 
gente sois vosotros, y reconocer la falsedad de su concepto sobre la inferioridad 
de las masas americanas. Porque aquí y en el Perú y en todas nuestras naciones 
sucede lo que yo afirmo que pasa en Colombia: "El pueblo es superior a sus 
dirigentes".  
 
Estos pueblos hermanos conservan sus peculiares notas, sus realidades diversas, 
pero cada día se acercan más los unos a los otros. Y esas distintas realidades 
pueden condensarse en una sola afirmación que hace temblar el criterio feudal de 
las castas minoritarias que todavía en América imperan; pueden sintetizarse en el 
deseo que todos anhelamos y que todos impondremos: i queremos que los amos 
sean menos amos para que los siervos sean menos siervos; queremos que los 
poderosos sean menos poderosos para que los humildes sean menos humildes y 
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queremos que los ricos sientan que deben ser menos ricos! ¡Para que los pobres 
reciban mejor remuneración por su trabajo!  
 
Pueblo: Ni un paso atrás en esta maravillosa obra que estáis realizando con un 
gobierno comprensivo y sin una vacilación, porque el ritmo de vuestros corazones 
es el mismo ritmo del corazón de todos los hombres de América. 
 
El hombre vale por su tenacidad. El hombre vale por la rotundidad que ponga en el 
amor a sus ideas. Nada puede detener al pueblo ni hacerlo vacilar y si un solo 
varón quedara en Venezuela de todos los que aspiran a ser libres; que ese 
hombre solo se sienta obligado a la batalla, porque yo diría que ¡vale más una 
bandera solitaria sobre una cumbre limpia que cien banderas extendidas sobre el 
lodo!  
  
Jorge Eliécer Gaitán   
Caracas, Octubre 18 de 1946   
 
 
 

3.3. Oración por la Paz   

 
Señor Presidente Mariano Ospina Pérez: 
 
Bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra Excelencia, interpretando 
el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, 
lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y 
piedad para la patria. 
 
En todo el día de hoy, Excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado 
un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes que vinieron de 
todo el país, de todas las latitudes —de los llanos ardientes y de las frías 
altiplanicies— han llegado a congregarse en esta plaza, cuna de nuestras 
libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos. Dos 
horas hace que la inmensa multitud desemboca en esta plaza y no se ha 
escuchado sin embargo un solo grito, porque en el fondo de los corazones sólo se 
escucha el golpe de la emoción. Durante las grandes tempestades la fuerza 
subterránea es mucho más poderosa, y esta tiene el poder de imponer la paz 
cuando quienes están obligados a imponerla no la imponen. 
 
Señor Presidente: Aquí no se oyen aplausos: ¡Solo se ven banderas negras que 
se agitan! 
 
Señor Presidente: Vos que sois un hombre de universidad debéis comprender de 
lo que es capaz la disciplina de un partido, que logra contrariar las leyes de la 
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psicología colectiva para recatar la emoción en su silencio, como el de esta 
inmensa muchedumbre. Bien comprendéis que un partido que logra esto, muy 
fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. 
 
Ninguna colectividad en el mundo ha dado una demostración superior a la 
presente. Pero si esta manifestación sucede, es porque hay algo grave, y no por 
triviales razones. Hay un partido de orden capaz de realizar este acto para evitar 
que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan, porque ellas 
son la expresión de la conciencia general. No me he engañado cuando he dicho 
que creo en la conciencia del pueblo, porque ese concepto ha sido ratificado 
ampliamente en esta demostración, donde los vítores y los aplausos desaparecen 
para que solo se escuche el rumor emocionado de los millares de banderas 
negras, que aquí se han traído para recordar a nuestros hombres villanamente 
asesinados. 
 
Señor Presidente: Serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el 
espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro 
mandato, el mismo que os ha dado el pueblo, para devolver al país la tranquilidad 
pública. ¡Todo depende ahora de vos! Quienes anegan en sangre el territorio de la 
patria, cesarían en su ciega perfidia. Esos espíritus de mala intención callarían al 
simple imperio de vuestra voluntad. 
 
Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa 
tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. 
Señor Presidente: En esta ocasión no os reclamamos tesis económicas o 
políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos 
avergüencen ante propios y extraños. ¡Os pedimos hechos de paz y de 
civilización! 
 
Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los 
bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. ¡Somos capaces de 
sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia! 
 
Impedid, Señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo 
que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos 
aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de 
Colombia. 
 
Señor Presidente: Nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre 
y este grito mudo de nuestros corazones solo os reclama: ¡que nos tratéis a 
nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros 
bienes, como queráis que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a 
vuestros hijos y a vuestros bienes! 
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Os decimos finalmente, Excelentísimo señor: bienaventurados los que entienden 
que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos 
de rencor y exterminio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la 
bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos 
serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia! 
       
Jorge Eliécer Gaitán   
Bogotá, Febrero 7 de 1948   
 
 

3.4. Oración por los humildes 

 
Compañeros caídos en la lucha:  
 
Discurría vuestra existencia de hombres buenos, de gente honrada y sencilla, 
sobre las mansas aguas, hacia el destino de todo humano vivir, cuando  un golpe 
aleve de hombres malos y crueles os arrojó hacia las playas del silencio y de la 
muerte.  
 
Verdad es que los hombres de ánima helada os arrancaron de nuestro lado, de 
nuestros brazos, de nuestras luchas, pero sólo consiguieron multiplicaros en lo 
íntimo de nuestra devoción, de nuestro recuerdo y nuestro afecto.  
 
Verdad es que vuestras pupilas ya no se encienden en luz de amor por vuestras 
madres, por vuestras novias o por vuestros hijos: hombres malos las apagaron.  
Verdad es que vuestras gargantas no serán ya el alegre clarín para cantar los 
cantos de la democracia que nuestras huestes cantan: hombres malos las 
silenciaron.  
 
Verdad es que vuestros corazones no vibrarán más al ritmo de las emociones de 
los libres que las ideas liberales alientan: hombres malos las detuvieron.  
 
Verdad es que vuestros brazos y vuestros músculos no modelarán ya sobre la 
tierra o en el taller el crecer del fruto y la riqueza de que la patria ha menester: 
hombres malos os lo impidieron.  
 
Verdad es todo esto.  Dolorosa verdad, angustiosa verdad, que golpea con golpe 
de ola la noche sobre nuestro corazón.  Pero es verdad a medias.  
 
La tiniebla de vuestras pupilas se ha trocado en luz de estrella conductora de 
nuestras gentes del partido liberal.  
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El silencio de vuestras gargantas es ahora grito de justicia en nuestras gargantas; 
el desaparecido ritmo de vuestros corazones es ahora indomable raudal de 
energía para nuestra fiera voluntad de lucha.  
 
Vuestros miembros inmovilizados son ahora centuplicada fuerza que nos empuja 
sin tolerar descansos; y que no ha de suspenderse hasta devolver a la República 
el camino de la piedad, del bien y de la fraternidad, que hombres de aleve entraña 
les han robado.  
 
Verdad es, compañeros de lucha, tronchadas vidas, buenas y humildes, que os 
lloramos.  Pero nuestro decoro nos impide lloraros adentro.  Y en el río interior de 
nuestro llanto ahogaremos las dañadas plantas que envenenaron con  su perfidia 
el destino de la patria.  
 
Compañeros de lucha: sólo ha muerto algo de vosotros, porque del fondo de 
vuestras tumbas sale para nosotros un mandato sagrado que juramos cumplir a 
cabalidad.  Seremos superiores a la fuerza cruel que habla su lenguaje de terror a 
través del iluminado acero letal.  El dolor no nos detiene sino que nos empuja.  Y 
algo profundo nos dice que al destino debemos gratitud por habernos ofrecido la 
sabia lección y la noble alegría de vencer obstáculos, de dominar dolores, de mirar 
en lo imposible nada más que lo atrayentemente difícil. Vuestras sombras son 
ahora la mejor luz en nuestra marcha.  
 
Compañeros de lucha: os habéis reincorporado al seno de la tierra.  Ahora, con la 
desintegración de vuestras células, vais a alimentar nuevas formas de vida.  Vais 
a sumaros al cosmos infinito que desde la entraña oscura e insomne, alimenta al 
árbol y a la planta que sirven de alegría a nuestros ojos y de pan a nuestro diario 
vivir.  Pero algo más vais a darnos a través de vuestro recuerdo, ya que la muerte 
en lo individual no es sino un parpadear de la vida hacia formas más elevadas de 
lo colectivo y de su ideal.  
 
Compañeros de lucha: al pie de vuestras tumbas juramos vengaros, 
restableciendo con la victoria del partido liberal los fueros de la paz y de la justicia 
en Colombia.  Os habéis ido físicamente, pero qué tremendamente vivos estáis 
entre nosotros.  
 
Compañeros: vuestro silencio es grito.  Vuestra muerte es vida de nuestro destino 
final.   
  
           
Jorge Eliécer Gaitán   
Manizales, Febrero 15 de 1948   
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CAPITULO III 
GAITÁN, EL HOMBRE DE LA IDEOLOGIA Y LOS DISCURSOS.  
 
Este capítulo tiene como objetivo aplicar las cuatro herramientas fundamentales 
del análisis crítico de discurso, al corpus de textos de Jorge Eliecer Gaitán. El 
análisis crítico de discurso, como una metodología que busca analizar la 
interacción entre las estructuras discursivas y las estructuras sociales, a fin de 
develar procesos de dominación, manipulación e influencia, propone ver la 
relación texto-contexto que subyace a toda variedad discursiva.  
 
De lo anterior se desprende su pertinencia metodológica para esta investigación, 
pues en ella se puede resolver la forma dinámica, contradictoria y confrontacional 
que adquiría el pensamiento político de Gaitán, al vaivén de las exigencias del 
contexto sociopolítico al que se enfrentaba. Los modelos contextuales, las 
macroestructuras semánticas, los significados locales y las representaciones 
sociales, son los ejes de análisis que se desarrollaran a continuación conforme se 
vaya desarrollando el objetivo mencionado.     
 

1. Modelos Contextuales 
 
Los modelos contextuales como herramienta teórica del análisis de discurso, 
proponen adentrarse en la relación entre el texto y el contexto, entendido este 
ultimo en dos niveles. Primero los contextos globales, o situaciones culturales 
históricas y políticas en los que tiene lugar los acontecimientos comunicativos, y 
segundo los contextos locales, que son las propiedades de la situación inmediata 
e interactiva como por ejemplo si es un evento político, un comunicado de prensa, 
propaganda o denuncia. 
 
La manera en que estos dos niveles del contexto determinan y moldean el texto, 
hacen que el análisis pueda develar la relevancia que adquiere la situación social 
para quienes participan en el discurso. Se dice que estos contextos limitan las 
propiedades del texto y la conversación, ―es decir, lo que decimos y cómo lo 
decimos depende de quién habla a quién, de cuándo y dónde lo hace, y de qué 
propósito le anima‖101.  
 

2. Análisis de los temas (macroestructuras semánticas) 
 
Las macroestructuras semánticas son recursos con los que el Análisis Crítico del 
Discurso, trata de sintetizar los diferentes temas con que las estructuras 
discursivas orientan los textos. A través de las macroproposiciones, entendidas 
estas como resúmenes del texto ya sean inferidos o explícitos (ver capítulo II), se 

                                                 
101 VAN DIJK, Teun A. La multidisciplinaridad del análisis crítico del discurso: un alegato en favor 

de la diversidad. Consultado el 10 de marzo de 2010 en: 
http://www.discursos.org/Art/La%20multidisciplinariedad.pdf 
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puede develar la esencia de lo que más especialmente sugieren los usuarios de 
una lengua.  
 
Estos dispositivos estratégicos con los que se asignan temas, permiten ver en 
otras palabras como opera la influencia y la persuasión. A continuación se 
analizaran las principales macroestructuras semánticas manejadas en el corpus 
de textos a analizar, a fin de ver como en ellos se evidencia unos principios 
ideológicos subjetivos y generales, enfocados en una intencionalidad política 
estratégica102. 
 

3. Significados locales.  
 
Este tipo de análisis también es una forma de entender e interpretar el discurso 
como una relación entre texto y contexto. La unidad léxica o la palabra, son la 
clave de esta tipo de análisis, en el se entiende el significado local como una 
elección que hace el hablante en función de los modelos mentales que tengan de 
los acontecimientos. Según Van Dijk, “Junto con los temas, los destinatarios 
recuerdan mejor estos significados y los reproducen con toda facilidad, de ahí que 
puedan tener las más obvias consecuencias sociales.‖103 Los análisis que a 
continuación se presentan, se hace en base a la selección léxica aplicada en el 
capitulo anterior. 
 
Expuestas las anteriores categorías, parametros y metodología de análisis, se 
presenta a continuación los discursos a analizar.       
        
 

4. Discurso programa de su candidatura presidencial (1945) 
 
Este es el discurso donde Gaitán expone su programa de gobierno para la 
presidencia en el año de 1945, en este discurso se toman muchos temas, los 
cuales revelan varios puntos en donde se distingue su ideología y su proyecto de 
nación, por este motivo este discurso será dividido en varias partes para su mejor 
análisis.     
 
 
 
 
 

                                                 
102

 VAN DIJK, Teun A. La multidisciplinaridad del análisis crítico del discurso: un alegato en favor de 
la diversidad… Pag 29 
103 VAN DIJK, Teun A. La multidisciplinaridad del análisis crítico del discurso: un alegato en favor 

de la diversidad. Consultado el 10 de marzo de 2010 en: 
http://www.discursos.org/Art/La%20multidisciplinariedad.pdf 
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Introducción del discurso.  

CATEGORIAS SUB CATEGORIA EXTRACCIÓN DISCURSIVA 

AMBITOS DE 
ACCIÓN 

SIGNIFICADOS 
GLOBALES 
(Macroproposiciones) 

M1 los movimientos sociales y políticos son 
sorpresivos, pero su naturaleza esta en sus 
antecedentes metódicos. 
M2 las verdades desconocidas y ultrajadas, van 
creando una inexorable voluntad de demoler el poder 
que se creía indestructible. 
M3 el proceso histórico no ha operado de otro forma 
sino siempre entre la contraposición entre el poder y 
quienes están fuera de él, proponiendo un nuevo 
destino de vivir. 

SIGNIFICADOS 
LOCALES 

Fuera 
Destino 
Progreso 
Engañosa 
Choque 
Vasta 
Imponente 

VARIEDADES 
DISCURSIVAS 

Ambigüedades 1. Nunca en la sucesión de los acontecimientos se 
han presentado actos milagrosos. 

2. De un lado aquellos a quienes el poder, como 
siempre, adormece y estanca; a quienes la 
embriaguez del dominio recorta y amengua en su 
ambición creadora. 

Amplificaciones 1. Se ha encontrado en cada uno de los grandes 
actos humanos colectivos una serie de 
antecedentes metódicos. 

2. Y cuando estos elementos irrumpen en un 
momento dado, el calor de un pretexto de 
apariencia exigua pero profundo y demoledor 
como una chispa sobre materias inflamables. 

Simplificaciones NO APLICA 

Argumento 1. Tal fue lo que experimentaron los poderes que 
mantenían la hegemonía del mundo ante la 
presencia de la nueva concepción de vida que 
aportaba el cristianismo. Y una incredulidad 
desorientada recibió los primeros indicios de 
turbión anónimo, desheredado y proscrito que se 
lanzaba a transformar la política y la filosofía 
universales en el crisol de la Revolución Francesa. 

2. Y como la vida verdadera es dinámica, anhelo de 
superación, voluntad de progreso, presencia de 
mejores concepciones, un día, cualquier día, el 
distanciamiento de esas fuerzas encontradas, la 
una visible y radiante, la otra culta y adiva, llegan a 
la saturación y se presentan altivas y batalladoras. 

TEMAS 
DISCURSIVOS 

Valoración 
institucional 

Manifestación política del movimiento que representa 
en la confrontación electoral. 
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 Sistema Político Casi todos los movimientos sociales y políticos que 
han transformado a un país o alterado la historia del 
mundo han aparecido en forma sorpresiva 

 
 

El destino providencial del hombre.  
CATEGORIAS SUB CATEGORIA EXTRACCIÓN DISCURSIVA 

AMBITOS DE 
ACCIÓN 

SIGNIFICADOS 
GLOBALES 
(Macroproposiciones) 

M1. No hay hombre que por sus capacidades 
individuales pueda determinar el alma colectiva. 
M2. Este movimiento caudaloso esta en armonia con la 
realidad nacional. 
M3. No se ha logrado violando, falsificando, ni con 
codicia, sino luchando contra las influencias oficiales 
que coacciona el espíritu ciudadano. 
M4. Este movimiento es el climax de un largo proceso, 
quienes poseen las preeminencias están solos y 
quienes no las tienen están en una poderosa campaña.   

SIGNIFICADOS 
LOCALES 

Mesiánico 
alma colectiva 
caudaloso 
armonía 
realidad 
viola 
falsificando 
sagrada 
codicia 
falsean 
luchando 
coaccionan 
artificio 
adulterar 

VARIEDADES 
DISCURSIVAS 

Ambigüedades 1. Yo no creo en el destino mesiánico o providencial 
de los hombres.  

2. No creo que exista ni en el pretérito ni en el 
presente un hombre capaz de actuar sobre las 
masas como el cincel del artista que confiere 
caracteres de perennidad a la materia inerte. 

Amplificaciones 1. El dirigente de los grandes movimientos populares 
es aquel que posee una sensibilidad. 

2. En tanto que aquellos a quienes se suponía 
solitarios se hallen en tan poderosa campaña. 

3. Y no podrán, ni ellos ni quienes traten de encontrar 
una explicación eventual, hallar otra distinta a la de 
que él interpreta el angustioso anhelo de mirar 
hacia el porvenir, con el pensamiento y la acción 
que agitan a la mayoría absoluta de los hombres 
que hemos tenido la fortuna de nacer en esta 
patria grande, noble e ideal. 

Simplificaciones No ha contado este movimiento con nada de este 
artificio que constituye y sostiene el país político. 

Argumento El dirigente de los grandes movimientos populares es 
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aquel que posee una sensibilidad, una capacidad 
plástica para captar y resumir en un momento dado el 
impulso que labora en el agitado subfondo del alma 
colectiva; aquel que se convierte en antena hasta 
donde ascienden a buscar expresión, para luego volver 
metodizadas al seno de donde han salido, las 
demandas de lo moral, de lo justo, de lo bello, en el 
legítimo empeño humano de avanzar hacia mejores 
destinos. 

TEMAS 
DISCURSIVOS 

Valoración 
institucional 

El dirigente de los grandes movimientos populares 
es aquel que posee una sensibilidad, una 
capacidad plástica para captar y resumir en un 
momento dado el impulso que labora en el agitado 
subfondo del alma colectiva; aquel que se 
convierte en antena hasta donde ascienden a 
buscar expresión, para luego volver metodizadas 
al seno de donde han salido, las demandas de lo 
moral, de lo justo, de lo bello, en el legítimo 
empeño humano de avanzar hacia mejores 
destinos. 

Sistema Político 1. El querer de la realidad nacional se ve identificada 
en el movimiento promovido.  

2. Las personas no tienen ninguna responsabilidad 
política al pertenecer a este movimiento.  

3. Este movimiento no tiene ningún interés en 
colaborar a las aspiraciones personales de los 
caciques políticos. 

4. Es un movimiento incapaz de hacer fraudes 
electorales.   

5. No cuenta con directivas que falsea la opinión 
popular.  

6. Es un movimiento imparcial cuyo objetivo solo es 
comunicar la realidad. 

Fuente: elaboración personal  

 
Restauración moral de la República. 

CATEGORIAS SUB CATEGORIA EXTRACCIÓN DISCURSIVA 

AMBITOS DE 
ACCIÓN 

SIGNIFICADOS 
GLOBALES 
(Macroproposiciones) 

M1 aspiramos a la restauración moral de república. 
M2 el país político no encuentra merito ni sustancia en 
ella. 
M3 la moral es la unidad de conducta de todo el tiempo 
y el espacio así como la más acabada expresión de la 
realidad social. 
M3 los hombres que tienen el poder por el poder tienen 
su éxito en la inexistencia de estas normas. 
M4 el crepúsculo de las civilizaciones tiene que ver con 
las fallas a estas normas.  

SIGNIFICADOS 
LOCALES 

Dañada 
Ceguera 
Santificar 
Espiritualidad 
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VARIEDADES 
DISCURSIVAS 

Ambigüedades 1. Y esa fórmula diáfana y sencilla ha sido entendida 
por las gentes de Colombia con toda la fuerza real 
y trascendente que encierra su contenido.  

2. Solo los que integran y especulan con el país 
político no encuentran en ella mérito ni sustancia, 
unos por dañada intención y otros por culpable 
ceguera. 

Amplificaciones Se extiende a todas las relaciones entre los hombres, 
desde las materiales hasta las que se desarrollan en el 
más alto plano de la espiritualidad. 

Simplificaciones NO APLICA 

Argumento No es de esperar que los hombres que tienen de la 
política una concepción simplemente mecánica; que 
gozan de la sensualidad del mando por el mando 
mismo; del poder por el poder mismo y de la ganancia 
por la ganancia en sí, puedan sentirse impresionados 
por la consideración o el respeto de estos principios, 
porque su buen éxito depende de la inexistencia de 
estas normas. 

TEMAS 
DISCURSIVOS 

Valoración 
institucional 

Se busca la restauración moral y democrática de la 
República. 

Sistema Político 1. En este discurso se proclama la restauración moral 
y democrática de la República.  

2. Lo anterior es el querer del pueblo. 

Fuente: elaboración personal  
 

Periodo de transformación de la civilización humana.  
CATEGORIAS SUB CATEGORIA EXTRACCIÓN DISCURSIVA 

AMBITOS DE 
ACCIÓN 

SIGNIFICADOS 
GLOBALES 
(Macroproposiciones) 

M1 asistimos a un momento de transformación de la 
civilización humana.  
M2 las democracias acaban de librar una victoriosa 
batalla contra la peor descomposición moral de nuestro 
tiempo: el fascismo. 
M3 el poderío fascista pretendía destruir las normas 
morales de la civilización cristiana. 
M4 estas fuerzas minoritarias hicieron un uso 
abominable de la ciencia y la técnica lograda en el 
iluminado siglo XIX. 
M5 este fue un proceso histórico y el pueblo 
colombiano no fue ajeno a estos síntomas de 
descomposición universal.  
M6 la vida colombiana registra un tremendo desajuste 
que muestra una abominable realidad que solo puede 
ser corregida en su conjunto. 

SIGNIFICADOS 
LOCALES 

Doloroso 
Transformación 
Martirizan 
Desangran 
descomposición moral 
abominable 
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civilización cristiana 
impiadosa 
lujuria 

VARIEDADES 
DISCURSIVAS 

Ambigüedades NO APLICA 

Amplificaciones 

 
1. No sirviendo de valla este silencio, impotente como 

todos los silencios contra la voz de las gentes que 
reclaman justicia. 

2. Todo ese proceso culminó con el poderío material 
sin precedentes que produjo el cataclismo guerrero 
y la empresa de destrucción más grande que la 
historia haya contemplado. 

Simplificaciones No existiendo sino la perspectiva del usufructo de las 
pequeñas minorías oligárquicas. 

Argumento Reflexiones sobre el Fascismo, Nacional Socialismo y 
la Segunda Guerra Mundial.   

TEMAS 
DISCURSIVOS 

Valoración 
institucional. 

1. Construcción de una conciencia nacional.  
2. El objetivo del movimiento es  la interpretación de 

la expresión de las fuerzas defensivas que cada 
país moviliza cuando siente en peligro sus virtudes 
esenciales. 

3. La erradicación de la corrupción interna de los 
partidos que causan desconcierto frente a sus 
militantes. 

Sistema político 1. No es circunstancial la intervención de las 
jerarquías en la cuestión pública.    

2. El ganador de elecciones impera sobre los fueros 
de la capacidad y se ha convertido en la verdadera 
fuente de influencias ante las más altas 
dignidades.  

3. La miseria cotidiana ha ido acabando con el ánimo 
de las juventudes el ímpetu de la ambición 
creadora, el goce de la seria investigación 
científica, la paciencia en la preparación que exige 
una victoria merecida. 

4. El Estado en sus aspectos varios es mirado como 
botín de guerra hasta por el más modesto 
empleado, quien ve en el cargo una remuneración 
a su transeúnte tarea eleccionaria, pero no un sitio 
de servicio. 

Fuente: elaboración personal  

 
La corrupción electorera.  

CATEGORIAS SUB CATEGORIA EXTRACCIÓN DISCURSIVA 

AMBITOS DE 
ACCIÓN 

SIGNIFICADOS 
GLOBALES 
(Macroproposiciones) 

M1 capitanes de revolución y hombres de avanzada se 
han convertido en gozadores de la cosa pública y 
reaccionarios. 
M2 la mayoría de ciudadanos esta ausente de la 
participación en elecciones y los fraudes se muestran 
muy comunes. 
M3 funcionarios y entidades públicas propagan el 
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alcoholismo y el estimulo al juego. 

Significados locales Aviesa 
Pretextos 
Escandalosa 
Ufanan 
Degeneración 
Santidad 

VARIEDADES 
DISCURSIVAS 

Exposición NO APLICA 

Ambigüedades Una propaganda aviesa ha reemplazado el 
convencimiento y convertido en capitanes de 
revolución a satisfechos gozadores de la cosa pública 
y en agentes reaccionarios a los hombres de 
avanzada. 

Amplificaciones NO APLICA 
 

Simplificaciones NO PLIACA 
 

Argumento El respeto a la Constitución y a la ley está suplantado 
por la habilidad para los pretextos tendientes a 
justificar su violación. 
 

TEMAS 
DISCURSIVOS 

Valoración 
institucional 

1. Se habla espectacularmente de la defensa de los 
hogares obreros y de la clase media, al mismo 
tiempo que las entidades públicas desarrollan la 
más escandalosa labor de propaganda alcohólica y 
de estímulo al juego.  

2. Los funcionarios se ufanan de su creciente triunfo 
en el comercio de tósigos embriagantes que la 
raza paga al precio de su degeneración. En fin, es 
innecesario continuar enumerando lo que todos 
sabemos y todos confesamos, con la diferencia de 
que unos lo decimos en público y otros practican la 
táctica de callarlo, pues juzgan más importante la 
conservación de sus privilegios, que reposan sobre 
la santidad de la mecánica política. 

Sistema Político 1.  Una mala propaganda ha hecho que los 
revolucionarios en satisfechos gozadores de la 
cosa pública.  

2. De este caos surgen militares que olvidan nuestra 
incancelable devoción por las normas de la vida 
civil y pretenden hacernos retroceder a tiempos 
primitivos con mengua de nuestras costumbres 
cívicas. 

3. La mayoría ciudadana está ausente del deber de 
intervenir en las elecciones, mientras en algunos 
lugares los políticos intentan la corrupción por 
medio de la compra del voto, y en otros establecen 
el imperio de los mismos vicios de fraude de ayer y 
anteayer. 

4. Se habla espectacularmente de la defensa de los 
hogares obreros y de la clase media, al mismo 
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tiempo que las entidades públicas desarrollan la 
más escandalosa labor de propaganda alcohólica y 
de estímulo al juego. Los funcionarios se ufanan 
de su creciente triunfo en el comercio de tósigos 
embriagantes que la raza paga al precio de su 
degeneración. 

Fuente: elaboración personal  

 
Un movimiento afirmativo.  

CATEGORIAS SUB CATEGORIA EXTRACCIÓN DISCURSIVA 

AMBITOS DE 
ACCIÓN 

SIGNIFICADOS 
GLOBALES 
(Macroproposiciones) 

M1 hay una diferencia entre la literatura política de hoy 
y la que inspiraba a los varones de la nacionalidad. 
M2 sólo el hombre concebido en la plenitud de sus 
atributos físicos, morales e intelectuales, es capaz de 
realizar el ideal de un pueblo disciplinado, justiciero y 
fuerte 
M3 a quienes nos califican de censura negativa  se les 
advierte que esta es un momento histórico localizado 
de hechos que son efecto y no causa 

Significados locales Ingenua 
Inculpan 
Vastedad 

VARIEDADES 
DISCURSIVAS 

Ambigüedades NO APLICA 

Amplificaciones 1. Inspiraba la de los grandes barones de la 
nacionalidad. 

2. Si el clima no es estimulante y apto para formar la 
voluntad tenaz e indomable; para acrecentar la 
noción de las obligaciones contraídas con la 
comunidad, no hablemos de obra fundamental 
ninguna, pues sólo el hombre concebido en la 
plenitud de sus atributos físicos, morales e 
intelectuales, es capaz de realizar el ideal de un 
pueblo disciplinado, justiciero y fuerte. 

Simplificaciones NO APLICA 

Argumento De aquí la diferencia que para cualquier observador 
resulta patente entre el objetivo de la literatura política 
de hoy y la que inspiraba la de los grandes barones de 
la nacionalidad. El encomio, estímulo y defensa de las 
virtudes primordiales del hombre, que eran esencia en 
las admoniciones políticas de un Santiago Pérez, de 
un Miguel Antonio Caro, o de un Rafael Uribe Uribe, 
tendría hoy el valor de una ingenua y cándida 
impertinencia. 

TEMAS 
DISCURSIVOS 

Valoración 
institucional 

¿Qué vale en un país de incipiente formación como el 
nuestro, hablar de reformas en la mecánica 
administrativa, de cambio en la conformación de la 
estructura del Estado, de logro de posiciones para uno 
u otro partido, si el gran valor de donde arranca y en 
donde confluye todo el empeño de la actividad pública, 
o sea el hombre, se mueve en un ambiente que no 
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sólo es propicio sino que antes perjudica las bondades 
fundamentales de donde lo demás proviene? 

 Sistema Político 1. Y, sin embargo, ¿qué vale en un país de incipiente 
formación como el nuestro, hablar de reformas en 
la mecánica administrativa, de cambio en la 
conformación de la estructura del Estado, de logro 
de posiciones para uno u otro partido, si el gran 
valor de donde arranca y en donde confluye todo 
el empeño de la actividad pública, o sea el 
hombre, se mueve en un ambiente que no sólo es 
propicio sino que antes perjudica las bondades 
fundamentales de donde lo demás proviene? 

2. Por eso a quienes nos inculpan de que hacemos 
una obra negativa de censura, les decimos que 
como este es un movimiento que arranca de los 
orígenes de un gran problema nacional y de un 
delicado momento histórico, incapaz de 
satisfacerse con el solo tratamiento localizado de 
hechos que son efecto y no causa, la forma al 
parecer negativa, representa un valor afirmativo de 
muy definidos perfiles. 

Fuente: elaboración personal  

 
 

Un movimiento en marcha.  
CATEGORIAS SUB CATEGORIA EXTRACCIÓN DISCURSIVA 

AMBITOS DE 
ACCIÓN 

SIGNIFICADOS 
GLOBALES 
(Macroproposiciones) 

M1 la concepción de lucha por el Estado no se hace 
con la mentalidad del avaro sino con la del navegante 
que sortea las dificultades. 
M2 nuestra lucha ha tenido la fortuna de poner en 
función su programa, casi apenas iniciada 

Significados locales Avaro 
Indolencia 
Caprichoso 

VARIEDADES 
DISCURSIVAS 

Ambigüedades NO APLICA 

Amplificaciones NO APLICA 

Simplificaciones NO APLICA 

Argumento 1. Pero afirmo que en la concepción de la lucha por el 
Estado no puede prevalecer la psicología del avaro 
que se regodea con las riquezas obtenidas, sino la 
del navegante que deja atrás el camino recorrido y 
sólo se preocupa por vencer el escollo que 
obstaculiza su ruta, poniendo todos los medios 
para salvar las dificultades futuras, con el ansia 
permanente de llegar al puerto perseguido. 

2. Y como siempre se ha dicho que la mejor manera 
de probar el movimiento es la de moverse, puedo 
afirmar que nuestra lucha ha tenido la fortuna de 
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poner en función su programa, casi apenas 
iniciada. 

3. ¿No estamos demostrando a la juventud, con la 
más práctica y por eso más fecunda de las 
lecciones, que en política la sinceridad y la verdad 
no conducen al fracaso? 

4. ¿Qué se puede ser leal consigo mismo, que el 
triunfo en la vida no hay que esperarlo del 
caprichoso patrocinio de nadie, sino de la propia 
energía acumuladora, cuando la conciencia arde 
como una llama en permanente holocausto a la 
verdad? 

TEMAS 
DISCURSIVOS 

Valoración 
institucional 

¿Y no es por sí misma una saludable revolución de las 
viciadas costumbres políticas ésta de que estamos 
dando ejemplo ahora, según la cual la designación de 
los mandatarios de un pueblo dejó de ser patrimonio 
exclusivo de reducidas asociaciones que laboran en el 
camino de la maniobra, lejos de la voluntad popular 
que apenas simulan respetar? 

Sistema Político ¿No estamos acaso dando el ejemplo de que sí hay 
medios capaces para luchar contra el grave mal de la 
indolencia ciudadana respecto de los grandes 
problemas públicos? ¿No estamos demostrando a la 
juventud, con la más práctica y por eso más fecunda 
de las lecciones, que en política la sinceridad y la 
verdad no conducen al fracaso? 

Fuente: elaboración personal  

 
La verdadera democracia.  

CATEGORIAS SUB CATEGORIA EXTRACCIÓN DISCURSIVA 

AMBITOS DE 
ACCIÓN 

SIGNIFICADOS 
GLOBALES 
(Macroproposiciones) 

M1 En las democracias hay libertad para la oposición y 
esta no debe estar condicionada a las necesidades del 
gobierno. 
M2 el legislativo no debe ser la expresión sumisa del 
ejecutivo. 
M3 del albedrio de los repugnantes gamonalatos 
dependen los bienes municipales, y estos son bien 
recibidos por el país político. 
M4 el órgano judicial es un cuerpo dependiente de la 
intriga personal. 
M5 los ciudadanos necesitan una administración rápida 
y eficaz. 
M6 hay que favorecer la inmigración de manera que 
esta no se entrabe ni perjudique a los connacionales. 
M7 las cualidades de un líder no son las de un dictador 
sino la superación de la democracia de las dictaduras 
modernas. 

Significados locales Condicionada 
infundadas 
pérfidas 
males 
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repugnantes 
roban 
capricho 
ineptos 
mundillo 
indigno 

VARIEDADES 
DISCURSIVAS 

Ambigüedades 1. Pero el pueblo no puede seguirla. Ella es fórmula 
decadente, inepta para las realizaciones, fácil para 
el desgreño, ausente de seriedad, rica de 
verbalismo.  

2. Yo tengo el concepto de que la democracia, 
repudiando la escoria de los ineptos que a su 
sombra pretenden alimentar su pereza, es un 
sistema que puede ser más eficiente que la 
dictadura. 

Amplificaciones 1. La justicia sigue confinada en sucios recintos, que 
le roban todo respeto a la grandeza de su 
cometido.  

2. Otros países de nuestra América han derivado 
inmensos beneficios de ella y los han logrado por 
tener un sistema y poseer un objetivo. 

Simplificaciones Pero en nada nos favorece la afluencia de elementos 
que permanezcan como extraños; que representen 
una simple especulación interna, diaria e improductiva 

Argumento 1. Para impedir las saludables rectificaciones saltará 
siempre el mundillo de los caciques, de los 
intereses y los interesados del país político. Más 
importante que la obra, que para ellos sólo 
representa un halago electoral, les resulta el 
controlar la facultad de hacer nombramientos, de 
dispensar contratos, que son la base esencial de 
su indigno poder. 

2. No puedo acompañar a quienes piensan que la 
capacidad ejecutiva del mandatario; la energía que 
utiliza para vencer obstáculos y saltar sobre los 
prejuicios; la decisión de no esquivar el cuerpo a 
los problemas, constituye un serio indicio de 
temperamento dictatorial.  

3. Esa ha sido la concepción y la propaganda de las 
dictaduras modernas contra la democracia. Pero el 
pueblo no puede seguirla. Ella es fórmula 
decadente, inepta para las realizaciones, fácil para 
el desgreño, ausente de seriedad, rica de 
verbalismo.  

4. Yo tengo el concepto de que la democracia, 
repudiando la escoria de los ineptos que a su 
sombra pretenden alimentar su pereza, es un 
sistema que puede ser más eficiente que la 
dictadura. 

TEMAS 
DISCURSIVOS 

Valoración 
institucional 

1. Hemos invitado a las gentes a la defensa de la 
democracia como realidad actuante y no como 
simulación verbal, porque los colombianos saben 
que la vida del municipio, base de todo desarrollo 
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armónico, se halla bajo el imperio de gamonalatos 
de cuyo dañado albedrío dependen los bienes 
municipales, sin otro propósito que el de obtener 
ventajas en el orden burocrático o en el orden 
económico para el grupo predominante de turno, o 
para los suyos, o para quienes les proporcionan la 
ayuda electoral.  

2. Él solo plano de los propósitos y de los programas, 
entendidos como una enumeración catalogada, 
nadie en Colombia tiene derecho a quejarse. Esa 
queja logra fundamento cuando se pide que las 
intenciones se concreten en realidades y los 
programas en hechos. Mucho hemos hablado del 
problema de la tierra, pero las buenas intenciones 
no corresponden a la realidad operante, pues al 
contrario, nadie ignora que las normas legales 
expedidas sólo lograron colocar en peor situación 
a trabajadores y propietarios. 

3. Muy abundosos en la expresión verbal hemos sido 
en relación con el problema de la inmigración 
extranjera. Otros países de nuestra América han 
derivado inmensos beneficios de ella y los han 
logrado por tener un sistema y poseer un objetivo. 
En cambio nosotros la hemos dejado en brazos del 
azar, sin método y condicionada también al 
mercado de las influencias. 

4. Nadie podrá olvidar lo mucho que se ha hablado 
sobre reforma penal y carcelaria, pero a pesar de 
las buenas medidas teóricamente concebidas y 
dictadas, continúa en pie una gran tarea de 
realizaciones que logren la solución de este 
problema, el que en la práctica es ejemplo de 
adefesios y símbolo de innoble barbarie 

Sistema Político 1. Y en el funcionamiento del Estado esas fuerzas de 
equilibrio están representadas por la autonomía de 
las funciones que son propias a cada una de las 
ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo 
y el judicial, en orden a la armonía de un Estado 
de derecho.  

2. El órgano legislativo necesita recuperar su 
dignidad y la autonomía que le es propia. 
Congresos que aparezcan como simples emisarios 
de la voluntad del ejecutivo según casos que todos 
conocemos, atentan contra la sustancia de la 
democracia. No puede haber pretexto, razón, ni 
causa para que existan parlamentos que no se 
inspiren en su propia conciencia sino en el halago 
o el temor para subordinarse a las decisiones del 
órgano ejecutivo.  

3. Y esto sucede a la hora en que la mayor parte de 
las naciones suramericanas lograron ya organizar 
sus cancillerías con la tendencia de fijar una 
política internacional coherente y de prestar 
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apreciables servicios en lo interno por la eficacia 
de sus departamentos técnicos. Tampoco ha sido 
escasa la literatura sobre una carrera 
administrativa, pero lo cierto es que las normas 
logradas no cambiaron en mucho la esencia del 
problema y que continúa sometida al mismo 
criterio de la recomendación y el capricho. 

Fuente: elaboración personal  

 
4.1. Marco contextual I: Discurso programa de su candidatura presidencial 

(1945).  
 
Este discurso sintetiza las ideas políticas que Jorge Eliecer Gaitán propuso para el 
desarrollo de su campaña presidencial, esta vez no como independiente sino 
como representante del Partido Liberal unificado. Siendo así el ámbito societal del 
mismo es el de la política de campaña y la movilización del electorado. Las 
acciones a las que invoca son las de expresar el respaldo al movimiento que él 
lidera, reiterando siempre el carácter masivo, transformador y sin precedentes que 
este tuvo.  
 
La ubicación local del evento comunicativo es el Teatro Municipal, el cual para la 
época era uno de los lugares de encuentro de la sociedad santafereña, sobre todo 
por los llamados “viernes culturales”, donde se aglomeraban personas en torno a 
diferentes eventos como música o teatro, y en este caso el lanzamiento de la 
campaña política del principal líder liberal de la época.  
 
El papel comunicativo que juega es el del hablante, el de orientador del 
movimiento. Su papel interactivo es el de líder y cabeza del movimiento, siendo a 
su vez quien interpreta a las masas que lo siguen y el momento histórico al que 
asisten, así como los diferentes males que aquejan a la república. El texto tiene un 
estilo argumentativo muy abstracto, la interpretación que hace de la condición 
humana y la realidad internacional y nacional, se hace de manera 
despersonalizada y recurriendo siempre a analogías entre diferentes temáticas 
como la historia, la biología o representaciones cristianas. 
 

4.2. Macroestructuras semánticas I: Discurso programa de su candidatura 
presidencial (1945).  

 
En términos generales las anteriores macroprosiciones se resumirían así: 
 
El proceso político multitudinario que yo encabezo, es algo forjado en la misma 
sociedad colombiana a partir de la contraposición entre el poder inmoral 
establecido y quienes yo interpreto como las masas que en este momento 
histórico, restauraran la moral de la república.  
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Vemos que estos temas son en realidad representaciones de las consideraciones 
más subjetivas que Gaitán tenía sobre la política, y más particularmente el papel 
del liderazgo, sobre el cual consideraba lo siguiente:  
 

El dirigente de los grandes movimientos populares, es aquel que posee una 
sensibilidad, una capacidad plástica para captar y resumir en un momento dado, 
el impulso que labora en el agitado sub-fondo del alma colectiva.104  

 
Por otro lado, la contraposición entre país político y país nacional que le hizo tan 
particular discursivamente, esta implícitamente desarrollada en el entramado de su 
discurso, permitiendo delimitar un “ellos” y un “nosotros” en términos de la 
contraposición entre voluntad de progreso e inestabilidad “inmoral”.  
 
Sus análisis de la situación internacional (sobre todo de la recientemente 
finalizada Segunda Guerra Mundial), y su integración también en términos 
dicotómicos a la realidad nacional, lo lleva a identificar dicha relación como uno de 
los “síntomas de la universal descomposición”, y no como un desajuste 
“circunstancial y anecdótico”, que lo ponen a él, como el catalizador de un 
momento histórico que exige la “creación de un clima distinto”. 
 
Pero la creación de dicho clima distinto era visto tras el optimismo histórico que ha 
caracterizado a muchos pensadores, como Hegel por ejemplo, que al igual que 
Gaitán, consideraban la historia como una trayectoria lineal hacia un progreso 
inevitable, tras la conquista que la razón hacia del mundo real, o en el caso de 
Gaitán con la llegada de la época de la ciencia. La “voluntad de progreso” o la 
“marcha inexorable del progreso humano”, dan cuenta de esta fe en la 
racionalidad típica del iluminismo decimonónico. Dicha fe no se acentúa ante la 
apreciación del papel del nazismo, que según lo expuesto en este discurso es 
entendido como una “fuerza minoritaria” que hizo una “utilización impiadosa” de 
las “grandes conquistas logradas por la ciencia y por la técnica en el iluminado 
siglo XIX.”  
 

4.3. Significados locales I: Discurso programa de su candidatura presidencial 
(1945).  

 
Con nuestro texto de análisis, podemos entrar a estudiar la elección de la palabra 
“progreso”, la cual va a asociada a la palabra “voluntad”, ambas tienen la 
condición de reafirmar al carácter lineal optimista de la historia, que ya se había 
mencionado anteriormente y que es muy visible en la filosofía gaitanista. Pero el 
objetivo principal de esta palabra en el contexto del discurso es el de polarizar y 
acentuar la contraposición entre “quienes tienen el poder” y quienes fuera de él se 
proponen como una nueva fuerza renovadora. La elección de la palabra “choque”, 
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 GOMEZ MANRIQUE, David Leonardo. Gaitán, un hombre, un pueblo. Consultado el 10 de julio 
de 2008 en: http://www.encolombia.com/educacion/unicentral4799vid-gaitan.htm 
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es una metáfora de ruido y perturbación que aplicada al contexto bipolar 
mencionado, ahonda en el carácter polarizador e irreconciliable de la estructura 
discursiva general. 
 
Más adelante hace la elección de otras palabras: “vasta”, “Imponente” y 
“caudaloso”, como adjetivos asociados al movimiento político que él representa y 
que redundan, como es característico en todos sus discursos, la cuantía de las 
personas que le seguían en su proyecto político. Dicha cuantía, es muy 
frecuentemente asociada a la afirmación “sin precedentes” o algunas similares, en 
varios de sus discursos, logrando con eso jugar con el carácter único e 
incomparable en el tiempo de su movimiento. De estas asociaciones se 
desprenden dos interpretaciones: primero que su estrategia política se 
caracterizaba por presentarse como un líder de mayorías, y segundo que al 
presentarse como un líder alternativo se diferenciaba de otros líderes alternativos 
(por ejemplo el Partido Comunista) por ser el verdadero interprete de las mayorías. 
Como fuera que se le entendiera el hecho de apostarle siempre a las “mayorías 
sin precedentes” lo acerca mucho a las prácticas políticas típicas del siglo XX, 
como las fascistas o las soviéticas, quienes veían en la aglomeración masiva un 
símbolo de empoderamiento y legitimación. 
 
En cuanto a las metáforas religiosas encontramos palabras como “sagrada”, que 
es aplicada a la intención de “salvar principios”, en este caso partidistas y con las 
que busca explicar la masividad del movimiento que encabeza; pero además 
utiliza palabras como “codicia” o “falsean” que son aplicados a los “otros” cuya 
impersonalidad sobresale, y es disimulada a través de las palabras “caciques”, 
“comités” y “directorios”. Con ello logra lo que en el Análisis Crítico del Discurso se 
llama una representación positiva del “nosotros” y una negativa del “otros”, a fin de 
jugar con los modelos mentales105, y polarizar en términos irreconciliables la 
actividad política del adversario político que aunque no tenga nombre propio, son 
inferidos desde el contexto del discurso, siendo estos la siguiente estructura 
oligárquica partidista: la cúspide, la estructura intermedia y los brazos que se 
extienden a los barrios y veredas, como la clasifico el mismo Gaitán. Mientras 
tanto el “nosotros” queda asociado en su accionar a palabras como: “civilización 
cristiana” y “santificar”, envolviéndose de un aura mística y sacralizada, muy 
importante para un país y una época de tan ferviente catolicismo.   
 

5. Arenga a los venezolanos 

CATEGORIAS SUB CATEGORIA EXTRACCIÓN DISCURSIVA 

AMBITOS DE 
ACCIÓN 

SIGNIFICADOS 
GLOBALES 

M1 siento una gran emoción que contrasta con la 
angustia que me produjeron antes los herederos de 
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 VAN DIJK, Teun A. La multidisciplinaridad del análisis crítico del discurso: un alegato en favor de 
la diversidad… Pág. 23. 
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(Macroproposiciones) bolívar. 
M2 una minoría oligárquica abusaba del poder ahora 
se ha logrado la libertad política pero no será nada sin 
la libertad social y económica. 
M3 la inferioridad de los pueblos de América es 
mentira, la realidad es que estos pueblos son 
superiores a sus dirigentes. 
M4 los pueblos de América están cerca en la obra de 
lograr hacerse menos siervos, menos humildes y 
menos pobres.  

Significados locales Minoría 
Abusivamente 
Multitudes 
Decadentes 
Inclemencias 
Brava 
Castas 

VARIEDADES 
DISCURSIVAS 

Ambigüedades 1. Hasta ayer yo sabía que las dolientes masas 
venezolanas, vuestros abuelos, vuestros padres y 
vuestros hermanos, rumiaban su dolor en las 
mazmorras que eran deshonra de América. 

2. Afortunadamente tenéis a la cabeza capitanes y 
gonfaloneros que jamás, estoy seguro, traicionarán 
vuestro interés ni vuestros anhelos. 

Amplificaciones Pero yo, capitán de multitudes de Colombia 

Simplificaciones 1. Nosotros hemos aprendido a reírnos de esas 
generaciones decadentes que ven a las 
muchedumbres de nuestro trópico como a seres 
de raza inferior.  

2. Inferiores son ellos que carecen de personalidad 
propia y se dejan llevar por algunas mentes 
esclavas de la cultura europea.  

3. ¡Mentira la inferioridad de nuestros pueblos; 
mentira la inferioridad de nuestros países; mentira 
la debilidad de nuestras razas mestizas! 

Argumento Que vengan los europeos a presenciar el drama de 
esta masa enorme de América devorada por el 
paludismo, con gobiernos que le han vuelto la espalda 
a su gente para enriquecerse en provecho propio; que 
vengan a contemplar las inclemencias perpetuas que 
vivimos los habitantes del trópico, y entonces tendrán 
que comprender cuán brava es la gente nuestra, qué 
brava gente sois vosotros, y reconocer la falsedad de 
su concepto sobre la inferioridad de las masas 
americanas. Porque aquí y en el Perú y en todas 
nuestras naciones sucede lo que yo afirmo que pasa 
en Colombia: "El pueblo es superior a sus dirigentes". 

TEMAS 
DISCURSIVOS 

Valoración 
institucional 

1. He experimentado hoy una emoción que hace 
contraste con la sensación de angustia que siendo 
estudiante experimentara ayer, ante el dolor y la 
tragedia que se agolpaban sobre el alma grande 
de los herederos de Bolívar. 
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2. Como nuestros mulatos en las selvas del trópico; 
que trabajaran como lo hacen los hombres 
nuestros 12 y más horas, casi sin salario y siempre 
desnutridos; que sufrieran los dolores de nuestro 
pueblo; sintieran a la selva envolviéndolos; 
supieran lo que son los niños sin escuela y sin 
cultura; lo que es la muchedumbre sin defensa en 
el campo, sin poder satisfacer el apetito de la 
belleza y del amor que se les niegan y saborean 
tan sólo el dolor y la angustia permanentes. 

3. Y esas distintas realidades pueden condensarse 
en una sola afirmación que hace temblar el criterio 
feudal de las castas minoritarias que todavía en 
América imperan; pueden sintetizarse en el deseo 
que todos anhelamos y que todos impondremos: i 
queremos que los amos sean menos amos para 
que los siervos sean menos siervos; queremos que 
los poderosos sean menos poderosos para que los 
humildes sean menos humildes y queremos que 
los ricos sientan que deben ser menos ricos! ¡Para 
que los pobres reciban mejor remuneración por su 
trabajo! 

Sistema Político 1. Y que existía en esta tierra admirable una pequeña 
minoría oligárquica que disponía abusivamente de 
los destinos de esta patria del Libertador, a 
espaldas del pueblo, contra el pueblo y sin el 
querer del pueblo. 

2. a todas las gentes de Venezuela que de ahora en 
adelante sólo habrá una voz que mande sobre 
esta tierra sagrada: ¡la voz del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo! 

3. Pueblo: Ni un paso atrás en esta maravillosa obra 
que estáis realizando con un gobierno 
comprensivo y sin una vacilación, porque el ritmo 
de vuestros corazones es el mismo ritmo del 
corazón de todos los hombres de América. 

Fuente: elaboración personal  

 
5.1. Marco contextual II: Arenga a los venezolanos (1946) 

 
Un año después de la caída de la dictadura militar venezolana se celebro en la 
ciudad de Caracas el evento conmemorativo de la misma, Jorge Eliecer Gaitán fue 
invitado a dicho evento y en un momento dado improviso este discurso. El ámbito 
societal en que se inscribe este discurso es el de la conmemoración en el campo 
de las relaciones internacionales, y las acciones son las que invocan al 
reconocimiento de los logros del proceso político precedente y la necesidad de 
ampliar sus alcances, así como la similitud que entre los pueblos del trópico hay, 
afirmando de esta forma su no inferioridad frente a otras razas. La ubicación local 
es la Plaza Bolívar de Caracas, centro de representación política de las gestas 
independentistas venezolanas.  
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El evento comunicativo es el del discurso político improvisado. El papel 
comunicativo que juega Gaitán es del hablante invitado. Su papel interactivo es el 
del líder político que hace un reconocimiento al proceso político en celebración, 
mencionando tanto su alcance, como su carácter inconcluso. En el texto se 
compara la libertad política venezolana con la libertad política colombiana, 
enfatizando el carácter reciente de la primera y el carácter acabado de la segunda, 
para luego mencionar que es común que en América aun imperan castas 
minoritarias feudales, siendo una ambigüedad en torno a la apreciación del 
carácter de esa libertad política en Colombia.  

 
5.2. Macroestructuras semánticas II: Arenga a los venezolanos (1946) 

 
La síntesis de las anteriores macroproposiciones es: 
 
Los herederos de Bolívar han logrado la libertad política pero aun falta lograr la 
libertad social y económica. Aun siguen castas feudales que piensan que los 
pueblos de América son inferiores, siendo esto falso, pues estos pueblos son 
superiores a sus dirigentes. 
 
Las habilidades en la oratoria de Gaitán, le permitían manejar un discurso 
improvisado, como el que está sujeto a análisis, con una unidad temática 
coherente. Sin embargo al manejar dos temáticas, aparentemente conciliables, 
como lo son la libertad política y la no inferioridad de los pueblos americanos, el 
autor cae en una suerte de ambigüedad sustancial, que da pie para interpretar sus 
apreciaciones sobre la legitimidad de la institucionalidad, y la estructura 
socioeconómica. En primer lugar, Gaitán no cuestiona en ningún momento de sus 
discursos, las instituciones políticas colombianas, pues según él, su estructura y 
normatividad son de algún modo necesarias para la república.  
 
Siempre mantuvo su actividad dentro de los márgenes de la institucionalidad, y si 
de alguna forma, en su discurso afirma que en Colombia hay una libertad política 
lograda, es en base al criterio formal institucional establecido. Ahora si el autor 
afirma que hay “generaciones decadentes”, que tratan a los pueblos de la región 
latinoamericana como una raza inferior, y los relaciona más adelante como una 
“casta minoritaria feudal que aun impera en América”, debe entenderse en los 
márgenes de su pensamiento político, sobre todo en lo referente a su “socialismo 
de estado” como muchos han denominado su propuesta socioeconómica más que 
política.  
 
Como bien lo sugiere Braun, Gaitán pudo haberse considerado socialista, sin 
embargo, presenta una sociedad en la cual predomina una clase de pequeños 
propietarios honrados y laboriosos protegidos por el Estado. Si en el discurso a los 
venezolanos, habla de los límites de la libertad política, es porque su propuesta 
política se basaba en hacer más extensivo al Estado hacia las esferas social y 
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económica, de manera que se supere el “criterio feudal” que él consideraba 
dominante en los pueblos de América. 

 
5.3. Significados locales II: Arenga a los venezolanos (1946) 

 
Este discurso al igual que la mayoría, tiene una reiterativa referencia a la palabra 
“minoría”, con la que describe a quienes ostentaban el poder antes del golpe de 
estado en Venezuela, y a las “castas con criterio feudal” que imperan en América. 
Él por su parte hace la elección sintáctica de la frase “capitán de multitudes”, para 
aplicárselo así mismo. Siendo así, el “nosotros” queda constituido por las 
muchedumbres del trópico, quienes son “pueblos que son superiores a sus 
dirigentes”, y el “ellos” que serian las “minorías”. Dichas minorías quedan 
asociadas sintácticamente con palabras como “abusivamente” y “decadentes”, 
para referirse a su accionar político y la relación con sus pueblos respectivamente. 
 
El “nosotros” que se presenta entonces en este discurso, es una forma más 
diversa y diferenciada, pero que encuentra su igualdad a través de los vocablos 
“Inclemencias” y “Brava”, con los que homologa a través de la situación material y 
de explotación, las realidades de Colombia, Venezuela, Perú y América en 
general. La síntesis de dicha homologación, es la frase que más le ha hecho 
memorable: “el pueblo es superior a sus dirigentes”. Mientras tanto el “ellos” 
también es generalizado y puesto a un mismo nivel con el concepto de “Castas”, a 
las que agrega los otros dos conceptos de “minoritaria” y “feudal”. Esto viene 
cargado del trasfondo confrontacional con el que Gaitán asume su actividad 
política. 
 
Las palabras “Libertad política”, que se usan para diferenciar las frases “libertad 
económica y social”, son una elección sintáctica y léxica, bastante particular 
puesto que reflejan de manera poco exhaustiva lo que Gaitán consideraba era la 
necesidad de ampliar el margen de acción del Estado. Para él no eran suficientes 
las garantías formales e institucionales con que se estructuraban las sociedades 
democráticas, sino que estas debían ser saneadas para que su labor permitiera 
incluir a los pequeños propietarios bajo el amparo del Estado. El énfasis en los 
límites de la “Libertad política” adquirida, le permitía delimitar la confrontación y 
oposición que en su discurso manejaba a solo las “castas minoritarias feudales”, 
es decir al terreno socioeconómico.  
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6. Análisis del discurso “oración por la paz”.  
 

CATEGORIAS UNIDADES DE 
ANALISIS 

EXTRACCIÓN DISCURSIVA 

ESTRUCTURAS 
DISCURSIVAS 

SIGNIFICADOS 
GLOBALES 
(Macroproposiciones)  

M1 interpreto el querer y la voluntad de esta inmensa 
multitud. 
M2 esta multitud es una fuerza y un poderío no 
igualados, sin precedentes. 
M3 esta multitud tiene el poder de imponer la paz 
cuando los llamados a imponerla no la imponen 
M4 ningún partido en el mundo ha hecho una 
demostración igual. 
M5 hay un partido capaz de evitar el derramamiento 
de sangre y hacer cumplir las leyes. 
M6 se exige imponer el mandato presidencial a favor 
de la tranquilidad pública. 
M7 en lugar de la ola de barbarie, se puede 
aprovechar nuestra capacidad laborante para 
beneficio del progreso de Colombia.  

SIGNIFICADOS 
LOCALES 

Imponer 
Irrevocable 
Poderío 
Minoritarias 
Mayorías 
Tranquilidad 
Barbarie 
Bienaventurados 

VARIEDADES 
DISCURSIVAS 

Ambigüedades 1. Que cobija su ardiente corazón, el fondo de sus 
corazones se agolpa la emoción, Sois un hombre 
de universidad y por lo tanto os debe llamar la 
atención este hecho sin precedentes en la 
historia de Colombia. 

2.  Somos los sustentáculos de la paz en Colombia. 
3. Sabemos que quienes anegan en sangre este 

país cesarían en su pérfida siega. 

Amplificaciones Bajo el peso de una honda emoción, ha presenciado 
un espectáculo que no tiene precedentes en su 
historia, bajo este silencio clamoroso, Excelentísimo 
señor, Ningún partido en el mundo ha dado una 
demostración como ésta, Somos la mejor fuerza de 
paz en Colombia. Sólo se oye el rumor emocionado 
de los millares de banderas negras, serenamente, 
tranquilamente, con la emoción que atraviesa el 
espíritu de los hombres que llenan esta plaza, con 
esa emoción profunda. Amamos hondamente a esta 
patria nuestra y no queremos que nuestra nave 
victoriosa navegue sobre ríos de sangre. Os pedimos 
que no creáis que nuestra tranquilidad, esta 
impresionante tranquilidad, es cobardía. 

Simplificaciones Pedimos pequeña cosa y gran cosa 

Argumento Dos horas hace que ellos desembocan en esta plaza 
y no hay sin embargo un solo grito, Pero estas masas 
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que así se reprimen también obedecerían la voz de 
mando que les dijera: Ejerced la legítima defensa. 
Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes: 
somos descendientes de los bravos que aniquilaron 
las tiranías en este suelo sagrado. Pero somos 
capaces, señor Presidente, de sacrificar nuestras 
vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad 
de Colombia 

TEMAS 
DISCURSIVOS 

Valoración 
insitucional  

Presidente de la República, Mariano Ospina Pérez,  
Gentes que llegaron de todo el país, de todas las 
latitudes –los llanos ardientes y las frías altiplanicies, 
como las de esta capital– han venido a congregarse 
en esta plaza. Os pedimos que cese la persecución 
de las autoridades y así os lo pide esta inmensa 
muchedumbre. 

Sistema Político 1. Lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio 
clamoroso, para pedir que haya paz y piedad 
para la patria, la capital de Colombia, pedir que 
haya piedad y tranquilidad para la patria.  

2. Pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo 
que os ha dado el pueblo, en favor de la 
tranquilidad pública. : No os reclamamos tesis 
económicas o políticas. Apenas os pedimos que 
nuestra patria no siga por caminos que nos 
avergüenzan ante propios y extraños.  

3. ¡Os pedimos tesis de piedad y de civilización!  
4. Que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a 

nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros 
bienes, como querríais que os tratasen a vos, a 
vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros 
hijos, a vuestros bienes. 

Fuente: elaboración personal  

 
6.1. Marco contextual III: Oración por la paz (1948) 

 
Este discurso tiene como ámbito societal la política o el de la movilización política, 
las acciones a las que invoca son las de la paz y el entendimiento, a partir del 
ejercicio de la autoridad del ejecutivo. La ubicación local es la Plaza de Bolívar, 
que se caracteriza por ser una plaza tradicional para los eventos políticos, que 
pretenden llamar la atención a los tres poderes públicos colombianos.  El papel 
comunicativo de Jorge Eliecer Gaitán es el del hablante u orador como se 
entendía en la época, aunque también tiene un papel como escritor, pues su 
discurso es a su vez una carta dirigida al presidente conservador Mariano Ospina 
Pérez.  
 
Su papel interactivo es el del líder que representa la voluntad popular de las 
masas, en contraposición a quienes por acción y principalmente omisión, permiten 
el escalamiento de la violencia. El inicio del texto tiene como característica resaltar 
las dimensiones multitudinarias de quienes asisten al evento comunicativo, 
reiterando la frase “inmensa multitud” en tres ocasiones, la cual va asociada a la 



88 
 

figura del partido del que él es líder, asumiéndose como potenciador, gestor e 
intérprete de dichas magnitudes.   
 

6.2. Macroestructuras semánticas III: Oración por la paz (1948) 
 
 
Aplicando la reducción pertinente a las anteriores macroproposiciones, se puede 
resumir el texto de la siguiente forma: 
 
Interpretando el querer y el sentir de esta inmensa voluntad, que pide paz y piedad 
para la patria, cuya reunión ha sido posibilitada por el partido que yo (Jorge Eliecer 
Gaitán) represento, pedimos el ejercicio de la autoridad del ejecutivo para que 
haya paz y civilización.  
 
Concorde a lo analizado en el texto anterior (arenga a los venezolanos), se puede 
develar que el pensamiento de Gaitán, si bien fue crítico de los métodos de hacer 
política en Colombia, nunca fue contrainstitucional; y de hecho, según los 
principios subjetivos que de manera implícita se encuentran en el actual texto, en 
ellos se encuentra cierta concordancia con varias representaciones tradicionales 
de la sociabilidad política colombiana. Por ejemplo: cuando el autor enfoca en la 
figura presidencial todas las demandas y exigencias del evento político y 
comunicativo, está siendo redundante con el presidencialismo acendrado desde la 
Regeneración; sin mencionar el hecho de que en el discurso se asume la capital y 
la plaza como “la cuna de las libertades” reforzando la idea de centralismo 
capitalino también derivado de la Regeneración.  
 
Pero más importante es como la figura presidencial es abordada a lo largo de todo 
el texto, pues en un contexto preelectoral, cuando la figura de Gaitán se 
proyectaba como la más opcionada para suceder a Mariano Ospina Pérez, este se 
presenta ante este mismo, “interpretando” la exigencia de una “multitud sin 
precedentes” de que ejerza “vuestro mandato”. Con ello buscaba descargar en la 
figura de Mariano Ospina Pérez, la responsabilidad de normalizar el orden público 
y cesar los actos de violencia.  
 
Siendo el ejecutivo el cargo más importante del país y cuyo acceso al mismo 
estaba en el corto plazo, no se puede interpretar dicha variedad discursiva, sino en 
términos de estrategia de campaña, en la que la reiteración de la fuerza 
aglutinadora del partido, le permite afirmar de que “hay un partido de orden”, 
capaz de “evitar que la sangre siga derramándose” y por ende él se erige como la 
mejor opción para “imponer la paz” cuando “quienes están obligados a imponerla 
no la imponen”.       
 

6.3. Significados locales III: Oración por la paz (1948) 
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En el análisis léxico que se desprende del anterior discurso, se destaca los 
siguientes vocablos: “Irrevocable” e “Imponer”, los cuales traen una connotación 
de verticalidad, la cual en el contexto del evento comunicativo, ahonda en una 
polarización semántica que una vez más se centra en el “ellos” y el “nosotros”. La 
relación y el distanciamiento que el usuario del lenguaje mantiene entre la 
“inmensa multitud” y el presidente de turno, se hace a través de la forma retorica 
de la exigencia, con la cual confronta el “poder de imponer la paz” presente en la 
multitud con la “autoridad” del mandato presidencial.  
 
La variedad discursiva de la carta-discurso tiene tras de sí las siguientes 
interpretaciones, sobre todo en lo referente a la personalización, pues de alguna 
forma la estructura discursiva del evento comunicativo, lleva el hilo conductor de 
que quien potencia, gesta e interpreta el “sentir” de aquella “multitud” sin 
precedentes es el mismo Jorge Eliecer Gaitán. Si bien confrontar al “poder” de la 
multitud con el ejercicio de la autoridad del ejecutivo, permite redimensionar la 
relación de fuerzas entre la base y el poder instituido, personalizarse y atribuirse 
tal capacidad de confrontación a solo unos meses de las elecciones  es una 
estrategia política decisiva. Cuando habla de la “disciplina de partido” y de cómo 
ninguna colectividad en el mundo ha dado una demostración como aquella, 
redunda también la anterior idea, y sobre todo asocia alrededor de si las formas 
retoricas de “convocatoria”, “disciplina” y “orden”, como expresiones concretas de 
su actividad política.     
 
Los vocablos “Bienaventurados” y “Malaventurados”, ponen otra vez en juego las 
alegorías cristianas, que le permiten al usuario del lenguaje influir sobre modelos 
mentales más amplios y construcciones mentales socialmente compartidas. 
Cuando cierra el discurso con este tipo de alegorías se puede inferir una intención 
de encerrar el contexto temático tratado, en un aura mística y sacralizada que 
asimilen al mismo a un rango casi parroquial, que lo hagan así incuestionable.      
 
 

7. Oración por los humildes.   
 

CATEGORIAS SUB CATEGORIA EXTRACCIÓN DISCURSIVA 

AMBITOS DE 
ACCIÓN 

SIGNIFICADOS 
GLOBALES 
(Macroproposiciones) 

M1 la vida para dichos hombres buenos y sencillos 
transcurría normal hasta que crueles hombres los 
arrojaron a la muerte, consiguiendo multiplicar la 
devoción y el respeto. 
M2 hombres de ánima helada los arrancaron, 
silenciaron y detuvieron. 
M3 su silencio es grito de justicia, su inmovilidad es 
fuerza, ahogaremos las dañadas plantas que 
envenenaron los destinos de la patria.   
M4 seremos superiores a la fuerza cruel del terror, su 
muerte individual los llevara a trascender a ideales 
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colectivos, juramos venganza a través de la victoria del 
partido liberal. 

Significados locales Buenos 
Honrada 
Sencilla 
Malos 
Crueles 
Arrojó 
Arrancaron 
Apagaron 
Silenciaron 
Detuvieron 
Vengaros 

VARIEDADES 
DISCURSIVAS 

Ambigüedades 1. Verdad es que los hombres de ánima helada os 
arrancaron de nuestro lado, de nuestros brazos, de 
nuestras luchas, pero sólo consiguieron 
multiplicaros en lo íntimo de nuestra devoción, de 
nuestro recuerdo y nuestro afecto. 

2. Dolorosa verdad, angustiosa verdad, que golpea 
con golpe de ola la noche sobre nuestro corazón.  
Pero es verdad a medias. 

3. Vuestros miembros inmovilizados son ahora 
centuplicada fuerza que nos empuja sin tolerar 
descansos. 

4. Verdad es, compañeros de lucha, tronchadas 
vidas, buenas y humildes, que os lloramos.  Pero 
nuestro decoro nos impide lloraros adentro.  Y en 
el río interior de nuestro llanto ahogaremos las 
dañadas plantas que envenenaron con  su perfidia 
el destino de la patria. 

Amplificaciones NO APLICA 

Simplificaciones NO APLICA 
 

Argumento 1. Liberales asesinados.  
2. El desaparecido ritmo de vuestros corazones es 

ahora indomable raudal de energía para nuestra 
fiera voluntad de lucha. 

3. Que no ha de suspenderse hasta devolver a la 
República el camino de la piedad, del bien y de la 
fraternidad, que hombres de aleve entraña les han 
robado. 

4. Pero algo más vais a darnos a través de vuestro 
recuerdo, ya que la muerte en lo individual no es 
sino un parpadear de la vida hacia formas más 
elevadas de lo colectivo y de su ideal. 

TEMAS 
DISCURSIVOS 

Valoración 
institucional 

NO APLICA 

Sistema Político El partido liberal y la condición de sus militante.  

Fuente: elaboración personal  
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7.1. Marco contextual IV: Oración por los humildes (1948) 
 
Días después de pronunciado el anterior discurso, en la ciudad de Manizales se 
presentó el asesinato de militantes del partido liberal. El siguiente discurso se 
enmarca en el evento conmemorativo de aquellas personas asesinadas, en un 
ambiente de duelo y proselitismo partidista. El ámbito societal es el del tributo y el 
homenaje, pero también es claro el acento proselitista del mismo. La ubicación 
local del evento comunicativo es el Cementerio de Manizales, en una ciudad que 
estaba equilibrada en términos de representatividad liberal-conservadora.  
 
El papel comunicativo de Gaitán es el del hablante, el encargado del consuelo 
oficial. El papel interactivo es el del líder homenajeando a sus seguidores y el de 
un opositor a la violencia política, así como del encargado de redimir con la victoria 
de la colectividad liberal el deceso de los copartidarios. Resalta al final del texto la 
asociación que el hablante hace entre “victoria del partido liberal” y “venganza”, 
haciéndose un cruce entre los dos mensajes: el solemne y el proselitista.  
 

7.2. Macroestructuras semánticas IV: Oración por los humildes (1948) 
 
Las anteriores macroproposiciones tienen la siguiente síntesis: 
 
Hombres buenos y sencillos fueron cruelmente asesinados, su muerte es una 
forma de reavivar nuestro impulso, con la victoria del Partido Liberal la venganza 
de dicho suceso será lograda. 
 
De los últimos discursos con los que Gaitán termino su vida política antes de ser 
asesinado, este es uno de los más representativos. En él se expresa la 
intranquilidad por la escalada de la violencia sobre las filas liberales, y de algún 
modo trata de convertir dichos reveses e infortunios en una forma de mantener el 
ánimo y el principal objetivo del partido: la presidencia de 1950.  
 
Dentro la filosofía gaitanista el valor humano del hombre siempre fue algo 
intrínseco a la construcción de su programa y acción política; el individuo como la 
suma de lo afectivo, intelectual y biológico, es además un ser social, de forma que 
la analogía que hace entre la reincorporación biológica que los copartidarios harán 
de sus células, con el recuerdo que mantendrá vivo el ideal del partido, es una 
recurrente manifestación de su argumentación positivista. 
 
Ahora, el giro discursivo que se hace pertinente para el análisis, es el que se 
centra en la forma en la que Gaitán asume la asociación entre “venganza” de los 
copartidarios caídos y la “victoria del Partido Liberal”, que no es otra que la 
consecución de la presidencia por parte de él. La intimidación a la que el Partido 
Liberal, estaba siendo sujeta, no era para Gaitán una opción, pues se deduce del 
texto que el proceso de empoderamiento institucional al que se encaminaba, tenía 
que valerse de todas las formas de impulso y promoción que la coyuntura le 
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presentara, capitalizando si era necesario la victimización de sus propios 
militantes.               
       

7.3. Significados locales IV: Oración por los humildes (1948) 
 
La elección léxica con que el usuario del lenguaje empieza el texto, está cargado 
de adjetivos positivos orientados hacia los “nuestros”, los copartidarios caídos, que 
vienen a ser los siguientes: “buenos”, “honrada”, sencilla”. Mientras que los “otros” 
quienes perpetuaron los asesinatos son por su parte hombres “malos”, “crueles” 
de alma “helada”. Es apenas lógico que en el ambiente de duelo, de intimidación y 
de fervores preelectorales, Gaitán acentué la polarización semántica entre los 
adversarios políticos, que en ese entonces no reparaban en medios para 
confrontar a sus principales rivales políticos en el Partido Liberal.  
 
Luego Gaitán procede a organizar la narrativa del texto y el orden del mismo, de 
forma que la acción homicida a la que fueron sometidos los “compañeros caídos”, 
sea presentada con algo de ritmo y rima, como por ejemplo: arrancaron, apagaron, 
silenciaron, detuvieron. Este es un recurso literario que permite hacer 
vinculaciones semánticas entre diferentes nociones a fin de establecer una unidad 
significativa, con la que se  pueda amplificar la representación y los alcances del 
hecho homicida en sí.  
 
Las conclusiones con las que cierra el evento comunicativo, tienen tras de sí un 
trasfondo proselitista, centrado en la asociación que el caudillo hace entre 
venganza y victoria del Partido Liberal. Mas exactamente con palabras como 
“vengaros”, el caudillo recurre a una connotación agresiva, que detrás de sí 
encierra mucha violencia. Pero dicha violencia no es encauzada en los mismos 
términos bélicos, con los que ocurren los acontecimientos que dieron de baja a los 
copartidarios, sino que es deliberadamente relacionada con la “victoria del partido” 
liberal”, prometiendo con ello además, lograr los “fueros de la paz” y la “justicia” en 
Colombia. 
 
8. Representaciones sociales 
 
Para finalizar la aplicación de las herramientas del Análisis Crítico de Discurso al 
pensamiento político de Gaitán, utilizaremos la herramienta teórica de las 
representaciones sociales, o la cognición social como también la llama Van Dijk106. 
El autor entiende por lo anterior como aquellas estructuras mentales concretas, 
que controlan la producción, y la comprensión de los textos, conversaciones, 
situaciones, etc. Las distintas formas de la cognición social que comparten las 
colectividades sociales son según Van Dijk: 
 

                                                 
106

 VAN DIJK, Teun A. La multidisciplinaridad del análisis crítico del discurso: un alegato en favor 
de la diversidad… Pág. 29 
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El conocimiento: este puede ser de carácter grupal, cultural o personal. 
Específicamente para los fines de esta investigación utilizaremos el conocimiento 
personal, en relación al conocimiento cultural que es un conocimiento compartido 
por todos los miembros competentes de una sociedad o una cultura, y constituye 
la base o el fundamento común de todas las prácticas y los discursos sociales en 
el cual están presentes los modelos mentales que son subjetiva y socialmente 
construidos. 
 
Actitudes: Las actitudes son opiniones socialmente compartidas, como las 
opiniones que la gente tiene sobre la política, el aborto, el intercambio humanitario, 
etc. Estos son estructuras complejas que están compuestas por un conjunto de 
proposiciones y/o valoraciones que también pueden «particularizarse» como 
opiniones personales específicas presentes en los modelos mentales107. 
  
Ideología: Por último, las ideologías son definidas como las representaciones 
sociales básicas de los grupos sociales. Las ideologías se encuentran en la base 
del conocimiento y de las actitudes de grupos como los socialistas, los 
neoliberales, los ecologistas. Tienen una estructura esquemática que representa la 
propia imagen de cada grupo  a partir de ellas se originan dispositivos de 
pertenencia, de objetivos y actividades. 
 
Veamos cómo operan estos tipos de cognición social en el pensamiento de Gaitán 
a partir del análisis global del corpus de textos:  
 
 
8.1. El conocimiento 
 
A partir del corpus de textos sobre Gaitán, podemos darnos cuenta de que el 
conocimiento construido alrededor de sus discursos, era un conocimiento derivado 
por un lado de sus estudios en las ciencias humanas; con los cuales se hacía 
patente una enriquecida y exhaustiva argumentación, a través de una excelente (y 
a veces pomposa)  redacción y oratoria. Pero por otro lado el conocimiento 
construido a través de su trayectoria política, era el resultado de su contacto de la 
política a dos niveles: primero el de la figura representativa nacional, como 
personaje cuya posición a favor de los sectores trabajadores le habían hecho un 
prestigio, que le permitió inclusive entrar en los círculos elitistas del poder donde 
podía demostrar su preparación y experiencia en altos cargos institucionales, en 
las tres ramas del poder colombiano. Segundo su contacto con la política de base 
ya fuera acercándose o trabajando directamente con las clases medias y bajas, 
llegando a remotos lugares de la geografía nacional, e interpretando las diferentes 
formas en que estos sectores interpretaban la política.  
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En síntesis su conocimiento derivaba de su acercamiento por arriba y por abajo en 
todos los niveles de la política colombiana. Los discursos a analizar demuestran 
entonces como su nivel de compenetración en las esferas del poder le permitió, 
conocer los principales soportes y funcionamiento de la maquinaria política 
tradicional, como se hace evidente en el discurso de lanzamiento de su programa 
presidencial 
 

De ahí que los repugnantes gamonalatos, a pesar del desprecio unánime que 
por ellos se siente, sean tratados por el país político con todos los 
miramientos, en forma que de su voluntad ignara depende el nombramiento y 
la estabilidad de nuestros empleados y funcionarios y hasta la propia 
orientación de las obras públicas108. 
 

Es por eso que su confrontación clásica entre el país político y el país nacional 
tenían como sustento las experiencias y el trabajo previo en los círculos del poder. 
Siendo así, ahora toda su construcción discursiva a lo largo del corpus de textos 
demuestra esa relación directa con el lenguaje, las prácticas y los vicios del poder 
tradicional. Permitiéndole después centrar su actividad política hacia lo “masivo” lo 
multitudinario, donde su conocimiento del lenguaje y las formas de interpretación 
de la política en las clases populares, le permitían mezclarse y adaptarse a sus 
horizontes más inmediatos, de forma que ese mensaje se les hiciera más 
cercano.  
 
Es por ello que Braun, considera que Gaitán ―volvió todo al revés y transformó 
simbólicamente a sus oyentes en actores de la historia‖109, pues la concentración 
masiva como la representada en su discurso de la oración por la paz, era una 
forma de hacer política que las oligarquías tradicionales no conocían. Y la 
reiteración discursiva que hace en sus discursos de la masivo y lo minoritario lo 
hacía a sabiendas de que la confrontación que el personalizaba entre un país 
político y un país nacional tenia la correlación de fuerzas a su favor. 
 
 
8.2. Actitudes 
  
La actitud de Gaitán según los textos, puede advertirse como una posición que 
reiterativamente se ponía en términos confrontacionales. Es por ello que las 
actitudes que el manifiesta frente a determinados temas a lo largo de los textos, 
redundan en retoricas como la “transformación”, “contraposición”, “progreso”, 
“choque”, etc. Vemos particularmente como era su actitud frente a los temas más 
sobresalientes a lo largo del análisis textual temas:   
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3 de junio de 2009 en:  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/gaitan/poli.htm 
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Poder: en este escenario el confrontaba la voluntad multitudinaria que él se 
asumía representar, contra quienes mantenían el poder de forma inmoral a fin de 
lograr el “progreso”. 
 
Democracia: toda la mecánica política que había posibilitado un maridaje 
inadmisible entre política y negocios, era confrontada con la decisión de redimir el 
“sentido que los colombianos tienen ante ella”. 
 
Corrupción: su actitud es la de transformación, la de confrontar la mecánica 
política con que se mantiene la corrupción con la “voluntad tenaz e indomable” del 
movimiento que él representa. 
 
Violencia: la actitud confrontacional que aquí manejaba ponía de un lado “el poder 
de imponer la paz” característico de la voluntad que el comandaba, y a quienes 
estando “obligados a imponerla no la imponen”. 
 
8.3. Ideología 
 
En esta última parte muchos autores han entrado en un debate irresoluble sobre 
cuál era la ideología más adecuada para encasillar el pensamiento político de 
Gaitán. Antonio García lo ubicaba dentro de los márgenes del genuino 
pensamiento socialista, mientras que Pérez lo ubicaba dentro del socialismo de 
estado. Sierra más bien habla de su pensamiento como el de un humanista, pero 
su formación siempre puso a Gaitán, a resaltar en sus discursos las tesis 
positivistas.  
 
Según se puede extraer del corpus de textos analizados, la ideología de Gaitán 
en su discurso tenía el suficiente carácter pragmático y erudito como para 
manejar nociones que pudiesen venir de cualquier corriente ideológica; como por 
ejemplo, cuando habla del “criterio feudal” en Latinoamérica, recurriendo a una 
categoría socioeconómica del marxismo. De igual forma las palabras 
“bienaventurados”, “santificar”, “civilización cristiana”, “decálogo cristiano”, 
pudiesen asimilar su ideología a la de un católico conservador, sino se leyera en 
el contexto en el que estas son utilizadas. Sus referencias a la Revolución 
Francesa, al “iluminado siglo XIX”, lo acercan a los ideales liberales burgueses 
que se suponían era la filosofía de su partido. La disciplina con que manejo el  
Partido Liberal, lleno de concentraciones masivas y verticalidad en la figura del 
líder, lo ponen muy cercano a las practicas fascistas, mas no a sus ideas, como 
muchos de sus detractores quisieron hacerlo ver. 
 
Según la hipótesis que establece Gonzalo Sánchez, que parece expresar 
claramente el accionar político de Gaitán y del gaitanismo, se afirma que el 
proyecto gaitanista no propone una formulación acabada en un momento dado, 
sino que propende por estructurarse en su trayectoria misma, integrando al 
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presente a su propio pasado. Lo anterior no es un obstáculo como para pensar 
que no se puede encontrar en cada una de sus etapas, puntos y proposiciones 
claramente diferenciables, sobre los cuales el gaitanismo enfatizaba su acción. En 
conclusión, para el gaitanismo las ideas no era lo que debía cambiar, sino que 
más bien, el punto flexible y variable de su proyecto eran sus tácticas políticas.         
 
9. El aporte de Gaitán.  
 
Jorge Eliecer Gaitán, vivió en un momento histórico importante en Colombia, 
puesto que nació justo al final de la denominada “Guerra de los Mil Días”. Este 
hecho marco un precedente en la historia política de este país, ya que como se 
menciono en el capitulo uno, el bipartidismo se acentuó en todas las regiones, y 
por tanto Gaitán creció y se formo durante este contexto. Cabe destacar que 
durante su vida, la república colombiana tuvo relevantes transformaciones en el 
ámbito económico y social con respecto a la modernización capitalista. No hay que 
olvidar la coyuntura internacional de acuerdo a su época, puesto que en el viejo 
continente se estaban desarrollando y experimentando nuevas teorías sociales, 
tales como la renovación industrial capitalista, el fascismo, el comunismo y el 
nacional socialismo. Teniendo en cuenta estos parámetros, se puede afirmar que 
Gaitán tuvo una variedad de teorías y contextos políticos que le ayudaron a 
desarrollar sus actitudes académicas y políticas, que luego las aplicaría en un 
proyecto político dirigido hacia el territorio colombiano.     
 
Los partidos que imperaban en Colombia eran el liberal y el conservador, estos 
con sus respectivas ideologías. Gaitán creció en el seno de una familia con 
pensamientos liberales y progresistas, de este modo en su juventud, decidió 
formar parte del partido liberal. Gaitán, consideraba como fundamental el valor 
humano. Lizarazo lo relaciona con el humanismo, visualizo al hombre en un 
sentido integral y lo miro como un organismo funcional, intelectual, afectivo y 
biológico que donde funcionara de una manera armónica en un parámetro social 
se beneficiaría él y su entorno. Gaitán pensó al hombre como igual, sin importar el 
pensamiento, la raza, el credo, etc. A raíz de este pensamiento él propone tres 
postulados y son: el pueblo es superior a sus dirigentes, el país nacional vs el 
país político y la lucha contra la oligarquía. De acuerdo con estas ideas él se 
identifico como un liberal de izquierda. 
 
Tomo las teorías de Marx como alternativas pertinentes que permitirían el 
equilibrio del sistema político. De esta manera interpreta el pensamiento marxista 
retomando los modos de producción capitalista en donde los obreros controlan los 
medios de producción.  La visión de Gaitán no era una idea puramente socialista, 
puesto que en esta teoría la acumulación del capital y la propiedad privada 
históricamente está destinada a desaparecer. Gaitán no separa al trabajador de 
los medios de producción, por lo tanto la propiedad privada no desaparece, de 
hecho el propone el fin de la propiedad y de la ganancia sin trabajar, su visión era 
la formación de una sociedad en donde los pequeños propietarios urbanos y 
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rurales controlaran su propia fuerza laboral y los frutos de su esfuerzo, de allí el 
interés de una nueva reforma agraria.     
 
Gaitán, después de haber reflexionado sobre la teoría marxista y de esta 
encontrando una alternativa agregándole su propio pensamiento, concluyo que la 
mejor herramienta para poder lograr este objetivo era por medio del positivismo 
jurídico, que es una teoría jurídica que concibe como “derecho” al derecho 
positivo, producido por actos de voluntad del hombre, de este postulado se 
distinguen dos parámetros muy importantes que son: en primer lugar, la distinción 
del derecho y la moral como dos órdenes sociales diferentes, se hace relevante la 
diferenciación entre derecho y justicia, entendiendo por justicia al modo como la 
moral se proyecta en el campo del derecho y la idea de que todo derecho está 
determinado por quienes se hallan autorizados para producir normas jurídicas, 
debe corresponder a la exigencia política y jurídica de la previsibilidad de la 
decisión jurídica y a la exigencia de la seguridad jurídica.110                
 
Gaitán define al derecho de la siguiente forma: ―efecto de la vida de relaciones; no 
hay vida de relación, no hay derecho‖. Siendo así, se afirma que si la moral nace 
de la sociedad y el derecho se origina de la moral, entonces es de carácter 
obligatorio aceptar la moral por ser el punto de comienzo y cuyo origen objetivo es 
el hombre. El derecho, está sujeto a la moral y por lo tanto tiene una naturaleza 
social y no individual.111 La sociedad encuentra en el derecho su verdadera fuerza, 
la fuerza que le asegura el mantenimiento de su identidad. Pero si el derecho 
requiere de la sociedad para existir, la sociedad requiere del derecho para 
sobrevivir y para que se constituya en un medio de dignificación del hombre, de 
dignificación de sí misma. Gaitán entonces rechaza la visión individualista, propia 
del capitalismo y exalta el derecho colectivo, siguiendo los caminos de la moral.    
 
El líder liberal sabía abordar a un objetivo preciso toda su oratoria en contra de 
“las murallas del privilegio”, en este parámetro era una apasionado y toda su 
retorica la aplico a un problema especifico en la sociedad colombiana que era los 
monopolios que usurpaban la riqueza común, dejando a las mayorías 
trabajadoras en la miseria. Gaitán fue constante con este argumento 
significativamente socialista y de él saco todas las conclusiones posibles en 
concordancia a la lucha de clases y sobre este hecho estructuro su proyecto 
político. Se convenció de que toda organización jurídica, económica y política 
favorece solo al capitalismo, adquirió entonces la certeza de que la actividad 
electoral solo registra la aparición de una clase poderosa desconociendo a las 
clases trabajadoras, campesinas, etc. Por lo tanto llego a la conclusión  de que se 
tenían que combatir las instituciones retardatarias y a sus agentes para llegar a 
una verdadera democracia, fue entonces que concreto en su programa dos 
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puntos fundamentales: la acción contra las oligarquías y la acción contra el país 
político.      
 
Gaitán, entonces reconoce que él es el llamado a representar a las clases 
“marginadas” y como se menciono en el inicio de esta investigación, fue un total 
creyente del Estado Social del Derecho, por lo tanto su accionar lo aplicara desde 
los mecanismos democráticos y en esta medida emplea todo su potencial en su 
oratoria y discursos. De acuerdo con estos insumos se pudo evidenciar desde la 
comunicación política, aplicando el análisis crítico del discurso que: su 
conocimiento derivaba de los estudios de las ciencias humanas; con los cuales se 
hacía evidente una abundante argumentación, a través de una excelente 
redacción y oratoria. Se evidencia también que atreves de sus discursos, existe 
un conocimiento que se desarrollo a través de su trayectoria política con lo cual 
tuvo como resultado la figura representativa nacional cuya imagen le favoreció en 
los sectores obreros, además estuvo presente en los círculos políticos de poder 
donde experimento y participo en diversos cargos institucionales como por 
ejemplo la alcaldía de Bogotá o una curul en el Congreso Nacional. 
 
Su conocimiento, entonces, no estaba sujeto solo en las experiencias 
académicas, sino que también tenía mucha experiencia práctica, con lo cual 
conoció el funcionamiento y los soportes de la maquinaria política tradicional. De 
este modo, ya poseía la teoría y la praxis para poder sustentar la clásica 
confrontación entre el país político y el país nacional. Producto de esto le permitió 
su accionar político hacía lo “masivo”, cuyo lenguaje lo hacía de fácil 
interpretación hacia las clases populares, sus discursos generalmente están en 
términos de enfrentamiento donde el poder, la democracia, la corrupción y la 
violencia son los términos claves para tener presente la dicotomía antes 
mencionada. 
 
El pensamiento de Gaitán, tiene la suficiente capacidad para adaptarse a varias 
teorías y se estructura conforme pasa el contexto, pero esto no quiere decir que 
no tuviese sus fundamentos ideológicos, más bien el punto variable de su 
proyecto eran sus tácticas políticas. Por ende, su pensamiento se podría describir 
de la siguiente manera: el ser humano es un organismo integral dotado de 
inteligencia, valores y deberes que tiene que cumplir no solo en un parámetro 
individual, sino también en un parámetro social en donde se beneficiara él y su 
entorno. Tales deberes (en el contexto colombiano) podrían punto final a la 
propiedad y a las ganancias sin trabajar, dándoles a los miembros de la sociedad, 
pequeñas propiedades y su control total en la fuerza laboral y en la administración 
de sus recursos. Estos deberes y valores deben de estar respaldados por el 
derecho que nace de la sociedad y se fundamenta en la moral cuyo objetivo es el 
hombre involucrado en la sociedad, que es un todo. Ya entendido el pensamiento 
de Gaitán y este siendo fiel al Estado Social del Derecho, pretende ser el vocero 
de la sociedad y suprimir por la vía democrática “las murallas del privilegio” 
representadas por lo que él llama oligarquía, de esta manera, se puede decir que 
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toma mucho sentido su muy célebre y conocida frase “Yo no soy un hombre, yo 
soy un pueblo”.    
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CONCLUSIÓN  
 
Cuando se inicio el proceso investigativo, se tuvo como objetivo principal el 
analizar las características políticas en los discursos de Gaitán durante los años 
de 1945 hasta 1948. Para el desarrollo de este punto, fueron pertinentes tomar 
dos parámetros los cuales fueron: observar el contexto político de Colombia desde 
el año de 1986, donde se estableció una nueva constitución, hasta 1948 que es la 
muerte del líder liberal Jorge E. Gaitán, sin dejar de lado el contexto internacional. 
Posteriormente, fue necesario identificar teóricamente las diversas ideologías que 
construyeron su pensamiento y posterior proyecto político que sin duda alguna lo 
dejaba ver en su oratoria y discurso. De esta manera, en esta investigación, se 
procedió en la identificación de cuatro sub objetivos y se llego a las siguientes 
conclusiones: 
 

Jorge Eliecer Gaitán, nació justo al final de la “Guerra de los Mil Días”. Este 
acontecimiento definió una pauta muy importante en la historia política de 
Colombia, porque gracias a este hecho, el bipartidismo se acentuó en todas las 
regiones, y por tanto Gaitán creció y se formo en un ambiente de división y 
enfrentamiento partidista. Se destaca también que este país vivió relevantes 
transformaciones en el hábito económico y social con respecto a la modernización 
capitalista. La coyuntura internacional de acuerdo al espacio de tiempo que se 
tomo para esta investigación, Europa experimento nuevas teorías sociales, tales 
como la renovación industrial capitalista, el fascismo, el comunismo y el nacional 
socialismo; teorías llevadas a la práctica y así elaborando diversos contextos 
políticos en toda esa región. Teniendo en cuenta estos parámetros, se puede 
afirmar que Gaitán tuvo una variedad de teorías y contextos políticos que le 
ayudaron a desarrollar sus actitudes académicas y políticas, que luego las 
aplicaría en un proyecto político dirigido hacia el territorio colombiano.    
 
Gaitán, se adapta a varias teorías y se estructura de acuerdo a los contextos que 
él experimentaba, pero siempre partiendo de unos fundamentos ideológicos, en 
esta investigación se observo que el punto variable de su proyecto eran sus 
tácticas políticas. Su pensamiento se desarrollo en torno al ser humano definido 
como un ser integral, poseedor de valores y deberes que tiene que cumplir no 
solo en un parámetro individual, sino también en un parámetro colectivo. Estos 
deberes podrían punto final a la propiedad y a las ganancias sin trabajar, 
dándoles a los miembros de la sociedad, pequeñas propiedades y su control total 
en la fuerza laboral y en la administración de sus recursos. Siempre tomando 
como herramienta el derecho que nace de la sociedad y se fundamenta en la 
moral cuyo objetivo es el hombre involucrado en la sociedad, que es un todo.  
 
Gaitán, representa a las clases “marginadas”, fiel creyente del Estado Social del 
Derecho, su accionar lo aplicara desde los mecanismos democráticos y en esta 
medida emplea todo su potencial en su oratoria y discursos. De acuerdo con 
estos insumos se observó desde la comunicación política, aplicando el análisis 
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crítico del discurso que su conocimiento derivaba de los estudios de las ciencias 
humanas, es evidente una abundante argumentación, a través de una excelente 
redacción y oratoria, de fácil entendimiento para todas las clases sociales, de esta 
manera fue que expuso su proyecto político el cual llamo la atención de todos los 
sectores del país, teniendo en cuenta que unos estaba a favor y otros en contra. 
Se miro un conocimiento desarrollado a través de su trayectoria política, tuvo 
como resultado la figura representativa nacional cuya imagen le favoreció mucho 
en los sectores obreros, además estuvo presente en los círculos políticos de 
poder donde experimento y participo en varios cargos institucionales. 
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