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:\L LECTOR .. 

La idee. inicial del presente trabajo de grado consistió en estudiar como los medios nrnsivos 

de comunicación con sus formas de significar la realidad en algunas situaciones especificas 

se convierten en un actor relevante dentro de la escena política y social. 

En este sentido y por la propia importancia y vigencia del actual Proceso de Negociación 

que se desarrolla con la organización guerrilla de las FARC se planteó realizar una 

investigación que estudiara como un medio masivo cubre y construye la información 

referente y como ésta construcción y edición se ve influenciada por la posición que adopten 

las directivas del medio sobre determinado hecho o tema noticioso. 

El Proceso de Paz ha sido uno de los puntos principales en las políticas del presidente 

Andrés Pastrana quien ha manejado toda la gestión y evolución del mismo de una manera 

centralizada. Por ello se escogió para el desarrollo del trabajo un medio que füera ele 

importancia nacional como lo es el periódico El Tiempo. Se determino realizar la 

investigación en prensa escrita por el carácter reflexivo especial de éste medio en donde por 

razones técnicas se puede brindar mas espacio al análisis y contexto del tema o hecho a 

tratar. 

Las dificultades metodológicas que se presentaron en un principio consistieron en que el 

profesor asesor del proyecto planteaba el desarrollo de un análisis semántico específico a 

los textos noticiosos. Debido a su retiro de la Universidad la metodología tuvo que 



m dit1G\rse) originó la idea ele un scgui miento que se realizó durante dos años y medio en 

l-'.1 Tiem¡ , n 'crea dd tema rdcrcntc. 

El ini io de dicho seguimiento se concentra en el tiempo de campaña electoral a la 

¡ rcsickn 'ia l 998-2002 y culmina en la fecha del tercer encuentro entre el Presidente 

:\ndr �s Pastrnna y 'Manuel Marulanda Vélez' (máxima autoridad de las FARC) que se 

rcaliz '1 el 11 de Febrero de 2001. En dicho seguimiento se aplicó una ficha a cada una de 

bs noticias encontradas sobre el tema, en donde fueron puntos relevantes: la fecha, el 

�spacio, la ubicación, el titulo, una síntesis y otros. Lo anterior arrojo una muestra 

representativa de 1259 noticias y 89 editoriales. 

Se realizó entonces un trabajo descriptivo con los datos obtenidos como también un análisis 

con la categorización de la información. Tres fueron las categorías trabajadas durante todo 

el texto: 

Negociación. 

Ambito Nacional. 

Ámbito Internacional. 

Cada uno de éstos se clasificó en temas específicos que caracterizaron el Proceso, como por 

Ejemplo: El canje, El cese al fuego, Ayudas internacionales, etc. 

Otro punto de análisis clave en el desarrollo del presente trabajo fue el estudio realizado a 

la 'Unidad de Paz' de El Tiempo por medio de algunas entrevistas concedidas por los 

periodistas encargados de dicho grupo. A través de éstas se pudo observar como el Diario, 

como empresa periodística enfrenta la responsabilidad del cubrimiento del Proceso. Los 

resultados encontrados en el análisis de éste caso coincidieron en respaldar algunas 

tendencias descritas en el estudio del cubrimiento in formativo. 

A medida que se fue realizando el trabajo práctico que consistió en la recopilación de datos 

en la hemeroteca, se fueron realizando ciertas lecturas que ayudaron a pensar y analizar los 

resultados. La Teoría crítica fue una de las herramientas conceptuales que ayudó a 



estructurar los diferentes puntos analíticos de la investigación. Sin embargo, pese a que no 

son con-ientes teóricas concorclantes, fue necesario indagar ciertas teorías norteamericanas 

de la 'mass-media' sobre la estructura y construcción de las noticias que plantean técnicas 

como las de la 'cinco preguntas' y 'pirámide invertida', esto debido a que hoy en día el 

periodismo colombiano y en éste caso especifico El Tiempo estructura sus noticias a partir 

de éstas nociones. 

En el presente trabajo se realizo también un estudio específico de una noticia escogida de 

cada categoría en el cual se encuentra un punto interesante de mostrar que concuerdan con 

muchas de las características planteadas por Van Dijk en su libro la 'Noticia como 

discurso', tales como las técnicas persuasivas: cifras, lugares específicos, el manejo de 

espacios, manejo fotográfico, las formas como se manejan elementos primordiales como el 

titulo, el antetitulo, el sumario y el 'lead'. 

Para dar un contexto al tema que fue eje central de la investigación de prensa se realizo un 

trabajo de antecedentes acerca de la historia y desarrollo del fenómeno político armado que 

ha vivido Colombia por mas de 50 años. Éste punto resulto importante ya que uno de los 

criterios a estudiar durante el desarrollo de la presente investigación fue la forma como los 

medios de comunicación manejan en su discurso una falta de reconocimiento del conflicto 

político armado, lo cual oculta el problema sustancial de participación política de la 

sociedad colombiana. 

El presente esWdio se consolida como un trabajo dispendioso que conserva su mayor valor 

en el trabajo documental y categorización de las noticias y editoriales recogidas por la 

muestra. M,(s adelante podrá servir como base de investigaciones mas específicas sobre el 

manejo periodístico de temas o hechos concretos sobre el Proceso de paz. 

La combinación de las tres metodologías utilizadas logro realizar 'una mirada' en El 

Tiempo de una forma integral. Más allá de éstas podrían resultar estudios complementarios 

a éste trabajo desde el estudio de la recepción en el público de la información transmitida 



por e1 Diario o tambicn de �ómo se cnptura In noticia desde el rn1srno campo en que se 

repr duce mediant un trnbajo de .tmpo con los periodistas corresponsales encargados. 

Ser una luz que a)11de a \ islumbrar el difuso paisaje que conforman el entretejido de las 

lógicas e intereses implícitos en el conflicto político armado colombiano fue el derrotero 

principal del presente trabajo. 
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INTRODUCCION 

Lns formas de signi licación desarrolladas u través de los medios masivos de comunicación 

durnntc el proceso de construcción y publ ícacíón de la información sobre los hechos que 

constituyen su agenda mediática, se consideran un factor relevante en la evolución de los 

procesos socio políticos. Los medios se convierten en los espacios ideales en donde se 

fonnan, mantienen y también se desvanecen los imaginarios colectivos sobre las djstintas 

problemáticas de un país. 

Con sus estructuras organizativas específicas, rutmas de captación y selección de la 

información (compactadas en modelos periodísticos), los medios como 'instituciones 

generadoras de discursos'1, son los que definen los puntos principales de la agenda 

pública. Uno de sus objetivos primordiales es buscar los mas altos niveles de audiencia 

(regla con la cual se miden los medios). Por ello, su actuación mercantil y su sentido de 

competitividad, ya que deben como cualquier empresa, moverse a ritmos productivos 

donde su principal producto es la información y su mayor servicio ponerla al alcance del 

público. 

De esta manera, estudiar las formas de producción de sentido en la construcción v edición 

de la información del periódico EL Tiempo sobre el Proceso de Paz que se lleva a cabo en 

Colombia entre el actual Gobierno y la guerrilla de las F ARC (Fuerzas armadas 

Revolucionarias de Colombia, Junio de 1998 - Febrero de 2001) y observar de que manera 

influye la posición editorial del Diario en la estructuración de las noticias, fueron los 

propósitos principales del presente trabajo de grado. 

La posibilidad de desarrollar un Proceso de diálogo con las Farc, se constituyó en el tema 

bandera de la campaña del entonces candidato Andrés Pastrana, convirtiéndose en punto 

clave para la consecución de su triunfo en las elecciones presidenciales de 1998-2002. 

I 

Jesús Gonz.áles Ra7uena, El .¿,_��1ec1ác11k� ,;,.,:/ormalfr,,,� ,,,. la a111t:1,\r.o_.._,i de lo it.1</al. Ed. A v..1.1. Madrid. } 998
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Desde entonces todos los medios masivos <le comunicación han puesto vital interés a Jo 

concerniente a las Conversaciones de Paz con las Farc. 

Al respecto y por la misma importancia nacional que conlleva éste proceso político, el 

presente trabajo indaga sobre ciertas preguntas que surgen alrededor del tratamiento 

infonnativo que sobre el tema imprimen los medios de comunicación. 

Así, durante el desarrollo de éste estudio, se buscó identificar, cuales son los criterios 

utilizados por el Diario en el cubrimiento periodístico sobre los Diálogos de Paz y como 

pondera los temas referentes y estructura su agenda mediática. También se consideró 

importante la organizacíón periodística con la cual El Tiempo ha respondido al 

compromiso del cubrimiento del Proceso. Los matices principales dentro de éste análisis lo 

conforman el estudio de diferentes ópticas periodísticas ( como el periodismo de paz y el 

periodismo de guerra) y la manera corno éstas son utilizadas por el Periódico al cubrir las 

Negociaciones y el ámbito del conflicto armado en el cual se desarrollan. 

Las ideas e intereses defendidas por el Periódico en los editoriales, se consolida corno uno 

de los principales ejes de estudio en el trabajo, ya que en éstos jerarquizan y enmarcan los 

hechos y temas alrededor del Proceso, el conflicto armado y condiciones sociales en las 

cuales se desarrollan. 

Se observó también como influyen las tendencias identificadas en los editoriales, en la 

selección, construcción y edición de la información de las noticias respectivas para poder 

determinar si se llevan a la práctica los criterios de neutralidad y objetividad que se 

exponen en algunos principios del Manual de Redacción del Diario. La elección de la 

consulta de fuentes, la jerarquización de temas, la organización periodística, son algunos 

factores que podrán indicar qué ideas conforman la posición politica defendida por el 

Periódico. 

Una de las fonnas más eficaces de 'existir' tanto en el ámbito social corno en el ámbito 

político es apareciendo, siendo atravesado por los medios masivos de comunicación, lo cual 



es bil!n r��onocido por todos los nctorcs que conforman la escena conflictiva en Colombía. 

Estos tienen gran preocupación por aparecer en los espacios mcdíaticos y alrededor de ésta 

idea e han fomrndo los actos cspcclacularcs que van desde los 'grandes encuentros de 

personajes estrellas del Proceso' hasta los fuertes golpes militares propínados por la 

guen-illa, todo con el absoluta prcconvicción que será cubierto detalladamente por los 

medios. 

Para alcanzar los objetivos aquí expuestos, el presente estudio realizó un seguimiento sobre 

1as noticias que ha generado el Proceso de paz y su contexto social, durante el periodo de 

tiempo de Junio de 1998 y Febrero del 200 l. Este trabajo logro arrojar una muestra de 

noticias que marca ciertas tendencias periodísticas análogas a algunos planteamientos que 

se observaron en el análisis de los editoriales encontrados sobre el tema. 

También se realizaron una serie de entrevistas que reflejaron diferentes puntos de vista 

entre los periodistas encargados del cubrimiento de la información sobre el Proceso. Para 

éste propósito el Diario creó a los inicios de las mismas negociaciones un grupo 

especializado en el tema el cual se denominó Unidad de Paz. La manera como se conformó 

esta Unidad, junto con su evolución dentro de la empresa periodística, resulta un punto 

importante en el estudio del manejo de la información que sobre el Proceso de paz ha 

llevado a cabo El Tiempo. 

Para facilitar el estudio del material encontrado se detem1inaron algunas categorías de 

análisis que sirvieron corno eje metodológico durante todo el trabajo. Estas fueron: 

Negociaciones (que cobija todo lo referente a los diálogos directamente). 

Ámbito Nacional (se refiere a todos los aspectos concernientes a la participación 

de la sociedad civil y política como también el contexto bélico que sustenta el 

conflicto). 
Ámbito Internacional (Esta categoría trata lo referido a las gestiones y ayudas que 

ha recibido el Proceso de paz de la comunidad internacional en general). 



Gracias a esta división metodológica en el trabajo se lograron analizar muchos de los 

aspectos que han marcado y siguen marcando el ritmo del Proceso. La idea central de éste 

estudio ha sido determinar la posición política que estructura el Periódico frente al Proceso 

de paz para descubrir como los criterios de ésta misma se infiltran en las rutinas 

periodísticas de construcción de la información y en la propia estructura de la noticia. 

La organización del presente trabajo se concibió de la siguiente manera: En el pnmer

capítulo se realizó un recuento de los conceptos teóricos que acompañaron el desarrollo del 

estudio Y los cuales ayudaron a construir los lineamientos metodológicos puestos en 

práctica en los análisis efectuados con la información recogida. Ya el segundo capítulo lo 

configuran una serie de antecedentes sobre las raíces de los grupos guerrilleros, los 

acercamientos de éstos con diferentes gobiernos y, en forma general, la manera como los 

medios han tratado el fenómeno guerrillero durante su desarrollo. Las tendencias e ideas 

defendidas en los editoriales que trataron el tema se estudiaron en él capítulo tercero; en el 

cuarto se realizó la descripción de la muestra de noticias recopiladas y se analiza el caso de 

la Unidad de paz y por último en el quinto capítulo se desarrolló un estudio detalJado de 

una noticia representativa de cada uno de los temas en los cuales se organizó la información 

encontrada. 

'Una mirada en El Tiempo' se enfoca hacia la búsqueda de nuevas visiones sobre la forma

de significar los temas socio políticos en los medios de comunicación, los cuales podrían

propender por tener referencias más analíticas, contextualizadas y criticas para que de esta

manera los públicos puedan tener mejores elementos argumentativos para alimentar sus

discusiones y comentarios sobre dichos temas, y sobre todo poder reconocer qué intereses

poseen y donde se ubican en el escenario conflictivo las 'instituciones generadoras de

discursos' de donde reciben la información. 
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1. PRESENTACIÓN DEI, CAPITU 1,0

l:n d desarrollo del presente trabajo de )rndo se 111u11c_1nron una serie uc conceptos y 

nocionc: provenientes de algunas corrientes teóricas y estudios realizados en medios 

masivos de connmicación y sus dinámicas dentro <.le la socicda<.I. bste capitulo pretende 

orientar acerca de tales nociones para brindar una mayor claridad sobre las visiones teóricas 

alnxledor de las cuales se realizó el trabajo. 

Por esto mi. mo, a continuación se puntualiza acerca de los procesos periodísticos que se 

desarrollan en la construcción y estructuración de las noticias, también se tienen en cuenta 

conceptos como los de opinión pública, poder, discurso, dominación, manipulación, etc. De 

las corrientes estudiadas se determinaron los pasos metodológicos practicados durante la 

investigación de prensa de los cuales se profundiza en el presente capitulo. 

Una mirada en El Tiempo se constituye en un estudio crítico acerca de cómo un medio 

masivo de comunicación de importancia nacional, corno lo es El Tiempo, asume 

detem1inadas posturas subjetivas durante el desarrollo de uno de los procesos políticos de 

mayor relevancia durante el gobierno actual, El Proceso de Paz con la organización 

guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en adelante designada por su 

sigla FARC. 

2. fMPORTANCIA DEL MANEJO DE LA INFOAAIACIÓN EN LAS DINÁl\UCAS

POLÍTICAS Y SOCIALES 

Se considera que la manera como se informa o desinforma en un determinado conflicto 

social es un elemento primordial en el desarrollo mismo de dicho fenómeno o situación. Al 

respecto, cabe resaltar aquí la frase escrita por Goebels, asesor de la propaganda política de· 

Hitler: 'La política de las noticias es un arma de guerra' 1 y más aun cuando se 

I 

Miguel de Moragas. Sociología de la comu11icació11 de masas. Paídos, Comunicación, Barcelona, 1983. 
Pag. 132 
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planlén la sigt1i ·ntc r ·11 1:xión: 1 �n un pal!1 con bajo� nivele! de educación, lo medíos de 

cmmmicntión se constituyen en In principal herramienta que posee la población en general 

pnrn fünnnrs' unn ith!a de lo que c!-ilÚ succdíendo en la gocícdad en que se inscribe y para 

fortakccr o dcsvnncccr sus imaginarios uccrca de los temas tratados por Jo medíos. Es por 

dlü que se considera de lanla importancia d man�jo de la información sobre el Proceso de 

P:11. entre d gobierno actual de Colombiu y la guerrilla de lac.; f arc, para su propio 

desarrollo. 

En éste sentido cabe entonces preguntarse acerca de la función del periodismo en 

sociedades como la colombiana, con altos indices de violencia, resultado de los diferentes 

contlictos sociales y políticos que se desarrollan en la misma. Al respecto Rysard 

Kapucinsky considera al periodista en su labor, no como un robot sino como un ser humano 

v afim1a: 'Yo trato de explicar las raíces, la historia, la memoria que explica 

porqué se pelean. Ud. agarra a uno y a otro y le preguntan por qué están 

peleando y no saben. No saben como empezó ese conflicto ni que intereses hay 

detrás. Es gente sin memoria' Así éste veterano periodista lanza una crítjca directa a 

los medios cuando dice: 'Los medios hablan sobre cuantos mataron, pero no que 

eso se desarrolla en medio de la pobreza. Eso es lo malo de un conflicto que 

concentra la atención en el conflicto, en las víctimas inmediatas y se deja de 

hablar sobre el problema principal que es ¿qué vamos a hacer con la pobreza?. 

Y si no hablamos de eso nunca saldremos de la pobreza ... Lo más peligroso es 

que cuando se prolonga un conflicto aparece la tendencia a cubrirlo como un 

deporte o desvincularlo de su principal consecuencia y ambiente que es la 

muerte'2.

2 

Entrevista realizada por la periodista Juanita León (en ese entonces editora de la Unidad de Paz del Diario) 
Y publicada en el El Tiempo el Domingo 20 de Agosto Pág. 1-17.



Rysard Kapucinsky toca los puntos neurálgicos de cubrimientos de conflictos violentos y 

am1ados. al considerar lo poco que se preocupan los medios por tcmatizar los asuntos que 

corresponden a las razones del contlicto estructural, hay mayor interés por el detalle, por el 

número de muertos y heridos ( deshumanización del enemigo), por los pronunciamientos 

desde la parte oficial o institucional, que por el juego de interés o situaciones de conflicto 

en donde se generan los hechos de violencia. Cabe anotar lo que apunta Pierre Bourdieu 

refirit!ndose a la labor de los periodistas: 'Están mas interesados por el juego y por 

los jugadores que por lo que esta en juego'3.

Autores como Jesús González Requena, puntualizan al respecto afirmando que mucho más 

que medios de distribución las 'instituciones generadoras de discursos sociales� (así 

llama a los medios de comunicación masiva) son espacios de producción que configuran la 

realidad y afirma que: ' .. la noticia es antes que cualquier otra cosa, un discurso 

producido a través de una determinada segmentación del flujo de aconteceres 

reales, de la elección de uno u otro segmento de entre estos, y finalmente de 

cierta selección y combinación de códigos, que habrán de hacer hablar lo real, 

que lo matizarán, codificaran y connotarán, haciendo que en la noticia quede 

implícito un cierto punto de vista, es decir que en ella se perfile 

necesariamente un cierto sujeto. La noticia es un discurso construido a partir 

de un suceso, carece de sentido postular la ausencia de 'manipulación' en tal 

proceso mas allá del ingenuo valor peyorativo negativo que la teoría de los 

medios da a ésta palabra'4.

Unido a lo comentado anteriormente se encuentra la idea de manipulación de la 

información, que se le atribuye a los medios masivos de comunicación en el propio proceso 

3 Pierre Bourdieu, Sohre /a lV. Pág. Capitulo: La iníluencia del periodismo. Ed. Anagrama. Barcelona, {996.
Pág. SR 
4Jesús Gonzáles Requena, El e�pcctáculo i11formativo o la amenaza de lo ideal Ed. Aval. Madrid. 1998. Pág. 
15. 
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de construcción y edición de lns noticius. Lns siguientes son algunos aportes que realiza 

Tzvetan Todorov al respecto: "El ejercicio de la manipulación se asume algunas 

veces como si este fuera natural, manipular de buena fe. Pero en otras 

ocasiones se hace de manera calculada, de mala fe; la pretensión ultima es 

presentar como si fueran únicos y universales los esquemas de cognición social 

de quienes tienen un acceso privilegiado al control de los medios, y por ende al 

discurso público. Manipular es una actividad compleja en la que se pueden 

apreciar tres acciones y tres papeles correlativos: 

El manipulado; quien se entrega a una acción cualquiera y creyendo 

actuar de forma autónoma. 

El manipulador; quien actúa sobre el manipulado y es de hecho 

responsable de las acciones de éste pero liberándolo de la noción del 

vínculo, ninguno de los dos aceptará la idea de la manipulación, es como si 

el proceso de manipulación terminara superándolos como figuras aunque 

los efectos de la manipulación sigan vigentes. 

Figura de juez o espectador; Posición de distancia emitiendo un juicio 

negativo sobre las acciones y permitiendo identificarlas (investigador 

crítico).5

Otros conceptos alrededor de la importancia del manejo de la infonnación nacen de los 

análisis provenientes de una corriente de estudios en cultura y medios masivos que se 

conoce como Teoría Critica, la cual considera como uno de sus objetivos primordiales, 

explicar los procesos de comunicación por la fuerza e intereses de los conflictos históricos 

que lo engendran, lo dinamizan y lo cargan de sentido. 

5 
Alfonso Vargas Franco, Poder ideología y discurso en los editoriales de prensa del periódico 'El T!e"'Fº 'y

'El País' de Cali durante el periodo de 1996-1997. Maestria en Lingüística y español. Escuela de Ciencias 
del lenguaje Universidad del Valle. 1999. Pág. 4 3. 
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.-trnkgi L. Aporta n In dimensión 

� C0'1• t �w t. - d� producción de mm existencia 

:ni:f cdo ... múltiple y su validez reside en su 

\. _ r71 � d,� las implicaciones de la Teoría Crítica en el 

fose udios qu� se vienen realizando tanto en el ámbito 

t.._.t,, \ ló:�i0<> · ::. e> , ;.·.:?-,:-:\-;':..o' � 0·:. mrs medía. Estos se inician en los EU al concluir la 

dí ectarnerrte vinculados con la necesidad que tiene el 

Y} .bj� c,.:; ; ,;r<,;;P:.nóz.r fa.� ma:.a..<i c.-n tomo al consenso que implica el proceso bélico, 

¡x)..: .rÍ<)f ntn1.� 1<);,; •í, ',,:-:.· r vfo/ . ín,-t-n para demonizar al enemigo comunista. En este 

· J>tjc.io I� ·¡ �-i:í:,j dtk�. · hrr ca que la ciencia de las comunicaciones nace controlada y

orknt:.id� �J r>'ttf"h ·ír,n:;.r J r.1.;rpduar el estílo norteamericano de democracia. 

El nuevo modc) d,; :.i.r f, lhh 411 · ¡;ropo ne esta corriente se enfoca en la búsqueda ya no de las 

�:11��orí:i:) cl;i:iífí<�tttorÍa'.i d1; lt:t palabra y las cantidades representativas sino de las reglas 

�i;:m/u1tit;:1.:> f.-JIJ!; ri E 1;n l;1 < rgí.111Í;.,.<.1c;íón latente de los mensajes, las reglas semánticas a partir 

Je )a!i (!1rnk:i i$C V,r;-11cr:w l:;i¡ propo�icíone5, los mensajes. Se trata de esta manera de 

�11co1Hnir la:¡ frmn:11 :l\Jtílc:i c;on l�i; cuales las clases dominantes se apropian del acontecer 

diario y k d:111 l'onna a partir de r UH intereses no solo económicos, sino ideológicos, las que 

..;onv ·rt,daf! t!n Jenp11ajl; offoíal de la información controlan los intentos de ruptura, al 

controlar tanto la forma de su producción como de su lectura. En este punto la teoría critica 

�o�tien� que en 11hl y no en el m1..:ro control de la propiedad económica de los medios que la 

lihc1 tud de prcn:111 rcvcl:i su fil lucia rndicul. 

Se lu da prepondcrnnci11 ni estudio de los discursos concibiéndolos desde la perspectiva de 

nutorcs como 1:oucnult el cunl considera que 'el discurso no es solo aquello que 

traduce las luchas o los sistemas de comunicación, sino aquello por lo que y por 

medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse'.6

"Jesús Mr1rtin lln1hcm. J'rocc.w,,,. ch• cmm111lc:m:ló11 y matrices c11/t11mh•s. Pág 63. Ed G Gili, SL, 1996.
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La T eoria Critica SL" com·iert' L"ll unn hcm1micnt11 pnrn devdnr In cslructurn el proceso en 

que se constitu�·e es' discurso. l arn quc d�jc de ser nlgn cxtrni'io. Por ende, pueda 

comprenderse quc sí molckn y si oprime cs desde ll<kntro, de. de la complicidau que con el 

mantiene el sistema cultural y el imnginnrio colectivo cn el cual sc reproduce. Descritos y 

accptados por el análisis funcional como mccnnismos de njuste. los medios de 

comunicación resultan sospechosos de violencia simbólica y son temidos como medios de 

poder de dominación. 

Roland Barthes es otro autor que contribuye al estudio de las formas de dominación 

suscitadas en las dinámicas funcionales de los medios de comunicación masiva. Muchos de 

sus trabajos han tenido como propósito central establecer la manera como la clase 

dominante eleva, por medio del periódico o de la revista, su "verdad' y sus intereses al 

rango de verdad absoluta y de intereses universales. Su concepto del bien y del mal, 

convertido en categorías morales atemporales del bien y del mal, dominan en los 

mecanismos de mistificación de la prensa liberal. 7

El estudio del 'mito' (también conocido como fetiche) en los discursos dominantes es una 

de las características principales en los textos de Barthes, quien plantea al respecto que el 

'mito' no oculta la reaJidad del fenómeno sino que hace que desaparezca el sentido 

indicativo de una realidad social que dicho fenómeno podría tener; asignan a éste fenómeno 

una explicación que oculta las contradicciones del sistema, privando a los fenómenos de su 

sentido histórico los integra a las 'naturaleza de las cosas'. Dentro de su tendencia de 

análisis sostiene que el poder del medio liberal se halla así reforzado por una infraestructura 

mental que este medio endosa a veces subrepticiamente, pero siempre de manera eficaz. 8

En este sentido en el medio de comunicación masivo, todo 'mito' cumple una función 

determinada: situar a las fuerzas capaces de contrariar o desenmascarar la impostura de la 

clase dominante y su sistema. Como escribe Barthes; " ... el mito vacía de lo real los

7 
Armand Mattelart, Medios ele co1111111icació11: Milo h11r�11Js vs. lucha de clases. Ed Paídos Comunicación.

Barcelona, 1977. Pág. 60. 
J! '  

ldem. Pág 61 y 63. 
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fenómenos sociales, deja el sistema inocente: lo purifica. Priva a estos 

fenómenos de su sentido histórico y lo integra a la naturaleza de las cosas. El 

Mito domestica la realidad, la anexa en provecho de una seudo realidad 

(edificada en la ideología dominante)"9
. El modus operandís que caracteriza a la 

mitología es, en última instancia, hacer olvidar o silenciar las verdaderas fuerzas motrices, 

hacer perder de vista los orígenes del orden social existente de tal manera que los 

individuos puedan vivirlo como un orden natural. 

Barthes devela la confusión producida por los medios entre naturaleza e historia, este 

abuso ideológico se encuentra oculto en la exposición de lo evidente por sí mismo. Así el 

mito constituye un mensaje, un sistema de comunicación que debe valorarse en tanto que 

modo o forma de significación. Existen enonnes dispositivos de mitos de los medios 

utilizados para sostener y legitimar la ideología burguesa. 

De esta manera e inscrito en la tendencia referida, Armand :tv1attelart concibe al medio de 

comunicación de masas como el poder tecnológico de manipulación y de adoctrinamiento 

preciso para controlar las conciencias a través de la legitimación cotidiana y masiva de las 

bases de poder de una clase, así la categoría de medios de comunicación de masas se ha 

erigjdo en un 'mito' 10.

3. OPLNIÓN PÚBLICA, PODER, IDEOLOGÍA Y DISCURSO

3.1 Opinión pública 

De manera general el concepto que ha estado imbricado en el desarrollo del presente 

estudio y el cual se tratará a continuación es de 'Opinión pública'. A pesar de que la 

recepción, como uno de los ciclos relevantes del proceso comunicativo mediático no se 

pudo abarcar totalmente por la complejidad que esto representa en el presente trabajo, el 

9 • 

ldem. Pág 18 y 19. 
10 ' 

Idem. Pág 12 
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concepto de Opinión pública forma parte constitutiva del discurso <le El Tiempo, quien se 

autodenomina como In voz rcprcsentativn de ésta misma. Por consiguiente resulta 

necesario un acercamiento parcial a este tema. 

La idea de lo público comienza a aparecer en las reuniones de la burguesía de la época del 

siglo )..T\'11, en cafés o bulevares donde se aglutinan como propietarios (personas privadas) 

y como hombres (público) a discernir y enterarse de los acontecimientos más importantes 

de la época. Como herramienta para este tipo de reuniones, aparece el periódico que es 

editado en un principio con periodicidad semanal y luego, a mediados del siglo XVII, 

diariamente. Los periódicos políticos comienzan informando acerca de las idas y venidas 

reales, sobre la llegada de personalidades extranjeras, sobre fiestas, etc. Así el burgués, 

siendo industrial o comerciante, conoce sucesos nuevos, se instala en los bulevares en 

donde se lee el periódico y se comenta la literatura, el arte y la política. De esta manera se 

consolida el "raciocinio público de personas privadas en calidad de público"11
.

Habermas habla sobre dos modelos distintos de Opinión Publica así: 

"Como la instancia crítica de los ciudadanos particulares en comunicación 

racional, con los representantes de las diferentes instituciones y con una 

posibilidad real de debate público abierto y democrático; O como: 

Una instancia receptiva de los ciudadanos aislados y particularizados sin 

posibilidad de comunicación real con los instalados en la "notoriedad pública" 

ante los que solo se puede reaccionar con aclamación (nunca con dialogo) ya 

que con miembros de la notoriedad pública solo ultiman una ''divulgación 

manipulativa" de mensajes" 12
.

IIJ 
12 

�rgen Habermas, HISloria y critica de la opi11ió11 publica. Ed. GG Mass Media, SL, 1981 .. Pág. 87
ldem. 
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los hechos no en si mi mo sino en relación con otro términos y en e] contexto que Qtán 

ubicados. El primero de esto análisis podría ubic.arse en el ni,·el sintáctico que trata las 

fonnas o superficies del texto. ya el análisis connotativo pertenece al campo del niYel 

semántico y pragmático que se centra en el sentido mismo del texto. 

Acerca de lo que podría significar el concepto del sentido. autores como Greimas y Courtes 

( 1982) han definido el sentido como: " ... aquello que permite las operaciones de 

transcodificación, también aquello que fundamenta la actividad humana en 

tanto que 'intencional'. El sentido no es un dato sino una construcción social y 

más precisamente comunicativa o diálogica1123
. 

El sentido de un texto se encuentra ligado a idearios e intereses de una persona o grupo de 

personas que lo estructuran, así la función del análisis del contenido apunta a establecer las 

conexiones existentes entre el njvel sintáctico de ese texto y sus referencias semánticas y 

pragmáticas. Acerca del discurso propiamente, existen algunos mecanismos utilizados para 

ocultar las diferentes formas en que se expresan los intereses o posturas de la empresa 

periodística que produce los te�os infonnativos. Estos se revisten de "imparcialidad' y 

'objetividad' frente a los hechos tratados, sobre todo en asuntos políticos sociales que 

atañen a las problemáticas sociales que pueden desarrollarse en determinada sociedad. 

Pero en ocasiones estos supuestos de neutralidad, objetividad, imparcialidad, etc., se han 

convertido en conceptos 'mitos', creados alrededor de la construcción de la información, 

sobre todo del genero noticioso. Cabe anotar que la constante petición de objetividad en el 

otro, es equivalente al deseo no expresado, latente, de que el otro piense con nuestro 

pensamiento, se entregue a nuestros intereses y vea por nuestros ojos, lo cual es imposible e 

ileuítimo � . 

2) 
Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez. Métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales. Ed 

Síntesis, México, 1995. Pág 124.
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\ an Oijk destaca las siguientes características importantes dentro de la estructura 

periodística de la noticia?' 

Una de las características mas llamativas de la realización temática del discurso 

periodístico es su carácter troceado. Esta característica tiene su origen en el 

principio global de la organización de la relevancia en la noticia. El discurso 

periodisrico es impersonal, no lo produce un único individuo sino organizaciones. 

Está ausente el usted y el yo. Los relatos periodísticos por lo general no expresan 

creencias ni opiniones privadas, de acuerdo con ]a ideología periodística 

predominante tienen por objeto ser afinnaciones impersonales de los hechos. 

Las citas representan una poderosa estrategia, permiten al periodista évitar las 

supuestas limitaciones a la impersonalidad, las opiniones, el punto de vista y la 

formalidad. En general los lenguajes de élite confonnan las principales fuentes ya 

que son el principal actor informativo en nuestros periódicos. Las citas solo deben 

sugerir que son verdaderas de ahí su función retórica y sus efectos. Las limitaciones 

de espacio hacen necesario un estilo de escritura compacto. 

En el discurso periodístico, el nivel cognitivo semántico, busca que las personas 

entiendan lo que se dice sobre ciertos sucesos o situaciones. También pretende que 

los lectores acepten lo que se dice, realicen acciones o tomen las posiciones 

indicadas. 

Las noticias tienen una dimensión persuasiva que logra una formulación de 

sigruficados que no solo hace que se entiendan, sino también se acepten como la 

verdad o al menos como una posible verdad. 

E] discurso periodístico posee unas estrategias estándar para promover el proceso

persuasivo de las afirmaciones: A) Naturaleza factual de los acontecimientos

( descripciones, evidencias de testigos, existencia de otras fuentes fiables, señales de

exactitud o cifras, citas directas de las fuentes). B) Estructura relaciona] sólida

(acontecimientos previos y siguientes, insertar hechos en modelos situacionales,

24 

Los siguientes puntos fueron sacados del libro de Teun A. Van Dijk, La noticia como discurso. 
Comprensión estructura y producción de la i11formació11 .. Ed. Paidos, Barcelona, 1990. Pág. 71 y ss
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n) l�ditorial (llamado articulo <le fondo).

b) Caricatura (q11l.! exprcsn i 1 11almcnle opiniún del diario).

e) J\rtículos no-lirmac.los redactados por personal cstahh.:.

d) J\rticulos firmados de colabornc.lorcs regulares.

e) Cartas al editor.

Así clasifica el autor Raúl Rivac.lcncira los editoriales. 

'Enunciativo: Enunciado de hechos conectados desde un punto de vista 

particular: proporciona elementos de juicio al lector; 

Explícito: Da presuntas causas de acontecimientos, relaciona hechos en 

busca de comprensión clara, trata de enseñar; 

Combativo: Es el característico de las posiciones doctrinarias, de la 

oposición, acentúa la condena, la protesta; 

Crítico: Hace las veces de juez en nombre de la Opinión pública; 

Apologético: Es el editorial oficialísta; 

Admonitorio: Es el que exhorta el cumplimiento de las reglas, advierte de 

peligros señala experiencias anteriores para ejemplificar, llama a la 

concordia al orden. Es bastante conservador'27
.

Los editoriales de E] Tiempo cabrían, en su gran mayoría, en la clasificación de

Rivadeneira como: Críticos: ya que muchas veces se reivindican como la voz de la Opinión

pública, Apologéticos: Es indudable la posición oficialista del Diario con su defensa a las

fuerzas militares y Admonitorias: en algunas ocasiones cuando nombran el cumplimiento

de la Constitución Política como fin máximo. Es interesante resaltar que El Manual de

redacción no dedica ninguna atención a la sección editorial en si, es posible que esto se

deba a que para los redactores de dicha sección, que son los mismos del Manual, no

. 27Ibºd p· •351 • ag. 
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reconocen la necesidad de poner límites o normas a la escritura editorial, por ser su 

colunina de opinión, en la cual consideran indispensable la total libertad de escritura. 

6. ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA

Este trabajo hace referencia a la interpretación que realiza El Tiempo acerca de la realidad 

del conflicto am1ado y las actuales negociaciones con las Farc. Dentro de la conformación 

de los grandes temas que hacen parte de la agenda setting o agenda manejada por los 

medios acerca de los temas vigentes, es posible afirmar que el Diario tiene una influencia 

notoria en la confonnación de ésta agenda y que al mismo tiempo está influenciada e 

influye en la conformación de la propia agenda pública. En este sentido y pese a las 

diferencias tanto técnicas como de otra naturaleza, los medios de comunicación actúan con 

base en ciertos modelos estructurales, cubriendo los grandes temas propuestos por los 

grupos informativos predominantes28
.

La tematización se considera como el 'marco' que proponen los medios para interpretar la 

realidad, este proceso reduce la multiplicidad de acontecimientos procesados y reseñados 

por los propios medios a unos pocos. En ellos se establece la opinión 'pública' y su interés 

atañe mayoritariamente a la población de un Estado. De esta manera es posible afirmar que 

los medios trabajan sobre los imaginarios colectivos conformando un discurso social 

común. Estos modelos se constituyen en algunas rutinas que se reproducen en el proceso de 

construcción de la información en las mismas empresas mediáticas. En primera instancia la 

red informativa y los periodistas no pueden estructuralmente poner en duda los valores que 

sustentan al sistema que los hace posibles. Tales procesos se sustentan en técnicas de 

selección de la información; estas están presentes tanto en la misma formación profesional 

de los periodistas como en los filtros29 que se encuentran en el interior de la propia 

28 En el caso colombiano Caracol, RCN, El Tiempo, Semana, entre otros definen la agenda que definirán los
medios. 
29 

También conocidos como Gatekeeper en los estudios de medios de comunicación, se podrían definir como
los tamices que penniten decantar las noticias. penniten a los medios clasificar y seleccionar lo que debe 
decirse. Se relaciona con lo que Van Dijk llama 'Acceso privilegiado al control de los medios de 
comunicación, al manejo de la agenda infom1ativa Y a la selección de lo que debe decirse a favor de los
grup_os propietarios de los medios y la elite estatal con la cual establecen alianzas de intereses económicos y
poltt1cos muy fuertes 
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empresa. La selección representa el 0101111::nto clave de la construcción de la información 

periodística donde se hace explicito el corte de la realidad que realiza el medio. 

Luego de la p1imera selección y llegada de la información a la Sala de redacción, se expone 

a otro tratamiento que se puede llamar de recontextualización en el cual esta se 'vierte' en 

fomrntos noticiosos para producir un relato de la realidad diferente a la realidad misma y 

acordes a las necesidades del medio y a su lógica de producción. Los modelos periodísticos 

que se utilizan en este proceso no se basan demasiado en situaciones nuevas y arbitrarias, 

mas bien se contemplan las situaciones como ejemplos de modelos generales los cuales se 

constituyen como: esquemas de acontecimientos periodísticos, esquemas del actor de la 

noticia, esquema de ]a situación infonnativa y modelos previos formados sobre el 

acontecimiento30
.

Otro aspecto importante en el proceso de construcción de la noticia es la selección, 

organización y jerarquización de las fuentes. Al respecto y de forma general los medios 

masivos otorgan especial atención a personas, grupos o países destacados; esto lleva al 

periodista a elaborar modelos y marcos en que estas élites son fuentes y actores 

dominantes. En este sentido es posible afirmar que los valores periodísticos reflejan en gran 

medida los valores económicos, sociales e ideológicos en la reproducción del discurso de la 

sociedad a través de los medios de comunicación. Pese a ello, no se debe olvidar que los 

medios, además de reproducir el discurso institucional preponderante, también están sujetos 

a ciertos valores periodísticos tales como: la novedad, la actualidad, la presuposición, la 

consonancia y la relevancia. Estos son algunos de los criterios que han de ser tenidos en 

cuenta en el proceso de selección y construcción informativa. 

Al trabajar sobre modelos periodísticos estipulados, los medios no solo imprimen al 

público la información, sino )a estructura o el modelo en el cual viene inscrita dicha 

información. Esto podrá estudiarse con mas detenimiento en el análisis realizado en el 

cuarto capítulo. En este sentido se puede afirmar que los medios no actúan sobre sus 

destinatarios en forma directa sino en forma acumulativa logrando un efecto cognitivo 

30Miguel de Moragas. Op.cil. Pág. 166
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sobre el público receptor. Como lo afirma Tuchman 'En vez de representar 

simplemente un ideal democrático haciendo disponible la información mediante 

el periodismo competitivo, los medios y los informadores se vieron así mismos 

como ÓPbitros de la realidad social'31

Los medios son en la actualidad, elementos que influyen de manera significativa en la 

construcción y desarrollo de las agendas públicas, teniendo posturas que en algunos casos 

los convierten en actores de los procesos o acontecimientos nacionales. En éste sentido 

cumplen una función legitimadora de los intereses grupos sociales definidos y contribuyen 

a redefinir el sentido de lo público. Conscientes de tal poder de influencia en los asuntos 

públicos, los medios se consideran, tal como lo afinnaba el autor anterior 'árbitros' dentro 

de los desarro11os de los conflictos sociales, con Ja capacidad necesaria para definir las 

reglas del juego. De ello resulta la influencia creciente de un campo periodístico sobre el 

político. 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Van Dijk p]antea que en los estudios que utilizan análisis del discurso ' .. tanto el texto 

como el contexto son el campo real de la descripción analítica del discurso ... el 

discurso no es solo el texto sino una forma de interacción' así 'Una explicación

completa del discurso periodístico exige tanto una descripción de los procesos

de recepc·10' n del discurso periodístico en situaciones producción y 

comunicativas y contextos socioculturales'32
, de esta manera este tipo de análisis

b l · · · texto contexto en el sentido de que el uso de un discursoa arcan a mtegrac1on - · , 

d · d . ·t ·ón soci· ·-,1 especf ficn es al mismo tiempo un acto social. Por ello
etermma o en una st uac1 

, 1 t tanto el cubrimiento a nivel del flujo de noticias como la
se detalla en el cap1tu o cuar o , 

. . . , . , . ,,;ento. Universidad Javeriann Fac. Comunicación Social No 1711 Ana Mana Lahndc, Revista �,ww Y pt/1.\lll 

Vol. 911 scm. 1990. Pág. 21 
. . . . . . ,,,,.,msián t!.'itruclttra v producci(m de la i1ifomraciá11. Pág.32 A. Teun Vun Dijk. /,a 110/ida como d1sc111 .w, c.:oll, ' 

Ed Paidos, Ilnrcclona. 1990. 43 Y 53. 
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manera en que El Tiempo como organización periodística, asume dicho cubrimiento en el 

ámbito interno (que es el ca o estudiado de la Unidad de Paz específicamente). 

El anúlisis propiamente del discurso, se estudia en el capítulo quinto, tratando con ello de 

cubrir todos los aspectos posibles para detenninar en forma integral como se realiza la 

construcción de la información referente. Esto se desarrolla siguiendo precisiones como las 

realizadas por Germán Rey autor de varios estudios en medios masivos de comunicación y 

Defensor del lector de El Tiempo: 'En la combinación de estas está la clave, porque 

usted puede sacar una noticia y hacerle un análisis a esa noticia, eso es posiblé: 

y factible, pero si usted no sabe cuantas noticias fueron ... ¿esa noticia es 

representativa?, son muchas noticias o pocas noticias, entonces la cifra no es 

la respuesta, pero sin cifras la respuesta puede ser por lo menos peligrosa, lo 

que sugiero es que establezca una combinación entre metodologías cualitativas 

y cuantitativas'33 
.

En el desarrollo de las metodologías aplicadas durante la investigación de prensa, los títulos 

de las noticias y los editoriales fueron considerados como piezas claves. Ellos se 

constituyeron en unidad de análisis, siendo uno de los elementos principales de la base de 

datos que junto con la síntesis sirvieron para categorizar las noticias recogidas en la

muestra. La importancia del título radica en su capacidad de abstraer, de sintetizar y al

mismo tiempo de impactar acerca del tema que cubre la noticia� en éste generalmente hay

un actor y un acción que se destacan. El trabajo realizado con la muestra de editoriales y

noticias, permitió referirse a las formas de tematizar y seleccionar la información que para

el Diario se considera relevante sobre el conflicto y el Proceso de paz.
' 

33 
Ent· e · t Ge . R ?2 de Noviembre del 2000 Santa Fe de Bouotá.

r Vls a con nnan ey, - -
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SE-GUNDO CAPÍTULO 

INSURGENCIA Y PERIODISMO 

EN COLOMBIA 



l. PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO

La historia de Colombia del siglo XX se vio atravesada por diversos períodos de violencia 

vinculados al sistema político bipartidista del país y su constante competencia por el poder 

político. Dicha pugna no apartó a los dos partidos políticos predominantes de su objetivo 

común; mantener su posición política. 

Tal situación política ha repercutido en las transformaciones de las distintas esferas sociales 

e incluso se refleja claramente en la gestación y evolución del periodismo colombiano el 

cual ha tenido como característica haber sido manejado por importantes miembros del 

bipartidismo, cuyos grupos familiares fueron (y en algunos casos siguen siendo) propietarios 

de las empresas periodísticas. 

Este capítulo presenta un contexto acerca de la situación social en ]a cual surge el fenómeno 

insurgente. Busca identificar tanto las estrategias militares, políticas como también los tipos 

de acercamientos con los distintos gobiernos, que las organizaciones guerrilleras de manera 

especial las Farc por ser el motivo de estudio del presente trabajo de grado, han planteado. 

En éste sentido, se analizó, cual ha sido el desarrollo de las diferentes situaciones generadas 

por el conflicto annado en el propio funcionamiento de lo medios masivos de comunicación 

y cual el discurso que éstos han construido alrededor del fenómeno guerrillero. 

Es necesario recordar los desarrollos históricos relacionados con las manifestaciones de 

violencia que ha sufrido el país para comprender el estado actual del conflicto armado, la 

importancia de las negociaciones que se llevan a cabo con las Farc y la propia política de 

paz estatal. De esta manera se pretende, con este recuento histórico, apmtarse de la visión 

inmcdiatista y coyuntural presentada por el discurso mediático sobre el Proceso de paz, el 

cual man�ja alrededor del tema, un escaso contexto y pocos 'vínculos con el pasado. 
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2. CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

2.1 Violencia partidista y formación de las guerrillas liberales y comunistas: 

Uno de los factores predominantes y generador de las distintas etapas de violencia 

campesina en el país fue el problema de tenencia y legislación de la propiedad de la tierra. 

Éste problema no encontró respuesta en una reforma agraria efectiva que cubriera las 

expectativas campesinas. En las primeras décadas del siglo XX, tal situación fue filtrada en 

gran medida por las organizaciones políticas de corte socialista que solían ayudar al 

campesinado en la conformación de bloques de resistencia a la violencia proveniente del 

sector oficial. Para Pierre Gilhodes en éstas épocas se generaron tres tipos de conflictos 

agrarios alrededor de los siguientes factores: 1) Condiciones de trabajo en las haciendas. 2) 

Propiedad de la tierra y 3) Problemática de las comunidades indígenas. 1

Las respuestas campesinas a dichos factores de conflicto fueron orientadas por las ligas y los 

sindicatos existentes en la época, los cuales estaban influenciados por el pensamiento 

socialista y el agrariarismo revolucionario. Estas luchas campesinas por la tierra y diferentes 

reivindicaciones sociales también se vieron influenciadas por los partidos políticos 

predominantes, quienes con sus profundas crisis y ansias de poder condujeron a la población 

rural a enfrentamientos de larga duración y mucha intensidad2
. 

Después de 16 años de gobierno ( 1930-1946) el partido liberal, gracias a la división interna 

a la que se enfrentaba, pierde las elecciones frente al candidato conservador Mariano Ospina 

Pérez. Sobre tal situación Mario Arrubla apunta: \\Los conservadores ganaron las 

elecciones de 1946 bajo el nombre de Mariano Ospina Pérez ( ... ) que estaba

destinado a servir de puente al ideólogo Laureano Gómez ( ... ). Los dirigentes 

liberales mas conscientes y temerosos de los riesgos de la aventura caudillista 

I En Eduardo Pizarra Leongómez, Las Farc (FJ./IJ ·-IY66). Oc la <rllf<)(J�femH ll la co111hi11acic;11 dl' to(kls las 
.fmnas de lucha .. Edit. Tercer Mundo. Bogotó, 1992. Png. 29 
"Organizaciones tales como el PSR (Partido Socialista Rcvolucio1111rio). PAN (Partido Agrnrio Nacional), 
UNIR (Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria). 



del gaitanismo se marginaron de la lucha. Gaitán asumió entonces la dirección 

del partido con poderes absolutos. Su asesinato que el _gobierno atribuyo con 

todo descaro al comunismo produjo en las principales ciudades del país un 

estallido colosal de cólera anárquica que provoco el terror de las clases 

dominantes a la vez que mostró la impotencia política de las masas"3
.

Aquí se toca otro punto neurálgico en la conformación de los grupos guerrilleros y fue el 

caos social provocado por el asesinato del líder político liberal Jorge Eliécer Gaitán4
, quien 

comenzaba a tener gran acogida entre la población y el cual tenía un pensamiento político 

tendiente a las ideas socialistas. Tal fenómeno junto con la historia de luchas campesinas por 

la tenencia de las tierras, se convierte en el motivo preciso para desencadenar una época de 

violencia que cobijaría tanto razones partidistas como problemas sociales. 

Éste hecho es considerado por Eduardo Pizarra como el 'punto de no retomo'de la violencia 

que afectó al país en las dos décadas siguientes: Al respecto éste autor observa: 'Entre los 

dirigentes del partido liberal y sus bases de apoyo se instauro desde el 

principio, un divorcio en la estrategia de resistencia a la violencia oficial. Para 

unos, se debían intentar soluciones por lo alto (. .. ). Para los otros que sufrían en 

carne propia la persecución implacable, la resistencia armada se impuso en 

forma inevitable'5.

Se desencadena después de la muerte de Gaitán una época de profunda violencia que 

encuentra su máxima expresión en la conformación de autodefensas campesinas que surgen 

ante persecución oficial de corte conservadora. Al respecto observa 'Manud Marulanda 

Yélez': 'Era un proceso de aparición de una forma de lucha ( ... ) que surgía 

espontáneamente, nebulosamente, en el que los mismos campesinos se 

3 
Mario Arrubl.a, Co/omhia hoy. Pitg. 191. 192 Edil. Siglo vci11tiu110. l'vlé.'<ico. 1985. 

4 

Antts de penenecer al panido político liberal, tisc miembro d · la UNIR. 
5 Eduardo Piz.arro Op. c:it Pág. 39, 40. 
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convertían en protagonistas de su propia historia (. .. ). Tratase de un proceso 

inicial tan complejo como simple; es la relación ( ... ) violencia reaccionaria

violencia autoorganizada, autodirigida por sus potenciales víctimas, los 

campesi nos'6.

Estas acciones campesmas enm lideradas por dirigentes del partido socialista, 

organizaciones de mismo corte o por dirigentes liberales. A mediados de 1950 la arremetida 

oficial crecía 1.·.ada vez más, lo que hizo que poco a poco se fuera pasando de la autodefensa 

a las acciones móviles de comandos guerrilleros. 

La complejidad de la confonnación de tales guerrillas y f:,TfUpos de autodefensas 

accionando en las diferentes zonas afectadas por la violencia oficial en el pais7 se puede 

notar en la diversidad de movimientos con diferentes líderes y tendencias políticas. Al 

re�cto se vuelve indispensable estudiar los hechos desarrollados en el sur del Tolima en 

donde se encontraron los principales grupos guerrilleros de ideología comunista y la cual 

constituyó junto con la región de los Llanos Orientales, la región de mayor concentración de 

grupos armados. Casi todos los comandantes guerrilleros tll\ ieron su origen en ésta región 

del Tolima 

Los conservadores conformados en grupos alzados en am1as, junto con la represión oficial 

eran los encargados de sembrar el terror por todas partes, pero sobre todo en las regiones de 

mayor influencia dd Partido Socialista Revolucionario y organizaciones análogas, con el 

paso destructor de sus bandas las cuales eran llamadas por la población como 'los pújaros'. 

Muchas de las autodefensas campesinas eran promovidas y en ocasiones organizadas por 

miembros del Partido Comunista que habían desarrollado trabajo de masas entre la 

población rural, en ocasiones articulándose las condiciones necesarias para la confonnación 

(', tbió. Pát!.. 45'. 
7 

� 

Zow"'s e11 donde 1'&:i�i1.1 C'Xi:.tiJo ctru1 hi:.1ori11 Je cr rtbajü ¡hllici.;o �on las m,1 · ts 11:tllll, ks dt' l. s dis1i11!:b 
f'Bal\U.'.ncio.� ¡roli\i,,__�&.. CO.'.'N) e\ ·rcc¡uc.w.\1m, . Su 11. ·,1w1, Cundin,\\·:�.irca y 1.'.' � .. r dd T lim,'l. 

Comu: Jarobo Prias A.bpe, Ciro Trujillo. Pc:dro Amonio �brin, l\:dro \ Ú.ZQlll'2 Rt•ii l :111.
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de 'zonas liberadas', un ejemplo de éstas lo confonna el destacamento El Davis ubicado 

entre el rió Cambrín y la quebrada de Lindosa (sur del Tolima) el cual durante más de tres 

años se mantuvo siguiendo el modelo de un cuartel militar. En éste tipo de sitios se 

organizaban grandes conferencias guerrilleras las cuales pretendían discutir acerca de sus 

estrategias y planteamientos de sus principales objetivos, en donde uno de ellos era la 

unificación de éstos grupos. Tal unidad no se logró debido a su diversidad tanto ideológica 

(comunistas, liberales, etc) como cultural (campesinos de diversas regiones del país)9. 

Era una lucha fragmentada y caótica la cual en ciertos momentos hacía que se enfrentaran 

guerrillas liberales contra las comunistas por poder territorial e influencia entre la población. 

Además también impedía la unificación, los fuertes golpes militares propiciados por el 

estamento oficial, el cual comenzaba a preocuparse en gran medida por el establecimiento 

de las denominadas 'zonas rojas' o 'zonas liberadas'. Sin embargo éstos grupos campesinos 

no eran (pese a los ataques brutales que 11egaron a utilizar hasta bombardeos) diezmados 

sino que tendían a aumentar. A éste fenómeno se da como respuesta el golpe militar del 13 

de Junio de 1953, el cual irrumpe el proceso de politización clasista y de autonomía 

creciente de las guerrillas de] Llano (mayor auge del movimiento insurgente). 

Con Rojas Pirulla y sus políticas de paz, comienza la reincorporación de los guerrilleros 

liberales a la vida civil, constituyéndose en la expresión más palpable de la culminación de 

ésta época de convulsiones. Sin embargo, mientras el país vivía la euforia de la paz se tejía 

un nuevo periodo de violencia. Este primer período de violencia/amnistía/rehabilitación, 

tendría una brevisíma duración. A ésta política de paz no todos los grupos responderían de 

igual forma. Gonzalo Sánchez plantea los siguientes tipos de respuestas: 

1. Rendición incondicional.

2. Rendición con exigencias posteriores a la entrega.

3. Rendición con exigencias previas a la entrega.

4. Propuestas condicionadas de disolución sin promesas de entrega.

9 Eduardo Pizarra, Op cit. Pág. 53
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actuar bajo la legalidad, decidiendo en una conferencia realizada en Marquetalia buscar los 

siguientes objetivos: 

1. Levantamiento del Estado de sitio

2. Libertades democráticas para los partidos poHticos

3. Libertad para los presos políticos y amnistía.

4. Libre organización parn el campesinado.

5. Devolución de las tierras apropiadas para los pájaros ... 13 

Pese a tales aproximaciones hacia una situación de distensión, muchos ex guerrilleros 

Jiberales fueron reclutados por el ejército para ser utilizados como herramientas del nuevo 

orden que buscaba aclimatar las Fuerzas Am1adas. Estas organizaciones comenzaron a 

atacar tanto a los núcleos agrarios comunistas como a la población inerme. 

La estrategia de la clase dirigente de aquella época fue clara: por un lado se buscaba la 

desmovilización y reincorporación de los guerrilleros que aceptaran entrar en negociación 

con el gobierno y por otro lado diezmar militarmente a quienes continuaran en actividad. 

Muchos dirigentes guerrilleros que se articularon a tales negociaciones quedaron como 

lideres agrarios en las regiones en donde actuaban, así se logró durante dos años una 

relativa situación de tranquilidad. 

El asesinato de uno de los lideres guerrilleros, Jacobo Prías Alape (también conocido 

como 'Charro Negro') e] l] de Enero de 1960, fue el toque de alerta de que la situación 

comenzaba de nuevo a recrudecerse. Bajo la orientación de 'Manuel Marulanda Vélez' se 

le da nuevamente una estructura orgánica al movimiento de autodefensa campesina, con 

algunas condiciones novedosas como la influencia en el marco internacional de la 

revolución cubana, el cierre a las diferentes expresiones políticas que no formaran pm1c 

del bipartidismo que produjo el Frente Nacional. La temprana militarización de In 

izquierda frustró ]a emergencia de una izquierda dcmocrútica. En vez de üsta, s� �rcó d 

l3 C.l d �uar o Pizarra. Op cit Pág. 151.
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clima ideal para el desarrollo ampliamente mayoritario de una izquierda 

extraparlamentaria y conspirativa 14.

Es posible detectar en ésta síntesis algunos de los factores que influyeron en la formación 

de los movimientos guerrilleros en la década de los 60', específicamente las Farc: 

violencia bipartidista, la radicalización de los sectores políticos gobernantes y sus 

lánguidos procesos de pacificación, el problema de la tenencia de tierras y la falta de una 

refonna agraria efectiva que cubriera las necesidades del campesinado minoritario, la 

actitud del partido Comunista en aquella época y sus políticas de combinación de fonnas 

de lucha (legal e ilegal) 15
, las agrestes estrategias oficiales en contra del campesinado 

organizado en autodefensas16
, la influencia de las organizaciones de pensamiento 

socialista existente en Colombia desde las primeras décadas del siglo XX, el contexto 

internacional generado por la guerra fría, como también la influencia de le revolución 

cubana como ejemplo a seguir por las nacientes guerrillas comunistas y en la actualidad la 

relación que se le ha venido otorgando a las fuerzas insurgentes con las actividades del 

narcotráfico, se consolidan como los principales factores de causa e influencia en la 

gestación y desarrollo de las guerrillas colombianas. 

Es de resaltar que la Violencia de mitad de siglo fue una guerra muy compleja, de 

múltiples actores con diferentes tendencias tanto políticas como ideológicas; no es fácil 

tratar de resumir la complejidad de dichas épocas en unos cuantos acontecimientos. Sin 

embargo, lo que es posible deducir de dichos procesos políticos de tan altos grados de 

intolerancia, es que fueron auspiciados en gran medida por el mismo sistema político 

existente, el cual en ningún momento logró dar salida a los diferentes conflictos sociales 

que se suscitaron. 

Teniendo ya algunos elementos de juicio que permiten comprender muchos de los factores 

que adecuaron el espacio propicio para la gestación de la insurgencia colombiana y por ser 

14 Ed d p· O . · - uar o 1zarro. p cit. Pd·g 68. 15 Factor considerado por Eduardo /liz1Jrro en su libro /.as /·�·m:; {19-/IJ-l�\fá), como deme,110 pri111onli1d en In
generación de violencia de las décadas 50' y 60'. 
I<> Diferentes ataques que incluían estrategia tan atroc.t•s como los bombardeos p.ropiciados a los cncla\'C'S 
comunistas existentes como El Oavis .. Villarrica. Marquctalia. 
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la organización guerrillera que corresponde al tema del objetivo de estudio del siguiente 

trabajo de grado, a continuación se presenta la historia y diferentes etapas de las ·Farc: 

2.2 Consolidación de las Farc como grupo preponderante en la insurgencia 

colombiana 

Bajo el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966), el 27 de mayo de 1964 se 

inició en firme la operación contra Marqueta1ia, bajo el código del 'plan LASO' (Latin 

American Secutity Operation) con una enorme contingencia militar, se contó con varios 

helicópteros, aviones de combate T-33 y siete batallones del Ejército, además de la 

asesoría de oficiales norteamericanos, tales herramientas llegaban al extremo de la 

utilización de bombas bacteriológicas en la zona (Doctrina contrainsurgente auspiciada 

por Kennedy desde 1962). 17 Así a mediados de Junio el Ejercito ocupa la población de 

Marquetalia, esto provoca que la autodefensa se transformara en movimiento guerrillero. 

La lucha armada de inspiración comunista y organizada como autodefensa campesina, se 

extendió hacia otras zonas. A raíz de ello a finales de Septiembre de 1964 se realizó la 

primera conferencia guerrillera con la participación de los diversos destacamentos. En ésta 

reunión la guerrilla comunista se dio el nombre de 'Bloque Sur'el cual aprobó planes de 

acción militar, política, educación y finanzas. 

Se superó entonces el carácter localista de dichas orgamzac1ones planteándose la 

necesidad de actuar 'nacionalmente'. Ya en la segunda conferencia guerrillera que se llevó 

a cabo entre el 25 de Abril y el 5 de Mayo de 1966 por le Bloque guerrillero del Sur de 

Colombia, los 350 hombres que participaron de ella constituirían el núcleo inicial de la 

nueva organiz.ación guerri11era: Fuerzas Annadas Revolucionarias de Colombia (FARC)1R
.

Durante sus primeros años el radio de acción y protagonismo regional redujeron las Farc a 

una guerrilla más orientada hacia la 'participación social' de las comunidades locales bajo 

su influencia, que a una guerrilla destinada a la 'sustitución social'. Asi las Fnrc no 

:: Lo cual fu� denunciad,� a I� Cámara por el entonces representante Antonio Curios Rcstrcpo t\rbelac::z ( l 964)
Eduardo P1zarro. Op cit. Pag l 77. 
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constituyeron durante muchos años un protagonismo importante de la vida nacional, se 

convirtió más vale en una fuerza política local, en las regiones donde tenía mayor influencia. 

Entre la Primera (1964) y la Séptima (1982) conferencia, su crecimiento fue vegetativo con 

avances y retrocesos. La ruptura se produjo en la séptima conferencia ( 1982) en la cual se le 

añaden a la sigla F ARC, dos letras EP (Ejército del Pueblo) y se redefine su papel dentro de 

la estrategia comunista para acceder al poder. Este rediseño del papel de la guerrilla en la 

política comunista coincide con un cambio significativo en la composición social de las 

Farc, en los segmentos sociales dentro de los cuales se realiza el reclutamiento de sus 

miembros 19.

Al respecto apunta Jacobo Arenas: "Se han operado cambios muy importantes. Al 

principio casi la totalidad de sus componentes eran campesinos. Y todavía el 

campesinado sigue teniendo un peso específico en las Farc. Pero en los últimos 

años ésta situación se ha venido modificando con la incorporación de otras 

gentes a la lucha armada por el poder"2º. Aquí se refiere a elementos tales como

obreros, intelectuales, estudiantes, médicos, abogados, profesores y sacerdotes qmenes 

habrían contribuido a mejorar el nivel cultural y las expectativas del movimiento. 

El cambio en las Farc a partir de la séptima conferencia inicio una ruptura en el frágil 

equilibrio mantenido entre el Partido y su brazo armado en beneficio del segundo. Este 

cambio signjficaría a futuro el predominio del polo militar como factor preponderante en el 

accionar político de ésta organización. Estas transfomrnciones pueden vincularse también 

con el aumento del protagonismo de las Fuerzas Annadas , bajo la administración de Julio 

Cesar Turbay (1978-1982); amparadas en el estado de sitio y el estatuto de seguridad lo que 

aumentó el uso ilegal de la violencia por parte de éstas y la violación de los derechos 

humanos. 

l'J lbíd .. 
20 lbíd. Pág 43.
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Con el gobierno de Belisario Betancur y su programa de paz, se Je comienza a otorgar el 

carácter de actor político a la subversión, es entonces cuando en Mayo de 1984 en la Uribe 

(Meta) las Farc firmaron los acuerdos de tregua y cese al fuego. Sin embargo, ésta tregua se 

caracterizó por su precariedad ya que la política de Betancur recibió un débil apoyo de los 

partidos, el Congreso, los Gremios y principalmente las Fuerzas Armadas ya que para éstas, 

la tregua debía significar el desarme de la insurgencia con base en el precepto constitucional 

que les atribuye el monopolio de la fuerza. 

Uno de los resultados más característicos de éstas políticas de paz y acuerdos de tregua y 

cese del fuego Gobiemo-Farc, fue la constitución de la Unión Patriótica UP como brazo 

político y legal de las Farc, la cual contó con el respaldo del PCC, la participación de 

algunos dirigentes guerrilleros en la legalidad además de sectores independientes y de 

izquierda Compitió electoralmente con los partidos tradicionales obteniendo un notable 

apoyo electoral. Este movimiento político se fue consolidando en áreas rurales de influencia 

de las Farc y del PCC, pero no pudo tener mayor desarrollo debido al extenninio que tuvo 

que sufrir por la acción del paramilitarismo que golpeó a sus dirigentes, militantes y 

simpatizantes con el argumento de ser el brazo político de la Farc, aun en tregua21
. 

Con el propósito de participar en el proyecto de unificación guerrillera que se comenzó a 

gestar desde Mayo de 1985 con la Primera Cumbre de la Coordinadora Nacional Guerrillera 

(CNG), las Farc asisten y apoyan la organización de dicha agrupación en Octubre de 1987; 

así se abren las puertas a una posible salida política negociada al conflicto armado. 

Con los planteamientos hechos por el presidente Yirgilio Barco (1986-1990), respecto a los 

temas de las negociaciones, en las cuales se exigía de antemano que la guerrilla mostrara 

gestos de paz y su voluntad de incorporarse a la vida civil, se presentó un fraccionamiento 

que logró debilitar los frágiles nexos existentes en la Coordinadora Guerrillera Simón 

Bolívar (CGSB) ya que las organizaciones guerrilleras integrantes se debatían entre los 

partidarios de negociar la desmovilización de modo inmediato y los que por el contrnrio 

planteaban que el fin de cualquier negociación no debía ser otro que d de posibilitar 

21 
lbíd. J>ág 161. 
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transformaciones políticas y sociales. Desde aquel momento se rompieron contactos con el 

gobierno de parte de las Farc. Así las ofensivas militares se recrudecieron, prueba de ello fue 

el duro golpe que propició el ejército el 9 de Diciembre de 1990, con el bombardeo y toma 

de Casa Verde, sede del secretariado general de las Farc. De ésta manera en el mismo año se 

frustró la posibilidad de establecer un verdadero pacto de alcance nacional, político, pese al 

gran auge proveniente de la cercanía de la ANC (Asamblea Nacional Constituyente), y la 

importante participación del nuevo grupo político: Alianza Democrática Movimiento 19 de 

Abril (AD-M-19), que resulta de los acuerdos firmados entre la guerrilla del Movimiento 19 

de Abril (M-19) y el presidente Virgilio Barco. 

La tendencia militarista y férrea disciplina al interior del grupo guerrillero de las Farc ha 

sido en parte uno de los factores que han contribuido a su perdurabilidad y crecimiento 

continuo, su mayor influencia en las zonas rurales donde existe poca presencia estatal se ha

convertido en una de sus principales características en el correr de su historia. 

La c.úpula de las Farc se planteó el derrotero de multiplicar la población y poder de su 

organización en la séptima conferencia ( 1982), para ello comenzaron a implementar 

diferentes métodos extorcivos que contribuyeron a multiplicar sus finanzas, tales métodos se 

han basado en: secuestros, ataques a la Caja Agraria en diferentes pueblos, algunos vínculos 

con el negocio de los cultivos i lícitos, como también ex.1orsión a ganaderos y latifundistas 

(la cual se reconoce como "la vacuna"). Tales forma de financiación son muy productivas, 

con éstas las Farc ha logrado conseguir la infraestructura necesaria, que ofrece en  algunas 

zonas retiradas del país una forma de sobrevivir entre el campesinado que ingresa a las filas 

de tal organización. En la década de los 90' se ha multiplicado las filas y la fuerza móV1l y 

bélica de dicha organización, fuerza comprobada en los diferentes golpes propiciados a las 

Fuerzas Armadas del Estado en los últimos años. 

3. DL.\.LOGOS COMO UNA POSIBLE SALIDA AL C01''FLICTO AR�IADO

Las puertas de los diálogos entre el gobierno y los grupos insurgentes, comienzan a 

entreabrirse en la década de los 80', cuando los dirigentes políticos empiezan a considerar a 
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la guerrilla como grupos con propuestas políticas. Éste espacio de concertación también es 

propiciado por el carácter conciliador que identifica al grupo guerrillero del M-19, el cual a 

través de acciones audaces y espectaculares como la toma de la embajada de la República 

Dominicana en Febrero de 1980, buscaba una interlocución política con el Estado 

colombiano, por medio de ésta acción el M-19 pide la realización de un gran Diálogo 

Nacional para resolver los problemas del país. 

Frente a los cambios suscitados en las políticas estatales acerca de los temas de paz y 

reconciliación con los grupos insurgentes, los siguientes han sido los puntos de 

acercamiento entre las Farc y algunos gobiernos. 

3.1 Intentos de diálogo Gobierno-Farc: 

Los primeros contactos se dan durante el gobierno de Belisarío Betancur en donde en Mayo 

de 1984, las Farc firman los acuerdos de tregua con dicho gobierno. Estos contacto tienen 

como resultado la creación de la Unión Patriótica (UP), como brazo político legal de ésta 

organización guerrillera. En gran medida, éste tiempo de tregua sirvió a las Farc para 

consolidarse y entrenar tanto política como militarmente a muchos de los miembros de sus 

filas como también, para ganar el apoyo de más simpatizantes y posibilitar el aumento de 

sus militantes, ya que no tenían que afrontar la constante situación de confrontación que 

limitaba el tiempo para éste tipo de actividades. 

En Septiembre de 1988 y por las exigencias planteadas por el gobierno de Betancur para 

seguir el diálogo, las Farc perteneciendo a la CGSB, rompen con todo tipo de contactos. 

Solo a mediados de Mayo de 1991, con la reunión de Cravo Norte (Arauca), representantes 

de las FARC del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Ejército Popular de 

Liberación (EPL) y el Gobierno, volvieron a abrir las posibilidades de nuevas 

conversaciones. Entre Junio y Noviembre de 1991 se desarrollaron rondas de 

conversaciones entre el Gobierno y la CGSB en Caracas (Venezuela) y tras un parintcsis se 

retomaron entre Marzo y Junio de 1992 en Tlaxcala (Méjico). A finales de Septiembre de 

1992, el gobierno de Gaviria descartó la posibi lidad de retomar los diúlogos. Después del 
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fracaso de éstos contactos, se produjo un escalonamiento del conflicto y tras una acción de 

las Farc en Orito (Putumayo ), el Gobierno decretó, el Estado de conmoción y la declaratoria 

de la ªGuerra InteI:,1fal'22
.

Con el ascenso de Ernesto Samper a la presidencia se habían creado expectativas favorables 

para e l  inicio del dialogo con la guerrilla. Lo novedoso de la propuesta de paz de Samper 

sería la idea de "negociar en medio del conflicto'. Esta posición original tuvo buena acogida 

por parte de amplios sectores de la población e incluso de la propia guerrilla. Sin embargo 

ésta estrategia resultó ser una moneda de dos caras, teniendo en cuenta que días después, el 

Ministro de Defensa de entonces, Femando Botero, anunció la creación de las cooperativas 

de seguridad en las áreas rurales, lo que implícitamente era abrir un posible espacio para la 

legalización de los grupos paramilitares. Así, la política presidencial sobre la paz y la guerra, 

nacía con una gran ambigüedad y planteaba serias dudas sobre su viabilidad. 

Otra iniciativa planteada por Samper en asunto de paz, fue el nombramiento de un Alto 

Comisionado de Paz con rango ministerial. A mediados de 1995 se produjo un primer 

intento de acercamiento entre la CGSB y el gobierno, respaldado por Costa Rica. Las Farc 

plantearon la desmilitarización del área rural de la Uribe como garantía para iniciar la 

negociación. En Junio de 1995, en un memorando interno, el comandante del ejército Harold 

Bedoya, se opuso al diálogo, días después las posibilidades de acercamiento y distensión se 

debilitaron, al no llegar a establecerse un clima mínimo de mutua confianza, al mismo 

tiempo se produjo la renuncia del Alto Comisionado de Paz, Carlos Holmes Trujillo. 

La presidencia de Samper no presentó las condiciones necesanas para dar inicio a 

conversaciones con la insurgencia ya que además de sus características de des1egitimidad 

por el escándalo producido por los vínculos del narcotráfico con la campaña política de 

Samper, éste le apostó a una política netamente militarista más que a una búsqueda de una 

concertación posible. Es debido resaltar que después de los frustrados intentos de diálonos
::, '

22 
lbíd. Pág 200 
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las FARC desplegaron una fuerte ofensiva militar durante Agosto y Septiembre de 19962
\ 

en la que obtuvo importantes éxitos militares y políticos. Con estas ofensivas las Farc dieron 

muestra de su capacidad militar auspiciados por factores como: un nicho geográfico extenso, 

montañoso y selvático) donde la tecnología militar encuentra enormes limitaciones; una 

importante base social en zonas campesinas del país alimentada por las condiciones 

socioeconómicas de extrema inequidad y por complejos problemas sociales; una gran 

capacidad técnico operativa capaz de poner en jaque a las Fuerzas Armadas� además una 

larga tradición de lucha guerrillera alimentada durante generaciones. 

Lo expuesto anteriormente se consolida como una síntesis de algunos aspectos claves que es 

debido tener en cuenta al analizar el actual Proceso de dialogo Gobierno-Farc y en éste caso 

específicamente, la construcción y manejo de la infonnación que otorga un determinado 

medio masivo de comunicación como lo es El Tiempo, a los hechos que constituyen y 

rodean dichos diálogos. 

Tanto el desarrollo de los medios masivos de comunicación como el surgimiento de las 

guerrillas colombianas se ubican cronológicamente en la misma época; después de mitad de 

siglo los propietarios, ( en el caso de los medios electrónicos en un principio eran el Estado) 

y directores de las empresas periodísticas han fijado ciertas líneas acerca del cubrimiento del 

tema insurgente. Para indagar acerca de cómo se ha desarrollado dicha relación, acerca del 

modo como los medios han manejado el conflicto armado y como ésta misma situación los 

ha involucrado e influenciado, a continuación se presenta una aproximación a las diversas y 

complejas relaciones de los medios, especifícamentc el periodismo escrito con el poder 

ins1itucional y el conflicto social y político existente en Colombia . 
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Tomas de diferentes departamentos y ele vía� de com1111icadón, 1011111 de In base del ejercito l .ns Delicias. 

Putumayo, en la cual capturaron 67 soldu<lm,. 
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4. DISCURSO PERIODÍSTICO Y CONFLICTO GUERRILLERO

4.1 Elementos del desarrollo de la prensa en Colombia 

La historia y desarrollo del periodismo desde sus inicios ha presentado un vinculo 

especialmente estrecho con el poder político. Tal apreciación se verifica al revisar la lista de 

los presidentes colombianos que se han involucrado con tal labor24
, los cuales encontraron 

una importante fuente de poder en el manejo de la infonnación masiva. 

Es posible determinar que hasta mediados del siglo XX, gracias a que todavía no se 

incorporaban de manera total las tecnologías electrónicas de otros medios masivos como la 

TV, los periódicos gozaban de mayor relevancia e influencia del que poseen hoy en día. Este 

carácter de los diarios era bien conocido por los políticos del bipartidismo, los cuales 

procuraban tener el control ya fuera con vínculos estrechos con sus directores o siendo ellos 

mismos los propios dueños. Éste factor caracterizó el periodismo nacional a nivel 

latinoamericano, en donde si bien los diarios adoptaron posiciones políticas combativas en 

lo político e ideológico, generalmente no asumían con tanto énfasis lealtades partidistas, ni 

se sentían tan vinculados histórica, emocional e intelectualmente con la trayectoria de sus 

partidos políticos. 

24 PRESIDENTES PERIODISTAS: Rafael Núñez (1880-1882; 1884-1890): La democracia (1850), El
Porvenir (1877), La luz (18881-1884).Carlos Holguín (1886-1892): La Prensa (1866), El Deber (1877). 
Miguel Antonio Caro (1892-1888): El Tradicionista (1871), La Nación (1885). Carlos E Restrcpo (1910-
1914): La Republica (1891), El Correo de Antioquia (1899), Vida Nueva (1904), Colombia (1916). José
Vicente Concha (1914-1918): El Día (1887).Marco Fidel Suárez (1918-1926): El  Deber (1876). Miguel 
Abadía Méndez (1926-1930): El Ensayo (1887), El Colombiano (1891). Enrique Olaya Henern (1930-
1934): El Comercio (1903), El Mercurio (1904), Gaceta Republicana (1909), El Diario Nacional (1912-1938). 
Eduardo Santos (1940-1942): La Revista (1909), El Tiempo (1913), Intermedio (1950), La Tarde (1930), La 
Revista de América (1945). Mariano Ospina Pérez (1946-1950): El Colombiano (1930), La Republica
(1954). Laureano Gómez (1950-1952): La Unidad (1909), Revista Colombiana (1933), El Sigl0 (193·1),
Diario Grafico (1950). Roberto CJrdaneta Arhelaez (1952-1953): El País (1913). Gustavo Rojas Pinilln 
(1953-1957): Alianza Popular (1959-1966). Alberto Lleras Canrnrgo (1958-1962): Los Nuevos (1925), La 
Tarde ( 1930). Guillermo León Valencia ( 1962-1966): El Tiempo ( 1931 ), Claridad ( l 936), El Liheral ( 1938-
1951 ), Semana (1946), El Independiente (1956). Carlos Lleras Rcstrc110 (1%6-1970): El Tiempo (1941), 
Política y Algo mas (1961 ), La Nueva Economía (1961 ), Nueva Frontera ( l 97·1). Misael Pastnrna Uorn•ro 
(1970-1974): EL Porvenir (1945). Guión (1977). Alfonso L<>1>c1. Mirhdsrn (1974-1978): El Libt�ral (1949-
1951 ), La Calle (l 957). Uclisario Bctancur ( 1982-1986 ): La Defensa ( 1940), El Siglo ( 1 CJS2), La Unidad 
(1954-1955), Prometeo ( 1955-1957). Andrés P11strnnn Arnngo ( 1998-2002): Noticiero TV lloy ( \ 98 l-198�1).
Fuente: Enciclopedia Colombia a su alcance Ed Espesa Siglo XXI Púg 465. 
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Se considera como punto de partida del periodismo colombiano la fecha del 9 de Febrero25

de 1791 con la aparición del Papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogota que fundó

y dirigió Manuel del Socorro Rodríguez. Durante el siglo XVUI y hasta fines del XIX es

cuando se puede decir que comienza la era del periodismo contemporáneo colombiano,

nacieron Y murieron a lo largo y ancho del territorio nacional varias publicaciones de 

distinta índole. sobre todo político literarias2<·. 

La Fundación de El Espectador (22 de Marzo de 1. 887) por Fidel Cano en Medellín, como 

periódico político literario, noticioso e industrial marco la pauta para la entrada al país del 

periodismo moderno. Con la Ley 61 de 1888 Rafael Núñez hace cerrar la publicación de 

éste mismo, en adelante el método represivo de la censura se presenta de manera frecuente a 

la libertad de e:...'"µresión, sobre todo y como se observara adelante, por parte del partido 

conservador. Los muchos periódicos que .nacieron y murieron a finales del siglo XIX y las 

publicaciones de carácter literario que también proliferaron en la época, se destacaron por la 

militancia combatividad y extrema politización. En el siglo XX, el periodismo se caracterizó 

por la aparición de los diarios de mayor influencia en el ámbito nacional. En 1912 aparece el 

bisemanario conservador El Colombiano, dirigido por Francisco de Paula Pérez, ya en 1914 

se convierte en diario, éste conquista a través de los años una notoria influencia regional y es 

en la actualidad uno de los más importantes periódicos de circulación naciona127
.

El 30 de Enero de 1911 aparece El Tiempo fundado por Alfonso Villegas Restrepo, quien 

apoyaba el gobierno republicano de Carlos Restrepo. En 1913 Villegas le ofrece el diario en 

venta a Eduardo Santos, quien poco a poco lo convierte en un importante órgano de opinión 

y eventualmente en el diario más influyente del país. Un factor de peso en El Tiempo es el 

haber sido desde el comienzo una empresa económicamente autosuficiente, en trance 

permanente de modernización. Otro factor de importancia en el ascenso periodístico de El 

Tiempo fue la vinculación en 1920 de Enrique Santos Montejo, hennano de Eduardo, quien 

orientó durante largos años la labor infomrntiva. Bajo el seudónimo de 'Cahban' se 

convirtió a través de su columna 'Danza de las horas' en el comentarista más leído de la 

�
5 Es por esto que en éste día se celebra el día del periodista en Colombia . 

• G Enrique Santos Calderón Colomhía a s11 lllca11ce,. Ed Espesa Siglo XX\. r,..t�xico 1995. Pá!.l. 449
27 lbíd. Pág 452.
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prensa colombiana. Acerca de los lineamientos políticos e ideológicos de El Tiempo en sus 

primeros años, el investigador Carlos Uribe comenta: "Fue un periódico de estricta 

vanguardia liberal valuarte de la aposición al régimen conservador, instrumento 

expresivo de los sectores jóvenes y progresistas que impulsaban una política de 

cambio culminada con éxito en 1930, con la elección al poder de un liberal a la 

presidencia, Enrique Olaya Herrera. El Tiempo fue anfitrión entonces de una 

ideología secular que hacía contrapeso a la formidable influencia del clero en la 

política colombiana. Hospedó también la protesta antiimperialista contra las 

invasiones de los Estados Unidos a los territorios del Caribe y Centro América 

como la Nicaragua de Sandino al final del tercer decenio. Fue vocero de la 

poesía, de la caricatura y las ideas más audaces de aquellas agitadas y pujantes 

calendas. En una clara muestra de su espíritu político de entonces, inquieto y 

ubicuo, El Tiempo apoyó las huelgas de los estudiantes de la Universidad 

Nacional para derrocar a rectores indeseados como ocurrió en 1920. En los años 

20' El Tiempo fue sin lugar a dudas una muestra de valiente periodismo 

crítico"28
•

Por ésta misma posición fue que El Tiempo con otros periódicos más, sufrieron las 

arbitrariedades y ordenes de cierre durante el periodo de Rojas Pinilla, que en l 953 cierra el 

diario El Siglo29
. En 1955 clausura El Tiempo y seis meses después El Espectador::º _ Tal 

situación de censura se ve fielmente reflejada en el caso que comenta Eduardo Pizarro: "El 

4 de Abril de 1955, la dictadura militar publicó un Decreto declarando zona de 

operaciones militares a Villarrica, Cabrera, y Venecia (. .. ) Esta medida contó de 

inmediato con el apoyo de la llamada comisión nacional de prensa (. .. ) aplaudió la 

decisión del gobierno de mantener el orden publico a cualquier costo en las 

28 Carlos Uribe Celis. 1)1:mocracia y medios tlr co1111111ic:aci<>11 <111 Co/omhi". Ed. Foro Nacional. Púg. 24. 
i·, Órgano de expresión del régimen de Laurcano Gómcz. 
30 Enrique Santos Caldcron. Op cit. Png 4 5 5. 
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zonas de influencia comunista. El acuerdo firmado por Roberto García Peña (El 

Tiempo), etc (. .. ). Constituyó una importante fuente de legitimación ( ... ) Apoyo 

que tendría una brevísima duración (. .. ) se hizo evidente que la única política que 

se había implementado era la de 'Tierra arrasada', se desató una fuerte 

oposición (. .. ) A fines de Abril fueron detenidos los directores de los periódicos 

liberales (. .. ) el corresponsal del diario El Tiempo Heriberto Rodríguez ... "
31

Con éste tipo de hechos se evidencia la importancia otorgada por la élite dirigente al poder 

de los medios de comunicación, el cual en los momentos que no les ba convenido a algunos 

gobernantes, han optado por la censura como herramienta eficaz para acallar y controlar el 

contenido mediático. 

Durante los años 60', el periodismo colombiano comienza un periodo de cambio de las 

posiciones radicales para ir en busca de un pluralismo político. Las columnas 

'Contraescape' de Enrique Santos Calderón y 'Reloj' de Daniel Samper Pizano, del diario El 

Tiempo, fueron precursoras del moderno pluralismo de opinión. Otra cara del relativo 

alejamiento de la subordinación partidista durante el Frente Nacional es el paulatino ingreso 

de los grandes grupos financieros a lo medios de comunicación. La empresa familiar 

periodística, como es el común denominador de la propiedad de los diarios escritos con 

vinculaciones estrechas y en ocasiones directas con los partidos políticos, comienzan a 

dejarse infiltrar por dueños de empresas no periodísticas, que ven en el progresivo control 

económico de los medios masivos de comunicación una fuente múltiple de poder. Este 

hecho no tarda en volverse un peligro para la libertad de prensa, en la medida en que se 

consolidan grandes cadenas de opinión, con el subsiguiente efecto de monopolización del 

proceso informativo. También porque quienes actúan como financistas de la prensa a través 

31 
lbíd .. Nota l. Pág. 121, 122. 
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de la publicidad para sus empresas, deciden más bien entrar a orientar directamente a los
d. 

32me 10s 

4.2 Medios de comunicación y fenómeno insurgente. 

Pese a la notable politización de los medios de comunicación durante el tiempo del Frente 

Nacional, coincidían ]as afinnaciones de éstos, acerca de] surgimiento de los grupos 

guerrilleros, cuando los calificaban y nombraban en e] cubrimiento de los hechos y 

confrontaciones con la fuerza publica, como gmpos de bandoleros, delincuentes o 

sediciosos, discurso que coincidía con el del gobierno de turno y su parte oficial. 

Cuando el fenómeno guerrillero se recrudece y comienzan a surgir diferentes agrupaciones 

subversivas de diversa índole política (ELN, M-19, PRT..), los medios de comunicación ya 

no pueden desconocer dichos fenómenos, que se hacen, pese a ]a censura, de necesario 

cubrimiento. Por ello durante los años 80' cobra vigencia la polémica sobre las relaciones 

acerca de la prensa libre y la violencia política. El debate cobra toda su intensidad bajo el 

gobierno de Belisario Betancur, quien no solo inicia ]a política de acercamiento, dialogando 

con los algunas organizaciones guerrilleras sino también abre ciertos espacios que procuran 

el respeto por la libertad de información que contrasta con la de su predecesor, Julio Cesar 

Turbay quien en las situaciones de orden público dio lugar a un estricto control sobre el 

cubrimiento mediático de los hechos relacionados con la insurgencia.

De ésta manera se da un desbordamiento de informes sobre el tema guerrillero, el cual había 

sido vedado por mucho tiempo. Comienzan a generarse los grandes interrogantes (hasta 

ahora no resueltos), a nivel periodístico, acerca del modo debido de tratar la información que 

suscita el fenómeno subversivo. En éste sentido, es posible afinnar que el discurso 

mediático, ha reproducido los lineamiento de la ideología don1inante. Sin embargo han 

existido ciertas transformaciones en los fonnas de referirse a los actores que hacen parte del 

conflicto annado, las cuales vienen acompañadas por transformaciones propias de la 

32 Cadena RCN: Conglomerado Ardila Lulc, El País: Grupo Llorcda, Occidente: Grupo Industrial Caicedo, 
Diario del Caribe: Santo Domingo. 
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institución estatal en su política de respuesta guerrillera. Así, baja el tono ofensivo en los 

calificativos de los contenidos infonnativos de los medios, hacia los grupos guerrilleros, en 

los períodos de acercamientos Gobierno-Insurgencia. 

Una característica general de los distintos medios de comunicación en el manejo de la 

infonnación acerca de las guerrillas y su accionar ha sido seguir los lineamientos oficiales, 

que durante las primeras décadas del desarrollo de la insurgencia no lo definan como un 

conflicto político. Intentan minimizarlo denotándolo con calificativos que hacían parecer a 

las guerrillas como simples pandillas integradas por desubicados sociales (los tan 

nombrados 'antisociales') y nunca como organizaciones (en gran medida en el caso de las 

Farc) de autodefensa y resistencia campesina. 

Esta estrategia política de parte de las fuerzas oficiales que bien supieron reproducir los 

medios de comunicación, según Alfredo Rangel, fue uno de los puntos que contribuyeron al 

crecimiento desmedido del fenómeno. El autor apunta al respecto: "Este carácter 

bandoleril de la guerrilla ha puesto en circulación una falsa especie en torno al 

problema de la subversión, que hace carrera con mucha rapidez, incluso entre la 

opinión más enterada, y que señala a la guerrilla como grupos armados sin 

ninguna ideología ni aspiración política. En realidad esta es una visión 

distorsionada del asunto ( ... ) Errar en la apreciación del carácter del adversario

lleva directamente a equivocar la definición de la naturaleza de la confrontación

y, lo que es más grave, a no poder acertar en la definición de las estrategias

para resolverla"33
.

El Ejército tiende a manipular la infom1ación acerca de los ataques guerrilleros ocultando la 

fuerza que realmente tienen éstas organizaciones; en éste tipo de hechos, al ser consultado el 

Estamento oficial como fuente de información legítima para los medios, éste despliega todo 

tipo de calificativos que tienden a construir entre In población un imaginario de la guerra. El 

33 Alfredo Rangel S, Colombia: guerra en el }in dL' sij{/o. Ed. Tercer Mundo y Uniandcs. 1998. Pág. 63.
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conflicto armado en Colombia se presenta como una confrontación entre dos bandos: 'los 

buenos' (El Estado y sus Fuerzas oficiales) y 'los malos' (las guerrillas). Tal visión de los 

hechos Y procesos que constituyen y rodean al fenómeno insurgente se muestra 

contradictorio al discurso que se utiliza cuando sobrevienen los intentos gubernamentales de 

acercamiento con tales agrupaciones, ya que no es lógico que se busque concertar con 

'narcoterroristas', 'sediciosos', 'antisociales', etc. 

Es necesario resaltar que esta misma contradicción se vive hoy con más fuerza debido a la 

estrategia que se viene dando en el actual Proceso de paz, que consiste en negociar en medio 

del conflicto. Por ello se encuentra relevante estudiar la lógica que presenta el lenguaje 

mediático, las relaciones existentes entre 'periodismo de guerra' y el 'periodismo de paz'. 

Los antecedentes del fenómeno insurgente presentados durante el desarrollo de éste capítulo, 

constituyen las bases del análisis de la información sobre el actual Proceso de paz, ya que 

son los procesos históricos que rodean el conflicto annado que hoy se vive en Colombia. Por 

consiguiente la importancia de relacionar estos mismos procesos anteriores con las 

Conversaciones de paz que se llevan a cabo en éste momento entre Gobierno y Farc. 

Los medios de comunicación tienden a espcctacularizar tanto los golpes perpe.tuados por ln 

guerrilla como los procesos de acercamiento y negociación, haciendo hincapi� en lo 

personajes del momento y sus a1,;cioncs y dejando a un lado los propios conknidos de lns 

negociaciones. Los imaginarios construidos a trav6s c.k sus discursos lkgan a la �ran 

mayoría de la población (en algunos casos) como unn de las porns t'rn.:ntcs de inl'onnación 

ck lo que sucede en la socicuad. 

Aunque con ello no se esté alhmamlo nqul, qm: lo qllc s' dkc �n l�ls nH.'<.fü,s s ,�, 

compktamcntc cierto plim sus 11udic111.:ia:1. si es p�)sibl nl'irmnr qu� l:.stns. n tm\'l'S d� sus 

modelos dí�curnivo:¡ 101.�ran g111v11r en 111 111 •111mi11 tk 111 !' 1lltl: l�il'rtns l'Sq\11,'IH:\:-, h,s 1..'\mks 

be-ncfícíun y rcprc:1c.;11ta11 lo:1 valon..::1 · intcr ·s ·:, du l11s lit •s dmni111mt ·s. q\11..' snn 1..'ll última 

íni;tancia 1 q11icnc: cjc1cc11 i,11111 co1111ol :01>10 lu pHHllll'\.'i,\n (h' h,s nwdins m:i�i,,,� d�' 



comunicación. Los argumentos que penniten ésta afirmación se presentaran en las 

descripciones y análisis de los siguientes capítulos. 



TERCER CAPÍTULO 

ESTUDIO DE LOS EDITORIALES SOBRE EL 

PROCESO DE PAZ EN 'EL TIEMPO' 



1. PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO

En el desarrollo de éste capítulo se estudiaron las columnas editoriales referentes al actual 

Proceso de paz con las Farc, encontradas en el periódico El Tiempo. Ellas fonnan parte de 

una muestra representativa que se obtuvo del seguimiento de prensa realizado durante el 

periodo Junio de 1998 hasta Febrero del 200 l. 

El objetivo de éste capítulo consistió en detenninar la posición e intereses que defienden los 

editoriales que el Diario ha publicado durante el periodo de estudio escogido, para revisar 

en los capítulos seguidos, la forma en que ésta posición influye o no, en la construcción y 

redacción de la información noticiosa. No es la prioridad de ésta sección medir el grado de 

objetividad del Periódico y menos aún sabiendo que se trabaja con una columna de opinión 

como lo es el editorial. Con la realización de éste estudio se buscó plantear algunas 

premisas que impulsen a reflexionar sobre criterios tales como; objetividad, neutralidad, 

imparcialidad y su función dentro de los propios medios de comunicación. 

Desde ésta óptica se revisaron los editoriales de El Tiempo, creando inquietudes y 

reflexionando acerca de los planteamientos que conforman la posición e ideario de los 

directivos del Diario acerca de todo lo referente con el Proceso de Paz. 

Este estudio se ha concentrado en el inicio del Proceso de Paz con las Farc, ya que éste fue 

el momento cuando comienza a tener mayor relevancia para los medios de comunicación, 

gracias también al énfasis puesto en éste tema por el entonces candidato a la presidencia 

Andrés Pastrana y a la coyuntura social en general. De ésta manera uno de los principales 

propósitos propagandísticos de éste candidato consistía en proyectarse como el hombre 

capaz de gestar una negociación al conflicto annado. El apoyo de la guerrilla de lns huc ha 

dicho candidato y sus propuestas, se reflejó en la negativa que estos presentaron al respecto 

frente a las alternativas planteadas por el entonces presidente Ernesto Samper (propuesta 

sobre zona de despeje, 13 de Junio de 1998), al final de su mandato. Ademús fueron 

relevantes los contactos que sostuvieron el lidcr guerrillero 'Manuel Mnrulnnda V(!kz' con 

el candidato Andrés Pastrana, antes de la segunda vucltn clcctornl. 

/' \. \ 

\ · .. 

\ 1. 1 ./; ('J 
;• 11, ,.\'\., 

\1 • : l " . , I 

51 



Con el triunfo de Pastrana a la presidencia� el Proceso de Paz comienza a ser considerado 

por los medios como uno de los principales temas de la agenda mediática por ser en sí, el 

proceso político mas importante en el ámbito nacional.. Desde ese entonces el periodismo 

ha tenido que enfrentar el reto del cubrimiento de un Proceso de Paz que se desarrolJa en 

medio del conflicto, con distintos actores armados. Para dar un límite prudencial a dicho 

estudio, ]a muestra recogida llega hasta Febrero del 2001, ya que en éste mes (donde el 

Proceso se encontraba en uno de sus momentos más críticos), se produce la tercera reunión 

entre "Marulanda' y Pastrana. 

Haciendo énfasis en e] objetivo de éste capitulo se considera que los temas editorializados 

estudiados a continuación, son considerados por el Periódico ( en dicho período elegido), 

como los hechos o momentos de mayor relevancia o puntos nodales en el desarrollo de las 

Conversaciones de Paz. 

2. ��'\ALISIS DE LOS TE::\.L.\S EDITORIALIZADOS POR 'EL TIE1\1PO'

SOBRE EL PROCESO DE PAZ 

Los editoriales estudia.dos que tienen que ver con el Proceso de Paz y su contexto, 

recogidos en una muestra que abarca el perio<lo de Junio de 1998 hasta Febrero del 2001 

fueron 89 1
.

Dada la diversidad de los temas sobre el Proceso de paz y la necesidad de darle orden al 

estudio de los editoriales y las noticias publicadas por el I)jario a] respecto, se agruparon 

los temas en tas siguiente categorías de análisis: 

• Categoría Negociación; la cual cobijó to<lo lo referente a los principales hechos y

actores.

Ver Ar;e,:o 1 Pág 2. 
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• Categoría Ámbito nacional; el cual abarcó los temas de acciones bélicas y todo lo

referido a los actores armados (guerrilla, paramilitares y ejército), movimientos

sociales, partidos políticos y la parte judicial de la negociación. En general todo aquello

que rodea al proceso y ejerce alguna influencia sobre las negociaciones.

• Categoría Ámbito internacional; fueron tenidos en cuenta temas tales como gestión

internacional, ayudas extranjeras, problemas fronterizos, situaciones criticas con EU,

etc.

GRAFICA 1 

REPARTICIÓN DE LOS TEMAS DE LOS EDITORIALES 

SEGÚN TRES CATEGORIAS DE ANALISIS 

12% 

46% 

D NEGOCIACION oAMBITO NACIONAL oAMSITO INTERNACIONAL 

NUMERO TOTAL DE EDITORIALES: 89 

En la Grafica 1 se puede observar que los porcentajes de las categorías Negociación y 

Ámbito Nacional son semejantes, indicando esto, que tanto los hechos y aspectos que se

vincularon estrechamente con las negociaciones como los que se ubicaron como su 

contexto fueron tenidos en cuenta como ejes de los temas editoriales. El Ámbito

Internacional logró un porcentaje de un 12% dentro de los editoriales a nivel general. 
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2.1. ESTUDIO DE LOS EDITORIALES AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA

NEGOCIACIÓN 

En ésta sección fueron tenidos en cuenta 32 editoriales, en donde, como lo muestra la 

Grafica 2, el aspecto que se trato en mayor medida fue el que hacia referencia a los 

Momentos críticos dentro del Proceso2
. Se comienza a descubrir en éste punto la tendencia 

existente en el Diario de hacer prelación sobre los aspectos negativos y críticos de las 

negociac1ones. 

GRAFICA 2 

REPARTICIÓN DE LOS EDITORIALES SEGÚN TEMAS 

DE LA CATEGORIA NEGOCIACIÓN 

30% 

O CONSENSO O EXCLUSION 

12% O EL CANJE 

IJ EL DESPEJE 

O CONGELAMIENTOS 

O REANUDACIÓN DE 
DIAOLOGOS 

O CASOS ESPECIALES 

A l t dl·o cie los temas que surgieron en dicha categoría,
continuación se presenta e es u 

agrupando los editoriales que reflejaron características similares con respecto a su

contenido: 

2 

Once editoriales trataron sobre el tema en ésta categoría. 
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• Consenso o exclusión3

Este punto se trató en dos editoriales de manera diferente. El primero surgió por la reunión

de algunos senadores con los voceros de las Farc; esto provocó el rechazo del Presidente ya

que éste no había sido informado sobre dic"ha reunión. En el editorial respectivo, se

defiende Y ratifica la posición del jefe de Estado: '(. .. )Pastrana ... es quien debe dirigir 

cualquier negociación encaminada a conseguir la reconciliación de los colombianos(. . .)EI 

se,ior presidente advirtió que solo él puede dirigir en nombre del Gobierno y de Colombia 

los diálogos para buscar el cese de la absurda y fratricida guerra' (7 de Oct/98). En éste

aparte aparece la idea del 'absurdo' de la guerra, la cual se presenta en forma repetida en 

muchas otros editoriales. En ellos se tiende a mostrar una situación de conflicto que 

pareciera nacer de la 'nada' es decir, pareciera no existir historia o raíces de la violencia 

que hoy se desarrolla. 

Las ideas planteadas en el anterior editorial, si se comparan, no parecen muy acordes, con 

las expuestas en el del 6 de Junio del /99, en el cual se trató el tema de paz de esta manera: 

'Hablemos mas bien de la cuota de re .. \ponsabilidad que le cabe al Gobierno. Gracias a su 

proceder impregnada de la mejor voluntad y entusiasmo, pero también de un aislamiento 

con sabor a arrogancia(. . .). La paz no es un asunto partidista sino de Estado, no es de 

gestiones personales sino de asuntos sociales(...)'. (6 Jun/99). 

Aquí se presenta W1a posición que difiere a la primera, acerca de la unidad y el consenso 

que debe haber en el Proceso y se critica la falta de concertación y pocos espacios de 

participación que ha generado el Gobierno alrededor de sus políticas de paz. Lo anterior 

parece indicar que según sean los hechos o el momento por el cual sé éste atravesando, el 

diario puede afirmar unas ideas y días después otras que parecieran contradictorias. 

3AI respecto se escribieron los siguientes editoriales: 
Unidad para la paz (Miércoles 7 de Octubre del /98) 
La paz exige más consenso (Domingo 6 de Junio del /99) 

¿Negociaciones excluyentes? (Martes 25 de Enero del /00) 
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Otro tema encontrado en los editoriales de estudio en éste punto se refirió a lo dificil que

seria acordar condiciones entre el Fondo Monetario y los planteamientos de las Farc. Con

ello se encuentra una de las visiones reiterativas en el Diario; puntualizar sobre las pocas

posibilidades (según los editoriales) que tiene el Proceso de llevar a cabo un desarrollo 

positivo. De ésta manera se e>qxme '( ... ) Si la primera condición para seguir avanzando es 

resolver el problema del empleo o el modelo económico(. . .) ésta negociación no tomara 

años sino décadas' y se plantea la pregunta acerca del propio desarrollo de los diálogos: 

'¿Lus negociaciones serán sobre reformas estructurales que se pondrán en práctica una 

ve.: el país las acepte mediante una asamblea constituyente o un referendo? ¿O el 

Gobierno está dispuesto a modtficar su política económica y social en la medida en que se 

lo exijan las Farc, para avan.:ar en el Proceso de paz?. Como esto último significaría que 

las Farc de hecho comenzarían a cogobernar desde ahora, es oportuno que el Gobierno 

deje muy en claro ante el país cual es el camino que pretende tornar. Si es lo prinzero, que 

sería lógico, no habría el problema de negociaciones paralelas o excluyentes., (25 Enr/00). 

• El canje4

Sobre éste tema en los editoriales se encontraron algunos puntos reiterativos: 

Forma de expresar las peticiones de parte de las Farc:

Los editoriales de El Tiempo sostienen que las Farc siempre expresan en forma de

exigencia sus peticiones, al respecto se resalta de ellos: '(. .. ) con una me=cla de acciones de 

fuerza en el empeño de imponer sus condiciones al Estado (. . .) Ahora aprovecha la puerta

generosa que se ha abierto con la "mesa de diálogo" ... para plantear la exigencia

perentoria de un ''ca,�je"(. . .)'(19 Enr/99). Esta idea encaja con la manejada en el ámbito

4 A éste tema se dedicó cuatro editoriales: 
El canje (Martes 29 de Septiembre /98) 
El 'canje' (Martes 19 de Enero /99) 
Dilemas del .. canje" (Miércoles 2 de Junio /99) 
Y dale con el 'canje' ... (Miércoles l 5 de Septiembre /99) 

56 



general acerca de las negociaciones y la forma tal como el Gobierno (según el Diario) ha 

ofrecido demasiadas prerrogativas sin obtener reciprocidad de parte de la guerrilla. Tal 

consideración no contribuye en la construcción de un ambiente óptimo para el 

desenvolvimiento de dichas conversaciones, además que debilita la imagen del Gobierno 

queriendo mostrarlo presto a las ordenes de un grupo guerrillero. 

Es posible que tales ideas tengan sus raíces en el hecho de que a partir del inicio de las 

actuales negociaciones, la guerrilla vuelve a considerarse como tema central en la agenda 

de los medios, (ya que también lo es en la agenda del gobierno), los cuales han desconocido 

durante mucho tiempo su existencia, desconociendo así sus propias raíces y desarrol1os; 

solo en los momentos que éstas han propinado los diferentes ataques, se convierten en tema 

público. Con el advenimiento de un posible Proceso de dialogo ( como ha ocurrido en otras 

ocasiones, con Betancour o Barco), sé transforma el lenguaje mediático frente al fenómeno 

guerrillero. 

En el. actual Proceso de Paz, el Gobierno de Pastrana esta intentando negociar con una 

guerrilla fuerte a escala militar, con gran expansión y poder en el ámbito rural. Sin 

embargo, tampoco es propicio afirmar que ésta tenga la plena capacidad de exigencia. Esta 

comprobado que su poder no supera al estatal, de lo contrario ya hubiesen intentado 

propinar un golpe militar con miras a derrocar el Estado. 

El significado del canje: 

Lo que busca las Farc con la propuesta propiciada alrededor del tema del canje, es efectuar 

un intercambio entre soldados prisioneros de las Farc y guerrilleros presos en las cárceles 

del Estado, lo cual repercutiría en el hecho de considerar a las Farc como fuerza 

beligerante. Esto significa considerar a dicho grupo como un Estado (Farc), dentro de otro 

Estado (Colombia), entonces solo así podría efectuarse el intercambio entre los prisioneros 

de los correspondientes ejércitos regulares. Así es comentado el tema en \ns editoriales: 

'Pero udemás Je inaceptah/es en los terrenos moral y jurídico. representaría una 

tremenda equivoc.:ac.:iún poi ít ica, ¡mes equiwt!dría a rcco11ocer a las Fnrc, el carácter de 

fuerza heligeranle, que consagran los eslu/11/os i11len1aci01wles (...) HI i11/erca111bio de 
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prisioneros de guerra, solo es susceptible de ocurrir entre ejércitos regulares, es decir, 

entre E'stados' (19 Enr/99). También: ·( ... ) se origina en la pretensión de las Farc de 

obtener el reconocimiento ojkial como fuerza beligerante, que le daría el carácter de 

cogobierno (. .. )' (2 Jun/99). 

Es debido reconocer que las Farc cumple con muchas de las condiciones que se necesitan 

para obtener el carácter de Beligerancia ya que éste grupo, en algunas regiones o 

localidades apartadas del país donde no existe presencia estatal, ha venido cubriendo 

muchos de los vacíos que la propia ausencia gubernamental produce. De esta manera se les 

reconoce en éstas regiones entre los pobladores, como los que imponen las reglas y 

solucionan alguna clase de conflictos. 

En el ámbito militar y con los golpes que ha acertado a ]os diferentes estamentos oficiales 

tienden a mostrar que su estructuración se acerca cada vez más a la de un ejército regular, 

pero la preocupación por éste preciso punto ha llevado a convertirse en una de sus 

principales debilidades. Esto se ha convertido en un tropiezo en el proceso de construcción 

de legitimidad alrededor de las causas guerrilleras, tal situación es preponderante en caso de 

un reconocimiento de carácter beligerante a cualquier fuerza insurgente. 

Ley permanente del canje: 

Este fue uno de los asuntos sobre el cual insistió en mayor medida las FRrc, ya que era la 

entrada directa a la bdigcrancia. /\l rcsp1,;cto opinaron los editoriales: '('tvlnrulandn') 

Quiere que /u /iberlwl de los subversivos seu dispuesta por ww ''ley de cw�jc" de carácter 

permanente. q11e aJemús permita liberar tJ 11n guerrillero a cm11hio de 1111 sec11cstrmlo cada 

ve: que huya una nueva captura' (2 .lun/99). '( ... ) tllllL' la aclitllll � <'lllrc cínica e 

irrcspet1wsu del jefe de <'Sll orgmti:ac.:ián g11errillero u/ <.'.\'igir al ( :ong,rcso que trm/11:C'a 

clic.:ho prup11esta e,, un mumlato lq�ul ... ' ( 15 Scp/99). 

La opción propuesta por P11slrnn11 unte el tcm11 dul cn11,1l; l\ic 111 tk utili·rnr instrnm�n\\)S 

diferentes tales como: In suspcniiión de procesos, ul olorg11111icnto d�· lih�rlnd pwvisi,,nnl '-' 
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inclusive los indultos ya que al gobierno no le conviene equiparar a los soldados o policías 

con guerrilleros presos, sobre éste punto y dentro de lógica de sus objetivos a largo plazo 

es de esperarse de que las Farc sigan insistiendo. 

Proyección internacional que resulta del tema: 

El Diario lo trató de la siguiente manera: ' ... ya existen prevenciones en Estados Unidos y

seguramente en el resto de la comunidad internacional, sobre la largue=a del Gobierno 

con las guerrillas (..-)' (29 Sepi98). 'Para Colombia seria un precio inaceptable y una 

carga dificil de sostener ante la comunidad mundial: cobijar por el perdón y el olvido a los 

autores de tales delitos, que violan el Derecho Internacional Humanitario y son 

perseguidos por la justicia en todo el mundo(. . .) El Gobierno de EU. contempla en 

solicitar en extradición a ese país al llamado comandante Romaña . ... '(2 Jun/99). El punto 

anteriom1ente tratado, se convierte en una de las características principales de] manejo del 

tema de paz por El Tiempo; la importancia otorgada a la posición y opinión de los Estados 

Unidos. Se considera importante el aspecto internacional en éste punto, ya que de aceptar el 

canje ) conllevar a un carácter de beligerante a las Farc, llevaría a que ta] organización 

fuese considerada ante el mundo como un Estado más dentro del Derecho Internacional, ]a 

cual por ende tendría que aceptar lo que éste proclama. Este aspecto es muy poco nombrado 

por las editoriales estudiadas, acerca del canje. 

• El despeje�

Desde los inicios del Proceso, el despeje fue uno de los temas que más llamo la atención de 

los medios masivos. Los municipios desmilitarizados fueron Uribe, Mesetas, Macarena, 

Vista hermosa y San Vicente, con un territorio en total de 42.000 Kilómetros cuadrados. 

� Las siguientes fueron las editoriales escritas al respecto: 
Zonas despejadas (viernes l 4 Agot/98 ).
Despeje e íncenídumbre (Viernes 16 Oct/98) 
El dó--peje (2 �-ianes Feb/99) 
Des.ptjar el camino. (Miércoles 3 1 Enr/0 l) 
D�"Uanización de la política (Miércoles 19 Abr/00) 

59 



Al respecto, existieron algunos puntos nodales en lo expuesto por los editoriales de El 

Tiempo. 

Actitud de las Fuerzas Armadas frente al despeje: 

En la política editorial del Diario existe una clara defensa a todo lo referente con la Fuerza 

Annadas. Esto se resalta en el manejo del tema del despeje en donde en varias ocasiones se 

exalta la actitud positiva y 'paciente' del ejército frente a la decisión presidencial de crear 

una zona de distensión. Al respecto se encontró: ' La opinión de las Fuer=as Armadas 

colombianas es un factor fundamental. Ellas en una muestra de acatamiento, respeto y 

desde luego deseos de paz, han declarado que aceptan la zona de deJpeje' ( 4 Ago/98). 

'Pero la prórroga puede generar más problemas que los que resuelva. Para comenzar, con 

ella se crearía de hecho ima región vedada a la fuerza pública, algo que estaría en 

contradicción con los claros mandatos derivados de la Constitución(...)' (2 Feb/99). Dicha 

actitud es tratada por el diario, como un "favor' de parte de las F.F.A.A a Ja determinación 

del Ejecutivo. 

Acerca de la soberanía nacional y la posibilidad de federalización del país: 

En varios apartes el diario asume que tras el despeje existe el 'peligro' de la desintegración 

nacional, el cual consideran como uno de los objetivos claves de la guerrilla. 

Estos son los apartes resaltados: 'Hay que hacer concesiones. Pero se debe pactar con 

claridad y seguridad para el país, conservando ante todo la soberanía y el mando 

comtitucíonal ... Con las zonas de de.\peje, podría comen=ar a abrirse una brecha cuyo 

fondo no alwnzamos a percibir en toda su gravedad, pero si aparece el peligro de iniciar 

insólitas aventuras divisionistas. '(./ Ago:'98). 't:Deherían sacr?fkar los principios jurídicos 

sobre los cuales se conslituyá la democracia a cambio de un armisticio con la 

subversión?( . .)pero el mayor peligro radica en el hecho de que el despeje pudiera ser el 

comien=o de un proeeso irreversible de desintegración nacional que según udvertencias de 

la propia guerrilla, está entre sus objel ivos' (16 Oct/98). '( ... )estaría en co111radiccián con 

claros mandatos derivados de la Constituciún pues privaría al J·_,'.,·tado de parle de su 
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potestad y facilitaría el establecimiento de una especie de cogobierno subversivo' (2

Feb/99). 

Queda la impresión de que el deseo de las guerrillas colombianas es quedarse con una parte 

del territorio nacional, trae a la mente la concepción del Estado Botín que tanto ha sido 

reproducido en las actuaciones de muchos de los políticos corruptos (algunos ya en la 

cárcel al ser descubiertos, otros libres disfrutando de los recursos públicos). La guerrilla de 

las Farc ha planteado ya, en algunos momentos críticos, que así como entraron en la zona 

de despeje, así mismo, están dispuestos a retirarse. También cabe anotar que sobre estos 

territorios despejados antes que se diera la desmilitarización, la guerrilla ejercía una clara Y 

contundente influencia. Sin embargo, no es posible negar que en los cinco municipios 

despejados, las Farc actúan con total libertad y cogobieman con los respectivos alcaldes 

que allí permanecen, más esto no significa que el interés de éste grupo sea como lo indican 

los editoriales, quedarse con ésta zona o con cualquier otra. 

La zona de distensión se plantea como un laboratorio de paz y así se desarrollan los 

acontecimientos alrededor de ella, alimentar los miedos nacionales acerca de la 

desintegración solo contribuye a poner mas obstáculos en el ya escabroso camino de los 

diálogos de paz. Acerca de las prorrogas de la zona de distensión era un fenómeno de 

esperarse al considerar que las partes no se mueven con los mismos ritmos, la salida 

cortoplacista indica lo poco analíticos que son los medios de comunicación, y las 

frustraciones que pueden generar entre la población en general, ante las realidades sociales. 

Posición de la Opinión pública: 

Según el Diario la 'opinión pública se muestra prevenida e insegura ante la situación de la 

zona de despeje. Al respecto afinnan: 'Gran parte de la opinión se muestra prevenida ante 

éstos intentos, ,¡ue podrían ciertamente ser óptimos para conseguir la pa::. pero que de 

iguu/ manera ofrecen peligros ,¡1,e conviene hacer públicos pam que se tomen las medidas 

necesarias ... ' ( 4 Ago/98). '/:;/ país está no/ �(,codo ele la alta disposición del Gohiemo para 

ucordur los términos Je la pee. / )ero la generosidad q/icial (. . .) 110 ha encontrado 

reci¡JrocidaJ por parte Je die/tus <>l'ga11b1c:io11es' (16 Oct:YH). '/,os ah 11sos de lus Farc en 

.. ( ) 1 t 

\ 1 ,) 1 , , 
,, 
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esa área han ahondado la desconfianza de /a opinión nacional e internacional acerca de 

sus reales intencfrmes de paz ... Incluso por culpa de los desafi,eros de las Farc en su zona 

de distensión, un sector importante de la opinión preferiría que ésta se clausurara,( .. .) '(2 

Feb/99). 

Con afinnaciones tan imprecisas, pero tan agudas como ]a última, Jo que se busca es 

debilitar las posibilidades de que el Proceso pueda continuar. Se habla en nombre de una 

opinión pública incierta, pero infiriendo de ella el pensamiento masivo de la población. No 

se precisa que la opinión pública a la cual se refieren los editoriales la conforman ciertos 

grupos de las éhtes tanto económicas como políticas. Se maneja el concepto de Opinión 

pública de una manera global sin tener en cuenta que en la sociedad colombiana es debido 

tratar dicho concepto de una manera tal que pennita diferenciar ]as voces (intelectuales, 

políticos, organizaciones sociales, sindicales, etc.) que lo integran y que al mismo tiempo 

no pem1iten afim1ar que existe una opinión única como ta1. Creerlo de esta manera es caer 

en un error que lo único que logra es ensombrecer los límites de dicho concepto, el cual es 

tan efimero y tan burdamente utilizado por ]os medios masivos como el de Sociedad Civil. 

• Momentos críticos6

En éste punto se reunió todas los editoria]es encontradas en el período referido, acerca de 

los puntos críticos y/o momentos de congelamiento del Proceso de Paz, los cuales 

representaron uno de los porcentajes más altos con un 27% del numero de editoriales de 

6 
Los editoriales encontrados fueron: 

Paz congelada. (Lunes 30 de Noviembre de l 998). 
Paz secuestrada. (Jueves 21 de Enero de 1999). 
El lunar de las Farc. (Viernes 8 de Enero de 1999). 
Lo esperábamos ... (Sábado 9 de Enero de l 999). 
¿En que quedamos?. 0-,.fartes 21 de Septiembre de 1999) 
La paz. de un hilo. (Domingo 23 de Julio del 2000). 
La paz secuestrada (Martes 1 1 de Julio del 2000) 
Un proceso herido de gravedad. (Viernes 22 de Septiembre del 2000). 
La paz. a la nevera. (Miércoles IS de Noviembre del 2000). 
Ante la inminencia del fracaso. (Domingo 7 de Enero del 2001) 
¿Otra vez la silla vacía?. (Viernes 2 de foebrcro del 2001). 
El país pendiente del diálogo (Jueves 7 de Enero de 1999) 
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ésta sección. Esto muestra que el Diario reitera y pondera las debilidades de las 

negociaciones aunque en algunos momentos se reivindique literalmente como 'finne 

defensor del Proceso de Paz'. 

Los siguientes fueron los temas más recurrentes en los eclitoriales referentes: 

La inasistencia de 'Manuel Marulanda' en acto de instalación de las mesas de 

negociación: 

A éste hecho el Diario prestó gran importancia editorial escribiendo dos editoriales 

seguidas ( 8 y 9 Enr /99) en donde repiten las consecuencias negativas y especulaciones 

sobre el mismo. Se dijeron cosas como: 'La pregunta de ayer en todo el país versaba sobre 

esa ausencia. Hasta el momento de escribir ésta nota no se conocía una razón exacta de la 

extraña conducta de 'Tirofrjo '. ¿Fue temor a un atentado?. No lo creemos (. . .) El desplante 

(...) creó zm anti-clima., en el escenario preparado cuidadosamente para un espectáculo 

que no se dio (. . .) lo ocurrido ( .. .) se podría comparar con 1111 matrimonio al cual no 

asistió uno de los contrayentes' (8 Enr/99). '(. . .) no nos ha parecido extraño nr 

sorprendente la ausencia tan agudamente notoria de 'i\{anuel Afarulanda Vélez' (9 

Enrí99). 

Esta última afirmación se manejó como un tema sorprendente de gran relevancia, en donde 

surje y se respalda la idea de que los medios están más interesados por los actores y sus 

actuaciones que por el contenido de los mismos procesos. Como lo dice el propio Diario; al 

respecto, se esperaba un 'espectáculo'. A éstas ansias fueron realmente a las cuales dejó 

plantadas el líder guerrillero. Sin embargo tal ausencia no impidió que el acto se 

desarrollara, cosa que no hubiese ocurrido con la ausencia de uno de los 'novios' en una 

"boda'. 

Las Farc y el manejo de la zona de distensión: 

Los abusos por parte de la Farc en la zona de despeje, publicados por los medios, han 

contribuido a las crisis que han terminado en congelamientos. Se culpa a las Farc de utilizar 

dicha zona, para esconder secuestrados, entrenar sus tropas, comercializar cultivos ilícitos y 
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otros delitos más. Por ello la petición de una comisión de verificación se ha convertido en 

una constante por parte del Gobierno. 

Al respecto apunta El Tiempo: 'En efecto,(..) el Gobierno ya no insistirá en una comisión 

de verificación, sino en una de acompafíamienlo en un claro e.�fúerzo por superar las 

objeciones que sobre éste punto han planteado las Farc (21 Sepí99). 'Dada la 

infranqueable reticencia de las Farc a aceptar 1ma verificación permanente y con amplias 

competencias en la zona de despeje ... ' (23 Jul/00). 'Se hace indispensable entonces 

restablecer el requisito de crear el mecanismo confiable y eficaz de verificación para la 

zona de despeje' ( 11 Jul/00). 

La zona de distensión otorgada a la gue1Tilla de las Farc por el presidente Pastrana para el 

desarrollo de las conversaciones de paz y el manejo que ésta organización guerrillera se han 

convertido en uno de las problemáticas más visibles en el desarrollo del propio Proceso. La 

decisión de designar ésta zona estuvo acompañada por la premura que implica una campaña 

política, nació del interés de un candidato por obtener la clave para su triunfo. 

_Paramilitarismo y otros factores que han generado congelamiento: 

El crecimiento del fenómeno paramilitar, la escasa acción estatal sobre el mismo, junto con 

el Plan Colombia (al cual consideran como una ayuda efectiva a la parte militar para 

debilitar a las guerrillas), han sido algunos de los principales motivos los cuales sostienen 

las Farc en los momentos en que se han levantado de la mesa unilateralmente. Otros 

motivos de congelamientos (de las diferentes partes) han surgido por casos como el del 

Aereopirata, el collar bomba, el batallón cazadores, las denuncias de secuestros en la zona 

de distensión, etc. El resultado de estos tiempos de estancamiento de los diálogos ha sido la 

prolongación del Proceso, Jo cual hace que en el ambiente quede la sensación de que no-se 

están efectuando verdaderos avances. 

En gran medida esto se debe a que las partes se mueven a ritmos diferentes, como ya lo han 

dicho algunos analistas como Alejo Vargas; las guerrillas colombianas no ti�nen afán, 

llevan mas de cuatro décadas al margen de la ley, no les preocupa la diferencin de unos 
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meses mas. El Gobierno en cambio, si tiene afán, ya que tiene menos de cuatro años para 

obtener resultados, por ello mismo y con gran colaboración de los medios, se vendió la 

idea, en un principio de que éste Proceso podría darse en un periodo corto ( un año mas o 

menos), cosa que no ocurrió y que solo ha servido para desencantar a una población 

desconcertada. 

Los apuntes que se encontraron en las editoriales fueron: 'Las Farc han convertido en un 

casus belli algo que nadie podria considerar amenazante (...) la permanencia en San 

Vicente del Caguan de 130 soldados bachilleres desarmados (...) pretexto para dilatar el 

Proceso de Paz' (30 nov/98). '(...) con la exigencia al gobierno para que "desmonte" los 

grupos paramilitares como condición para continuar los diálogos, las Farc llevan al país a 

un callejón sin salida' (21 Enr/99). 'Las Farc pretenden que el Estado colombiano (...) 

liquide de la noche a la mañana unfenórneno pararnilitar que se alimenta de los excesos y 

agresiones de la subversión contra la población civil' (21 Sep/99). '(. . .) denuncias del 

_(¡sea! contra los secuestrados que han sido escondidos por las Farc en la zona de despeje 

{...) Si Castalw quiere convertirse en un factor desestabilizador del Proceso de Paz con las 

Farc, la desafiante actitud de la guerrilla (...) lo llenara de ra:;ones para continuar su 

estrategia de chantaje (...) para conseguir el reconocimiento politico' (15 Nov/00). 

Acerca del paramilitarismo, una de las características predominantes en el Diario cuando se 
•. 

trata el tema es ligarlo de inmediato como causa del accionar guerrillero y en ello encontrar 

una justificación intrínseca a tales acciones 'paras'. Éste punto se estudiará mas adelante y 

con mayor precisión, y no solo de lo que se dice del fenómeno -panurulitar sino también y 

como un punto muy importante, sobre lo que no se dice. 

Justificación de un rompimiento: 

Los apartes de los editoriales que hacen referencia a ésta idea son: 'Ello explica porque 

aumentaron las voces de quienes proponen la ruptura del Proceso como condición 

indispensable pura su replanleamienfo ante lus crecientes de111111cias sohre la desjiguración 

de la :;ona de despeje' (23 Jul/00). '( ... ) si11 melas precisas y sin arbitro que ayuden a 

superar las controversias ¿puede esperarse que el proceso sea exitoso y que no se rompa 
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en mil pesados de la noche a la mañana? (22 Sep/00). '( ... ) ante la preocupante sin salida, 

los colombianos aceptemos que solos no vamos a poder salir de ésta negra noche e 

invoquemos la mediación internacional de autorizadas personalidades y países amigos' 

(7Enr/01). '(...) la absurda y triste realidad es que en los dos años de =ona de distensión 

no se ha dado un solo paso concreto hacia la negociación' (2 Feb/0 l ). 

Se puede descubrir en éstos apartes la idea que podría justificar una intervención extranjera, 

en las perspectivas sombrías planteadas por el Diario acerca del desarrollo del Proceso� se 

pone en duda la validez del esfuerzo que esta realizando el Gobierno para conseguir la paz. 

• Reanudación de diálogos7

Aquí se ubican los editoriales que hablaron sobre las etapas en las que el Proceso se daba 

un 'nuevo aire', comúnmente cuando se reiniciaban los diálogos después de un periodo de 

congelamiento. Se quiso definir cuales fueron los aspectos positivos resaltados por el 

Diario, que en general fueron muy escasos. 

Ideas comunes: 

Importancia de la posición internacional: 

Es sabido que muchos países tienen la vista puesta en el Proceso de Paz que desarrolla 

Colombia, y por consiguiente están de una u otra manera involucrados ayudando, 

acompañando, siendo gestores de paz. Para el Diario, en sus editoriales, lo que se diga en la 

atmósfera internacional es de vita] importancia y esto se refleja en el manejo de muchos 

7Los editoriales encontrados fueron:
Ahora sí. a avanzar ( Miércoles 29 Septiembre 99) 
Prorrogar, pero avanzar (Miércoles 6 Dic/00) 
Salvar el proceso (Miércoles 24 Enero O 1) 

... y la cumbre del Caguan (Jueves 8 Febrero 01) 
Levántate ... pero anda (Domingo 11 Febrero O 1) 
Otra vez diálogos (Miércoles 20 de Enero de l 999) 
Un cara a cara decisivo (Domingo Febrero de 2001) 
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temas. Con relación a ello se resaltan los siguientes apartes editoriales: 'Superadas las 

diferencias que habían surgido alrededor de puntos procedimentales como el ele la 

verificación o el acompañamiento, el país y la comunidad internacional sí esperan que el 

tema sea rápidamente abordado en la mesa' (29 Sep/99). 'Tanto los Estados Unidos como 

la Unión Europea y la seFwra Robínsón, de las Naciones Unidas, consideran que hay que 

mantener a la guerrilla en la mesa de negociación (6 Dic/00). 'La comunidad 

internacional, particularmente la europea, puede desempeñar un rol decisivo en ésta 

coyuntura ... La continuación del dialogo es esencial para garantizar la ayuda económica 

de la UE. al proceso de paz' (24 Enr/01 ). 'Ni la opinión internacional ni la nacional, 

entenderían que se mantuviera una zona despejada, con los diálogos congelados y sin 

resultados(. . .)' (8 Feb/01) 

Se esboza el temor ante la opinión internacional, y más aun al pensar que se pueden perder 

las ayudas económicas, especialmente ]a que proviene en e] paquete de ayudas del Plan 

Colombia de los Estados Unidos. Sin embargo no se expone con claridad ]a posición y 

declaraciones de los personajes internacionales que acompañan el Proceso. 

Expectativas positivas: 

Los apuntes encontrados fueron: 'De llegar a acuerdos humanitarios (. . .) se podrá 

avanzar en la discusión de los puntos más neurálgicos (...) son hechos positivos que 

interpretan el anhelo de paz del país' (24 Enr/0 l ). 'Porque si bien el descongelamienco 

constituye un éxito indiscutible, falla por ver la eficiencia de los nuevos mecanismos (. . .) el 

hecho de que en el acuerdo no figuren las palabras canje y Plan Colombia (...) más 

efectiva resurrección y de allf salió mucho más de lo que esperaba un país escéptico' 

(11Feb/01 ). En realidad lo que se encuentra en éste aparte son las expectativas de cada 

reanudación de los diálogos, casi siempre con un alto grado de prevención frente a lo ya 

acontecido. Sobre los hechos lo que se exalta son cambios como los de las posturas mas 

finnes de parte del Gobierno. 
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• Casos especiales8

Los siguiente editoriales tratan sobre casos particulares, que constituyen temas importantes 

de estudio. Por ello aquí se presentan de manera particular. 

Los temas resaltados fueron: 

Elecciones y Proceso de Paz: 

En el editorial El guifio subversivo se configura lo que el Diario opina sobre el Proceso

desde un principio y la forma como fue tratado el tema como bandera de campaña del

entonces candidato Andrés Pastrana. Estos son algunos apartes importantes: 'La pretensión

de las Farc en el proceso electoral no solo es oportunista sino vergon::osa (. . .) Es absurdo

que la subversión pretenda (. .. ) hacer un guiiio a los electores para indicarles cual de los

candidatos les conviene (. . .) los subversivos no le hacen un bien a la campaña (. . .) 

Pastrana (. . .) trataran de cobrarle el mentiroso favor (...) Ninguno de los dos candidatos 

ha sido (...) contundente para descal(ficar la actitud de los bandoleros· ( 18 Jun/98). 

Es fácil detectar en lo expuesto anteriormente, la actitud de rechazo que ocasionó en el 

Periódico el apoyo tácito a la campaña Pastrana, quien obviamente no era el candidato que 

apoyaba el Diario. En éste sentido El Tiempo lanza una crític.a indirecta a la aptitud de la 

campaña Pastrana, desde el mismo hecho de la reunión de Víctor G Ricardo con los 

voceros de las Farc. Pese a éstos reproches no es posible ocultar que tales contactos y 

apoyo de las Farc fueron la clave para el triunfo electoral de la reñida segunda vuelta. 

Desde entonces el Diario ha enfatizado sobre la actitud "generosa' del Gobierno frente a las 

� Los editoriales fueron:
El 'guiño' subversivo (Jueves 18 de Junio de 1998) 
La paz de ·Tirofijo' (Sabado I O de Abril de 1999) 
La gesúón de\ íctor G Ricardo (Lunes 31 de Enero de 2000) 
La discusión sobre el modelo (Miércoles 2 de Febrero de 2000) 
El precio de la paz (Jueves 17 de Septiembre de 1998) 
Facultades para \a paz (Domingo 4 de Octubre de 1998) 
Un país una bandera (Miércoles 23 de Diciembre de 1998) 
Un debate saludable (Domingo 28 de Noviembre de 1999) 
El negocio de la paz (Martes 22 de Febrero de 2000) 
Paz. hacia una política de Estado (Viernes 24 de NO\iembre de 2000) 
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'peticiones de la subversión' queriendo darla a entender como la consecuencia del cobro

del favor político. 

Todo parece indicar en el desarrollo final de la campaña se propició un juego de intereses al 

respecto. Sin embargo, otra hubiese sido la posición del Periódico si dicho apoyo se le 

hubiera brindado a Serpa ( candidato contendor de Pastrana), el cual también se encontraba 

dispuesto a entrar en dicho juego político ( ofrecimiento de Samper, al final de su mandato 

de una zona de distensión para los diálogos con las Farc ). Al parecer para El Tiempo desde 

un principio el Proceso de negociación se concibe como un peligro y error de parte del 

Gobierno. 

Dos personajes claves en el Proceso de Paz: 

Se tratarán en éste punto los editoriales que centraron su atención en personajes del Proceso 

como'Tirofijo' y Víctor G. Ricardo. En éste sentido, de 'Marulanda' se anota: '( ... ) ver al 

curtido enemigo del establecimiento ofi·eciendo su generosidad ofi·eciendo su solidaridad a 

quien lo encarna resulta por lo menos paradójico (...) Frente a éstos hechos (...) cuesta 

asimilar las declaraciones aparentemente cordiales de 'Tiro.fijo' (. . .) e/je.fe de las Farc se 

mostró preocupado porque el proceso de paz (...) no tiene s1,!/iciente apoyo del país'. ( 1 O 

Abr/99). 

Aunque el editorial giraba también alrededor de la toma !:,'Uerrillera a San Francisco por las 

Farc, se c1taron al6runas características del máximo jefe de dicha organización. El Tiempo 

asume que las Farc tienen una actitud solapada frente al Proceso además de irracional por la 

configuración de ]os diálogos en medio del conflicto, lo cual no es considerada como la 

estrategia que logre abrir los caminos hacía una verdadera negociación. Y aunqut.: es cierto 

que en el plano ideal nadie desearía que las negociaciones se dieran en un plano <le 

violencia continua, es la rcalídad y el modelo que se impone. Bajo esos parámt.:tros se 

der.A::n analizar los hechos tanto de guerra como de paz de la 1nisma negociación; l:stc se 

convíertt en el gran íntcrrog.antc, el problema quc no han logrado n.:solvcr los medios 111 

cubrir i;J v(>nf1Ícto y que se prcsl;nla como uno de los ejes lemútíeos del presente estudio. 



Acerca del pri · · 
mer com1s10nado para la paz que tuvo, el Proceso el Diario escribió en el

editorial La gestión de Víctor G 1�· d · 'El · · · ¡- l I · ·' 
/' . \ICar o. · m1c10 en irme e e a negocwcwn po 11ica

sustantiva ( . .) también marca el fin de la polémica gestión de Víctor G (. . .) Hay que

reconocer la abnegación y el espíritu de sacrificio (. . .) su gran virtud (. . .) la puesta en

marcha Y la permanencia del Proceso de Pa= (. . .) debilitó su papel de negociador(...) para

asumir una posición de facilitador al que le interesaba en demasía, mantener buenos 

relaciones con los adversarios violentos del Estado (...) el celo con que cuidaba esas

buenas relaciones contribuyeron al aislamiento del proceso de pa: (...) es necesario que el 

comisionado asuma con .f1rme=a su papel de negociador (...) abandonando la actitud de 

dudosa neutralidad' (31 Enr/00). 

Se puede observar en los apartes anteriores que la actitud de Víctor G Ricardo por sostener 

y sacar a flote las conversaciones, no fue recompensada sino por lo contrario, ayudó a que 

su imagen se debilitara y hasta se pusieran en duda sus intenciones. 

Primer tema a discutir en la mesa de negociación. (�fodelo Económico): 

El editorial J_..,a discusión sobre el modelo es uno de los pocos encontrados en el estudio 

realizado que se separa de una aptitud crítica. Aquí están algunos puntos resaltados: "La 

decisión de dividir las discusiones, temas y fijar phcos para su defmición representa un 

muy signff,cativv avm1cl.!. (. . .) el tema inicial sobre el modelo de d�sarro/lo económico (. . .) 

hay un consenso previo positivo (. . .} las Farc han superado posiciont!s mcLtimalislas y 

reconoce11 que el mundo ha camhiado' (2 FebiOO). 

Este punto abarca uno de los principales objeti, os dd Proceso que es comenzar a discutir y

negociar sobre los planteamientos que cadn parte tiene, purn crear los acuerdos que tendrnn

que concebir reformas político económicas en d úmbito estmcturnC es aquí donde se

considera se encuentran los obstáculos más ditkiles pam dicho desarrollo de los diálogos.
' 
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2.2. ESTUDIO DE LOS EDITORIALES AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA 

AMBITO NACIONAL. 

Los editoriales estudiados en ésta sección fueron 23. El punto de mayor relevancia dentro 

de la organización de éstas mismas y por la cantidad de editoriales que suscito, fue el que 

hacia referencia a las acciones militares de la guerrilla. Esto indica y en la Grafica 3 se 

puede observar, el papel preponderante dentro de la agenda del Diario y específicamente 

en su columna de opinión, que ha tenido el tema relacionado con la estructura y acciones 

militares de la guerrilla. 
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Estos son los temas destacados: 

• Acciones militares de la guerrilla9

Algunos puntos comunes de los editoriales fueron: 

Forma de referirse a la guerrilla: 

En éste aparte resulta interesante resaltar la forma como El Tiempo hace alusión a las Farc 

después de un ataque. Estos apartes fueron los resaltados: "La .. ,·cmgrienta arremetida 

guerrillera (...) 110 solo ha puesto en evidencia la capacidad de los gn1pos subversivos 

para sembrar el terror (. . .) resultado adicional de ésta salvaje ofensiva' (6 Ago/98) '(. . .) 

sangrientos combates entre él ejercito y los alzados en armas en Urabá' (22 Ago/98). 'Las 

escalofriantes imágenes pusieron una ve:- más en evidencia la inco,?fundible ferocidad de 

los alzados en armas y el carácter indiscriminados de sus ataques' ( 19 Nov/99). '(. . .) el 

acto ocurrirá en medio de otra macabra escalada de violencia de ese grupo guerrillero(. . .) 

es inaceptable que de una forma tan sangrienta e inhumana se quiere ambientar un cese al 

fuego' (3 Ago/00). 

Se exalta de ésta sección la referencia al significado de la sangre, o más precisamente a lo 

sangriento, ya que se encuentra en forma repetitiva para denotar que el ataque fue cruel y 

9 Las editoriales encontradas fueron: 
Entre dos fuegos (Martes 30 de Junio de 1998) 
Contra Colombia (Jueves 6 Agosto 1998) 
La horrible indiferencia (Sábado 22 de Agosto de 1998) 
Estamos en guerra (Jueves 5 de Noviembre de 1998) 
Alto al fuego (Viernes 27 de Noviembre de 1998) 
Respuesta canalla (Viernes l 9 de Noviembre de l 999) 
El ataque a Jurado (Miércoles 15 de Diciembre de 1999) 
Lecciones del collar (Jueves 25 de Mayo del 2000) 
Que cesen las barbaridades (Jueves 3 de Agosto del 2000) 
Una afrenta más (Domingo 17 de Septiembre del 2000) 
Mitú (Martes 3 de Noviembre de 1998) 
A abrir los ojos (Miércoles 4 de Noviembre de 1998) 
Las dos caras de las Farc (Martes 26 de Octubre de 1999) 
Las audiencias publicas ( Miércoles 8 de Diciembre de 1999) 
Terrorismo eléctrico (Lunes 20 de Marco de 2000) 
Y ahora que sigue? (Domingo 19 de Marzo de 2000) 
La ley de la selva (Jueves 27 de Abril de 2000) 
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brutal. Sin embargo, se puede observar que ( como ya se había comentado en ésta sección y 

se trato ampliamente en él capitulo anterior)� existe una parcial transfonnación del discurso 

mediático acerca del tema referente. Ya no se llama con tanta frecuencia a los guerrilleros 

como bandoleros o terroristas, aunque sigue existiendo una simbología tácita de la 

irracionalidad de sus propósitos que tienden a convertir a éstos actores en 'personajes 

malos' que parecieran ser parte de una caricatura. Es ló1:,rico afirmar que lo que hoy ha 

provocado el cambio en la manera de referirse a estas agrupaciones, es el desarrollo del 

mismo Proceso de Paz, sin embargo ésta imagen de los guerrilleros como seres irracionales, 

sigue estando latente en el discurso mediático. En éste sentido, resulta dificil comprender 

como se intenta negociar con tales actores, que en ocasiones son considerados de naturaleza 

semejante. 

Formas de semejar a la guerrilla con el paramilitarismo: 

Este aspecto no solo se observa durante el estudio de éstos editoriales en especial; se 

presenta (con diferentes énfasis) en muchas otros editoriales. El objetivo es ubicar en el 

mismo lugar a los paramilitares y a la guerrilla, por su forma de proceder. Esto puede 

notarse en: ' Hace una semana (...) una organización paramilitar asaltó un corregimiento 

de Bolívar (. . .) no son éstas las primeras acciones en que subversivas y paramilitares 

tratan de justificar sus de.<.piadadas acciones con el argumento de que sus víctimas eran 

colaboradas del enemigo (...) ninguno de ellos tiene derecho de impartir justicia en 

Colombia (. . .) atemorizados por la presencia cercana de los grupos armados los 

campesinos ni siquiera logran distinguir cual de esos grupos ha tomado por asalto sus 

predios (...)' (30 Jun/98). '¿Reclaman los negociadores del gobierno a los voceros de las 

Farc por la brutalidad de sus actos, con la misma vehemencia con que éstos últimos 

protestan por la de los paramilitares? ¿O prefieren guardar w1 discreto silencio para 

evitar indfaponer a los arrogantes je.fes de la guerrilla?' (19 Nov/99). 

Se observa que existe una intento por detenninar cuales de los actos violentos son más 

agrestes. Se debate el hecho de que se exalten más unos (los de la guerrilla) que los otros. 

Es preciso distinguir en éste punto algo que nunca nombra el Diario: La guerrilla apunta en 

sus golpes militares al debilitamiento de las Fuerzas Annadas, Ejército y Policías o, a robos 
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en general en los pueblos a las Cajas Agrarias, y son sus mecanismos violentos no precisos 

(Pipas de gas utilizadas como bombas) junto con sus prácticas de financiamiento, quienes 

terminan involucrando y afectando a la población civil. Los paramilitares en cambio, 

utilizan la estrategia del terror contra la población, efectiva en gran medida. Su objetivo es 

exterminar a los simpatizantes, miembros de la guerrilla, a los participantes de grupos de 

izquierda (1ega1es o no), como también maestros, estudiantes, sindicalistas, intelectuales, 

defensores de DDHH, etc. Para éste grupo el miedo es la más efectiva y mejor herramienta 

para 'controlar' a la población. Las estrategias guerri11eras y paramilitares no van 

precisamente cogidas de la mano como lo quieren hacer parecer los editoriales de El 

Tiempo. 

Posición y capacidad de las Fuerzas Armadas: 

En éste sentido se ha notado en las editoriales respectivas, una tendencia a mostrar a las 

Fuerzas Armadas como una fuerza débil, no con el propósito de realizar una crítica certera 

al respecto sino con la perspectiva de crear la necesidad del fortalecimiento de las mismas. 

Esto es lo que se observa: 'El saldo fatídico de los acciones militares, oficiales de servicio 

público (. .. ) hay decenas de muertos, más de 1111 centenar de secuestrados (. . .) perdidas por 

miles y millones de pesos(. . .)' (6 Ago/98). '( ... ) fero:: ataque de la subversión a la base de 

anlinarcót icos de Mira.flores ... cayeron (...) más de l 00 soldados(. . .) en el Billar donde 

cayeron más de 63 militares y otros 43 fi,eron secuestrados (. . .) Patascoy, la Ca11Ja, Las 

Delicias y Puerres ... murieron 100 soldados y cayeron (. . .) otros 34(. . .)últirnos tiempos, 

han entregado su vida más de 300 soldados( .. .) y cerca de 250 han sido secuestrados(...)' 

(22Ago/98). 'Las imágenes de unos indefensos policías que se salvaron de la carnicería 

(...)' ( J 9Nov/99) 'La opinión no logra entender corno los primeros refúer;os llegaron 18 

horas después de iniciada la emboscada guerrillera' ( l 5 Dic/99). 

Se encuentra aquí un elemento muy importante que hace pa11e de ln estrategia de

persuasión, el cual está representado por las cifras que se encuentran por todos lados, 

argumentando una idea principal: la debilidad y la indefensión de las Fuerzas Armadas la 

cual llega a justificar ideas como: 'Aceptar que estamos en guerra es obligarnos a 11110

austeridad real y efectiva; comprender que debemos aceptar la ayuda militar de los 
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Estados Unidos y aun de otros países' (5 Nov/98). Prueba de los deseos marcados de la 

política editorial del Diario, acerca de una intervención militar en el conflicto armado 

colombiano. 

Caso del collar bomba: 

En el editorial Lecciones del collar se encuentra una marcada justificación del error 

propiciado en gran medida por los medios, de culpar precipitadamente por el caso del 

asesinato de Elvira Cortes de Pachón, a las Farc. Estos son algunos apartes: '( ... ) el 

Gobierno y las Fuer=as Armadas no pueden actuar en forma tan precipitada (...) versiones 

que se difundieron con inusitada prontitud culparon a las Farc (...) Hasta el Departamento 

de Estado en Washington, se basó en las declaraciones del Ministro de defensa (...) Por 

supuesto un franco mea culpa(. . .) no se trata de absolver con igual ligereza a las Farc(. . .) 

sospechosas de actos tan crueles como el collar bornba' (25 May/00). Este editorial se tuvo 

que escribir para refrendar en parte, el manejo que se le dio a la información en éste caso, 

se comienza a ver, de manera tangible como la posición editorial de un medio, si afecta el 

manejo y la construcción de la información sobre la realidad de los hechos y temas del 

Proceso de Paz. 

En el caso del aéreopirata se observa: 

'Nadie quiere que se rompa el proceso de paz. Pero a los colombianos les costaría mucho 

trabajo aceptar, que el Gobierno transigiera una vez 1nás ... exigir una entrega inmediata. 

Ha faltado contundencia (. .. ) El Gobierno se vería abocado a replantear el proceso de 

paz·. ( 17 Sep/00). Como ya se ha dicho se encuentra una posible contradicción entre la 

posición de querer el desarrollo del Proceso y el interés por su rompimiento. Lo primero se 

expone de manera literal, lo segundo es frecuente encontrarlo de manera intrínseca a los 

comentarios y alusiones. 
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• Militares en el proceso de paz1º

El tema de las Fuerzas Armadas fue preponderante para los editoriales del Diario, quien ]as 

defiende y respalda de manera significativa y más acentuada que a las demás instituciones 

estatales a quienes lógicamente también respalda. 

Estos son algunos puntos en común: 

La defensa a las F.F.A.A: 

Aquí se encontró: 'Es muy.fácil de comprender el sentimiento de rechazo que éste hecho ha 

suscitado en las Fuerzas Aíilitares, el cual jite explicado en forma elocuente por su 

comandante, el general Fernando Tapias. No contribuye a elevar la moral de los oficiales 

(...) comprometidos en la defensa de nuestra Constitución y nuestras leyes' (3 Feb/99). 

'(. . .) y participación de un representante que encarna la defensa armada del Estado de 

Derecho(. . .) el estamento militar ha dado sobradas muestras de acatamiento a la política 

de pa= del ejecutivo' ( 12 May/99). 'Y también por el e.)píritu patriótico de unas Fuerzas 

militares que, (...) dieron una nueva muestra de su indeclinable vocación civil y 

democrática' (7 May/99) 

En los momentos difíciles o coyunturales que se involucraba de una u otra manera la acción 

o el propio estamento militar como tal, El Tiempo lo respaldó de manera significativa, 

resaltando su función patriótica y su acatamiento a las reglas y a la Constitución por encima 

de todo. 

El estamento armado en las conversaciones: 

Un editorial que trabajó éste tema fue el titulado los mili/ares y él dialogo en el se expuso: 

'La lógica también indica que debe tratarse de un vucero preferiblemente del ejército en 

10 
Al rt:specto se encontraron las siguientes editoriales: 

Reclamo militar (Miércoles 8 de febrero de 1999) 
Los militares y él dialogo (Miércoles 12 de Mayo de 1999) 

Discrepancia preocupante (Miércoles 26 de Mayo de 1999) 
Crisis despejada (Jueves 27 de Mayo de l 999) 
Enseñanzas (Viernes 28 de Mayo de 1999) 
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quien los miembros activos del e..fiitamc.mto militar se sic.mtan ,111tJ11ticame11te r-�¡m.1se111mlos 

( . .) en las mesas de negociacione,<ii con las Farc debería participar ig11alme11tc un militar 

activo (_) La experiencia cenlroameamericana confirma la importancia de que lus 

Fuer=as amwdas estén presentes en todas las etapas del proceso de pa:: (. . .) es la mejor 

garantía para que el poder discursivo del Gobierno también se /zaga sentir en las mesas de 

negociación '. ( 12 May/99). 

Tales afirmaciones van muy de la mano de una de las ideas principales que maneja el 

Periódico alrededor del Proceso que es la transformación hacia una posición más drástica 

de parte del Gobierno la cual muy seguramente llevaría a un rompimiento del mismo ya 

que la posición de la guerrilla en éstos momentos no es la de un grupo debilitado a nivel 

militar, las Farc no tienen afán, ni conciben las conversaciones como su última alternativa 

de existencia. 

• Paramilitarismo11

Aunque en ésta sección sea tan reducido él numero de editoriales dedicadas por El Tiempo 

al tema, es de suma importancia observar cuales son los criterios que se aplican al tratarlo. 

Al respecto se puntualiza: 

Relación directa del tema paramilitar con el subversivo: 

Este punto ya se trató de alguna manera en la sección referente a los ataques guerrilleros, 

pero acá se podrá estudiar con mayor detalle. Estos son los apmnes encontrados: • Es lo que 

ocurre (. . .) en lo que concierne a las acciones (..) de los paramihlares. que los ingenuos 

suelen diferenciar de los protagonislas, denominados con benevolencia 'al:ado:.,; en armas· 

(._.) hacen exactamente lo mismo que los insurrectos (. . .) Todos a una los al:ados en 

11 
Los editoriales fueron: 

Tambífn era de esperarse (Domingo I O ch: Enero de 1999) 
¿Por qué? ( Lunes 11 de Enero de 1999) 
Mindefensa, civiles y 'paras' (Domingo 10 de Septiembre dd 2000) 
El chantaje de Castaño (Domingo 5 de Noviembre de 2000) 
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armas y los paramilitares, más asociados que e1!fre11tados, die=man a gentes humildes' ( l O 

Enr/99). '(. .. ) las Ferre (...) el Eln (. . .) los paramilitares (. . .) siguen disparando contra los 

ciudadanos inermes (. . .) ¿cúmo puede explicarse la arremetida Je los paramilitares? (. . .) 

¿cómo entender las desqfiantes declaraciones del 'Mono .lojoy '(. . .) ? (. .. ) lo menos que se 

puede exigir de ellos es que 110 continúen haciendo víctimas de sus practica criminales a 

(. . .) los hombres(. . .) ¿Por quJ. siguen matando secuestrando si todos dicen querer la pa:?' 

(1 O Sep/00) 

Se comprueba aquí como se relaciona y asemeja directamente el pnramilitarismo con la 

guerrilla. desconociendo las rnkes e historia de cada uno de estos grupos, los cuales se 

pretenden incrustar en el cuadro de 'buenos y malos' que se ha construido nlrededor del 

tema, distinguiendo obviamente como buenos a las instituciones estatales y población civil 

y como malos a los actores armados ilegales. Dentro dc la lógica ck éste mismo cuadro unn 

solución deseada tendrín que ser d exterminio de los 'mnlos', para que los 'buenos' puedan 

vivir en paz. Así, desde ésta perspectiva se desconoced contexto de la situación coyuntural 

por la cual atraviesa el pais. En ninguna ocasión el fonómcno pnrn 1 es trotado en formn 

particular analizando sus estrategias y objetivos por la redacción editorial, como ya se dijo 

siempre viene vinculado (en ocnsiones con unn rdnción causal) con el accionnr de los 

grupos guenilleros. 

Justificación de la existencia de los parnmilitnrcs: 

Con claridad ésta idea se expone en el editorial i\,findefensa, civiles y '¡wras ', �stos son 

algunos de sus apartes: 'Nadie discute que el paramililoris1110 y las allf<uh:(ensas son 

grupos criminales (. . .) nacl.!11 preciscm1e11te ele la im:a¡>aciclad dd /�'simio y de su cst,11111..:nto 

armado para garanli=ar el respeto por la, ida, honra y bienes d<! sus ciudadwws (. .. ) !'ero 

el apoyo civil u los 'paras' ,w se c.:ombate con predic.:us sino con h<.'c/,os ,¡1u.• le demueslrl'II 

a los ciudadanos que el /:simio es capa= ele hacer ele 11lllllera le,\!.,al y lcglti111<1 lo c¡1u• los 

'paras' hacen al margen ele la ley. f.o otro es culpar u lus vlct imas ele la violencia 

guerrillera de querer defemlerse, o creer que los ci11cluclc111os de bien les dan ¡ lota a /t >s 

Castwlo por gusto y no por una dre1111á1ica m•c.:csielael (...) no es gratuito que tw1tus 

empresarios se hayan ido del país, <flll' nadie quiera invertir en la industria o </lit' l'l t'<WI/ < 
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este postrado (. .. ) Al Gobierno le corre,,ponde (. . .) formar un consenso en contra del 

parami/itarismo (..) ofreciendo mecanismos eficaces de protección a la propiedad y a la 

vida de los ciudadanos amenazados por /os grupos armados de derecha o de izquierda'. 

( l O Sep/00). 

La justificación tácita a la existencia de las autodefensas es evidente en éstos apartes, tal 

fenómeno no se acabará, según el Diario, hasta que el Estado pueda realizar de manera 

legal las funciones que éstos realizan en forma ilegal (protección de la vida y propiedad). 

Esto hace que se haga una analogía de las funciones del Gobierno con las de los 'paras', tal 

analogía que tiende a legitimar la existencia de estos grupos. Sin embargo su accionar sí es 

criticado de manera certera por el Periódico. 

• l\lfedios y paz.12 

Este punto resulta ser de gran interés ya que presenta muchas de las inquietudes que son 

motivo de investigación en éste estudio. Tales giran entorno a uno de los cuestionamientos 

principales: ¿Cómo es debido cubrir un Proceso de paz que se desarrolla en medio de un 

conflicto armado (entre varios actores violentos) a nivel mediático?. 

Estos fueron los puntos temáticos mas sobresalientes: 

Inquietudes sobre el cubrimiento informativo acerca del Proceso de Paz: 

Al respecto se encontró en los editoriales estudiados: '(. . .) comunicado conjunto voceros 

del Gobierno y los de las Farc pedían a los medios de comun;cación que "en aras de 

mantener una objetiva i�formación del alcance del pruceso de paz, se basen únicamente en 

los comunicados, eviten interpretaciones que puedan. afectar el desarrollo de la mesa de 

diálogo"(. . .) F.:! Tiempo sé ceíiirá no solo a la ética periodística sino a la sindéresis 

12AI respecto éstas fueron las editoriales encontradas: 
Los medios y la paz (Domingo 24 de Enero de 1999) 
El periodismo y sus dudas (Miércoles 9 de Febrero del 2000) 
La palabra amenazada (Lunes 13 de marzo del 2000) 
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(. . .) "discreción capacidad natural para Juzgar rectamente"(. . .) tratamiento lransparente 

del proceso de paz·. (24 Enr/99). '(. .. ) como cubrir la guerra ¿Compromelerse a fondo con 

/os e..fz,er=os de pa:=?, ¿Informar asépticamente?, ¿Tratar a los protagonistas ilegales 

como a cualquier personaje de actualidad?, ¿Participar en actividades de paz que excedan 

su misión de informar?, ¿Otorgar a las noticias violentas más destacado espacio?, ¿O. por 

¡0 contrario rebajarles la tensión i,formativa? (. . .) En medio de la confusión deben 

guiarnos dos principios (. . .) responsabilidad con nuestros lectores (. . .) transparencia, es 

más importante que nunca vivir "en casa de cristal", como propuso Eduardo Santos (. .. )' 

(9 Feb/00). 

En éste sentido, hay que recordar la diferencia entre la posición editorial y la información 

noticiosa. La objetividad tan nombrada, se refiere a que la primera no afecte la construcción 

de la segunda, que se hable de los hechos de una manera imparcial y transparente. Sin 

embargo ( ésta es la tesis central de éste trabajo), los presupuestos de objetividad Y 

neutralidad se utilizan como una fachada para encubrir que la posición política de un medio 

y que afecta la construcción y edición de la infonnación. Es decir, estos conceptos se 

convierten en 'mitos' que se incrustan en el discurso mediático. De ésta manera se 

considera que la afirmación de Eduardo Santos podría ser procedente, en el sentido de que 

se hace necesario que el periodista habite en casa de cristal, esclareciendo a la opinión su 

posición política sin hacer alarde de que ésta no afecta de manera alguna la construcción de 

la información en general. Así el público al reconocer tales lineamientos pueda 

identificarlos y determinar qué de ello acepta como cierto o no. 

Unidad de paz: 

Este es un grupo de periodistas de El Tiempo, se confonnó como órgano independiente del 

Diario con la llegada como editora de la periodista Juana León. Se ha encargado de lo 

concerniente al tema de la paz y ha tenido una serie de inconvenientes en el desanollo de su 

trabajo (todo lo referente a ello se ampliara en el siguiente capítulo de éste trabajo). La 

Unidad representa una propuesta organizativa con la cual el Periódico a dado salida al 

problema del cubrir la información referente. En los editoriales estudiados se encontrnron 

algunas alusiones al respecto: 'J,a il¡/urmación de orden público motiva re,/lexiones y 
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esfuer=os cada ve= mayores en la prensa colombiana. El Tiempo cuenta desde hace años

con una Unidad de Pa= que cubre lo relacionado con tales hechos' (9 Feb/00). • El Tiempo

ha reiterado en múltiples ocasiones su respaldo al proceso de paz prueba fehaciente del

compromiso de éste diario con la salida negociada es la creación de la Unidad de paz en

la Redacción(. . .)' (13 Maz/00). 

Es posible detectar que el Diario está utilizando la existencia de la Unidad de paz, como 

bandera de esfuerzo y compromiso al respecto, sabiendo que (como sé vera más adelante), 

alrededor de ella se han suscitado desde la dirección del Periódico, una serie de trabas e 

inconvenientes que han llevado a que éste grupo se disminuya cada vez más Y más, 

reduciéndose casi solo al nombre. 

• Casos cspecialesD

En éste punto se reunieron diferentes temas editorializados que confonne a su contenido no 

lograron ser incluidos en un grupo específico. 

Pedagogía de paz: 

Este tema, tan poco tratado debería tener más importancia en todos los ámbitos, tanto los 

medios tendrían que reseñarlo más, como el propio Gobierno gestar mas proyectos 

alrededor del mismo. Así en el editorial Educación para /u pa:: se dijo: '(. .. J son los 

valores, las ideas y los conceptos que trably'a el sistema educativo, en la rnente de los más 

jóvenes las pie::as claves en la construcción de una manera de vivir juntos y de resolver 

pacfficamente los conflictos. !.os procesos en las negociaciones deben ir acompañados de 

13 
L d' . 1 os e 1tona es encont rados fueron: 

Educación para la paz (Jueves 10 de Agosto del 2000) 
Las Farc y el narcot ráfico (Jueves 30 Noviembre del 2000) 
Derecho y paz (Viernes 20 de noviembre de 1998) 
Claridad y fim1eU\ (Miercoles 16 de Diciembre de 1998)
El arte de la paz. (Lunes 29 de Marzo de 1999)
La salidn de López (Martes 12 de Octubre tic 1999)
La advertencia de la amnistia (Sábado 6 de Noviembre de 1999)
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1111 proyecto educativo ... formación profesional e inclusión de valores democráticos es 

también responsabilidad del Estado(...) '(10 Ago/00). 

Resulta importante resaltar que se hacen necesarios unos espacios propicios alrededor de 

las actividades académicas que pennitan el continuo ejercicio de las prácticas democráticas 

desde las cuales se podría reflexionar acerca de las diferentes problemáticas sociales 

vividas en Colombia tratando de profundizar acerca de soluciones posibles a los conflictos 

que se desarrollan. Estas reflexiones deberían ser interiorizadas en todas las carreras 

universitarias, cada una tratando de dar su propio enfoque. Se hace alusión aquí a la carrera 

. de Comunicación Social, la cual presenta un vacío fundamental en dicho aspecto, que se 

refleja en la forma como los medios tratan el conflicto y el Proceso de Paz, sin lineamientos 

teóricos conceptuales claros y sin criterios que ponderen lo analítico sobre lo descriptivo Y 

superficial. 

Droga y guerrilla: 

Desde hace ya unos años se ha relacionado a la f,ruerrilla (de fonna directa o indirecta) con 

lo referente a cultivos ilícitos y negociación de drogas ilegales, esto ha hecho que surja el 

concepto de 'narcoguerrilla' tan utilizado por los oficiales de las FFAA y por los medios, 

que en el desarrollo de la negociación no ha sido tan nombrado. Sin embargo se encuentran 

apanes en la siguiente editorial, que forman una relación vinculante entre guerrilla y droga: 

'(...) ha enviado armas y dinero a las }are a cambio Je grandes volúmenes de cocaína(. . .) 

el 'Jvfono Jojoy' había enviado a lvféxico a Chan:v (...) a negociar coca por armas (. . .) La 

verdad es que mucha gente sé re.si.stia a creer que las Farc estuviera tan involucrada en 

éste negocio (. . .) los hechos de J....,féxico colocarían a las Farc en un plan de e.,yportadores 

directos de cocaína a gran escala (...) de narcotraficantes (...) las Farc como "el tercer 

cartel de la coca" (...) al comproharse(...) las Farc como una ''narcoguerrilla ", 

enturbiarían enormemente los principios legales de la negociación (. .. ) '(30 Nov/00). 

Las afirmaciones se realizan en un plano hipotético, pero de manera muy persuasiva 

dejando entrever las relaciones guerrilla-narcotráfico. Aunque es sabido que éstas 

relaciones existen, es improcedente analizar o definir a las Farc como un cartel, ya que asi 

no lo marca su estructura ni propio accionar. El narcotráfico ha afectado a casi todos ]os 
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sectores o estamentos del país, es preciso afirmar que la guerrilla también ha sabido sacar 

provecho de esta actividad ilegal, convirtiéndola en uno de sus métodos rentables de 

financiación. 

2.3. ESTUDIO DE LOS EDITORIALES AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA 

AMBITO INTERNACIONAL. 

Los temas que incluían lo referente a los problemas, gestiones y ayudas en el ámbito 

internacional fueron centro de atención de diez editoriales en el periodo estudiado. A pesar 

de no ser tan representativo este porcentaje dentro del estudio a nivel general, la siguiente 

sección representada en la Grafica 4, se encuentra uno de los aspectos de mayor incidencia 

en el ámbito nacional, del desarrollo del Proceso de negociación, la muerte de tres 

ciudadanos estadounidenses que se atribuyeron a las Farc. 

GRAFICA4 

REPARTICIÓN DE LOS EDITORIALES SEGÚN TEMAS 

DE LA CATEGORIA AMBITO INTERNACIONAL 

20% 

LA HABANA 

O MUERTE DE TRES 

ESTADOUNIDENSES 

O EUROPA 

D CASOS ESPECIALES 
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Los puntos temáticos fueron: 

• La Habana" los diálogos14

Se trató en éste punto el tema del encuentro de Pastrana con los presidentes Fidel Castro y 

Hugo Chávez en Cuba, siendo uno de los ejes centrales de dicha reunión el Proceso de Paz 

y la vinculación de estos a las negociaciones. 

Estos fueron los apartes resaltados: 'Es evidente que el gobierno nacional espera que éste

Proceso pueda verse favorablemente afectado por la gestión conjunta de los presidentes

Castro Y Chávez (. . .) Cuba en el ámbito político internacional cuenta de manera especial 

para los movimientos guerrilleros (...) Chávez (. . .) es conocida la imagen favorable que de 

él tienen la guerrilla colombiana, por lo cual es de suponer que sus opiniones serán 

atendidas por los alzados en armas (. . .) Ojalá lo que se inicie hoy en La Habana tenga 

para Colombia los buenos efectos esperados' ( 14 Enr/99). '(. . .) no hay que hacerse 

demasiadas ilusiones acerca del efecto que pueda tener sobre la guerrilla una gestión de la 

Habana en cuestión de la paz (...) no es seguro que resulte decisiva para aproximar las 

decisiones de las partes (...) es indispensable tener realismo, cautela y -en las palabras de 

Fidel Castro- mucha paciencia(...)' (16 Em/99). 

En éste tema El Tiempo acierta en sus afirmaciones acerca de la influencia de la opinión del 

primer mandatario de Cuba como uno de los pocos países con un régimen socialista, ya que 

el proceso de la Revolución cubana ha sido, en cierta medida, un ejemplo para las guerrillas 

colombianas. Sin embargó no se debe sobredimensionar éste poder, ya que las Farc 

plantean que cada país sufre su propio proceso histórico para resolver sus conflictos socio

económicos y políticos. Tanto Cuba como Venezuela tienen algunos puntos de 

concordancia con el proyecto político guerrillero, que pueden resultar positivos para la 

14

AJ respecto éstas fueron los editoriales encontradas: 
El viaje del presidente (Jueves 14 de Enero de l 999) 
Paciencia (Sábado 16 de Enero 1999) 
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realización del Proceso. Este tipo de relaciones pueden aportar en el desarrollo de las 

Conversaciones a que tienen una mayor comprensión del contexto causas y desarrollo del 

conflicto social am1ado que vive Colombia. 

• Repercusiones de la muerte de los tres incligenistas
15

Un grave error político representó la muerte de )os tres norteamericanos que trabajaban con 

la comunidad indígena U'wa , tal hecho se ha interpretado como la radicalización del 

pensamiento militar que se desarrolla en las Farc y que impregna muchas de sus acciones. 

Algunos apartes de éstas fueron: 'Esta nueva atrocidad(. . .) de las Farc, mancha el nombre 

de Colombia, genera repercusiones internacionales de mucha gravedad y significa w1 

desafio al proceso de paz (...) la explicable reacción (...) de los Estados Unidos ... al 

reclamar la extradición de sus actores (. . .) compartimos el dolor y la indignación 

universales que ha despertado tan incalificable episodio (. . .) de la in�ficiencia de nuestra 

justicia encontramos deseable que aquellos sean puestos en manos ele las autoridades' 

estadounidenses para que éstas apliquen el castigo que merecen (7 Mazl99). 'Estados 

Unidos y Venezuela han solicitado (. . .) la extradición de los autores(. . .) acto de terrurisrno 

inteniacional (. . .) lo mejor que podría hacer la organización subversiva (...) sería entregar 

a sus autores' ( 10 Mazl99). '(...) se está utilizando un 'chivo expiatorio' para proteger (. . .) 

al comandante "Grannobles "(. . .) el delito de los tres estadounidenses (...) fi.te ingresar a 

una región del país "sin autorización de la guerrilla"(. . .) más que una explicación del 

crimen fue una tenebrosa advertencia' ( 12 MazJ99). 

Estos apartes sirven para mostrar el relieve otorgado por el Diario a dicho acto ciertamente 

repudiable, forma pues parte de las equivocaciones cometidas por \ns Farc. Estns son 

resaltadas por los medios y en éste caso por El Tiempo que como se ha observado a lo \argo 

1 �Tres editoriales (casi seguidas) füeron publicadas por El Tiempo: 
Atrocidad contra la paz (Martes 7 de Marzo ele 1999) 
Los nuevos cxtraditables (Micrcolcs 1 O do Mnrw dl: 1999) 
Advertencia tenebrosa ( Viernes 12 de Mnrw de 1999) 
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de éste estudio, tiende a puntualizar y resaltar aquellos hechos que confunden y vuelven 

sombrío el panorama de los diálogos. 

• Europa y el proceso de paz16

Europa se ha caracterizado por estar muy pendiente y muy presta a colaborar en el 

desarrollo de la negociaciones con las Farc. Esto fue Jo que se resalto del tema 

editorializado: 'El tour europeo es un hecho positivo (...) indica la c01?fianza de las Farc 

en el Gobierno (. .. ) Sería muy triste que volvieran sin haber asimilado la experiencia de 

unas sociedades que han sabido combinar la ;uslicia social con la democracia política y la 

defensa vertical de los derechos humanos' ( 4 Feb/00). 'Europa constituye una carla 

jimclamental para la política exterior (. .. ) ha ido elaborando un esquema propio de 

cooperación con Colombia (. .. ) La imagen de los grupos guerrilleros sin duda, es hoy más 

distante y menos romántica (...) la Unión Europea mantiene considerables niveles de 

c011fian=u tanto del gobierno como de la guerrilla (. . .) cualquier esquema que (. . .) se 

adopte en el proceso de pu= en materia de intermediación o ver�ficación debe contar con 

l:.urupu (. . .)' (27 Enr/01 ). 

El viaje por Europa que realizaron voceros de las Farc fue bastante significativo y positivo 

ya que en grnn medida, contribuyó a mt.ificar la posición dl! ésta organización como actor 

politico en el plano internacional, permitiéndole a sus voceros visualizar otro tipo de 

expectativas que pueden servir en el propio desanollo del Proceso de Paz. Sin embargo, d 

acompañamiento que realizan tanto las organizaciones internacionales y países europeos, se 

encuentra respaldado por los diforentes intereses que cada uno de éstos deposita sobre 

Colombia. En éste sentido si existi;; una colaboración es debido a que también se espera una 

reciprocidad ya sea en el ámbito cornercial y/o político. 

1<, Al respecto se han elaborado los siguientes cditrnialcs: 
Dd despeje ni despc�uc (Vicmcs .\ Je fcb1 ·rn del 2000) 
Ln c111ia E11ropc11 (Sñbndo 27 de Enero del 2001) 
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• Caso especial 17

Llamó mucho la atención de los editorialistas el problema que en algunas ocasiones pudo 

haber causado la situación de conflicto am1ado que vive Colombia. Esta fue la manera 

como ]o trato el Diario: 'Las declaraciones de Alberto Fujimori, sobre la amenaza que 

representa para el hemisferio la guerrilla colombiana, han suscitado explicables 

reacciones(. . .) creemos oportuno formular un llamado a los colombianos(. . .) para que no 

caigan en tales actitudes al juzgar las palabras del presidente Fujimori (...) ha puesto el 

dedo en la llaga (...) incursiones guerrilleras a lo largo de la frontera colombo-peruana 

(. . .) acciones de apoyo de las Farc al narcotráfico (...) el Gobierno peruano ha 

militarizado la fi·ontera ... en un acto de soberanía y demuestra su grado de preocupación' 

(9 Feb/99). 

Se muestra un apoyo claro a las declaraciones y posición de ·Fujimori, quien se ha 

caracterizado por no creer la solución política del fenómeno guerrillero sino por lo 

contrario en posiciones militaristas radicales. 

Es desmesurado afirmar que todo el hemisferio corre peligro por las actuaciones de las 

guerrillas colombianas. La referencia de éste editorial se convie11e en una última y clara 

muestra que ayuda a dctenninar que piensa la parte editorial de El Tiempo, acerca del 

conflicto armado colombiano y su actual Proceso de Paz. 

17EI editorial fue: 
Paz en las fronteras (Marte!:\ 9 de Febrero de l 999) 
Venezuela, una segunda lectura (Domingo 14 ele Marzo de 1999) 
Visita de Wal\ Strcct con f are (Lunes 28 de Junio de 1999) 
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3 . TENDENCIAS Y POSICION QUE CONSOLIDA 'EL TIEMPO' 

SOBRE EL PROCESO DE PAZ ACTUAL. 

El periódico El Tiempo en su política editorial deja entrever que no ésta de acue�do con la 

forma como se ha llevado el Proceso de Paz. Desde los propios lineamientos partidistas del 

Diario, se repudió desde sus editoriales, la forma como el candidato ( campaña política 

electoral para la presidencia Junio de 1998) Andrés Pastrana, utilizó su relación y contactos 

con los líderes de la organización guerrillera Farc, ganando un espacio clave para alcanzar 

el triunfo en la segunda vuelta electoral, mostrándose como el personaje ideal para llevar a 

cabo negociaciones con éste grupo. 

Es sabido que en ambas campañas políticas, los candidatos aspirantes a la presidencia 

(Serpa-Pastrana), utilizaron e] tema de la paz como bandera de las mismas, siguiendo la 

tendencia que ha comenzado a abrirse paso como política estatal en la última década; esto 

también se vincula a la situación actual del conflicto armado que tiende a recrudecerse cada 

vez más con la aparición de nuevos actores armados con prácticas que afectan de manera 

más directa a la población en general. Por un lado se eleva el índice de secuestros 

extorcivos de parte de la guerrilla, como también cada día son más comunes las masacres 

campesinas realizadas por los paramilitares. Todo lo anterior conlleva a que en el escenario 

político se haga necesario tratar el conflicto armado para buscar alguna vía de resolución. 

Sin embargo, los políticos en vez de tratar el problema como un asunto político-social lo 

convierten en un punto más de competencia entre partidos políticos. En éste sentido no 

resulta procedente la critica que apunta a estigmatizar a un solo candidato por realizar 

campaña con el tema de la paz, siendo que dicho tema se presenta como uno de los mas 

relevantes en la agenda nacional. 

El Tiempo ha querido dar a entender que lo acordado entre Gobierno y guerrilla, como la 

desmilitarización de los cinco municipios que se convirtieron en la zona de distensión, fue 

el resultado del 'chantaje' al que se expuso Pastrana desde su propia campaña y que por 

consiguiente, por la premura según el Diario, se apresuró a organizar una zona de despeje 

sin normas ni reglas claras, desde un principio y de la cual según el Diario, se han 
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apoderado de fonna inadecuada las Farc. Cada caso desde allí en adelante, ha sido 

presentado como una sucesión de pequeños fracasos del- Proceso� el batallón cazadores, los 

casos de los aeropiratas, las denuncias del manejo de la zona de distensión, etc. 

En los diferentes momentos de congelamientos de los Diálogos el Periódico, argumenta la 

posibilidad de su rompimiento; hace una la petición constante de cambio de actitud por 

parte del Gobierno; y sugiere que se incline hacia una postura de 'mano dura' . Esto se 

denota en la idea repetitiva de haber otorgado demasiadas 'concesiones' a una guerrilla 

desinteresada, que según El Tiempo, muestra muy débiles y en ocasiones nula voluntad de 

continuar en el Proceso. Más se manifiestan estas consideraciones, en los editoriales que 

surgen después de las tomas guerrilleras, y aunque es debido anotar aquí que el lenguaje 

para referirse a la misma ha cambiado, el análisis y profundización sobre el tema sigue 

brillando por su ausencia. Tales apreciaciones conducen a afinnar que El Tiempo no ésta de 

acuerdo con el desarrollo del Proceso de Paz, sin embargo y al respecto es posible 

encontrar que algunas frases expresan literalmente el 'apoyo incondicional' a los Diálogos. 

No en todos los momentos se expone lo mismo, depende de las circunstancias o los hechos 

precedentes. 

Es de resaltar en éste análisis la poca importancia que se le otorga al tema paramilitar y sus 

efectos entre la población. Dentro de la muestra recogida dicho tema tuvo uno de los 

porcentajes más reducidos, es decir las matanzas paramilitares no fueron de importancia 

dermo de la agenda temática editorial, como tampoco lo concerniente con la razón de ser o 

accionar de dichos grupos, tema que solo se toca cuando un personaje del gobierno da la 

discusión a1 respecto. En uno de los editoriales que trata el asunto presenta una justificación 

tácita a la existencia de los 'grupos de autodefensas' (que es como más sue1e nombrársele a 

1os paramilitares). 

En léi lógica que varios t;ditoria]es manejan existe una especie de legitimación del accionar 

paramilitar, ya que según el Diario, dt una u otra forma éstos grupos cumplen las funciones 

que el prnpío Estado no alcanza por su ineficiencia o debilidad (cuidar la propiedad y la 

vi& e.::: los cíudadanos amenazados por las ful!rzas guc;rri\lcras). Lo anterior contraria lo 
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que reza el Principio 1.01.13 del Manual de Redacción de El Tiempo, ya que aunque no

sea de manera explicita, se auspicia la existencia de un actor violento. 

Otro punto importante a resaltar es la atribución del Diario, de ser el vocero de la Opinión 

Pública más que formadores de ésta misma. Dicen ser la representación de las voces 

populares apoyándose en los resultados de encuestas realizadas en cuatro ciudades grandes. 

Sosteniéndose en ello, argumentan que la opinión publica se encuentra decepcionada de las 

actuaciones del presidente frente al Proceso que solo reflejan su debilidad frente a las Farc. 

El Tiempo hace parecer que su forma de concebir lo relativo a los diálogos de paz, 

(valoraciones al respecto que no se encuentran muy lejanas a los intereses de las elites 

político-económicas dominantes), concuerdan con la percepción de las diferentes voces que 

conforman la sociedad en general. 

Sin embargo, a pesar del ambiente sombrío que difunde el Diario alrededor de lo 

relacionado con los diálogos de paz, éste apoya tanto a la institucionalidad representada en 

cabeza del jefe de gobierno, Andrés Pastrana, como también y en mayor medida a las 

Fuerzas Armadas, enalteciendo siempre su función y su voluntad de paz. Aunque, al 

respecto es debido anotarlo, después de los diferentes ataques real izados por la guerrillas se 

tiende a lamentar las debilidades de las Fuerzas Oficiales, dejando así justificada la posible 

intervención y ayuda militar de un país extranjero 'amigo'. 

La jerarquización de ]os temas editoriales del periodo estudiado, el manejo del discurso que 

en ellos se inscribe, las ideas subyacentes, refuerzan el punto central manejado en ésta 

síntesis: El Tiempo rechaza la forma como se ha llevado a cabo El Proceso de paz y en 

ocasiones ha apoyado la posibilidad de un rompimiento definitivo de dichos diálogos. 

Defiende en cambio a ultranza la Institución en especial a las Fuerzas Oficiales y justifica 

de manera tácita la exi.stencia paramilitar. Es una posición política evidente de derecha, que 

encaja dentro de la lógica de sus directores y dueflos actuales. 

Que se asuma dicha posición frente al tema o hechos originados por el actual Proceso de 

negociación, no es el punto a criticar en éste estudio, sino el hecho de querer encubrir bajo 
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la fachada de un apoyo total a dichos diálogos, en éste sentido debería ponerse en practica 

lo dicho por Don Eduardo Santos El periodista debe vivir en casa de cristal. Ejercer la 

transparencia tan nombrada pero no en el sentido de una falsa neutralidad e inexistente 

objetividad, sino aclarando a los lectores la verdadera posición política manejada por los 

directores del Diario. 

El derrotero de los próximos capítulos será determinar de que manera influye ésta misma 

posición política, en la construcción y manejo de ]a información noticiosa sobre e] 

cubrimiento del desarrollo del Proceso. 
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CUARTO C��PÍTULO 

CUBRIMIENTO REALIZADO POR EL TIEMPO AL 

DESARROLLO DEL PROCESO DE PAZ 



l. PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO

I:n t:st� capitulo se cstudiú el cubrimiento a nivd cuantitativo de las noticias sobre 

"<mllido Y l az prudu idas por d diario El Tiempo durante el periodo de Junio de 1998 a 

Fdm�ro d ,¡ _()OO. 1 nmhiin se indagó n ·c::rcn del cuso de la "onfonnación de lu Unidad de 

P iz \'.'Otfü.' gmpo csp" ial de periodistas 1ue tmbajan alrededor del tema de la paz. 

Ln pnz. romo tcmn nneional, comenzó n ser preponderante dentro de la agenda mediática, 

cunndo fu� h.)tlH\d�\ l'OllH.' lmndern de campnt"\u política, durante las elecciones para 

pt\'�itfoncin cntn.� l 99S-_oo __ Todos tos candidatos asumieron dicho tema como punto 

infültnbk en sus pro1 ucstns de C�\ll\}X\ons pur la misma importancia coyuntural que fue 

acunmhmdt, dicho kma en d ámbito nacional. 

'�"�tn manera. P�1strnn�1 tom, impulso con sus cnmpaifas publicitarias que.:: lo presentaban 

,mt' d public-o C(. nll..) 'd 1u mb� de ln paz'. Dicha imagen se ,,io reforzada, cuando a pocos 

füt., d � hl seg\md�1 vudt.\ elect\1rnL las Farc 1�chnzan la propuesta dt! despeje realizada por 

d t:.ntt"Hl..�s pre:idenk· Eme$tn Sfünper y se da a conocer la reunión de uno de los asesores 

(k l:!ltnI-1-fül •• d' P"!�tnm!l. úm dos de los dirigentes de las Farc. Dentro de éste contexto 

�-\)liri.1.: ,. _"-\ndn:s �tnm!l. se comierte en d 1...·.andidato ganador y comienza abrirse el 

p�.· mbulu i:1 la �ali_d ·ii n de los diálogos con la guen-illa. Por tal motivo clicho periodo 

�(' �tt,icne e..r1 el punto de. p«--i.ni.da dd presente trabajo que llega hasta la tercera reunión 

pRxiu1.. id_ entre d p�idenk' Pastrana y ·�,1anuel Marulanda' en Febrero de 2001. 

�r.1 :.ilionds.r t!.n la f:nma como EL Tiempo ha asumido la responsabilidad de cubrir el 

Pro �, �� ef tm.ron albuna, entrevistas a ciertos periodistas del Diario que se vincularon 

d� clgun:1 m�.?:r.1 on dicho tema. En éste sentido y con los resultados de ambos estudios se 

bus ... �mm l , puntos comunes o relaciones que pudieran dar luces al interrogante que 

prñx:� d presente ITTbajo: ¿Cómo cubre J construye la inforn1ación sobre el conflicto y 

l ,� di� '§>S d.! p:12 con las Farc el periódico El Tiempo?. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Para indagar acerca del cubrimiento realizado por el diario El Tiempo sobre el Proceso de

Paz, se aplicó una ficha a toda la información encontrada que tratase los hechos o temas

del Proceso de Paz, durante el periodo de Junio de 1998 a Febrero del 200 l. De ésta

manera se utilizaron algunas técnicas de análisis cuantitativo teniendo en cuenta la

sugerencia hecha en el libro La manipulación de la información: 'El análisis cuantitativo

no es preciso ni sobredimensionarlo ni subestimarlo, sino ubicarlo en su relación

dialéctica con los resultados del análisis cualitativo '
1
• Este trabajo arrojó una tabla de 1258

. . ') 

noticias.-

Los elementos que se tuvieron en cuenta en la ficha aplicada en las noticias fueron: El 

título, la fecha, la ubicación en el Diario (sección y página), e] tamaño (por categorías), el 

número de fotos que aparecieran en ella, e] responsable y una síntesis. Es debido aclarar en 

este punto, que hubo períodos de tiempo que no pudieron analizarse3 por no encontrarse el 

material requerido en la hemeroteca, por ello los resultados se consideran como una 

muestra representativa del periodo estudiado. 

A continuación se presentan las gráficas que produjo la muestra por numero de noticias, 

discriminadas por años y por meses: 

I Venessa Marmentini y Arturo Guerrero, La ma11ip11/ació11 de la i11formació11. . Controversia No 99. C[NEP.
�978. Pág. 20. . . ., . . . . .. • Consideradas las noticias como aquella mformac1on titulada ya que (como o atim1a Van DtJk) las
macroestructuras se expresan explícitamente en la info1:nación . �)eriodíst!c?, mediante titulares y
encabezamientos. Es debido aclarar que no se tuvo en cuenta la mformnc1on de opm1on, solo en el caso de los 
editoriales tema de estudio del tercer capitulo de éste trabi�o. 
3 

Los mes;s de Julio y Agosto de ( 999 y el mes de Junio del 2000.
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3. ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS:

Al terminar la aplicación de la ficha y revisar el material en su totalidad, se determinó 

clasificarlo por categorías de análisis, considerando como sus unidades, las propias noticias. 

Tales categorías siguieron los lineamientos organizativos del segundo capítulo, con a1bJUnos 

cambios. Las noticias se estudiaron agrupándolas en los siguientes temas principales: 

Negociaciones: Campaña política, instalación de 1os diálogos, el despeje, el canje, 

los encuentros Pastrana-Marulanda, el cese al fuego, comunicados y actores 

directos, contenidos y acuerdos, congelamientos, reinicias, derecho humanitario: 

todos éstos como parte esencial de las negociaciones . 

.Ámbito nacional: Sociedad civil y política, ataques y estructura militar de las Farc, 

paramilitares, militares, narcotráfico- Farc y medios de comunicación. 

Ámbito internacional: Intervención-ayuda de países y entes internacionales 

(Venezuela y EU se trabajan en punto aparte), Estados Unidos, problemas 

fronterizos y por último Venezuela. 

El fin de éste trabajo con las muestras y su clasificación en las anteriores categorías fue 

definir algunas tendencias dentro del cubrimiento hecho por el Diario, que podrún reafinnar 

o no, los valores de las tendencias que marcan los editoriales, expuesto en d capítulo

anterior. Tales categorías de análisis se determinaron al obtener los resultados de la

muestra, por ello mismo pueden considerarse como los grandes temas que conforma In

agenda del Periódico alrededor del Proceso de Paz.
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GRAFICA5 

PORCENTAJES POR CATEGORIAS DE ANALISIS 

DE LA MUESTRA 

12% 

51% O NEGOCIACIONES 

DAMBITO NACIONAL 

OAMBITO 

INTERNACIONAL 

En la Grafica No 5 es posible distinguir como, los temas del Ámbito nacional como los del 

Internacional, fueron tomados en cuenta en gran medida por el Diario, preponderando el 

Nacional con un 37%; porcentaje destacado. Ya el Internacional disminuye en un 12%. El 

tema con mayor porcentaje en su cubrimiento fue el concerniente a las Negociaciones en si 

(actores, contenidos de los acuerdos, temas tan nombrados como el canje, el despeje, el 

cese al fuego entre otros), con un 51 %. 
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GRAFICA6 
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NEGOCIACIONES 

6% 5% 1% 3% 

O Capaña Polltica 

EJ lnstalción de las mesas 

DEI despeje 

CIEI canje 

e Encuentros Pastrana-Marulanda 

a Cese al fuego

· O Actores y comunicados

O Acuerdos y contenidos

Congelamientos 

DReinicios 

tl Derecho Humanitario 

En la Grafica No 6 se exponen los resultados de la muestra de noticias clasificada por 
temas que a su vez confonnan las categorías de análisis (temas principales). En éste caso en 
especial se trata Negociación como primera categoría. De esta manera se encontró que los 
temas que han sido tratados con mayor continuidad durante el transcurso de las 
negociaciones del periodo escogido fueron: 

- Actores directos y sus comunicados con un 23%, entendiendo por ellos tanto a los
voceros de las Farc, militares, paramilitares y negociadores del Gobierno, destacándose 
entre todos las actuaciones y comunicados tanto del 'Marulanda' corno máximo líder de las 

Farc, corno del presiden� Andrés Pastrana. Comparando éste punto con el porcentaje dado 
al de los acuerdos y contenidos de las negociaciones el cual se presenta con un 11 o/o, es 

posible observar como lo que digan o hagan los actores mismos tanto del conflicto como de 
la negociación resulta mas relevante para el Diario que de lo que se está hablando. 
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- Todo lo relativo al despeje; tema que ha sido centro de atención desde los mismos

preámbulos del Proceso ya que fue la primera condición de las Farc para iniciar los 

diálogos. Se incluyeron en este punto aspectos como el problema del Batallón Cazadores, 

descripciones de lo que han pensado y vivido los habitantes del Caguan, las denuncias de 

la'i retención de secuestrados en la zona, en general, todo cuanto se ha referido al manejo de 

los cinco municipios en distensión. Tal punto suscito un porcentaje en la muestra de un 

20% (segundo porcentaje). 

- Otro tema relevante presentado en esta categoría ha sido el canje con un 13%; en éste

punto se trataron aspectos tales como: el carácter de beligerancia que hubiese podido ser 

efecto de la realización de dicho intercambio de 'prisioneros de guerra' como lo establecían 

las peticiones de las Farc, tuvo lugar aquí todo lo relativo a los soldados retenidos y las 

respuestas nacionales e internacionales que ha venido provocando el tema. Ya terminado el 

año 2000 y a comienzos del 2001 cambiaron las peticiones del canje y se fue abriendo el 

espacio para que se efectuase en su lugar un intercambio humanitario éste en particular, se 

trato, por su propia naturaleza, en el punto que cubre todo lo del derecho humanitario. 

GRAFICA 7 
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En el estudio del material encontrado sobre el Ámbito nacional que rodea y permea el 

Proceso de Paz Y que se muestra en la Gráfica 7 se dividieron los temas entre la 
) 

información referente a la sociedad civil, entendiendo por ella aquellos actores que no se 

encuentran directamente relacionados con el conflicto armado o el actual Proceso de Paz.

Es preciso aclarar que no por ello se considera este sector como un grupo homogéneo el 

cual tiene la capacidad organizativa de ser representado por una sola voz, como es la idea 

que constantemente repiten los medios, en este sentido lo que cubrió éste punto fue lo 

referente a sectores como: ONGs colombianas, población civil en general, grupos de 

empresarios, etc. Este tema obtuvo un 30% en la categoría del Ámbito nacional. Si se 

suman tanto acciones militares de las Farc como de los paramilitares y las Fuerzas 

Armadas colombianas, se obtendría el porcentaje de un 65% de Ja categoría dedicada al 

aspecto bélico. Esta diferencia indica como para El Tiempo, predomina el aspecto 

sensacional negativo. Se puntualiza acerca de los hechos de guerra y los actores que la 

conforman y no tanto sobre las causas y repercusiones que ésta provoca. 

Se encuentra que entre el aspecto militar de la guerrilla comparado con el de los 

paramilitares existió una diferencia porcentual de un 5%, sin embargo podrá comprobarse 

mas adelante en éste capítulo que no existió un trato equitativo en términos de e"'iensión de 

la noticia v ubicación de éstas en el Diario, entre la información bélica de Farc y la de las
.• 

autodefensas. 
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GRAFICA 8 
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En la Grafica No 8 se observa con claridad la importancia que el Diario ha otorgado a la 

intervención de Estados Unidos en el Proceso de Paz. El cubrimiento de dicha 

información logra equipararse con el que se aplica al de toda la infonnación concerniente a 

la ayuda, gestión e intervención extranjera, con un 45% y 46% respectivamente. Las 

acciones y opiniones provenientes de Estados Unidos ocupan un papel preponderante en la 

agenda informativa de El Tiempo. 

Aunque el porcentaje no otorgue mayor preponderancia, tanto el papel de V cnezucla ( con 

un 6%) como el peligro que según el Diario, representa el conflicto para los países vecinos 

a Colombia, punto que se ha denominado problemas fronterizos (con un 3%), ocuparon 

cierta parte de la atención dentro del cubrimiento de la categoría del Ámbito internacional, 

logrando así ser clasificados como puntos a analizar en éste aparte. 
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4. PREGUNTAS CLAVES SOBRE LA MUESTRA:

Acerca del material encontrado se suscitaron una serie de interrogantes sobre el manejo en 

cuanto a cubrimiento se refiere, que el Diario había otorgado a la infonnación sobre 

conflicto y paz. La muestra recogida ayudó a abrir caminos para lograr presentar posibles 

respuestas a inquietudes tales.como: 

¿A nivel de los temas presentados en las categorías de análisis, cual de ellos ha tenido 

tanto mayor como también menor cubrimiento en las paginas del Diario? 

Para indagar acerca de ello se graficó los valores de dimensiones que se obtuvieron en la 

muestra. En este punto es preciso aclarar que tal aspecto no se manejó en forma riguroso 

con cifras exactas, sino a nivel relativo con valores proporcionales. 

Tres escalas fueron las elegidas: 

La noticias que abarcara más de la mitad de la pagina se les catalogo con el ítem l. 

La noticia entre la mitad y un cuarto de la pagina se le catalogo con el ítem 2. 

La noticia que ocupara un espacio menor que un cuarto de página se catalogó en 

el ítem 3. 

Estas fueron los resultados de los temas entre las categorías a los cuales se les aplica un 

cubrimiento referente al Ítem 1: 
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Si en las Graficas 9 y 10 se comparan la relación existente entre los puntos que representan 

a los ataques de ]as Farc y los paramilitares respectivamente, se notara que existe una 

relación inversamente proporcional, es decir en el ítem 1 ( clasificación de los las noticias 

con mayor dimensiones de cubrimiento en el Diario), el punto que trata sobre ataques de las 

Farc contienen un numero mayor de noticias que el punto sobre paramilitares y esto mismo 

sucede de manera inversa en ]a b'fafica que representa al ítem 3 (noticias con menor 

cubrimiento). Lo anterior indica que existe una tendencia en el cubrimiento de la 

información bélica en El Tiempo por cubrir con mayor amplitud las noticias que tratan 

sobre las ataques guerrilleros que lo referente a las temas y acciones sobre el

paramilitarismo. 
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A la pregunta planteada con anterioridad se pude responder según la Graficas 9 y lü: 

El tema que con mayor frecuencia se trató en noticia5 <le dimensiones mayores a media 

pagina fue el referente a lo ataques y estructura guerrillera y d que s� tmto con maym 

frecuencia con dimcnsioncs menores de un cuarto de pagina fue el paramilitar. 
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Ahora se plantea el siguiente interrogante 

¿Cuales fueron los temas dentro de las categorías estudiadas, con mayor numero de 

noticias sin fotos? 

GRAFICA 11 

NOTICIAS SIN FOTOS ORGANIZADAS POR TEMAS 
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La Grafica No 11 indica que los temas que en mayor cantidad se presentaron sm 

fotografias fueron en su orden Comunicados y actores directos que junto con el tema de 

Sociedad civil y política que presentaron un nwnero de noticias equivalente (55), el tema 

que le siguió fue el paramilitar ( con 52 noticias). Analizando ésta tendencia resulta lógico 

encontrar que el tema de los comunicados no se presenten fotos pero, acerca de los temas 

de Sociedad civil y política, y el paramilitar, podria pensarse que se une a la pretensión por

parte del Diario, de marcar poco énfasis acerca del impacto y el accionar de los grupos

paramilitares e importancia de los diferentes movimientos ciudadanos alrededor del

Proceso. 
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Otro punto a indagar: 

¿Cuáles fueron los temas que con mayor frecuencia se presentaron en portada? 

GRAFICA 12 
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GRAFICA 13 
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En la Grafica No 12 se especifica que los temas que se trataron con mayor frecuencia en la 
portada fueron: Ataques y estructura militar de las Farc en primera instancia, después 
siguió el despeje y en el tercer lugar se encontró Actores directos y comunicados, esto se 
puede relacionar con la forma de tematizar la información referente al conflicto y su actual 
intento de resolución política. 

Se muestra de ésta manera que una de las prioridades de éste Medio durante el transcurso 

del Proceso ha sido los ataques y acciones bélicas perpetuadas por las Farc, ya que se 

presenta como el tema de mayor frecuencia presentado en portada, que es la pÍgina mis

importante de un diario, en donde puede encontrarse los puntos principales que conforman 

su agenda. Tanto los temas actores como el desf)eje también han demostrados ser 

relevantes dentro del cubrimiento. Todo esto se puede observar reproducido en la pagina de 

actualidad del Periódico, representada en la Grafica No 13. En ésta página se desarrollan 

comúnmente las noticias de mayor importancia presentadas en Portada 
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Para obtener información referente a la Unidad de paz de El Tiempo se realizaron 

entrevistas específicas con algunos miembros de dicho !:,'Tupo de periodistas4 como también 

otros pertenecientes al Diario mas no propiamente a la Unidad5
, en una visita que se 

desarrolló en las instalaciones del Periódico en Bogotá los días 21, 22 y 24 de Noviembre 

de 1999. Con base a la información obtenida por medio de éstos a continuación se recrea y 

analiza la historia y desarrollo de este órgano periodístico. 

E] accionar guerrillero, que desde antes de iniciar los diálogos, se presentaba como el tema

central a tratar acerca de la insurgencia en Colombia, se caracterizó por ser responsabilidad 

de las secciones de Judicial o Nación dentro de la organización periodística del diario El 

Tiempo. Tales secciones consideraban casi como única fuente de información a la Fuerza 

Publica, sin embargo y con el crecimiento de los ataques perpetuados por la guerrilla, estas 

fuentes comienzan con mayor frecuencia a negar o distorsionar la información sobre los 

datos acerca de los resultados de los mismos combates, a razón de sus propios intereses. En 

búsqueda de mayor información, los voceros guerrilleros y sus comunicados comienzan a 

ser tenidos en cuenta por los periodistas del Diario� la guerrilla también empieza a 

preocuparse cada vez más por aparecer en lo medios, ser vistos y los medios se muestran 

prestos. 

En el preámbulo de la iniciación de un posible Proceso de negociación con la guerrilla de 

las Farc� casi todos los medios se ven enfrentados ante el cuestionamiento de cómo cubrir 

tanto noticias de paz como noticias de guerra, más aun cuando se plantean los diálogos en 

medio del conflicto. Dentro de la propia marcha de los acontecimientos El Tiempo 

comienza a dar respuesta a ésta situación encargando a una periodista, Bibiana Mercado, de 

cubrir todo lo referente. Mas adelante y por el auge mismo que comienza a tener el tema en 

4 Andrés Cala: Redactor de la Unidad de Paz de El Tiempo. 
Bibiana Mercado: Subeditora de la Unidad de Paz ele El Tiempo. 

5 Ju�nita 
.
r:eón: Ex editora de la Unidad de Paz (Maz 1999-0ct 2000) de El Tiempo y periodista de Scman \

Luis Mmo: Redactor de la sección Nación <le el Tiempo. 
Germán Rey: Defensor del lector de El Tiempo. 
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los momentos álgidos de campaña, a Bibiana Mercado la acompañan en su labor otros 

periodistas, a tal grupo se le da el nombre de Unidad de Paz. Sin embargo, éste no era un 

órgano independiente dentTo de la organización del Diario y la firma de edición de sus 

infom1aciones aparece en pocas ocasiones. En ese momento el grupo no estaba constituido 

con un perfil definido ni objetivos establecidos, la idea principal de su funcionamiento era 

encargarse de todo lo relacionado con los actores y situaciones del Proceso de paz naciente, 

el conflicto no era relativo a ellos y lo seguían cubriendo en su mayoría los corresponsales 

de Nación. 

A pesar de la falta de lineamientos definidos, logra resaltarse la tendencia indeclinable del 

Periódico de cubrir el conflicto y sus respectivos diálogos desde la oficialidad. Este punto 

se reitera en la entrevista realizada al periodista Andrés Cala quien afirma " ... se defienden

las instituciones y se defienden a morir ... " 

Iniciado ya el Proceso de negociación, la periodista Juana León presenta un proyecto que 

pretende dar un perfil definido al grupo de la Unidad de Paz a la Mesa Central\ el cual es 

auspiciado por Francisco Santos. De esta forma se consigue consolidar la Unidad como 

organismo autónomo dentro de la organización periodística del Diario y así es como Juana 

León queda como editora de ésta misma. Los lineamientos que persiguió éste grupo de 

periodistas mientras fue conducido por León fueron, según ella misma: "El cubrimiento del

c01?flicto desde las victimas, el cubrimiento de los sucesos del Proceso de Pa::::: y el 

cubrimiento del movimiento civil y por la paz". 

Así uno de los principales objetivos que pretendía ésta editora con su trabajo, era ' . .  ayudar

a crear un imaginario de que la paz era posible .. ' y una de las estrategias que creyó útil 

para ello fue dotar de más espacio a la dimensión política de la guenil1a. Tal pretensión la 

hizo blanco de acusaciones provenientes de algunos jefes que formaban parte de la Mesa 

Central, que veían en ésta actitud un sesgo pro guerrillero, en parte a la costumbre que tenia 

ésta periodista por cubrir en mayor medida fuentes como ONGs, en vez de voceros de las 

6 
Organismo encargado de revisar. aprobar o desaprobar todo lo editado por el Diario.
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Fuerzas Militares, a razón de no creer en la total neutralidad de las declaraciones de éstas 

últimas, por estar inmersas directamente en el conflicto. 

El trabajo de Juana león no logró sobrepasar de año y medio, ya que ésta periodista 

presentó su renuncia cuándo sus jefes mandaron la orden de volver a convertir la Unidad 

de Paz en una parte de la sección Política, limitando de ésta manera ]a autonomía con la 

cual se desenvolvía. Esta decisión se tomó bajo el argumento que la Unidad de Paz se 

estaba alejando cada vez más de las demás secciones, perdiendo el contacto con lo que 

sucedía en el resto del país. Desde entonces la Unidad de paz ha tenido como editor al 

mismo de sección política, Remando Corral. 

En el trabajo que realizó Juana León, lo que más sobresale fue la conformación de una 

página que sale cada Domingo en El Tiempo llamada Paz Aporte, que ha seguido saliendo 

pese al retiro de su impulsadora. Esta página tiende a encargarse de casos particulares que 

cuentan historias sobre las consecuencias del conflicto o ejemplos de hechos de paz desde 

lo local. Tal periodismo personalizado, que crea noticias de personas sin mayor 

reconocimiento, hombres y mujeres comunes y corrientes, es una tendencia periodística que 

cmmenza a generalizarse y que ya los grandes diarios mundiales la están aplicando y 

probando. 

Con respecto al retiro de León, tanto Luis Miño, como Germán Rey consideran que la 

Unidad bajó el perfil al cubrimiento de ]as noticias con respecto a lo que concierne a la 

información que no está dentro de los límites de los actores directos y sus actuaciones es 

decir, lo concerniente especialmente a las negociaciones. 

- -
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Acerca del cubrimiento de noticias hecho por la Unidad de Paz, la Gráfica 14 muestra los 

temas tratados; por su porcentaje, primero se encuentra el tema de los actores directos y 

sus comunicados, segundo y con una diferencia muy cercana el tema de la Sociedad civil 

y política, ya en tercer Jugar se encuentra el punto de los congelamientos. Se observa de 

esta forma que así como lo afirmaron los periodistas entrevistados, la Unidad de Paz no 

trató el tema de ataques de las Farc ni masacres de los paramilitares, es decir nada que 

tuviera que ver con la parte bélica. Su énfasis estuvo en cubrir lo referente a los actores y 

sus comunicados, como también todo lo que concernía a los movimientos cívicos por la 

paz. 
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6. ANÁLISIS DEL CUBRIMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Y EL CASO DE LA UNIDAD DE PAZ DEL DIARIO EL TIEMPO 

Tanto el trabajo cuantitativo que se realizó con la muestra, acerca de la información 

cubierta por El Tiempo sobre conflicto y paz, como el estudio cualitativo que se realizó con 

las entrevistas efectuadas a varios periodistas del Diario, arrojan puntos coincidenciales que 

refuerzan ciertas tendencias que ha aplicado El Tiempo en el seguimiento del Proceso de 

Paz. 

Uno de los aspectos que se encuentra resaltado en el análisis de la muestra, es el 

cubrimiento prioritario que el Periódico otorga a todo lo que se refiere a los ataques y 

accionar militar de las Farc. Como ya se vio, tal punto fue el tema más destacado en 

portada y el que mayor dimensión obtuvo en la extensión de las noticias. En las entrevistas 

se encontró que una de las principales preocupaciones de los periodistas que manejan la 

información sobre el Proceso, es que no se establecen bien los lineamientos y la relación 

que debería existir entre las noticias de paz y las noticias de guerra. En un principio a la 

Unidad que se fue creando para cubrir los posibles diálogos que se proyectaban con las 

Farc, en la época de elecciones presidenciales, no tenia un perfil definido; así era que 

cubrían la infonnación de guerra que Nación (que junto con Judiciales ha sido la sección 

encargada de cubrir orden publico) por algún motivo no podía o quería cubrir. Ya luego 

cuando entra a dirigir dicho grupo la periodista Juana León, la Unidad se encarga 

exclusivamente de lo concerniente al Proceso. Así la parte bélica queda de nuevo en las 

manos de los corresponsales que transmiten la información a Nación. Sin embargo y pese 

que a que existen razones lógicas acerca de la especialización de la Unidad en paz, Luis 

Miño, periodista de Nación, en la entrevista concedida, plantea el problema de cómo las 

propias personas que manejaban lo ocunido con los Diálogos no se enteraban de los 

sucesos de guerra. 

Es posible observar que en esta situación los canales de comunicación dentro de la 

organización periodística se desconocen dificultando comprender y analizar los conflictos 
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sociales y políticos del país. Cualquier análisis o cubrimiento de los actuales diálogos con 

las Farc queda incompleto al no incluir su aspecto bélico. 

Esta fue la razón que argumentaron los directivos de la ·Mesa Central del Diario al tomar la 

decisión de volver a la Unidad de Paz a la sección llamada Política, después de un año y 

medio de trab�jo como órgano independiente; se afinnaba que no era conveniente que esta 

estuviera apartada de las demás secciones. Sin embargo, tal decisión no produjo un cambio 

real, pues en Política se siguió tratando la información que resultaba del Proceso de 

negociación en sí. En este análisis se considera, después de estudiar las entrevistas, que 

dicha orden estuvo vinculada a razones diferentes y que se tratarán mas adelante. 

En este sentido lo que se ha planteado, se encuentra completamente vinculado con uno de 

los puntos que se dijo en el tercer capítulo, acerca de las tendencias marcadas en los 

editoriales del periódico. En tal estudio editorial se encontró una preponderancia acerca del 

tema militar guerrillero: cada ataque que se suscitó durante el período estudiado fue motivo 

para Ja edición de un editorial. Es posible vincular tal tendencia editorial con el accionar 

periodístico. 

Así, se puede afirmar que con éste procedimiento se pretende mostrar a una guerrilla fuerte, 

como se observaba en el tercer capítulo, con la capacidad necesaria de poner en jaque a las 

Fuerzas oficiales, haciendo énfasis en que la guerra insurgente se les está escapando de las 

manos a las Fuer.las Esiatales. Tal actitud parece estar relacionada con el interés de abrir e1 

espacio propicio, entre diferentes sectores de la población, para 11egado el caso comprender 

y aceptar una jntervención militar de un 'país amigo'� además muestra una tendencia 

sensacionalista que caracteriza el proceder de algunos medíos masivos. 

Ahora bien, otro punto que esta estrechamente relacionado con el tema tratado en los 

párrafos anteriores, es el cubrimiento qu� el Diario le ha propinado a la existencia y 

accionar de los paramilitares. La información recogida sobre el tema paramilitar, cubrió 

<lcs<lc los ínt1..,11to}; de diálogos con dichos grupos, como los enfrentamientos que estos 

grupo'.; han tenido con la guerrilla y también las masacres que estos han ejecutado entre 

114 



población civil. En éste punto, a nivel cuantitativo, existe una gran diferencia con el manejo 

editorial que se le dio al tema. Mientras en los editoriales estudiadas solo unos pocos se 

dedicaron a dicho tema, a nivel de noticias tuvo un cubrimiento amplio, representando un 

23% dentro de la categoría de Ámbito Nacional, diferenciándose de ataques militares de las 

Farc solo en un 5%. 

Sin embargo, al inspeccionar el cubrimiento de las noticias que hacían referencia al tema 

paramilitar, el estudio arrojó ciertas diferencias importantes. En primer lugar la mayoría de 

las noticias no se presentaban con fotos; además las noticias concernientes se encontraron 

en su mayoría en dimensiones menores a un cuarto de página (como fue una de las 

categorías escogidas en el estudio). Al determinar las noticias de mayor cubrimiento por la 

página de Portada y Actualidad, se encontró que en ninguna de las dos el tema paramilitar 

representa un porcentaje relevante. 

Con ello se observa que la información que atañe a los grupos paramilitares y a sus ataques, 

desapariciones y masacres entre la población, por lo general campesina, no se consolida 

como un aspecto relevante dentro del cubrimiento periodístico que el Diario destina al 

conflicto armado que se desarrolla en el país. Esto coincide con el enfoque editorial que El 

Tiempo asigna a tal aspecto. 

En este sentido la posición del Periódico se puede relacionar con lo expuesto por Juana 

León en un aparte de su entrevista: "Yo creo que los medios son los voceros de un grupo 

privilegiado y en esa medida resaltamos lo que a nosotros como grupo privilegiado nos 

afecta mas entonces escribimos 20. 000 historias sobre secuestros mientras hay una sobre 

desaparecido " '. 

Tales afirmaciones unidas a las del propio defensor del lector del Diario Gennán Rey: 

'' ... El Tiempo es una institución poderosa, es un medio de comunicación y los medios de 

comunicación son ya actores Je/ conjliclo, es decir el manejo de la infi.>rmación es un 

asunto que tiene que ver directamente con d CU1?flic10 y a su ve: el co,?flicto se Iza metido

en los rnedios de comunicación. .. " refutan la idea de la neutralidad de los medios masivos.
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Todo lo anterior indica que El Tiempo defiende ciertos intereses e ideas especificas de unos 

grupos sociales determinados y esto se puede observar tanto en su cubrimiento sobre la 

infonnación que atañe al Proceso como en los filtros y procesos que se han creado al 

interior de la empresa sobre la construcción de dicha información. Sin embargo, es debido 

decir que tales restricciones no se presentan de manera manifiesta a los lectores. No todos 

los periodistas del Diario tienen posturas similares con respecto al conflicto y a la paz, 

algunas de éstas diferencias son aceptadas por las directivas del Diario, otras se ponen a 

prueba como el caso de la inicial editora de la Unidad de Paz, hasta que se determina si se 

ajusta o no a las políticas de las directivas. 

En la muestra recogida acerca de las noticias publicadas por la Unidad de Paz se observa 

que tal como lo comentaron los periodistas entrevistados ( decían haber puesto énfasis en lo 

que se refería a la participación en el Proceso y consecuencias del conflicto sobre la 

población civil), el tema que presento mayor seguimiento fue el de Sociedad civil y política 

junto con todo lo que tuviera que ver con los Actores directos del Proceso de negociación. 

(Yer Grafica No 14). 

Debe aclararse que el estudio cuantitativo realizado a partir de la muestra, hace referencia a 

porcentajes y números que se utilizan como herramientas que ayudan a marcar ciertas 

tendencias; no se puede decir que a partir de los resultados obtenidos se pueda realizar 

afirmaciones exactas que pretendan dar respuestas absolutas acerca del cubrimiento que el 

Diario ha hecho al Proceso. Solo con la integración de los diferentes aspectos que se han 

manejado hasta ahora (estudio editorial, de la muestra y de las entrevistas realizadas) y con

el análisis detallado de las noticias escogidas que se presentan en el capítulo siguiente, se

podrán obtener ciertas luces que iluminarán el análisis general sobre el cubrimiento

realizado por El Tiempo al Proceso, que se ha planteado en el transcurso de éste trabajo.

Acerca de la historia y trayecto de la Unidad de Paz las políticas organizativas del Diario

compaginan con la propias posturas que se describieron en el estudio editorial.

116 



Refiriéndose en éste punto a las diferencias de los periodistas nombradas párrafos atrás

dentro de las entrevistas concedidas se pueden destacar tres casos palpables los cuales los 

confonnan; Juana León, Andrés Cala y Luis Miño.

La primera es una periodista con ideas un tanto diferentes a la tendencia sensacionalista e 

institucional que caracteriza a los medios en general. Piensa que es necesario dar espacio 

periodístico a las historias pequeñas de las propias víctimas mas que a las de los actores 

mismos del conflicto; cree que es desde la población que comienza a generarse los 

cambios. Por ello tiene la inclinación de cubrir fuentes como las ONGs, por encima de las 

fuentes oficiales, sobre todo las militares a las cuales dice no dar mucho crédito por su 

mismo papel. Afim1aciones de ella como: "Yo creo que si la institucionalidad tiene 

aspectos corruptos uno no tiene porque defender/os", se contraponen a otras como la de 

Andrés Cala quien señala: "El Tiempo es un periódico institucional, eso no es un secreto 

para nadie, defiende la instítucionalidad es decir defienden las instifuciones por corruptas 

y daiiadas que estén. .. estamos completamente en contra de los actores armados, ya que son 

un actor ilegítimo" 

Estas pos1c10nes encontradas indican que entre de los mismos periodistas existe una 

pluralidad de pensamientos, esto es clave para un periódico que busca la objetividad como 

uno de sus principales propósitos. Sin embargo, parece que estas distintas expresiones 

(como ]as que constituyeron el trabajo de la periodista Juana León), resultan ser opacadas o 

eliminadas, como fue el caso del funcionamiento de la Unidad de Paz como organo 

independiente. 

La posición de Luis Miño corresponde a que éste es un periodista que cubre conflicto (la

guerra y sus consecuencias) desde su sección que es Nación� por ello es lógico encontrar

dentro de su entrevista reclamos y posiciones tales como: '' .. 110 podemos olvidar que éste

es w, diario y que se mueve co11 ciertas reglas, hay'/ ue jugar mucho con la h1formación en

cu/ie111e ... a .Juana siempre fe /w .fúltado el i11gredie11tc del c:011/licto q ue es como igual al

cinismo c¡ue se puede /whlar c'll el Cag11a11 c11 medio di.! la guerra ... A nosotros nos miran
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feo porque somos los que contamos muertos, en cambio ellos son los que sueñan, se 

presentan muchas discusiones internas entre la Unidad de Paz y las demás secciones". 

En este sentido se perfilan los problemas que ha generado para el Diario el cubrimiento del 

conflicto y su relación con el Proceso de Paz. El Tiempo presenta la tendencia de 

desvincular los Diálogos de las acciones bélicas, sin determinar que el ·Proceso de 

negociación es un intento por resolver el conflicto y como tal no se puede desvincular de 

éste último. Menos aun cuando el Proceso se desarrolla sin un cese de hostilidades de parte 

de sus actores directos. Por ello se encuentra acertada lo expresado por Luis Miño: '"Me 

parece que el problema de la Un;dad de Paz actual y de antes y desde que se concibió, es 

que en el fondo nace desde la oficialidad, que porque el Gobierno empieza a hablar del 

Proceso de Paz; esa Unidad tuvo que haberse hecho antes. Además manejar paz y conflicto 

por separado a mi me parece un error, así caemos en lo mismo que cae el Gobierno", en 

este mismo sentido GemJán Rey anota: " . .. yo difiero entre la iJ?formación de paz y la 

información de guerra, ,ne parece que es importante mirar la paz no solamente desde el 

periodismo de paz, sino que es muy importante observar la paz desde el periodismo de 

guerra, y aquí hay un filón muy grande. Yo creo que la paz debe mirarse también desde 

este tipo de periodisrno y hacer una discusión de cómo se esta haciendo el proyecto de paz 

desde el periodismo de paz". 

Al respecto y desde el estudio del caso de la Unidad de Paz se considera que El Tiempo no 

ha asumido una política integral frente a los temas de conflicto y de paz, se maneja en 

fonna dispersa, y esto se perfila desde la propia conformación un poco desordenada y sin 

definición de un grupo de periodistas que se distinguen como Unidad de Paz. A esto de 

suma el hecho de que cuando esta Unidad logra perfilarse y comenzar a trabajar con un 

estilo periodístico que se sale de visión institucional oficialista que distingue al Diario, las 

directivas deciden cortar las posibilidades de progreso de dicho estilo. 

La desvinculación de la periodista Juana León se puede interpretar como una fomm de 

censura; a pesar que las directivas no le pidieron de manera formal la renuncia, se crearon 

las condiciones necesarias para desvalorar y disminuir el proceso, trabajo y espacio de ésta 
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editora y su sección. Se observa entonces que la pluralidad (que meen ejercer entre las 

visiones de los diferentes periodistas que trabajan en el Diario) tiene sus límites, trazados 

por las políticas dictadas por los dueños y directivos del propio Periódico. En este sentido 

es posible distinguir como se le cierran los espacios que permiten hacer resonar voces 

diferentes a las oficiales� quizás porque desde la Mesa Central éstas no se perciben como 

'pertenecientes' a la tan nombrada Opinión Publica de la cual El Tiempo se considera 

portavoz. 

Aquí se puede observar como los filtros o "Gatekeeper' 7 que puede tener una empresa 

periodística ( en el caso de El Tiempo uno de los principales filtros lo conforma la Mesa 

central) 'sirven' a los intereses definidos oficialmente por el medio. En éste sentido estos 

órganos, controlan y minimizan cualquier tendencia periodística que no se inscriba en la 

lógica de su política editorial. 

Otro punto significativo, es la afinnación hecha por Luis Miño cuando dice que el 

problema de cubrimiento del con flicto y paz, realizado por los medios, viene de tiempo 

atrás consolidando sus raíces en los vacíos de la cátedra universitaria, que no le ha otorgado 

mayor relevancia al tema desde la propia academ.ia. Al respecto Miño afirma: "A lo:,; 

medios les falta más osadía y más experiencia para manejar éste tipo de siluaciones, el

problema de ésta guerra es que el pasado del periodisrno siempre júe ,wjáslo, no dejó una 

escuela, hubo una guerra -10 a,ios atrás. En pe,:: se manejaron procesos esporádicos como 

los del 1\4-19 y algunas desmovili=aciones pero nunca se crearon realmente una conciencia 

en los medios. Jlunca había en las universidades una cátedra sobre procesos de pa:: o 

como manejar COJ?flictos, entonces solo ahora es que se esta montando esto)' dentro de la 

marcha es que se están viendo todos los problemas" 

Tanto el estudio general de la muestra como el estudio de caso de la Unidad de Paz brindn 

ciertos argumentos para afinnar que el accionar periodístico del Diario alr�dedor dd 

Proceso de Paz, se ajusta a la mayoría de ]os lineamientos que marcu la política editorial 

estudiada en el tercer capitulo. 

7 

Concepto manejado en el primer Capitulo. 
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QUINTO CAPÍTULO 

ANÁLISIS DETALLADO DE .LAS NOT.ICIAS ESCOGIDAS 

EN EL DIARIO EL TIEM:PO SOBRE 

El PROCESO DE PAZ 



1. PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO

En el transcurso de éste trabajo se han tocado varios aspectos acerca del cubrimiento 

informativo sobre los Diálogos del Gobierno con las Farc, del periódico El Tiempo. 

Aspectos tales como: las posiciones y tendencias planteadas por el Diario a través de sus 

editoriales, la fonna organizativa al interior de ]a empresa periodística como se ha 

enfrentado el compromiso del cubrimiento del Proceso con la creación de la Unidad de paz 

y también el cubrimiento a nivel cuantitativo por medio de la muestra recogida entre el 

periodo de Junio del 98 a Febrero de] 200 l acerca de las noticias que tratasen el tema de 

interés. 

Tales elementos han brindado cierto bagaje para ir describiendo algunas tendencias que el 

Diario asume al cubrir el tema del conflicto am1ado y su actual intento de resolución 

política. En este sentido y para completar el análisis realizado hasta el momento a 

continuación se presenta el estudio efectuado a cada una de las noticias escogidas dentro de 

los temas que constituyeron las tres categorías de análisis que se han manejado durante todo 

el trabajo 1
.

Los criterios de selección de éstas noticias específicas estuvieron unidos en pnmera 

instancia, al propio reconocimiento que tales hechos o temas suscitaron por parte del 

Periódico, el cual generalmente estuvo marcado por provocar una o más columnas 

editoriales, bien fuera antes o después del propio hecho. Además de ello se detenninó que 

la noticia fuese representativa para el tema a tratar. 

El objetivo del siguiente trabajo apuntó a describir los diferentes mecantsmos que se

utilizan en las noticias publicadas por El Tiempo, a modo de analizar de manera detallada

que tanto influye la posición editorial de éste Diario en e1 cubrimiento de la infonnación

que suscita el actual Proceso de Paz con las farc, para así poder determinar que clase de

intereses sociales y políticos se defienden bajo dicho cubrimiento periodístico.

t - Negociaciones -Ámbito nacional y - Ámbito lntcrnacionul 

�' . (.., 

,, 
,,, , ,, . '. \ 
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2. ANÁLISIS DETALLADO DE LOS TEMAS DE LA CATEGORÍA

NEGOCIACIÓN 

2.1 CAMPAÑA POLÍTICA: 

Por su propio contexto, las noticias que trataron el tema de las campañas políticas a }a 

presidencia en el año 1998, relacionadas con los posibles diálogos con las Farc, se 

produjeron en un periodo fijo y de tiempo reducido. Por el1o si se mira la lista que 

conforma éste tema se observa que todas las noticias se producen en el mes de Junio de 

19982
. Este tema fue relevante dentro del presente estudio, ya que conforma la plataforma 

inicial desde la cual se lanza el Proceso de paz con las Farc como tema nacional con el aval 

del despliegue masivo de los medios de comunicación. 

La siguiente fue la noticia escogida: 

Titulo: Pastrana y Serpa dicen sí al despejé 

El tema central del cual se ocupa ésta noticia lo constituye las respuestas que presentaron 

por medio de comunicados tanto del Eln como de las Farc frente a las propuestas de 

despeje de los candidatos Serpa y Pastrana. El comunicado de las 'Farc se presenta al lado 

de la noticia estudiada para servir de refuerzo a dicha infom1ación siendo una las 

principales fuentes de 1a información. 

El antetítulo de ésta noticia trata la manera como las Farc vinculan al entonces candidato

Horacio Serpa con la propuesta de despeje de El presidente Ernesto Samper. Esta idea es

relevante para el Diario ya que se resalta en el título en Portada: Se,pa, nada que mostrar

en paz, en la información que anuncia la noticia en estudio. Se observa como se refuerza la

idea de cómo las Farc han asumido una posición política electoral. En el sumario se dan

varias informaciones a la vez, se enuncia las respuestas a los comunicados de los b'Tllpos

• Ver Anexo 2 Pág 1.
3

Ver noticia mas adelante Pág. 124. 
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guerrilleros, lo planteado acerca del despeje, lo que según Samper sucedió con }a paz 

durante su administración y por último se repite el título de Portada. 

A lo expuesto por el Eln se le da muy poca importancia ya que entre catorce párrafos solo 

dos tratan éste aspecto. Los primeros seis párrafos infonnan sobre todo lo referente a lo 

dicho por las Farc en el comunicado y lo que expuso Pastrana en una rueda de prensa sobre 

el tema. En éstos resulta interesante resaltar la connotación del párrafo cuarto, en donde se 

informa acerca de la reunión entre Víctor G Ricardo, 'Marulanda' y el 'Mono Jojoy'. 

Siendo el únjco párrafo que expone el tema, se encuentra su importancia en la imagen de la 

foto que acompaña el texto de la noticia y la cual refleja la situación que brinda la 

sensación de que entre estos personajes se llevó a cabo un ambiente de amabilidad en 

dicho encuentro. 

Los párrafos que siguen después del intertitulo: Están desinformados, dedican su espacio a 

exponer la posición que sobre el tema asume Horacio Serpa. En el recuadro de la noticia 

también el centro de atención lo confonna éste candjdato explicando como se dieron y 

porque fracasaron los antiguos contactos con las Farc en los que el participó. 

Se observa una diferencia a nivel de espacios4 otorgados a lo que a los dos candidatos se 

refiere. Aquí es posible distinguir la tendencia político liberal en la cual se inscribe el 

Periódico. Esta también se distingue en el énfasis que hace el Diario acerca de la 'elección' 

de candidato por parte de ]as Farc, que se demuestra, primero el tema de la foto, como la 

presentación en portada. Por ultimo el análisis que se acompaña la noticia en la misma 

pagina que titula: ¿ Un apoyo a l'uslrana'!. Tal posición es completamente reafinnada pero 

de una manera mas precisa, directa y crítica en lo expuesto en el editorial que suscita el 

11echo al dia siguiente: El guiño guerrillero. 

Así, se observa como la tendencia que manl!ja d l;dilorial se enmaren en d tratamiento de 

la infonnación sobre el hecho que lo suscita. 

4
Cuutro párrafos dedicados u lo cxpuc�to por P11strn1w y oi,cc u Sl'I pa. 
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2.1 INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN 

La instalación de las mesas de negociación se considera como un punto relevante dentro del 
contexto de las negociaciones, ya que alrededor de ésta misma se tejieron por parte de \os 
medios de comunicación muchas especulaciones; convirtieron este acto en un gran 'show' 
que esperaban cubrir con lujo de detalles los medios masivos. Con respecto al periodo que 
antecedió el día seflalado, El Tiempo se alimentó una sensación de inmediatez acerca del 

� mismo desarrollo de las negociaciones; el discurso mediático dio un gran despliegue a 

dicho acontecimiento y más aún al hecho de ]a ausencia de 'Tirofijo' en dicho acto. 

De esta manera y al respecto la muestra aITojo 21 e; noticias que en su mayoría se produjeron 
tanto el 7 como el 8 de Enero de 1999. 

La siguiente fue la noticia escogida: 

Titulo: Ortega no pudo convencer a 'Tirofijo'7

Viernes 8 de Enero de 1999. 

La noticia en términos generales y como lo indica el antetítulo trata de describir como y 

porque se dio la ausencia de 'Marulanda' en la instalación de las mesas de conversación. 

También se intenta ejercer un balance del hecho y sus repercusiones en si: esto se refleja en 

el análisis que acompaña ]a noticia que consta de algunos comentarios realizados por varios 

personajes reconocidos como expertos en el tema de diálogos de paz.

A1 punto que ponen mayor énfasis y que por ello se encuentra como centro del lead y el

título de la notícía es la insistencia de Ortega a 'Tirofijo' para que éste último asistiera al 

acto, Esto se rcsaha en la presentnción de la noticia en portada que titula: / Paso adelante 

haciu la puz?, en la cual una de las sus dos fotos muestro la imagen de Pastrana al lado de

1m;,i silla vacía. Comhínando amhos elementos se puede observar que la ausencia de 

1; lbld. Nota 2 
7 

Ani.:xo 3 Pfig. J 
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> ·Tirofijo' es el tema preponderante en dicha información. Al estudiar pom,enorizndamcntc

la noticia de interés, es debido anotar que en ciertos párrafos se exponen las rnzonl!S por lus

cuales 'Marulanda' argumento su inasistencia8
.

Un punto que se resalta en la información es la actitud asumida por el presidente Pastrnna 

frente a tal situación. Si se relaciona este punto con la imagen que aparece en la foto la cual 

presenta al Presidente brindando un caluroso saludo al vocero de las Fmc 'Raúl Reyes' se 

puede afirmar que se pretende mostrar con tales elementos la actitud propositiva que ha 

f 
asumido Pastrana frente a los impases del Proceso. Tal entusiasmo y disposición se 

presenta de manera reiterativa en el discurso editorial del diario. 

Entre las opiniones que fueron tenidas en cuenta de diferentes personajes públicos que 

asistieron o se encontraban relacionados con el acto, sobresalen las que dan poca 

importancia al hecho sobre los que lo atribuyen como un hecho que puede entorpecer el 

propio Proceso. 

Al analizar esta noticia, es posible darse cuenta en su desarrollo, que el manejo que el 

Diario imprime a la infonnación sobre la ausencia del primer comandante de las Farc, no 

intenta criticar el hecho de manera directa, antes brinda en algunos párrafos, el espacio para 

describir ciertos antecedentes sobre las dudas presentadas por las Farc frente a la seguridad 

de ·Marulanda' en dicho acto. Sin embargo, lo que si se puede afin11ar es que éste punto se 

constituye como centro de atención acerca de la infonnación general que produjo el acto de 

instalación y ello se refleja al presentarlo como tema de portada al día siguiente. Por cubrir 

la ausencia de 'Marulanda' se dejaron de lado aspectos importantes acerca del acto de 

instalación como el contenido del discurso de 'Marulanda' el cual fue ignorado en esta 

noticia. Es posible distinguir en c11o el interés que presenta el Periódico por cubrir lo 

referente a los actores del Proceso más que lo que en él se csln discutiendo. 

Como tema editorial, el hecho referido es de gran importancia ya qul� suscitn la edición 

consecutiva de dos edítoríah!s: - HI lunar de las /.'ar<; del 8 de Enero de 1999 y - /.o 
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esperábamos del 9 de Enero de 1999. Estos edit�riales sí critican de manera directa la 

ausencia de 'Tirofijo' atribuyendo a este hecho una actitud de poco compromiso de parte de 

las Farc frente a las futuras conversaciones, poniendo en duda las razones que expusieron 

los voceros de dicha organización. 

En ésta noticia se puede observar como El Tiempo muestra una marcada tendencia a querer 

espectacularizar los acontecimientos y a debilitar las frágiles expectativas entre la 

población. Se le dio tanta importancia a la instalación de los diálogos que mas que la 

� apertura parecía ]a firma de la paz. 

2.3 EL DESPEJE

Este tema ha sido uno de los puntos mas controvertidos dentro de marco de Proceso de paz. 

Al respecto la muestra arrojo un resu1tado de 126 noticias con un porcentaje del 20% dentro 

de a categoría de Negociación9
. 

Desde sus inicios el despeje se ha convertido en punto de crítica a la política gubernamental 

de paz de parte de la postura editorial de El Tiempo, resaltando las denuncias a las cuales 

ha estado expuesta el manejo de dicha zona por las Farc. 

Los diferentes sucesos irref,rulares sucedidos en la zona de distensión ( como lo fueron los 

casos de los aereopiratas y las denuncias de los niños retenidos en dicho lugar), han 

contribuido a que alrededor de las diferentes prórrogas se alimente la idea de las excesivas 

concesiones que ha tenido el Presidente con al gntpo guerrillero de las Farc, según el 

Diario, e insistiendo en la intención que tienen de 'federn'lizar' a Colombia para quedarse 

con parte de territorio nacional. 

'I 
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En relación con el despeje la noticia escogida fue: 

Titulo: La sill salida de la desmilitarizació,lº. 

Lunes 1 de Febrero de 1999. 

Esta noticia trata como tema principal, sobre la posibilidad de prorrogar la zona de 

distensión frente a la situación del cercano vencimiento de la primera fecha limite ( el 7 de 

Febrero). La infonnación surge de una conferencia organizada por El Tiempo en donde 

especialistas debaten sobre tres temas del Proceso de Paz� despeje, canje y problema 

paramilitar. En este sentido la conferencia que suscita dicha noticia puede catalogarse 

como un 'seudo evento' ('son los hechos que se producen precisamente para que sean 

noticia') 11 por su 1nismo origen. 

Lo pnmero que debe destacarse es la posición establecida por los analistas de la 

conferencia y que se expone en el párrafo octavo. Estos dan por descontada la posibilidad 

de la prorroga a la zona de distensión� también es posible detectar la propia posición del 

Diario frente al tema. Esta se filtra al analizar el párrafo ·tercero ' .. . pero las consecuencias 

de permitir que la insurgencia siga ejerciendo sin tapujos su total autoridad ... puede 

generar al gobierno costos políticos insospechados·. Se encuentra ésta última afinnación 

poco precisa ya que no determina cuales podrian ser los costos además de ser repetitiva ya 

que dicba idea se expone de manera similar en el párrafo noveno. Al fijar una posición 

sobre el tema se observa como se van dejando a un lado los presupuestos perseguidos de 

objetividad y distanciamiento frente a los asuntos noticiosos. 

Otro punto a resaltar sobre el debate, fue como de los temas propuestos� el despeje, el canje 

y el problema paramilitar, solo se trata el primero. No se expone dentro de la infom1ac.ión 

qué se dijo o qué se discutió por parte de los conferencistas sobre los otros dos temas. La 

inquietud que queda entonces es: ¿Se organizó el debate para abordar el tema coyuntural de 

10 
lbíd .. Nota 7. Pág 2. 

11 
Lorenzo Gorris. Teoría de periodismo. Como se forma e presente. Pág. 66 ED. Paidos comunicación

Barcelona 1991 

'l • •  ¡ 

128 

.-. 



la proximidad y conveniencia para el país y el Gobierno de una prorroga del despeje? Por la 

muncrn en que se trata tu información sobre dicho debate la respuesta pareciera obvia. 

Destacado d tema del despeje se observa que desde el décimo párrafo, comienzan a 

exponerse algunas de las frases de los conferencistas, las cuales trataron las siguientes 

ideas: Sobre el congelamiento al cual estaba sometido el Proceso, acerca de las reglas que 

debiese tener dicha zona de distensión, acerca de los poderes del Presidente al respecto, 

sobre las ventajas de las Farc para crecer militarmente en dicha zona, etc. Frente a estas 

posiciones es debido resaltar que tres de los cuatro conferencistas invitados y reseñados por 

El Tiempo (Bon-ero, Franco y Nieto) se encuentran en contra de una prorroga del despeje, 

sus planteamientos se encuentran expuestos en nueve párrafos, mientras los del 

conferencista opositor ( Caycedo) se exponen en cinco. 

En el editorial del Diario del dia siguiente, ·Martes 2 de Febrero, se observa posición 

id¿ntica a la de los tres panelistas contrarios a la prorroga. Ya que el propio Periódico 

organiza el debate y al mismo tiempo propicia la noticia referida, se detecta la 

manipulación de la infonnación creando el espacio preciso para defender cierta posición, en 

este caso la oposición frente a una posible prorroga del despeje. 

Una de las técnicas retóricas que se emplea con mayor frecuencia para elar por los 

intereses del Diario, se centra en utilizar las citas de 'expertos' para exponer las propias 

ideas que se defienden. La tendencia de defensa y argumentación de dicha posición política 

frente a un hecho concreto como lo es el tema del despeje, se presenta en forn1a tangible en 

el manejo de esta información desde su propio origen (organización dd ddnte . Esta 

misma posición se señala desde e] propio titulo de la noticia /.o sin s ili i 1 d.: / 1

de.'>mílitarízcu;íón , ti cual da a entender que úl despeje se hn convcrtidl'I �n un pn)bkn.ul �in 

posímlídadcs de resolución, c.fobido a las 'cxn 1ernd11s cont ·siom.�s' dl' pmtc dd c,, . .'ll knw. 

IYa.r mayor prepomkran�ia a l'uc11t.cs \:xpcrtns' lam pllSlurns l�l,I\V1.'ni1.'nt ·�. ya �1.'n 1.k� k h\

v�ící6n en que �e uhícnn cll 1 11 11011 ·111. 1. I mi:-im,) �sptll'il, \)lll.� s1.' k d,\ 1..'n ·\In-:- ""' 1 \

" J' '( .1 1 
· 
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herramientas sutiles que utiliza el periodismo. A simple vista, un lector común no logra 

detectarlas: pero que sin embargo logran, en gran medida, alcanzar el objetivo de 

persuasión y argumentación de un marco de ideas, que el mismo lector termina asimilando. 

Esto hace parte de los modelos cognitivos, que explica Van Dijk, los cuales han sido 

reseñados en éste trabajo en el primer capítulo. 

2.4 ELCANJE 

Dentro del marco de las negociaciones uno de los puntos mas álgidos ha sido el tema del 

canje propuesto por las Farc desde el mismo inicio del Proceso de paz y fortalecido con las 

diferentes tornas de la guerrilla de las Farc en las cuales se detuvieron aún mas soldados. En 

ciertos momentos ésta problemática se ha convertido en punto de crisis y congelamiento de 

los Diálogos. En búsqueda de una solución a dicha situación, el Gobierno y voceros de las 

Farc decidieron tratar este tema en una mesa de negociación diferente a la del comité 

temático de los Diáloiws . 

En la muestra se encontraron 82 12 artículos relacionados con el canje, se observa así que fue 

un tema preponderante en la agenda de El Tiempo. 

La noticia escogida fue: 

Titulo: 'Sin ley no habrá canje '13

Lunes 18 de Enero de 1999. 

Este artículo se suscita por las declaraciones hechas por '1v1arulanda' en entre\·ista con la 

revista Semana y atañe a la propuesta de una ley permanente de canje. 

La noticia se estructura de la tal forma que el centro de atención apunta al má,imo lider de 

las Farc) esto se observa desde el propio titulo que cita lo expuesto por ·T,rofijo ·. aden a:

12 
lbíd. Nota 2 Páu 4-6. 

13 Ib
º
d ... , ;-1 .. 1,ota 7 Pag 3.
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la foto lo muestra reunido con otros voceros tanto del Gobierno como de las Farc. Dentro 

de los fragmentos destacados por el periódico, de la entrevista de Semana con 'Marulanda', 

se pone en relieve la supuesta actitud unilateral de dicho actor. Esto desde el primer párrafo 

· ... el mcí.timo dirigente del grupo guerrillero dio a conocer la única salida aceptada por su

or1<ani=ación. '. El mismo titulo hace una alusión al tono imperativo del personaje referido,
L 

mas aún en el título de ]a noticia que aparece en portada: ' 'Sin ley no habrá ca,?fe ', dice

'Tiro.fijo' '. Otro aparte que alude en forma directa el punto tratado se encuentra en el

párrafo catorce: 'El guerrillero mas antiguo de América también sentencio elfúturo de los

diálogos: ... '. Se considera en éste estudio que mas allá de querer utilizar un lenguaje

directo y objetivo, demuestra que involucra sus intereses en su lenguaje.

Cabe resaltar, como se ha observado en las noticias estudiadas hasta el momento, la 

infom1ación referida se acompañó de un infom1e titulado: 'Canje no puede llevar a 

reconocer beligerancia', segím el cual la aprobación de tma ley permanente de canje se 

encuentra estrechamente vinculada con el reconocimiento de las Farc como fuerza 

beligerante. El análisis del Diario intenta justificar y esclarecer cómo y por qué a las Farc 

no es posible darles tal reconocimiento. 

Esta noticia motivó la presentación del editorial del Martes 19 de Enero titulado 

precisamente 'El Cwy·e '. En él se expone de manera clara y contundente 1as razones por 

las cuales el Diario esta en contra del canje y las implicaciones que conlleva. Además, se 

expone de manera repetida, como ya se ha visto, lo peligroso que pueden ser las 

concesiones excesivas que según el Periódico, en búsqueda de la paz realiza el actual 

Gobierno con las Farc. 

Los temas de despeje y de canje han tenido un amplio cubrimiento tanto a nivel editorial 

como noticioso. Es posible observar que en ambos géneros periodísticos estos temas han 

servido para desvirtuar la fonna como se ha desarrollado el Proceso durante el periodo 

estudiado. 

. 
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2.5 ENCUENTROS PASTRANA-'l\'IARULANDA'. 

Cada uno de los tres encuentros entre el Andrés Pastrana y 'Manuel Marulanda Vélcz ha
suscitado en su m01nentos un gran despliegue periodístico. La muestra recogió 19 14 noticias
al respecto. 

La escogida entre ellas fue: 

Titulo: 'Marula11da' responde y acepta propuesta de Andrés Pastraua. 15

Sábado 3 de Febrero de 200 l. 

El tercer encuentro entre Pastrana y 'Marulanda' se constituyó en la salida ideal al 

enfrasca1niento en el cual se encontraban los Diálogos. Siendo Febrero del 200 l el mes en 

que se cw11plía el periodo establecido para la zona de despeje y con muy pocos alcances a 

nivel de acuerdos entre guerrilla y Gobierno, la espectacularización de tm nut!vo encuentro 

sirvió de salida a la crisis que atravesaban los Diálogos. 

La noticia a estudiar trata resalta la respuesta positiva de parte de 'Marulanda' a la 

propuesta de reunión con el presidente Pastrana. El comunicado que anuncia dicha 

información es enunciado por "Alfonso Cnno , personaje rekvantc en \a estructura de la 

noticia. Este es el centro de la imagen fotográfica tanto de la noticia referida como la que 

aparece en Portada, adcmús es nombrado en vnrios de los púrrnfos. 

El temu central lo conforma el comunicado emitido por · Mnrulandn', d cunl $C presenta <.k 

manera completa i.;n un recuadro de In noticia, esto n mntfo de dnr In sonsnción de ccrkza ck 

dicha información. ¡ �I sumario trnlu la �orrcsprnHlc11cin �mtrc lns prnp\1cstns dd Prt�silknte y 

lus uel mnximo dirigt.mh.: de las Furc; dlus s' cifrnn en In pnsibilidnd de inh:n.'nmbiú 

11 
lbíd Nut11 '.! Púµ,. t,-7. 

1
' 11 · 1 N 

� ' 
111 . c,1 il 7. l'il!,! •I 

132 



humanitario de soldados y policías por guerrilleros enfennos, como también en la presencia 

de la UE en el Proceso de evaluación de los Diálogos. 

El párrafo que hace las veces de 'lead' en este caso no siguió la conocida fórmula de 

'pirámide invertida' y se presentó a modo de introducción dando ]a impresión de suspenso 

e importancia que se quiere dedicarle al hecho. 

Al leer con detenimiento la carta de 'Tirofijo' publicada en la noticia se observa que el 17 

de Enero el propio ªMarulanda' propone al Alto Comisionado una reunión con Pastrana. 

Éste hecho en ningún momento es tratado en la noticia misma, ya que siempre se indica que 

la idea central del encuentro surge del propio presidente. Esta es el punto que mas sobresale 

en el editorial del Domingo 1 de Febrero Un cara a cara decisivo, la actitud valiente e 

ingeniosa del presidente para dar salida al conflicto. En esta ocasión el editorial respalda la 

idea de una posible salida a la crisis, sin auspiciar un posible quiebre o ruptura de las 

negociaciones. Ésta es una tendencia característica de la posición editorial del Diario en 

algunas ocasiones frente a diferentes crisis del Proceso. 

Lo que se puede resaltar de la estructuración de la noticia es que se tuvo muy en cuent':1 no 

solo lo concerniente a la reunión de los dos actores políticos mas destacados del Proceso de 

Paz sino los temas que posiblemente se irían a tratar en el encuentro; esto se puede 

relacionar con el hecho de que la noticia es estructurada y redactada por la Unidad de Paz. 

2.6 CESE AL FUEGO 

Eri el J)',:ríodo <;�tu<lía<lo el t<.;rna del cese al fuego f'uc resallado en mayor medida cuando se 

w,;;.;:rc;aba la época naví<lL-ña, tícmro preciso parn hacer un llamado a los nctorcs en conflicto 

� realízar una tregua que pudícrn cohijar al menos el mes de dicicmbn:. En este sentido se 
u·ií t;"HJn 1;n cu.cota Jw; notícia!-i que giraron alrededor de los diforcntes comunicados 

p0blío-,,, por Jo 1_�1.;ncral provcnícntcB del gobierno y c11 otras poc11s ocasiones de la algunos 
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movimientos sociales acerca de un cese de hostilidades y las respuestas ambiguas al 

respecto de los actores. El tema obtuvo 4 7 16 noticias en la muestra recogida. 

La noticia escogida fue: 

Titulo: Pastranaplantea cese alfueg0
17

•

Jueves 26 de Noviembre de 1998. 

Es debido recordar que a principios de Noviembre de 1998, las Farc aciertan un duro golpe 

a las Fuerzas Militares con la torna de Mitú en donde dieron muerte y retuvieron un alto 

numero de soldados y oficiales, teniendo como consecuencia de estos hechos unos pocos 

días después sucediero� ataques paramilitares en el departamento de Antioquia. Estas 

diferentes arremetidas junto con la aproximación de la época navideña se plantean como las 

razones que conducen a Pastrana a realizar un llamado al cese al fuego. Este se constituye 

en el tema principal de la noticia a tratar, que se plasma tanto en el título como en el 

sumario y en lead. 

La foto de la noticia tiene una connotación especial ya que además de mostrar a unos 

guerrilleros efectuando una labor diferente a la del combate, estos guerrilleros en especial 

son niños. Es posible detectar como se trata también el tema de los niños vinculados a las 

fuerzas subversivas pero de una manera tacita ya que en el desarrollo del texto noticioso no 

se expone dicha idea. 

Otra característica especial del manejo de la información es el realce de la afirmación del

presidente Pastrana: 'Lo que les estamos p;d;endo a todos los actores es que nos den la

oportunidad de hacer /a paz·, la cual se encuentra tanto en el sumario como en el tercer

párrafo. Esta afirmación indica que el conflicto se presenta en dos bandos, uno en el de los

guerreros y otro los perseguidores de la paz. Algo así como si existiera un grupo de

hombres de bien y otro de hombres del mal. Esto se consolida como uno de los mayores

� ·•. , ( 1 xpone Barthes y se reseíla en el primer capítulo), que consolidan losm1"os como o e . 

111 
lbíd. Nota 2. J>ág 7-8. 

17 
lbid. Not� 7, Pág S 
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medios de comunicación masiva. La raíces de los malos se instala en un grupo de hombres, 

llámese delincuentes, narcotraficantes, terroristas, guerrilJeros, bandoleros, etc, y no en la

estructuración del sistema en que estos grupos y la misma sociedad se desenvuelven.

El llamado del cese al fuego se realiza en un sentido amplio incluyendo a todos los actores 

del conflicto, pero al referirse a los paramilitares en el párrafo cuarto se expone la 

posibilidad de sentarse con éstos en una mesa de diálogo paralela según palabras del 

mismo Presidente, este es un punto muy irn.portante ya que se ha constituido en una de las 

causas de etapas de congelamientos del Proceso con las Farc. 

Tal pronunciamiento presidencial expuesto en la noticia fue motivo para el editorial del 27 

de Noviembre de 1998, en donde se aprovecha la oportunidad para manifestar como para el 

Diario el cese al fuego debería ser la primera condición de cualquier Proceso de Paz. Como 

ha sido común en temas anteriores se reitero la idea de la gran generosidad que ha tenido el 

Gobierno con las Farc resaltando el esfuerzo presidencial para con la paz. 

La noticia trata la información de una manera propiamente institucionaJ. No se nombra a 

quienes específicamente están afectados por la guerra en si, para comprender la necesidad 

de un cese al fuego. Es una noticia que quiere resaltar como se expone en el editorial el 

esfuerzo pacificador de Pastrana que pide por la paz, convirtiéndose en personaje estrella 

para los medios dentro del actual Proceso. 

2.7 ACTORES Y COMUNICADOS 

Las noticias escogidas en este aparte se relacionan con los actores directos del Proceso de 

paz como del conflicto armado y lo que estos expresaban públicamente por medio de 

comunicados. A este tema el Diario presta bTfan importancin, la muestra arrojó 149 

noticiasu�. Todo lo que los actores dicen o accionan se ha cubierto de manera amplia por el 

Periódico durante el periodo estudiado. Los comunicados son presentados en ocasiones de 

1� lbid. Notn 2. Pág 8- \ l.
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manera completa Y otras veces en los apartes de mayor relevancia para los editores de 

sección. 

La noticia escogida fue la siguiente: 

Titulo: Camilo Gómez_. nuevo comisio1tado de paz19
• 

Jueves 27 de Abril de 2000. 

Aunque el título de esta noticia se refiere directamente al nuevo Comisionado para la paz, 

Camilo Gómez, la noticia centra la información en ]a gestión y motivos de la renuncia de su 

antecesor Víctor G Ricardo. Esto se resalta tanto en el antetítulo como en el sumario. 

También la foto principal se refiere a Ricardo. Las amenazas que pesan contra éste 

personaje son destacadas en el manejo de la información ya que se presentaron en el 

antetítulo, en el 'lead' y en algunos párrafos interiores. 

Otro de los puntos relevantes en la información referida fue la exaltación que Pastrana hizo 

a la labor de Víctor G, esto se observa tanto en el sumario, en el lead. en el cuarto, quinto, 

se:do y séptimo párrafo. Y a en el octavo párrafo se presenta la aclaración acerca de las 

amenazas sufridas por Víctor G, que no siendo presentadas en su carta de renuncia 

pudieron ser investigadas por El Tiempo a través de un organismo de seguridad que les 

informa sobre un plan de parte de las autodefensas para matar a Víctor G Ricardo. Se 

resalta este hecho ya que no es una noticia común, necesitó de una investigación mas 

profunda de parte de los periodistas que no estuvo ceñida a ]a fuente directa (por ello se 

encuentra la razón de que éste mismo hecho se resalte en la estructura de la noticia). 

La segunda foto de ]a noticia es la imagen del rostro de Camilo Gómez: para hablar de él se

utilizó un recuadro de cuatro párrafos los cuales hacen referencia a éste personaje y su

vinculo con Pastrana. Se observa de ésta manera, que es un hombre de confianza del

Presidente; sin embargo, se deja relegada información que hiciera .refernncia a la

experiencia en el tema de paz que pudiera tener el nuevo Comisionado. Queda entonces una

19 
lbíd .. Nota 7. Pág 6. 
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· · 1 fu torgado por la relación
sensación de que el cargo mas que por perfil pohuco e e O -

esrrecha con el presidente Pastrana. 

Pese a las consideraciones que el editorial la gestión de Víctor G Ricardo hace alrededor 

del accionar de éste Comisionado de p� en éstas críticas se indica que el Diario no está de 

acuerdo c.on la forma como éste comisionado ha manejado los Diálogos. Tal posición no 

permea la noticia aquí analizada ya que en ésta se manifiesta por el contrario la tendencia a 

resaltar los aspectos positiYos que l Víctor G logro durante el tiempo que duró su cargo. 

Comienza a obsen-arse que algunas posturas del Diario frente a los diferentes temas del 

P� no influyen de manera directa el manejo de la información. En éste punto cabe 

anot2.r que ia noticia refe�nte fue realizada por la Unidad de Paz. 

2..8 .-\.CITRDOS Y CO:'.\TE�lDOS 

En este punto se tu\ ·eron en cuenta diversos factores tales como las cronologías que se han 

hecho sobre los Procesos de negociación con diferentes grupos guerrilleros tanto a nivel 

n2cion.al e-orno en ocasiones a ruvel internacional. También se cobija todo lo concerniente a 

le. �uucturación de la agenda política del Proceso y la conformación del mo\·imien.to 

p:::>li ·co Bolivariano de las Farc que o�ra en forma clandestina. Pero al tema en el cual se

cifra la ate ción en ésre pun o, es al contenido de los acuerdos logrados entre Gobierno y

F2:rc durame el r-nodo estudiado. 

A t2 es temas no Se les ofr� maJ·or cobenura en las páginas del Diario, en la muestra 

rec-0_·da s.� encontraron 68 noticiai -' al respecto. Esto lleva a pensar El Tiempo no se

e �ue era m .· íntcrcszdo en cubrir los asuntos referentes a la sustancia misma de lo 

2�u:.-->rd05, a prnfundjzar aecrca de lo puntos d" una agenda de negociación. 

La noticia seleccionada fue la siguit:ntc: 

- r-: • , ,� ., P· J 
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Titulo: Economía le mide el pulso a la 11egociació1i
21

• 

Sábado 29 de Enero de 2000. 

Después de más de un año de iniciado el Proceso de Paz y con una agenda política definida 

se dá inicio a la discusión de uno de los puntos, el de economía, el día Sábado 29 de Enero; 

éste es el tema central de la noticia escogida en este aparte. 

La noticia tiene como fuentes principales a dos analistas a quienes se les da gran espacio 

dentro de la rrusma (desde el párrafo sexto hasta el catorce). Uno de ellos resalta el 

reconocimiento de los gremios a los problemas de las desigualdades sociales, el otro 

analista se refiere al problema de la incertidumbre y la desconfianza que produce en la 

inversión extranjera el conflicto annado. 

Se observa como la inclusión de éste tipo de opiniones de 'expertos' que terminan por 

controlar la información, es un instrumento periodístico muy común. Los medios no están 

dando una opinión directa sobre el tema sin embargo la escogencia de los analistas 

convertidos en fuentes principales como también la escogencia de los apartes publicados 

de la entrevista hacen parte constitutiva del manejo de la información. Estas escogencías se 

encuentran ligadas a ciertos valores e intereses. 

Uno de los ingredientes más interesantes a analizar es el hecho de encontrar que solo un 

párrafo ( el tercero) se refiere a los contenidos del tema en sí, como lo son el modelo de 

desarrol1o, las políticas de distribución del ingreso, la inversión extranjera y la participación 

ciudadana en la planeacíón. En ningún momento se exponen los planteamientos de la 

guerrilla al respecto, cuales pueden ser los puntos de controversia, o qué cree mas di fícultad 

para lograr un acuerdo. 

Esta noticia provoca la publicación del editorial del 2 de Febrero /,a di.w.:usiú11 sohre el 

modelo; en este se da una cierta aprobación al hecho de discutir como primera medida et 

punto económico. Se dejan establecidos a modo de preguntas cuúlcs podrinn ser los limites 

21 
!bid .. Nota 7. Púg 7.
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de ésta discusión, con referencia al Plan de Desarrollo, a las políticas del FMl Y además 

cuestiona la posibilidad de un cogobierno con las Farc en materia económica. Sin embargo 

existe un tono positivo frente a la distinción que también se logra distinguir en la noticia 

referida. 

2,9 CONGELAMIENTOS 

En este punto fueron seleccionadas todas las noticias que tratasen los momentos de 

cstnncamicnto de las mesas de diálogos, los cuales durante el periodo estudiado, se 

prl!scntaron con frecuencia y fueron ampliamente cubiertos por el Diario. El numero de 

noticias que arrqjó la muestra al respecto fue de 4922 . 

Las conexiones de la parte oficial con el paramilitarismo y la débil acción del Gobierno 

hacia el fonómcno, fueron los motivos que argumentaron las Farc para congelar los 

diálogos �n varias ocasiones. También el tema del canje unido al caso de los aéro pirata 

provocnron en varios momentos de crisis. 

El asesinato por 'collar bomba' y su atribución inmediata a las Farc, provocó otro 

congdamiento. Éstt! tema fue escogido para análisis ya que se considera de suma 

importancia d manejo periodístico que se le dio al hecho y su contexto. 

Titulo: Uesa con Farc entra en recesa
23

Vieml!S 19 de Mayo de 2000. 

Esta noticia gira alrededor de la decisión que asume las Farc al congelar la mesa de 

di:ilogos con el gobierno debido a la suspensión de una audiencia internacional por parte 

� Gobit!rno. Esto sucede por la crisis que suscita el asesinato de Elvira de Cortés al 

�.allarle un ·c.o1lar bomba'. De esto inculparon a las Farc de manera inmediata voceros de 

::- r:t: � _ . ·c:2. __ P� .3-14.
_,, _-¡ . . -� 7. Pi::! & 
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las Fuerzas oficiales. Los medios sin mayor investigación ni consulta a diferentes fuentes, 

reprodujeron la noticia; así es como El Tiempo titula un articulo el 16 de Mayo Barbarie de 

las Farc en Simijaca refiriéndose al asesinato causado por el 'collar bomba'. 

Este insuceso hizo que el Presidente emitiera unas fuertes declaraciones publicas en contra 

del hecho Y suspendiera la audiencia publica internacional sobre cultivos ilícitos, medio 

ambiente Y avances en el Proceso de Paz. La noticia referida informa acerca del receso en 

la mesa de diálogos como retaliación por la posición gubernamental. 

Tanto el antetitulo como el sumario tratan de la reacción de las Farc; confiere un tono 

menos culposo sobre el significado de dicha decisión, ya que de entrada si existe una 

reacción es porque hay un hecho precedente. Se observa que el /ead aunque muy corto 

esclarece que el Proceso de paz continúa. En esta noticia que fue reseñada por la Unidad de 

paz, se reafirman los objetivos de manejo periodístico que dice perseguir este grupo de 

periodistas y que se e:,,.--pone en el C.apitulo cuarto y que consisten en defender la idea de 

que el Proceso de paz puede ser posible. 

Una de las fuentes principales de dicha información lo conformó un pronunciamiento hecho 

conjuntamente por Raúl Reyes2
-1 y el Comisionado Camilo Gómez. A diferencia de la

noticia del 16 de Mayo, ésta noticia baja el tono de culpabilidad otorgado a las Farc en el 

cuarto párrafo afirmando: ·A raí= del asesinato del lunes de Elvia Cortes con un co/lar

bomb 1, que el ejército atribuyo a las Farc ... '. 

Después de esclarecerse los hechos del suceso el Periódico reconoce públicamente en el

editorial del Jueves 25 de Mayo del 2000 Lecciones del collar el error de manejo

periodístico cometido. Luego de nombrar diferentes culpables de la atribución ligera del

hecho a las Farc y de afirmar que no seria ·raro' que éste grupo cometiera dicho crimen el

editorial afuma: ·Por �1,puesto también se impone zm franco mea culpa de los medios de

connmicación ·. 

:in- l 1 1 .:.�•·os �..cundo tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo.
u,;; es cua:e:s tr.!tu."'OO os p.u i """ "'":!: , 
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Con el estudio de éste punto es posible observar como el mal manejo de la información

puede fomentar crisis en determinados momentos; se manifiesta de forma directa el poder

que pueden tener los medios masivos en los asuntos públicos nacionales y en éste caso

especifico en el desarrollo de los diálogos con la guerrilla. 

2.10 REINICIO 

Así como el Diario cubrió la información referente a los congelamientos, después de cada 

uno de éstos momentos de crisis se suscitan noticias acerca de los reinicias. Las noticias 

encontradas al respecto fueron 3625
. En primera instancia se debe resaltar que efectúa un 

cubrimiento más bajo que sobre el tema de los estancamientos� esto se relaciona con la 

tendencia noticiosa del Diario, ya mencionada en el análisis de sus editoriales, de resaltar 

los aspectos que han afectado el Proceso negativamente. Se relaciona con las características 

que presenta Van Dijk (de las cuales se trata en el primer capitulo), señalando que los 

aspectos negativos causan mayor sensación y producen mayores índices de ventas. 

La noticia escogida al respecto fue: 

Titulo: Conw revivió el proceso de pai6

Sábado 1 O de Febrero de 2001. 

Esta noticia la suscita el tercer encuentro producido entre Pastrana y 'Marulanda' el cual. ' 

produce el descongelamiento de los Diálogos. La información centra su atención en la 

'audaz' labor del Presidente al llevar a cabo dicha reunión, como también en la figura 

legendaria del máximo líder guerrillero 'Tirofijo', lo cual se refleja en las imágenes de las 

dos fotos de la noticia, reiterando esto la fotografia de la noticia de portada (imagen central 

Pastrana y 'Tirofijo' firmando el acuerdo). El 'lead' habla sobre el tema central: la 

reanudación del Proceso, mientras los siguientes tres párrafos se dedicaron a explicar como 

se dio el acuerdo sobre le proceso y exaltar la actuación del presidente. 

�� lb'd 
1 .. Nota 2 Páo 14

26 o · 

Ibíd .. Nota 7. Pág 9. 
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A continuación del cuarto párrafo la noticia se estructura como una explicación de cada 

uno de los puntos del Acuerdo de los Pozos. Una de las características de la presentación de 

éstos puntos fue su coincidencia en resaltar el triunfo que se le sumaba al Gobierno. 

También se nota la tendencia, en algunos, de afirmar que el acuerdo proporciona las 

condiciones necesarias para que las Farc no sigan 'prendiéndose' de cualquier pretexto para 

congelar los Diálogos. 1dea que se presenta de manera repetitiva en algunas editoriales 

sobre el Proceso. A nivel general la noticia hace alusión positiva a los puntos del Acuerdo 

de los Pozos, ya el acuerdo mismo se muestra en la información de la página 1-3 

acompañado de algunas preguntas realizadas tanto a Pastrana como a 'Marulanda\ también 

se incluyen opiniones de políticos y personaje importantes. En la página 1-4 se siguió 

refiriendo al tema del encuentro con la noticia que se titulaba: Así fue el segundo dfa. 

Por su cubrimiento y extensión en el periódico es posible darse cuenta que dicho tema 

resultó punto principal en la agenda de los medios en el momento. Pero más que 

informativo, tal cubrimiento dejo la sensación de la espectacularización del Proceso, 

impidiendo el cubrimiento de los contenidos del mismo. 

Dicha noticia no podía dejar de ser tema editorial y así el Domingo 11 de Febrero ésta 

columna de opinión se titula: Levántate ... pero anda en él se resalta los constantes deseos 

de] Diario por reivindicarse como voz oficial de la opinión pública reafirmando la 

desconfianza y sensación de incertidumbre que ésta misma (anota el editorial) tiene acerca 

de la posición de ]a guerrilla y el Proceso de Paz. En este sentido y sin desconocer el 

avance para el Proceso que representó el encuentro, predomina en dicho editorial el recelo 

frente al futuro mismo de las negociaciones. 

2.11 DERECHOS HUMANOS 

En éste punto se tuvo en cuenta todo lo referente a los hechos del conflicto minado que St!

presentan como violaciones directas de los dcrt.!chos humanos . También St! retomaron
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todas las opiniones que este mismo tema produce en el Periodo; el resultado de la muestra 

arrojó 3027 noticias al respecto. 

La noticia escogida al respecto fue: 

Titulo: Asífue la tragedia de La Pica28. 

Domingo 20 de Agosto de 2000. 

El tema central de ésta noticia es la muerte de seis niños en Pueblo Rico Antioquia, que 

según los miembros de la comunidad se atribuyen al Ejército. 

Teniendo en cuenta que la muerte de los niños sucedió el Martes 15 de Agosto del 2000 

estos fueron los titulares de la noticia que produjo: 

Miércoles 16: Tragedia en operación contra la guerrilla. (Portada) 

Mueren niño.\· en confusos hechos. (Nación) 

Jueves 17: La Fiscalía investiga tragedia en Pueblo Rico. (Portada) 

Testigos acusan al ejército. (Primer Plano). 

Viernes 18: Queremos que se aclare todo. 

La noticia estudiada aquí tiene su presentación en portada con el titulo: Niños blanco de la 

guerra y su extensión en la página 1-4: "Pudo haber error". Ejército. 

Al observar los titulares llama la atención que solo en uno se hace una alusión directa a la

posible culpabilidad del Ejército. Esto es relevante ya que los titulares son la carta de

presentación y síntesis de cualquier información noticiosa. En muchas ocasiones es la

primera impresión con la que se quedan los lectores. Aquí comienza a percibirse la cnonne

cautela que tuvo la redacción del Diario al cubrir dicha información, tend�ncia que constata

�
7 lbíd .. Nota 2 J>ág 15.
x V cr Noticia mas at.lclantc Pág 'J 4 5 
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el gran respaldo que se expone con claridad en sus columnas editoriales el Periódico a las 

Fuerzas Armadas. 

Ya refiriéndose a la noticia de interés , esta se presenta de la siguiente fonna: Se muestra 

una estructura de los acontecimientos adjunto a un mapa explicativo de la zona que viene 

acampa.fiado de tres fotos de algunos de los niños fallecidos. Es posible detectar que en el 

mapa no se indica el recorrido de los niños. En la ubicación de la escuela que indica de 

donde salieron los niños y se ubican los puntos de donde provenían los disparos; en 

ninguna parte se muestra la ubicación del Ejército, pero si se hace alusión a la supuesta 

ubicación de la guerrilla. 

Tal descripción se presenta con un sesgo sutil ya que no involucra ]a participación del 

ejército de una manera directa. En este sentido se encuentra un punto de contradicción con 

lo expuesto en swnario de la propia noticia en donde se afinna: 'Los militares dispararon 

contra ellos al conjimdirlos con guerrilleros', aunque está implícita la excusa, aquí se 

efectúa una implicación de manera directa, la cual no se percibe en la gráfica ni e] la propia 

descripción de los hechos. 

En la noticia de la pagina 1-4 se expone que la complicidad del Ejército se investiga, pero 

en adelante el suceso no vuelve a ser motivo de noticia. En éste mismo sentido tales hechos 

tampoco fueron motivo de publicación de un editorial. 
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3. CATEGORÍA DE ANÁLISIS: AMBITO NACIONAL

3.l SOCIEDAD CIVIL Y POLÍTICA.

En éste punto se localizaron todas aquellas noticias que fueran producidas por los diferentes
actores indirectos del Proceso de paz, por ello se tuvieron en cuenta tanto los
pronunciamientos de las organizaciones sociales en general como también las actuaciones y
opiniones sobre el tema de los partidos políticos e instituciones judiciales. Las diferentes
marchas por la paz, las asambleas ciudadanas, las diferentes propuestas de los po1íticos, las
visitas al Caguan Y relación de los gremios económicos con las Farc, las audiencias
publicas, los pronunciamientos de las madres de los soldados retenidos, de jóvenes, de

niños e indígenas, fueron los puntos claves que cubrió el Periódico al respecto. De dicha

infom1ación se encontraron 13730 noticias en la muestra. 

La noticia escogida fue la siguiente: 

Titulo: Sociedad civil plantea su agenda
31

•

Martes 29 de Agosto de 2000. 

El tema central de ésta información trata acerca de la estructuración de la agenda que se 

consolidó a través de un proceso de consenso entre diferentes organizaciones sociales. La 

diversidad de tales organizaciones se resalta tanto en el antetítulo como en el sumario y en 

el 'lead' de la noticia. El primer bloque de negociación es decir el modelo de desarrollo 

social, con sus 21 puntos, fue el tema central a discutir de tales organizaciones. En la 

noticia se habla de cómo fue el proceso de discusión de los mecanismos, y acerca de cómo 

los resultados de éstas mjsmas fueron Jlevadas al Caguán. 

Con respecto a los temas en sí se hace la referencia a algunos de los consensos logrados 

tales como el respeto por la inversión extranjera, la propiedad privada y la economía de 

mercado. De las diferencias se habla de los mecanismo de una mejor distribución de las 

JO lb'd t .. Nota 2. Pág 16-19.
31 

Ver Noticia mas adelante Pág 148.
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b, 

riquezas y el grado de intervención económica que debe tener el Estado. Sin embargo estos 

puntos quedan sueltos, no existe una profundización sobre ellos, solo se nombran en dos 

párrafos. 

Un detalle importante es que en la redacción del sexto párrafo se nombra que dichas mesas 

ciudadanas han dado 'diez veces más de participación que en las audiencias publicas del 

Caguán que han manejado el tema del empleo': Este dato se presenta de manera suelta 

aparentemente como un detalle accesorio; sin embargo cobra su relevancia ya que intenta, 

con la aparición del dato, transmitir una idea de mayor legitimidad sobre la participación en 

dicha reunión ciudadana. 

En ésta información vemos como se hace efectivo el mecanismo de persuasión que nombra 

Van Dijk y que se inscribe en las noticias, que es el de presentar la infonnación con datos 

exactos, con muchos números. Estos en éste caso quieren dar la impresión de que tales 

mesas ciudadanas contaron con muchos y diversos participantes. Es la misma idea que 

quiere reproducir la fotografía de la noticia en donde se presenta mucha gente en el fondo y 

como imagen principal un indígena. 

La noticia no tiene gran importancia dentro de la infonnación general de la emisión del 

Diario ya que no se presenta en portada. Esto mismo se reproduce con el tema en general en 

las noticias de la muestra. La infom1ación producida por los actores sociales no se presenta 

con un porcentaje representativo, ya que dentro de la misma visión institucional como ha 

sido concebido el Proceso a tales actores no se les ha considerado relevantes dentro del 

propio desarrollo de los Diálogos. 
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PAZ/ DIVERSOS GRUPOS HACEN SUS PROPUESTAS A NEGOCIADORES
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3.2ATAQUES Y ESTRUCTURA MILITAR DE LAS FARC.

Aquí se presenta uno de los primeros puntos que componen la parte bélica que se relaciona 

directamente con el Proceso de Paz. Al respecto tres aspectos fueron los escogidos, el 

tratado en éste aparte, sobre las diferentes tomas y golpes que ha propiciado las Farc, 

durante el periodo estudiado, como lo concerniente a la estructura militar de ésta 

organización. En segunda instancia y como se vera mas adelante la acción y tema en 

general del paramilitarismo y por último la acción y todo lo concerniente con las Fuerzas 

Oficiales del Estado. Este aspecto bélico del Proceso constituye un 65% dentro de la 

categoria Ámbito nacional. Es posible afinnar que tal aspecto fue el centro de atención de 

la infonnación referente en dicha categoría, representando también un porcentaje 

importante a nivel general de toda la muestra con un 24%. 

Como se anotó en el capítulo anterior, fue el tema de los ataques guerrilleros al que el 

Diario otorgó mayor énfasis tanto en la presentación en Portada como en cantidad y tamaño 

d� noticías33
. T ambíén es debido recordar que e] interés del Periódico en dicha información 

también se manifestó en el número de editoriales que cada ataque producía. 

La noticia escogida para estudiar el tema fue: 

M
. ,34 

Titulo: Las Farc arrasaron rtu . 

Lunes 2 de No\·iembre de 1998. 

La toma de las Farc a Mitú tuvo un amplio cubrimiento informativo por el Periódico. La
· · fi na de las primera en publicarse, en adelante tanto los días 3, 4 y 5 sonn CJtJ crn a tratar · ue u 

dedicados con especíal atencíón a dicho acontecimiento, produciendo un total de 15
· · 

b l h ho ad'·ma's de dos editoriales seguidas al rcspccto.35

not1c1115 so re e ec , .... 

La · · fi ·d · e ,,,.nrnrvc:1ñada p<>r un recuento de lo!� ataques más fuertes que hanot1c1a re en a vien · � ,,. 

. 
· ···-' 1 F d .... ,..ando cinco golpe� C!>pccífícamcntc: Las Dclicias, Patascoy, Elproµ1c1c:..uo � are, ..,"Suµ, 

11 1i .·c:.a2 Pir,,!'J-22
.-< " 

¡-:..l �1c�· 7 f'i·, J(J • • • • i: .,. ' ' 
�. , . ·d. 1'/JÍ,) y A ,Abrn lot ÍIJIVI'; (M1 ·rool,;'í 11 d · Nc,v1cmlirc de l 1J(J8)

1.,f. j (. ,fa. !;', 3 � � .... ,, l{.'1'(; ,((: l; 
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Billar, Uribe Y Miratlores, y el de Pavarandó, cada uno con su respectiva foto. Además 

también la acompaña un informe a modo de análisis que titula: Sigue la suma para el canje.

La tendencia de éste análisis se encuentra en la noticia a modo de afirmación cuando en el 

párrafo séptimo se dice: 'El ataque subversivo, tendiente a secuestrar la mayor cantidad de 

policias para presionar el canje de prisioneros, se inició ... '. como también a modo de 

referencia en el párrafo 15º. 

Unido a varias especificaciones sobresale en el 'lead' el esfuerzo de la fuerza pública por 

recup.!r:ir la zona.. pero al mismo tiempo lo infructuoso de sus acciones, Tanto en el 

sumario como en el párrafo cuatro se resalta la decisión de "Jojoy' de dejar evacuar los 

herido-...., La presentación de las cifras de muertos y heridos en el combate, aún no 

, .:rifi�da. ombien deja entre\·er lo gran� de la situación. 

b1 los parrafos once y doce se refleja claramente la intención de hacer notar la debilidad 

b.:niw que JX)S�n las Fuerzas Armadas. La cita de un oficial de la institución armada, del 

!..!21 n ill!.Il d nombre refuerza la idea que permanentemente defienden los editoriales del 

D·�-i Cllfill .... a se rrara de l05 ataques de la guerrilla: la necesidad de ayuda que tiene el 

!:5¿-c:1 . Est:! cira refuerz.2 la ·ur=encia' de adquirir helicóp1eros Black Hawk (de E.U). En 

e ··-..irr:1f final S;! mee referencia al reciente a.raque, también propiciado por las Farc a 

_ r;._.._� �n� in:Orn :!. ión q •e realza b crisis ,i,ida par las Fuerzas oficiales. 

· =""" nn ... 1 ,-�- r--i -
ri ,:,,..;, e h�een alusión 21 tema. no dejan de relacionar el hecho 

� � ::: C""'T"7'"i·::. �: ini :o e .::. z:or.::. de di_ .ens.ió b.z! iendo cienas afirmaciones que dejan 

_.:.! 
:1penun. L:i toma de 1 titú _e trata como un acto

=� -P ,·e- .3 p� rei.ernr la presunta intención de

Farr. 

- ce az ... dd::.nte. Est3.5 ideas, - ,-ilido



3.3 PARAMILITARES

• ' 
I 

En éste punto se recog10 toda la información que se relacionara con el accionar paramilitar.

Los aspectos de mayor relevancia fueron los contacto para un posible diálogo con estos

grupos, que ha tenido el Gobierno y algunos políticos, también se encuentra toda la 

información sobre las diferentes masacres que han realizado por los 'paras' como los 

enfrentamientos con el ejercito y con las Farc. Fueron 10636 las noticias encontradas al 

respecto. Es debido decir que el tema paramilitar tuvo cierta importancia en el cubrimiento 

informativo del Diario cosa que no sucedió en cuanto a relevancia en los editoriales que se 

le dio al tema durante el periodo estudiado. 

La noticia escogida fue: 

Titulo: Carlos Casta,io se atravesó
37

• 

Domingo 5 Noviembre de 2000. 

Como lo muestra el titulo y la fotografia de la página 1-2, la noticia del Domingo 5 de 

Noviembre, gira alrededor de las declaraciones hechas por el máximo comandante de las 

AUC, Carlos Castaño, dejando en un segundo plano el secuestro cometido por ésta 

organización de siete parlamentarios con la intención de influir en el tema ha discutir en las 

negociaciones con las F ARC sobre el canje. El énfasis especial que ésta noticia le imprime 

Castaño como personaje, se ha convertido en una constante entre los medios masivos de 

comunicación. 

En ésta información se encuentra en varias párrafos la herramienta periodística de exponer

ciertos criterios atribuyéndoselos a analistas o diferentes fuentes anónimas Esto se

comprueba en el tercer párrafo, en donde 'analistas' afinnan que existen tres procesos de

paz: Gobierno-Farc, sociedad civil-Eln y Castaño-Congreso, afirmación que desvirtúa el

único Proceso de Negociación que se lJeva a cabo oficialmente. Tal mecanismo también se
encuentra en el párrafo sexto en donde se dice que 'Para algunos estas declaraciones del

:: lbíd .. Nota 2. Pág 22-25. 
Ver Noticia mas adelante Pág 152 
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A,finistro iban dirigidas no solamente a las Farc sino al propio Castaifo' aquí se observa la 

idea que se ha presentado en varias ocasiones en editoriales acerca de la comparación y 

semejanza entre la guerrilla y los paramilitares. 

La presión ejercida por Castaño con los parlamentarios secuestrados se especifica en el

párrafo décimo, sin embargo no se hace alusión a esta presión de forma negativa; solo se

esclarece que tal actitud de éste jefe paramilitar ha servido para mostrar las contradicciones

existentes en el manejo de paz. Se critica si, por medio de la cita de un 'experto' en el tema, 

la actitud del presidente frente al manejo de los secuestrados de Castaño. Se reivindica el 

hecho de que para algunos, 'los 1nas osados', es necesario sentarse hablar con los grupos 

paramilitares. 

La noticia se extiende hasta la página 1-3 en la cual se presenta una foto del Congreso, 

además lleva adjunto una nota sobre las declaraciones de Castaño. En el cierre de ésta 

información se hace referencia explicita sobre la debilidad del Proceso de paz. Con esta 

idea se reafinna la posición que el Diario asume frente a los diálogos: no pierde 

oportunidad para sobredimensionar todos los aspectos que El Tiempo considera negativos. 

Cabe anotar que en la estructuración de la noticia se pierde el hecho del secuestro de los 

parlamentarios ya que éste se maneja como tema secundario. 

El editorial El chantaje de Castaiio expone muy clara la idea que presenta el Diario sobre el 

fenómeno paramilitar� se realza la 'habilidad política' de Castaño. De manera sutil se 

plantea la sibruiente inquietud: si se está dialogando con las Farc, siendo un actor violento, 

porque no es posible hacer lo mismo con los paramilitares. Esta idea se refuerza cuando a 

menudo se establece la semejanza entre los actos paramilitares y guerrilleros. Esto también 

se presenta en el editorial cuando al referirse a la lógica de Castaño afirma 'hs la misma

lógica grotesca del Eln, ... ·. Pese a la exposición de tales ideas, al final del editorial se

respalda que el poder de decisión en cuanto a paz se refiere, solo debe caer sobre lns manos

del gobierno de Pastrana. 
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3.4 .l\ULITARES 

Los militares fueron tenid os muy en cuenta por el Diario en el cubrimiento del Proceso, y
no soJo en las noticias Jas c l d. . ua es pu 1esen ser producidas por las Fuerzas Armadas sino
como fuente de informa ·, d d.fi cton e 1 erentes temas. Al respecto la muestra arrojo 66

La siguiente fue la noticia escogida: 

Titulo: 'El proceso de paz se puede diluir'º, 

Martes 25 de Mayo de 1999. 

La noticia se refiere a una de las crisis mas relevantes que el gobierno tuvo con las Fuerzas 

Annadas durantes el Proceso de paz que se centro en la discrepancia entre los entonces, 

Ministro de defensa Rodrigo Lloreda y el Alto comisionado Victo G Ricardo, que se 

presentó frente a un posible despeje permanente para la zona de distensión. 

La noticia se construye como una explicación de la posición de Lloreda mediante una 

entrevista que le realiza el Diario. Desde éste mismo punto se puede distinguir que e l  

Periódico asume una postura. Esto se observa tanto en e l  titulo como en el sumario, en 

donde se cita lo expuesto por Lloreda. El 'lead', como es común, anuncia el tema central de 

la noticia, en éste caso el enfrentamiento Lloreda-Ricardo. 

Al leer el discurso que sostuvo Lloreda en la entrevista se pueden vislumbrar varias 

semejanzas con lo planteado como política editorial del Diario. Ambas posiciones están en 

contra del manejo que se Je ha dado a dicha zona. Sin embargo en los editoriales del 26 y 

28 de Mayo, no se crítica de manera directa ni la posición de Víctor G Ricardo, ni In de 

Lloreda, pero sí se deja perfilar que existe una inclinación por lo expuesto por el Ministro 

de Defensa al reiterar que lo sucedido es causa de una ausencia de reglas de juego clarns 

para la zona de despeje. La institucionalidad se defiende en tules editoriales, y se ubica la 

J� lbíd .. Notu 2. Pág 25-27. 
40 

Jbíd .. Nota 7. Pltg l 1. 
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razón que conllevó a dichas cns1s en las fallas de los 'canales de comunicación' del 

Gobierno. 

La distribución del espacio de la noticia al dedicarle 14 párrafos a la entrevista con Lloreda, 

en la cual las preguntas apuntaban a brindar el espacio propicio para que éste expusiera y 

argumentara sus ideas� en cambio, destina solo un recuadro de 3 párrafos a lo argumentado 

por Víctor G Ricardo. Esta diferencia muestra que e1 manejo de la infonnación conlleva 

cierta inclinación por una de las partes que participa de los hechos a informar. En el caso de 

1a entrevista, se encuentra el mecanismo periodístico, que también se encontró en la tercera 

noticia estudiada en éste capitulo, el cual se reconoce como 'seudo evento', así la entrevista 

se consolida como parte de la noticia en sí, la cual pretende reforzar el pensamiento de una 

de las partes. 

3.5 NARCOTRÁFICO Y FARC 

La relación narcotráfico-Pare fue motivo de noticia en el Diario en varias ocasiones. Dentro 

de la muestra recogida se encontraron 11 noticias41 al respecto. Pese a que éste porcentaje 

es muy reducido el tema cobra importancia ya que se constituye en la pieza da 1e que 

vincula el Proceso de paz, los intereses de EU y por ende el Plan Colombia. 

Al respecto la noticia escogida fue: 
�2 Titulo: 'Farc y paras, nuevos carteles 

Viernes l de Diciembre de 2000. 

Esta noticia utiliza las citas para referenciar el tema desdt! d mismo riml . 

en varios de sus párrafos. Así todo el lead es una 1finnación del em j�:d � _-\n-:� ?-..:.::->�= 

refiriéndose a las Farc y paramilitares como los carteks que manejan d .eg 'i e� '.3 .:...\..:.:. · 

en Colombia. En el tercer párrufo se rl!nlza la e�istcnci� de prnel 'l..-

41 
lbíd .. Notu 2. Pág 27. 

42 
lbíd .. Nota 7. Pág 12. 



Después del sexto párrafo se trata el tema de las conexiones entre las F l · are Y e cartel de los
hennanos Arellano Félix, una fuente principal sobre éste punto en la · C'. - • m1onnac1on es Richard Boucher, como también Barry McCaffrey. Se resalta el pronunciamiento de éste
último al referirse a los nexos de droga y paramilitares: " .. . Carlos Castaño a quien
describió como un hombre de una 'profunda influencia política' que recibe apoyo ·110 solo
de los terratenientes sino del pueblo en general". Es visible la dosis de legitimidad que
imprime dicho funcionario norteamericano al referirse asi a éste jefe paramilitar, también
es visible al publicar esta cita la intención de resaltar dicha posición en la noticia.

Se observa que se recarga más )a información sobre la relación Farc-Narcotráfico que
Autodefensas-Narcotráfico, aunque en el Htulo ambos actores violentos se señalan como
nuevos carteles. En éste sentido, cuatro púrrafos involucran a ambos actores de manera
conjunta con las drogas, cinco a las Farc de numera especial y solo uno a los paramilitares 
en donde no se hace una relación directa. 

Ya de manera clara y contund0nte en el editorial del Jueves 30 de Noviembre :e nom1'r:m :1

las Farc como narcotraficantes, fundmncntando tal acusación en In supucst'J �Ll:'.i\.;n 

existente entre el cartel de 1 ijunna y las h\rc. Aquí d.csapan.:cc el Yinculo p.:.1r.1mil11�lf'�S

narcotTáfico, solo se refieren a las autoddcnsns rci, indican io su origen '\.'m(1 • \.\J .. : -f • 1 ,1

los e.xce.,;os de la gutJrrilla. qul' cr<!CL' y se /i>rtuh!L'l' con t:,1,/,1 St' ·u1..·s1 ·( 't 1 ,:d.1 m,:,, >

· 10 , c.,,,,,,1cido tt1n·ori,·ta' Ac1ul se f cr ·ibc otra \.iosis qu' �,µun�, a brin .. brsecuestro, asesma ) l.'. · • • 

un mayor grado de legitimidad al accionar pnrnmilitar.

3.6 MEDIOS DE COJVlllNICACIÓN 

Este tema cobra su relevancia en In misma rcla ·ión qll, nunr i:\ (O\\ h,s l'' \ it s ,l�· .. ,( '

. .. \)'Ji h i ' formas k l�ll\ rir ru 'l \\ \h (\\'\�\� '\\ \'Ú.'\ '�del presente trabaJO. La rcspons,l 1 l • l 

. . '' \ \n. 1 o· . Al Jllll'\.: de cst·1s ))íllllll�ida::; \H.'I" \\l\ \)\\)\\\l\\ "''"'' 'n\ ,,\_ ' ,' ocasiones en e iano. g • J L • 

. . ·t l 11 el Proceso \l por In � 'r�anln \\\\�nm '-h.'\ l t:\ d ,¡ 1\'\'\\ ,\i�t,\ \' ,'1personaje 1mp01 an e e · · 
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noticias que la muestra arrojo al respecto ( 15 noticias4'.I) · 1 . . , smo por as reflexiones que en
tales mformactones plantean los mismos periodistas.

La noticia escogida fue: 

Titulo: Medios 110 dan tregua a la paz.4'. 

Domingo 24 de Enero de 1999. 

Esta noticia la propicia la propuesta realizada por Pastrana de llevar los Diálogos al e:-..1erior 

a causa del nivel de acoso que ejercen los medios sobre el Proceso de paz. Esta que es la 

idea principal que maneja la noticia se expone en el Sumario. La noticia se plantea como 

una reflexión acerca del papel que cumplen los periodistas (y los medios a los cuales están 

inscritos) en el desarrollo de las negociaciones. Para ello se cita lo expuesto al respecto por 

varios analistas de medios masivos como Maria Teresa Berran, personajes famosos como 

Gabriel García Márquez, periodistas como Diana Losada y Andrés Gri11o, junto con otros 

personajes más. 

Se resaltan, como aspectos que afectan la evolución del Proceso de paz., la constante lucha 

de los medios por el 'rating' lo cual conduce a un periodismo superficial, en búsqueda de la 

chiva. Se reconoce el hecho de que los diarios carecen de criterios definidos para manejar 

un Proceso que no va ser inmediato y que éstos lo tratan como si lo fuera. Una cita del 

politólogo Armando Borrero, sostiene que los medios apuntan hacia los actores y no al 

contexto y razones de ser de los actores. 

Exponiendo }os aspectos negativos del cubrimiento en el párrafo dieciocho se sienta la

posibihdad de un cambio de actitudes y se hace alusión a n1gunos procrdimiento, qne

contribuirían a un periodismo comprometido con In paz. Entre e\los ,� mencionan corregir

la tendencia de resaltar lo relacionado con los inconvt.micntes Y prnbh.�nrns que se pr�senta.n

en d Proceso de dialogo, y profundizar tunto en las necesidad 'S de \ns 1,ntl.'S cnmn en los

contenidos que es1ún expuestos en In ncgocinción.

41 
lbíd .. Notu 2. Púg 27-28. 

"" lbíd .. Nota 7. t>úg I J. 

13. 

( 



Es preciso señalar que ésta noticia que se publica a1 inicio de la Instalación de la mesa de 

negociación, fue suscitada por las expectativas surgidas del Proceso. Corresponde a la 

importancia nacional y carácter novedoso que produce tanto la creación de una zona de 

distensión como la posibilidad de las conversaciones de paz en medio del conflicto. Los 

análisis propuestos en la noticia ( muy precisos en la especificaciones sobre las fallas del 

cubrimiento informativo como la chiva, la competitividad mal entendida, la lucha por el 

rating), no profundizan en los intereses de los medios, que de una u otra forma detenninan 

el proceso de selección, construcción y edición de 1a noticia. No se habla tampoco de los 

discursos que los medios reproducen ni de cómo éstos toman una postura y cómo ello 

afecta el desarrollo mismo de un proceso. 

En el editorial del Domingo 24 de Enero, en donde se trata dicho tema, titulada Los medios 

y la paz, El Tiempo afinna que en el cubrimiento noticioso se ciñe tanto a la ética 

periodística como al concepto de sindéresis, entendido como 'discreción, la capacidad 

natural para juzgar rectamente'. Esta alusión da la sensación de que las directivas del 

Periódico estén mas allá del bien y del mal, siendo esto precisamente uno de los puntos que 

se critica en el artículo mencionado, el cual expone los problemas que con cotidianidad se 

presentan en las informaciones mismas del Diario. 

4. CATEGORÍA DE ANÁLISIS: ÁM.BITO INTERNACIONAL.

4.1 AYUDA E INTERVENCIÓN EXTRANJERA. 

En éste punto se tuvo en cuanta toda la infonnación producida por las organizaciones 

internacionales y los países extranjeros, como también las noticias que tratarán las 

diferentes gestiones que ha realizado el Presidente al respecto. Es debido aclarar que tanto 

el papel de EU (primordial en la agenda de El Tiempo), como también el caso de 
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Venezuela fueron considerados en puntos por aparte La muestra a · 70 - · -t� · rroJo noticias - que 
lúcieron referencia al tema 

La noticia escogida fue: 

Titulo: .U esa de diálogo en gira por Europa-'6
• 

Miércoles 2 de Febrero de 2000. 

Se destacan en ésta noticia dos personajes: Víctor G Ricardo y Raúl Re� es mostrados 

tanto en el antetitu1o y la foto. como en el lead de la noticia. Además el titulo de la 

información se presenta en la portada: Víctor G y 'Reyes', en Europa reitem la forma de!

presentar de los medios masiYos la información sobre el Proceso a través de sus actores 

principales. 

En el sumario y en el cuarto, quinto y onceavo párrafo, se exponen los objetivos de la gira 

dentro de los cuales el mas relevante según el Diario era ·aprender' de las diferentes 

experiencias internacionales. En otros párrafos se hace referencia al carácter misterioso dd 

viaje, ya que no se indicó precisamente de donde saldría el avión que sacaría a la comisión 

del �cuan. Los sucesos que anteceden y anuncian la gira se plantean en el noveno, décimo 

y doceavo párrafo, en donde se comenta que la decisión se hizo pública en la instalación de 

la nueva sede de negociación.. 

La noticia hace su cierre destacando el regreso del viaje que el Presidente Pastrana había 

realiz.ado precisamente también a Europa para exponer el Plan Colombia; sin embargo 

freníe a éste hecho no existe ningún elemento conector con la noticia en sí, ya que solo se 

nombra. 

Este iaje sus.cita el editorial del viernes 4 de Febrero Del despeje al despegue, en el cual 

desde el mismo título, se distingue el tono despectivo que se le imprime al hecho; se 

refuerza con comentarios como "'l iene el mismo ingrediente de sl/.\penso y tropicalísi111v de 
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sus re1111ío11es en el monte con 'Tiro/ijo '" . Calificar e) viaje como un Jour conlleva un
signifícndo cgpccífico� dándole un carácter de ·paseo' se le resta la importancia política al
acontecimiento. 

f:I editorial desvirtúa la idea planteada en la noticia, que el objetivo del viaje es aprender 

de las experiencias internacionales de los países a visitar argumentando que 'son países con

niveles de desarrollo muy dt(erentes a los de Columbia'. 

4.2 ES'l'ADOS UNIDOS. 

Dentro de las noticias producidas sobre el Proceso de paz a nivel internacional, han sido de 

vital importancia en la agenda infonnativa de El Tiempo las referentes a Estado Unidos. La 

mucstrn arrojo un resultado de 68 noticias·17 al respecto. En general las noticias en éste 

punto trotan acerca de los pronunciamientos realizados por Estados Unidos sobre el 

Proceso. 

l .a mancru como se ha cubierto y la importancia que ha tenido para el Periódico la 

información relacionada con los Estados Unidos refleja que los intereses institucionales se 

·01wicrtcn en los intereses del cubrimiento infonnativo del Diario. Esto se corrobora en el

he ·ho de qw; lns noticiéls sobre la ayuda internacional e intervención extranjera tenga ( de

h dos los países y organizaciones en el ámbito extranjero menos lo referente con EU

ptc ·i�nmcnte y Venezuela) igual cubrimiento según la muestra de noticias de éste trabajo,

ti In in!' rmación 11c11crada por los Estados Unidos.

/\I ,c:p, ·to la �ir,uicntc fue la noticia escogida:

bl .¡.� Thulu: ,�·. U. plil<! extnulición de re.,powrn es

St1bndo ú de Mnr;") Je \ 999 

11 
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Esta noticia se suscita a raíz de la muerte de tres estadounidenses que se les atribuyen a las

farc, en la frontera con Venezuela. El tema fue cubierto de manera extensa por el Diario

durante varios días en donde la noticia ocupa un lugar de relevancia en las publicaciones

presentándose en portada y en varias páginas interiores.

En la noticia es amplia la descripción acerca de la manera en que fueron muertos, el Jugar

de los hechos y la forma como fueron encontrados los cadáveres de los estadounidenses,

esto últi,mo sobresale en la fotografia que acompaña la noticia, donde aparece la imagen de

los rostros de los tres cadáveres. Es preciso destacar que éste Diario de por si, no suele

presentar imágenes de ésta naturaleza en las noticias. Se deduce que la fotografía quiere 

resaltar dichas muertes, impregnándole un carácter sensacionalista a la información, 

buscando así causar emociones fuertes en el público. 

En el sumario se indica de manera directa la responsabüidad de las farc en las muertes. La 

fuente directa de la noticia se centra en el Departamento de Estado de EU, el PTJ (Policía 

Técnica Judicial de Venezuela) y el Ministro de defensa de Venezuela, resalta también 

como fuente el pronunciamiento de José Cobaría, coordinador del Cabildo Mayor U'wa de 

la cual tratado en los dos últimos párrafos. 

Lo relevante en el manejo de ésta noticia son los elementos que la acompañan. En la parte 

inferior de cada foto de los cadáveres, se encuentra un perfil que de manera general resaltan 

el trabajo y abnegación de la labor indigenista de cada uno de ellos. Además la noticia 

presenta un recuadro de la comunicación interceptada por las autoridades colombianas, que 

inculpa de manera directa al guerrillero ·Grannobles de dichos asesinatos. 

Al lado de ]a noticia se presenta también una columna que resc-ña las di fcn.:ntcs reacciones 

del Departamento de Estado de EU, la Presidencia de la Republica y la Organización

Nacional Indígena de Colombia. Un análisis titulado A. e.\inalo de e:r:Jran¡cro., punr L'fl 

peligro diálogus acompaña la información referida: además otra noticia titulada es: A,fw 

que extranjeros eran considerados f J'ww, recuerda otro problema �imílar con otro� tf(;'.-, 

/ 
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ciudadanos de Estados Unidos cuya desaparición en tierras colombianas tambi·e· 
-

1 n se vmcu a 
a )as Farc.

Tal hecho causó la edición de tres editoriales:

Atrocidad contra lapa=. Domingo 7 de Marzo. 

Los nuevos e.xtradítables. Miércoles 10 de Marzo. 

Advertencia tenebrosa. Viernes 12 de Marzo. 

Haber escrito tres editoriales casi seguidas acerca del mismo asunto demuestra cuan 

importante fueron estas muertes para las directivas del Diario. En el1as se exalta la 

gravedad del hecho por las repercusiones que pueda tener dentro del desarrollo de los 

Diálogos. Se comparte de manera directa la indignación Norteamérica, apoyando en forma 

clara la extradición de los responsables de las muertes. En éste caso el manejo de la 

información, tanto en su cubrimiento como en ]os elementos utilizados en la edición de 

dichas noticias, tiene un vinculo directo con la posición que asume el Periódico en sus 

columnas editoriales sobre el hecho. 
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4.3 VENEZUELA 

. . so 

Las not1c1as que se trataron en éste punto hacen referenci·a a l f¡ · · as ncc1ones entre el
Gobierno venezolano y el colombiano a raíz de malentendidos sobre e] Proceso de Paz.

Al respecto la noticia escogida fue: 

Titulo: Venezuela amenaza con Viraje51
•

Viernes 12 Marzo de 1999 

El tema central de la noticia trata acerca de las causas y repercusiones de la cancelación de 

la cita entre los presidentes Hugo Chávez y Andrés Pastrana, por parte de éste último, 

debido a declaraciones en las cuales Chávez atribuye el estado de beligerancia a las Farc. 

La noticia tiene una particular forma de presentación en donde se muestra la exposkión de 

las ideas y los sucesos de cada parte, tanto la venezolana corno la colombiana. La primera 

se subtitula Hemos sido cautelosos, aquí se dice que Venezuela está considerando cambiar 

los ofrecÍiruentos planteados frente a los diálogos de paz. Resalta la posición de los 

analistas venezolanos que avalan la decisión de Pastrana esto se realza también en el 

sumario. Lo contrario sucedió con la opinión de algunos analistas colombianos, que según 

el antetitulo, opinan que Pastrana se precipitó con la cancelación del encuentro. 

Las fuentes de la parte venezolana fueron principalmente José Vicente Rangel, Canciller

venezolano Miguel Ángel Burell ex canciller, quienes apoyan obviamente a Chávez. En la
� _, -

noticia también se citan dos personajes que lo critican Maruja Terri, quien exalta el error en

las declaraciones del Presidente yenezolano y un ex canciller venezolano, Ramón Escobar

Salom, quien hace una observación en el mismo sentido.

�o \bid .. Notn __ Pag 3 L 
�• lbid .. Noto. 7. Pa.:1 15. 
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Las declaraciones de Guillermo Femández de Soto Ministro de Relaciones Exteriores, de

Víctor G. Ricardo y de Rodrigo Lloreda Ministro de Defensa, exponen la defensa de la

posición colombiana, resaltando la idea de no intervención en \os problemas internos.

Pese a que se le da el mismo espacio y aparece en cada aparte una fotografia de las mismas
características de Chávez y de Pastrana, se observa que en la e>..l)osición venezolana los dos
últimos párrafos son críticas directas a al actitud de Chávez. Alrededor de la noticia se
presenta un análisis y dos noticias más al respecto, que contribuyen en cierta medida apoyar

ta posición del gobierno Colombiano. El título del análisis; Se calienta la relación y de las

noticias; :\,íaratón telefónica para aplazar cita y 'Están interviniendo en asuntos internos':

l,ápe::.. 

s-ta situación provoca la publicación del editorial del Domingo 14 de Marzo: Venezuela:

L · w s�gunda lectura, donde se profundiza y aclara sobre la imposibilidad de dar estatus de 

belü!erancia a las Farc. En dicha columna se respalda las actuaciones de Pastrana, 

resaltando que el hecho debe esclarecerse a la luz de las relaciones diplomáticas 

pertinentes. 

4.4 PROBLEl\LA...S FRONTERIZOS 

·fi produio pocas noticias5
: pero encuentra su importancia en lo queEste punto en espec1 1co � · 

. . - . - · p O de paL auspiciar la idea que el conflicto se esta
-1gmhca para el propio roces 

in1crnacionalizando. 

La si�cme fue la noticia escogida: 
-

· "

Titulo: Perú militari:afronrera con Cnlombw

Lunes 8 de Febrero de \ 999

�-

- r !i. � · ·.::. _ P�c :; - ��-
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Esta noticia se presenta en portada con el titulo: Tropas de Perú a /a frontera, así que para
el Diario éste tema fue relevante; además de tratarse en las ediciones de otros dos dias

El antetítulo resalta la actitud militarista que asume Fujimori frente al problema subversivo,
que pueda afectar las fronteras de Perú con Colombia; ya en el sumario se precisa que el
Presidente de Perú descarta cualquier intromisión peruana en el problema interno
colombiano. 

De ésta noticia se destaca el excesivo espacio otorgado a los pronunciamientos de Fujimori,
quien obviamente fue la fuente principal, como también en fonna repetitiva de algunos 
planteamientos. De los 17 párrafos que conforman la noticia en mas de 12 párrafos se cita a 

Fujimori; 5 de ellos hacen referencia a su deseo de no intervención en los asuntos internos 

de Colombia. Los otros párrafos plantean el problema de los contactos de las Farc con 

Sendero Luminoso y a éstas dos organizaciones con el narcotráfico. Solo un párrafo se 

refiere al rechazo de Pastrana frente a las declaraciones del presidente peruano, hechas en 

Washington, las cuales fueron calificadas como una intromisión en asuntos internos de 

Colombia. 

La noticia respalda la posición del Presidente peruano, esto se reafinna en el mapa de

Colombia que se presenta en la noticia, en donde se muestran los frentes y ataques

guerrilleros que han sufrido las zonas fronterizas. Dicha posición encaja de manera precisa

con Jo expuesto en el editorial del Martes 9 de Febrero Pa:: en las ji·ontt!.ms en donde se

apoya la actitud fujimorista afirmando: "Así como el mwulatario peruano ha creído

· 

¡ 1 ¡ . n(¡¡',.,,,. lllll(;'ricam"· whre el ¡Je/il!,ro s11hversivu creemos opor/11110llecesano a er ar a o., r · .... , , · · 

/, ¡ ¡¡ d I<> '' c,J/i,mhimu"· rwra (file 110 cai�m1 en tales actit11des al j1cgur
. urm11 ur un t111u1 o a ·• · ,.. ' 

las po/(lhrus dd presiden/e "'1y'inwri ".
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