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Resumen

Este artículo describe la forma como se abordó la modernización del Estado durante el Frente Nacional (1958-1974). Inten-
cionalidad vista como una necesidad para construir un futuro mejor por medio de la inversión en desarrollo social, posibi-
litar una democracia saludable y solucionar por esta vía el conflicto presente en Colombia. Lo anterior en el contexto de la 
Guerra Fría y el encuentro de los proyectos políticos de las potencias mundiales. Los diferentes periodos presidenciales que 
tuvo el Frente Nacional se analizan, sus apuestas y reformas, además de las relaciones que tuvieron con Estados Unidos y 
el lugar que ocuparon los militares y la clase media, mostrando así, la respuesta que tales medidas suscitaron en la fuerza 
pública y la población civil. Se concluye entonces que, un periodo de apertura y oportunidades sociales enmarcadas en un 
proyecto como el de la modernización de Estado, liderado por Estados Unidos, alteró los ánimos de la sociedad e hizo que se 
presentaran críticas a la capacidad que tenían las instituciones estatales para brindar mejores condiciones de vida.

Palabras clave: Frente Nacional; conflicto social; modernización del Estado; seguridad nacional; Guerra Fría. 
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State Modernization as a Need for the 
Future: The National Front, 1958-1974

Abstract

This article describes how the State was modernized during the National Front (1958-1974). This in-
tention was seen as a necessity to build a better future through investing in social development, to 
make a healthy democracy possible, and to solve in this manner the conflict present in Colombia. This 
happened in the context of the Cold War and the encounter of the political projects of world powers. 
We analyze the different presidential terms of the National Front, their bids and reforms, as well as 
their relationships with the United States and the place occupied by the military and the middle class, 
thus showing how the public forces and the civilian population responded to these measures. We con-
clude, therefore, that a period of openness and social opportunities framed by a project such as State 
modernization, led by the US, affected society’s spirits and caused criticism against the ability of state 
institutions to bring about better living conditions.

Keywords: National Front; social conflict; state modernization; national security; Cold War.

A modernização do Estado como uma necessidade 
para o futuro: a Frente Nacional, 1958-1974

Resumo

Este artigo descreve a forma como a modernização do Estado foi abordada durante a Frente Nacional 
(1958-1974). A intencionalidade vista como uma necessidade para construir um futuro melhor por 
meio do investimento no desenvolvimento social, possibilitar uma democracia saudável e resolver des-
ta forma o conflito presente na Colômbia. O exposto no contexto da Guerra Fria e do encontro dos 
projetos políticos das potências mundiais. São analisados   os diferentes períodos presidenciais que teve 
a Frente Nacional, suas apostas e reformas, além das relações que mantiveram com os Estados Unidos 
e o lugar ocupado pelos militares e pela classe média, mostrando assim a resposta que tais medidas 
suscitaram na força pública e a população civil. Conclui-se então que um período de abertura e oportu-
nidades sociais enquadradas em um projeto como o da modernização do Estado, liderado pelos Estados 
Unidos, alterou o ânimo da sociedade e gerou críticas à capacidade das instituições estatais de propor-
cionar melhores condições de vida.

Palavras-chave: Frente Nacional; conflito social; modernização do Estado; segurança nacional; Guerra Fria.
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Introducción

Las décadas de 1950 y 1960 fueron turbulentas en términos de orden social, debido 
a los diferentes caminos que tomó la confrontación de los poderes hegemónicos 
mundiales de Estados Unidos y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (en 
adelante URSS). La politización e ideologización de la sociedad y los movimientos 
sociales en el mundo fueron evidentes, lo cual se contextualiza en la política trans-
nacional de la Guerra Fría.1 América Latina vivió una serie de fenómenos sociales 
en el marco de esta dinámica,2 por lo que ocurrieron movilizaciones, protestas y 
revoluciones.3 Frente a este escenario se buscó responder desde los gobiernos de 
la región con apuestas de apertura estatal por medio del ofrecimiento de servicios 
sociales y medidas restrictivas de seguridad que planteaban la defensa del orden 
social imperante, siguiendo los planteamientos de los Estados Unidos y algunas 
organizaciones internacionales4 en su forma de entender el desarrollo y el conflicto 
que se presentaba. En este artículo, se describe el proceso que tuvo lugar en Colom-
bia durante este periodo, analizando especialmente el discurso modernizador del 
Frente Nacional (1958-1974) y la necesidad de desarrollar cambios asociados con 
la forma en la que se concibe el Estado y su funcionamiento, para que sea garante 
de la paz y de la democracia,5 transformaciones que están relacionadas con las ne-
cesidades que se deben suplir para tener un futuro mejor.

1.  Grandin menciona la importancia de la politización que hay en la región a partir de la Revolución Mexicana 
y cómo se va agravando el temor al avance socialista a mediados de la década de 1940 (2007, 1-28).

2.  Es importante tener en cuenta la dinámica del cambio en la sociedad presente en la década de 1960, en la 
que se hablaba de la relevancia de la ruptura cultural y el avance de los discursos sociales, así como el conoci-
miento de las guerras de liberación nacional en África y Asia (Calvo y Parra 2014, 59-60).

3.  Siendo la Revolución cubana de 1959 todo un hito para la región latinoamericana, porque demuestra que 
dicho evento puede ocurrir en lugares sin base obrera como la región latinoamericana. 

4.  Como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ideada para dirigir el mundo a partir del plan Marshall 
de recuperación europea (Delgado 2015, 15).

5.  Se entiende a la clase media como la base de la democracia y la articuladora de este proceso de cambio, por 
lo que es necesario extenderla (López y Weinstein 2012, 1-25).
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Las elites políticas colombianas reunidas en los partidos Conservador y Liberal 
negociaron en 1956 un acuerdo político para instaurar de nuevo la democracia6 y con 
ello la normalidad en el país, pues desde 1953 había sido instaurada la dictadura mi-
litar presidida por el general Gustavo Rojas Pinilla. En este acuerdo conocido como 
el Frente Nacional, —en la que habían participado la mayoría de los militantes del 
Partido Liberal y el sector ospinista del Partido Conservador—7  se consideraba que 
se promovía la pacificación del país, el cual venía desangrándose por la violencia po-
lítica8 desde el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en Bogotá. 
El problema había pasado por diferentes momentos que, en vez de estabilizar al país, 
habían radicalizado el conflicto, como lo eran: los encuentros en el Congreso de los 
liberales con los conservadores en 1949; el desconocimiento del ejecutivo en las dis-
posiciones del Congreso en su mayoría liberal; la no participación del partido Liberal 
en las elecciones presidenciales de 1950; y la elección del candidato único, el conser-
vador Laureano Gómez como presidente, quien se encargó de: perseguir a militantes 
liberales y darle una dinámica militar al conflicto social, relacionar el problema de la 
violencia con la insurrección comunista internacional, y aprovechar la participación 
de Colombia en la Guerra de Corea —1950-1953— para este fin (Tirado 2001, 81-82). 
Las elites políticas y empresariales observaron con preocupación el rumbo que tenía 
el mandato de Gómez y buscaron crear un acuerdo con los militares para estabilizar 
el país por medio de una dictadura militar, sin embargo, luego estuvieron inconfor-
mes con el deseo que tenían las fuerzas armadas de quedarse en el poder. 

La dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla asume el poder entre 
1953 y 1957, luego el gobierno es asumido por una Junta Militar, que se encargará 
de preparar el retorno a la democracia. En esta fase se considera la aplicación del 

6.  Este se conoció como el Pacto de Benidorm. Se le da este nombre porque fue en esta ciudad española en la 
que se reunieron el 24 de julio de 1956 el líder del Partido Liberal, Alberto Lleras Camargo, y el político conser-
vador en el exilio, Laureano Gómez, con la intención de acordar los términos de vuelta de la democracia y las 
necesidades en materia social que debía suplir el Frente Nacional.

7.  El partido conservador estaba dividido en dos tendencias, la laureanista de apoyo a Laureano Gómez y la 
ospinista opositora a algunas medidas de Gómez dirigida por Mariano Ospina. 

8.  Conocida en los textos académicos como “La Violencia”.
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acuerdo entre los partidos políticos tradicionales, en el que se  alternará la presi-
dencia cada cuatro años. Asimismo, se tendrá un pensamiento basado en que las 
administraciones bipartidistas crearían una estabilidad a partir de la búsqueda de 
valores generales compartidos, relacionados con el desarrollo material de las con-
diciones sociales articuladas con la teoría de la modernización del Estado,9 con lo 
que se buscaba generar condiciones de paz entre sectores políticos adversarios, y 
así desarrollar positivamente el país y, de fondo, evitar la insurrección comunista. 

El acuerdo del Frente Nacional preveía la necesidad que tenía el Estado colom-
biano, primero, de pacificarse y, segundo, de propiciar un desarrollo social “positivo” 
desde la perspectiva capitalista que le permitía ingresar a la modernidad y evitar el 
conflicto que se desarrollaría por las malas condiciones para la vida, por lo cual era 
necesario ejecutar reformas, buscando con ello mejorar las condiciones de vida. Esta 
búsqueda política estaba inmersa en el concepto de modernización del Estado produ-
cida desde Estados Unidos como un camino por el cual se debía desarrollar los países 
en términos sociales,10 algo que debían seguir los países con conflictos internos, espe-
cialmente los latinoamericanos, donde Colombia y Venezuela eran distinguidos por 
los problemas sociales que se presentaban en su interior a principios de la década de 
1960 siendo los países en los que era más posible que se desarrollara una revolución 
según el Departamento de Estado de Estados Unidos (Maechling 1988, 38-49). Así 
fue señalada la urgencia por parte de los estadounidenses de mejorar las condiciones, 
consideraban que era una amenaza inminente por la posibilidad de una revolución, 
era necesario mejorar los servicios sociales y consolidar la clase media, condiciones 
que posibilitarían la paz y la convivencia democrática (Latham 2000, 48-51). 

9.  Así, ya no habría una división ideológica radical entre liberales y conservadores, como sucedió en las déca-
das de los años de 1940 y 1950, sino que la política se reduciría a unos acuerdos técnicos programáticos, cuya 
aplicación sería positiva para “todos” (Leal 1987, 77-80).

10.  Teoría de la modernización fue concebida por algunos de los altos funcionarios y profesores del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) que consideraban que en los países con un buen desarrollo económico y social no tenía 
por qué haber una revolución, por lo que la tarea para los países desarrollados liderados por Estados Unidos era llevar 
a países con problemas sociales por el buen camino. El teórico más importante de dicha corriente fue Rostow (1960) y 
el texto más importante para comprenderlo es The Stages of Economic Growth. A Non-communist Manifesto. 
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Estados Unidos promovió la contención del movimiento socialista para miti-
gar la búsqueda de la revolución. Idearon una serie de planes, leyes y programas 
que prohibía la participación de los movimientos comunistas en actos políticos que 
tuvieran lugar en los países latinoamericanos. La contención es observada en la 
doctrina Truman (1947),11 donde, además de declararse ilegales a los grupos so-
cialistas,  se incluyeron los partidos que buscaban la reforma social, los sindicatos 
y los movimientos obreros. Para Estados Unidos era importante lo que venía pa-
sando en Latinoamérica, ya que era difícil contener a un enemigo con un discurso 
social tan peligroso debido a los problemas presentes, así que se encargaron de 
desarrollar acciones para prevenir el crecimiento de los movimientos, la amplia-
ción de la crítica y reforma incluso cuando en el pasado algunos de estos habían 
sido cercanos a los partidos liberales o nacionales12 y se eligió ponerlos en el centro 
de sospechas por la conexión que podían tener con la URSS (Bergquist 1988, 47-
114, 235-326, 327-438). En los años posteriores a esta contención la acompañó la 
modernización como necesidad para mejorar las condiciones sociales, así había 
desconfianza por un lado y por el otro un camino “positivo” para el desarrollo social 
en el capitalismo.

Raíces del problema

El conflicto entre partidos políticos estuvo presente desde la vuelta al poder del 
Partido Liberal con Enrique Olaya Herrera (1930-1934) y posteriormente con la 
apuesta en materia social que hizo “la Revolución en marcha”, el eslogan de gobier-
no del presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938). Este se radicalizó más en 
1946 con la división del Partido Liberal entre las figuras de Gabriel Turbay —oficia-
lista— y Jorge Eliecer Gaitán —disidencia— en las elecciones presidenciales, lo que 

11.  Doctrina que tiene como fundamento apoyar a los países que están resistiendo la expansión de la ideología 
socialista, que además sirvió para preparar otros contextos para contener el posible desarrollo de guerrillas 
(Petinnà 2018, 63-88). 

12.  Ejemplo de esta cercanía es el acompañamiento del Partido Comunista y el movimiento sindical al Partido 
Liberal durante la década de 1930 en la cual se promovían reformas como la agraria.
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posibilitó que el Partido Conservador llegara al poder y removiera algunos proyec-
tos políticos que se venían adelantado (Bushnell 1994, 249-304). Este periodo de 
encuentros entre los partidos políticos tuvo su punto cumbre con “el bogotazo”, el 
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en ese momento líder único del Partido Liberal, 
en Bogotá el 9 de abril de 1948.

El Partido Conservador observó el levantamiento de los militares liberales como 
un intento por alterar la estabilidad, puesto que no solo ocurrió en Bogotá sino en 
muchos otros lugares del país y fue especialmente fuerte en algunos sectores rurales 
resentidos por el manejo administrativo que se tenía entre conservadores y liberales 
(Sánchez 2001, 153). En algunas zonas del país se desarrollaron estrategias de eli-
minación del adversario político. El gobierno liderado por el Partido Conservador 
tendió por apoyar y desarrollar una lógica de erradicación, llegando los liberales in-
cluso a la formación de guerrillas de autodefensas para resguardar sus vidas, lo cual 
se agravó con la llegada de Laureano Gómez a la presidencia en 1950. El presiden-
te conservador dotó al conflicto de elementos contrainsurgentes en lo que entendía 
como una lucha contra el comunismo internacional y a las autodefensas como fuer-
zas revolucionarias relacionadas con la URSS (Meléndez 2014, 207). 

A causa de la radicalización social, sectores políticos y económicos del país 
consideraron como solución al problema del conflicto por fuera de la política tra-
dicional, establecer el orden por medio de la intervención militar liderada por un 
oficial que no generara malestar en los sectores que participaban, como el general 
Gustavo Rojas Pinilla,13 el cual tomaría la presidencia ofreciendo garantías a los 
bandos. Sin embargo, en 1956 los mismos que lo llevaron al poder consideraron que 
el orden militar era peligroso para la estabilidad institucional, por lo que velaron 

13.  Gustavo Rojas era cercano al Partido Conservador, aunque había tenido encuentros con la dirigencia con-
servadora desde que se negó a controlar una manifestación por medio del uso de la fuerza en Cali en 1948 
cuando era coronel, los conservadores decidieron usar a la policía en vez del ejército considerando que el ingre-
so de liberales a sus filas y la profesionalización militar era un problema para mantener el orden público como 
en la cadena de mando. A raíz de este problema Rojas fue enviado a Corea para intentar desconectar al oficial 
de lo que estaba ocurriendo en Colombia, pero este vuelve al país condecorado por su servicio en la guerra y 
con muy buenas relaciones con los mandos estadounidenses (Tirado 2001, 84-104).
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por el regreso de los partidos tradicionales y la democracia a partir de un acuerdo 
entre la elite política, desarrollando acercamientos entre representantes del Par-
tido Liberal como Alberto Lleras y el presidente conservador golpeado, Laureano 
Gómez en el exilio.14 

Con el acuerdo entre los partidos políticos tradicionales se intentó desa-
rrollar una lógica de vida en la cual los sectores sociales de la elite —y de al-
gunos sectores medios— se sintieran a gusto en el Estado y participaran de su 
transformación,15 se buscó también que se entendiera como un pacto necesario 
para el país, que haría posible la paz y el desarrollo social tan anhelado en el que 
se respetarían las normas y beneficiaría a todos. El acuerdo, conocido como el 
Frente Nacional, consistía en que los partidos tradicionales compartirían el po-
der durante dieciséis (16) años de 1958 a 1974, estando cada partido al frente por 
un periodo presidencial —cuatro años— iniciando el Partido Liberal y continuan-
do el Partido Conservador, lo que les daba la capacidad de trabajar en conjunto 
por el bien final que estaba claro, relacionado, además, con la idea de moderni-
zación que tenía occidente de buscar dirigir el país hacia el progreso establecido 
en el marco capitalista.16 Así mismo había un acuerdo sobre el lugar del Congreso 
y es que este debía garantizar la estabilidad del proyecto político del Frente Na-
cional como elemento que demostrara voluntad política (Silva 2001b, 181). Aun-
que algunos de los presidentes del Frente Nacional buscaron seguir un proyecto 
político con tintes personalistas, estas apuestas estaban al interior del acuerdo 
negociado, como era el desarrollo social necesario para la paz, mejorar la calidad 
de vida y afianzar la democracia, así como las instituciones públicas.

14.  Tras el golpe militar en 1953, Laureano Gómez se exilió en España.

15.  Aunque se buscaba ir haciendo de este sentimiento algo normal y racional, algo que debía ocurrir en el 
camino de la historia nacional misma para que Colombia se erigiera como un país en desarrollo y en búsqueda 
de ser algún día un país desarrollado.

16.  Desde la visión que se había construido internacionalmente el desarrollo era claro, tenía una relación con 
los valores capitalistas como la libertad y el crecimiento económico, se le agregaba también una visión cosmo-
polita, claramente es un desarrollo occidental y capitalista que por su misma construcción está bien per se y 
descalifica a otro tipo de “desarrollo” (Escobar 1998, 51-111). 
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El Frente Nacional y sus gobiernos 
tras la búsqueda del desarrollo

Los gobiernos que tuvo el Frente Nacional siguieron los lineamientos generales 
descritos en el acuerdo político, como se ha dicho en varios apartados, buscaba 
mejorar las condiciones materiales presentes, las condiciones sociales y prevenir el 
malestar. Los términos del acuerdo eran tan amplios que no quedaba clara la pre-
valencia de las acciones que se debían desarrollar, sino que se describían elementos 
generales, como el desarrollo y la paz, que podían ser relacionados con diferentes 
acciones (González 2003, 77-94). Los gobiernos le dieron énfasis a diferentes ele-
mentos que consideraban en el marco del acuerdo que tenían los partidos tradicio-
nales, lo principal era que se respetara la idea central, se menciona la necesidad de 
mantener la estabilidad y que en esta participaran ambos partidos políticos para 
evitar críticas sobre el proyecto político y su desarrollo “positivo”. Los presidentes 
que dirigieron el país durante este periodo tenían personalidades e intereses claros 
que deben ser analizados, para, de esta manera, entender mejor la lógica que se-
guían sus gobiernos en relación con el acuerdo político, sus deseos ideológicos y la 
forma en la que buscaban ejecutarlo.

Un elemento a tener en cuenta en la antesala de este periodo es que con el 
acuerdo del Frente Nacional no solo se estableció una división del poder entre los 
partidos tradicionales por periodo presidencial, sino que además se dejó por fuera 
a la oposición, cooptando de una manera directa la democracia en cuanto a la capa-
cidad de los partidos tradicionales para opacar a otras fuerzas políticas (Leal 1989, 
13-16). Incluso por las condiciones del acuerdo político y su capacidad pacificadora 
y “desarrollista” en términos capitalistas, se plantearían fuertes críticas a las otras 
fuerzas democráticas que hacían oposición, se cuestionarían sus búsquedas en ma-
teria social y se relacionarían con el caos, el desorden, así como con la insurgencia, 
dejando claro que ante todo promovían una idea central de paz y seguridad, de 
orden en contraposición al conflicto sobre el avance del proyecto socialista. 
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El primer presidente del Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo —1958 a 
1962—, no generaba resistencia entre los militantes liberales y conservadores, era 
reconocido por su capacidad de diálogo más su perfil profesional y técnico, lo cual 
le había permitido desempeñarse en altos cargos administrativos como ministro de 
relaciones exteriores y presidente encargado. Su principal preocupación estuvo en 
el adelanto de reformas sociales, buscó mejorar las condiciones que se presentaban 
para la industrialización y la creación de empleo, además de plantear la moderni-
zación del Estado como una necesidad urgente para responder a la crisis social y 
prevenir la revolución (Guisao 2020). Buscó solucionar el problema de las guerri-
llas a partir del acuerdo,17 entendía que habían sido una posibilidad de defensa y 
que tenía sentido una negociación, con lo que no contaba era que estos grupos se 
habían transformado y tenían exigencias sociales muy amplias18 que el gobierno no 
podía aceptar dadas las condiciones ideológicas de la Guerra Fría. 

Durante esta administración toma relevancia el manejo de las relaciones 
internacionales teniendo en cuenta la cercanía de Lleras Camargo con los presi-
dentes estadounidenses Dwight D. Eisenhower (1953-1961) y John F. Kennedy 
(1961-1963), siendo el segundo un gran socio internacional debido a la creación 
e inicio de operaciones de la Alianza para el Progreso.19 Con este proyecto, con el 
cual se buscaba el desarrollo de América Latina por medio del liderazgo de Estados 
Unidos, se desarrollarían medidas que permitieran a los países de la región mejo-
rar las condiciones sociales que se presentaban e ingresar en la modernidad. En 
los discursos emitidos por Kennedy se menciona que procuraba ser un programa a 
la altura del Plan Marshall (El Tiempo 1962a), entendiendo que el desarrollo que 

17.  Una preocupación para Estados Unidos, Lleras Camargo, buscando dineros de la Alianza para el Progreso, 
se encargó de presentar a las guerrillas como un actor con capacidad para tomar el poder si no se les detenía. 

18.  Las guerrillas del suroeste de Antioquia se transforman políticamente, pasaron de ser grupos conformados 
por liberales que resisten la tiranía a tener peticiones políticas en temas sociales (Roldán 2003, 17-65).

19.  La administración J. F. Kennedy buscó con la Alianza para el Progreso acompañar a los países de América 
Latina en la modernización del Estado, la mejoría de sus condiciones sociales y de seguridad, en tal sentido 
el Departamento de Estado tenía un papel fundamental en el asesoramiento técnico para la aplicación de los 
planes (Rabe 1999, 1-33).
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buscaba implementar era el “positivo”, pilar del desarrollo social y la democracia, 
en otros términos, el futuro mismo. La Alianza para el Progreso además de los 
temas sociales contenía elementos de acompañamiento militar con los cuales se 
haría contención al comunismo si era necesario el uso de la fuerza. 

Con la Revolución cubana de 1959 se demostró la posibilidad de que el mo-
vimiento socialista se extendiera en América Latina, lo que puso en duda la capa-
cidad de Estados Unidos para contenerlo (El Tiempo 1962b), además de generar 
preguntas sobre los conocimientos que se poseían y cómo se estaba comprendien-
do la región latinoamericana en los centros de investigación de las universidades 
estadounidenses que buscaban entender la forma en la que se estaba desarrollando 
la Guerra Fría en las diferentes regiones del mundo.20 Adicional, Estados Unidos 
se encargó de crear un cerco con sus países aliados en la Organización de Estados 
Americanos (en adelante OEA)21 con lo cual se propone aislar a Cuba socialista 
desde 1961 (Granma 2019, 1) y sacarla del juego diplomático en América, ello como 
respuesta a su relación con la URSS.22

Con la Alianza para el Progreso se ejecutaron algunos proyectos de desarro-
llo relacionados con educación, vivienda, industrialización, infraestructura y re-
formismo agrario. Adicional, se hicieron esfuerzos por acompañar a los países en 
temas de seguridad, mejorando su tecnología y su lugar en el marco de la trans-
formación (Taffet 2007, 11-27, 152-156). En este periodo las fuerzas armadas fue-
ron agentes del Estado encargados de mantener el orden, además son vistos como 

20.  Un lugar importante en el que se libró la Guerra Fría fue en el conocimiento y la academia, ambos ban-
dos buscaban ser reconocidos como el gran centro de estudios y entendimiento de los problemas del mundo. 
Estados Unidos gastó grandes presupuestos para la investigación en centros de estudios asiáticos, africanos 
y latinoamericanos que les permitiera entender las regiones en las que se libraban las guerras de liberación 
nacional, en las que calaba muy bien el discurso socialista, por lo que era necesario anticiparse a cualquier 
posibilidad de que se desarrollara otra revolución (Manno y Bednarcik 1968, 206-218).

21.  Los diplomáticos de Colombia jugaron un papel fundamental promoviendo la expulsión de Cuba de la 
OEA, pretendiendo demostrar su apoyo a la contención del comunismo y su cercanía con la administración 
Kennedy (El Tiempo 1962c, 1).

22.  Archivo Histórico de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección Archivos Lleras (BLAA), Bogotá-Colom-
bia, carp. 37, 38 y 39.
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agentes sociales al servicio del cambio y profesionales en diferentes áreas que se 
encargaron de participar en la transformación del Estado (Blair 1999, 183-216), 
dándole un sentido al modelo del servicio social. Así, se entendió que los militares 
tendrían una relación directa con el modelo de Estado que se quería configurar en 
torno al desarrollo y el orden, por lo que debían ser incluidos en el proceso de mo-
dernización y ser partícipes directos a través de una modernización militar, como 
lo evidencian las Acciones Cívico Militares (en adelante ACM) (Rabe 2012, 85-113). 

Además de estar incluidos como actores para el cambio en la Alianza para el 
Progreso, las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos eran cercanas a los 
Estados Unidos desde la década de 1930. Los militares estuvieron al margen de 
los proyectos de transformación de los Estados de la región y en los casos que lo 
creían necesario, intervinieron, buscando lo que consideraban el orden, el buen 
camino con respecto al futuro y el modelo de Estado.23 La formación militar había 
sido centrada en un modelo de defensa, pero con su profesionalización se bus-
caba hacer del militar un funcionario del Estado de acuerdo con los postulados 
de la Revolución francesa (Vargas 2010, 24-26 ). Durante el Frente Nacional la 
relación política con los militares varió según el gobierno de turno al frente del 
régimen, pero siempre mantuvieron un papel importante en contraste con la mo-
dernización del Estado que se adelantaba. 

La clase media era diciente. En un comienzo se veía el desarrollo como una posi-
bilidad para mejorar sus condiciones sociales con las reformas ofrecidas. Así, se con-
cebía una mejor democracia, un modo de evitar la revolución socialista y lograr un 
futuro capitalista. Fue el contexto en el que se libró la carrera hacía la modernización 
del Estado con una clase media, el gran constructo social que era necesario edificar 
para establecer la democracia (López 2019, 1-18). En los gobiernos del Frente Nacio-
nal, siguiendo la teoría de la modernización, se dio un lugar a la reforma social que 

23.  Lesley Gill en su libro demuestra cómo Estados Unidos se encargó de crear relaciones con los altos mandos 
militares latinoamericanos para que estos fueran partícipes de la Guerra Fría y se movieran por mantener un 
orden capitalista a partir de la defensa del modelo de vida que tenían en Estados Unidos y que buscaban aplicar 
en sus respectivos países a partir de las reformas en torno a la modernización del Estado que velan por tener 
ese mismo “futuro” (2005, 15-43).
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permitiera su expansión, pero esto también se vio truncado en los gobiernos conser-
vadores que consideraban que la labor del Estado es más de seguridad y control que 
de dinamizador de las relaciones sociales (López 2019, 21-41).

Con el presidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), el direccio-
namiento político fue más militar, debido a que consideraba que los problemas prin-
cipales que se debían solucionar no eran los sociales, sino los de orden público, por 
esto se encargó de desarrollar una persecución agresiva a las guerrillas,24 lo que llevó a 
que estos grupos se consideraran comunistas siguiendo el ejemplo cubano y se decla-
rara la guerra al Estado, sumiendo el conflicto en la lógica de la Guerra Fría (Gutiérrez 

2014, 1-5). El Departamento de Estado estadounidense no creía en la capacidad de 
las guerrillas colombianas de tomarse el poder por su poca capacidad operativa y las 
pocas muestras de fuerza, lo que hizo que surgiera desconfianza sobre el uso del dinero 
de asistencia económica. Por el perfil militar de Valencia se desconfió de su capaci-
dad para desarrollar reformas que permitieran al país el cambio positivo en aras a la 
modernización que se estaba buscando con la Alianza para el Progreso. Los asesores 
norteamericanos recomendaron seguir la idea desarrollista desde una perspectiva di-
ferente, en la cual se sumaban las fuerzas del Estado a la lógica militar y de mercado,25 
desconociendo el lugar que debería tener la inversión social en el desarrollo.

El presidente Valencia dotó a las fuerzas militares de los “elementos necesa-
rios” para pacificar el país y las instó a participar de su desarrollo por medio de los 
servicios que podían ofrecer, por lo que algunos de sus integrantes se hicieron per-
sonalidades en el gobierno. Se dinamizó la ACM como una estrategia para conectar 

24.  Una de las características de este periodo es que el presidente Valencia cerró las puertas a la posibilidad de diá-
logo y se aventuró por una salida militar, que depositó mucha esperanza en las acciones militares y en su capacidad 
para derrotar al enemigo. El cierre del Frente Nacional a la oposición democrática y la respuesta militar del Estado 
colombiano dio fuerza a la posibilidad de una revolución armada, no quedaba otro camino (Archila 1996, 25-53).

25.  Desde el Departamento de Estado como por parte del embajador de Estados Unidos en Colombia Fulton 
Freeman consideraba que el presidente Valencia estaba utilizando los dineros de asistencia económica de la 
Alianza Para el Progreso para solventar la crisis económica, no estaba realmente aplicando los programas de 
modernización y desarrollo que figuraban. National Archives and Records Administration, “Letter Freeman to 
Mann, February 2, 1964” Washington, United States. Department of State, RG 59, ARA/LA Files: Lot 64 D 66, 
Colombia 1964. Secret; Official–Informal.
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al ejército con las regiones por medio de la ejecución de proyectos sociales que per-
mitieran romper las relaciones que las comunidades tenían con las guerrillas. En 
ACM se ve directamente el pensamiento que tiene en su interior un proyecto como 
el de la Alianza para el Progreso, por un lado, la transformación en las condiciones 
sociales y por otro, la implementación de un pie de fuerza profesional y eficiente 
que sea capaz de responder a una posible disputa por parte de un ejército revolu-
cionario (Maechling 1988, 38-49).

Con el asesinato del presidente Kennedy en noviembre de 1963 se producen 
cambios en los términos de la Alianza para el Progreso debido a que la asisten-
cia a los países de la región no era tan importante en su programa de gobierno 
para Lyndon B. Jhonson cuyo agenda central era la Guerra de Vietnam (Germany 
2021a) y la pacificación social en Estados Unidos, que venía sumido en la violen-
cia racial, un problema que se debía solucionar ya que generaba problemas de 
orden público (Germany 2021b). Era más importante resolver la guerra interna-
cional en la que habían intervenido y sus problemas internos, que resolver los 
problemas sociales de los países de la región.

Los gobiernos conservadores del Frente Nacional recibieron fuertes críti-
cas de los sectores liberales progresistas, como el Movimiento Revolucionario 
Liberal (en adelante MRL), que puso en juicio su capacidad para promover los 
acuerdos de la Alianza para el Progreso, generando ataques sobre su ideología, su 
convencimiento en las reformas y, sobre todo, su capacidad para transformar el 
Estado en términos de modernización. Crítica en la que también participó el De-
partamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Uni-
dos que consideraban que la capacidad militar de las guerrillas era mínima y que 
por el lado social el presidente Valencia era un pésimo reformista,26 a diferencia 
de Lleras, por lo tanto, recomendaban suspender los giros de la Alianza para el 
Progreso y velar por que en Colombia se mejoraran las condiciones sociales por 
la vía del orden y el libre mercado.

26.  Central Intelligence Agency (CIA), Estados Unidos, Job 79 – R01012A, O/DDI Registry, Secret, Controlled Dissem.
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Con la llegada a la presidencia del liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) 
se retomó el desarrollo social como elemento central que se debía promover en el 
Frente Nacional. La administración consideró hacer reformas sociales ya que se 
entendía la necesidad de concebir una economía estable y una industrialización 
con capacidad de hacer frente al mercado internacional, en el cual Colombia de-
bía tener independencia, evitando caer en los controles del mercado. También se 
buscó obtener reconocimiento internacional sobre la complejidad de los proble-
mas sociales presentes en Colombia y su relación con la capacidad que podía tener 
la insurrección comunista, por lo que era necesario trabajar conjuntamente para 
contener al enemigo y mejorar las condiciones sociales posibilitando la vida en co-
munidad y el desarrollo de la democracia (Taffet 2007, 152-156). 

Lleras Restrepo motivó reuniones con funcionarios del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y asesores del Departamento de Estado, asimismo el mandatario 
colombiano ofreció un discurso en el Congreso estadounidense en el que mencionó 
la necesidad de apoyar el desarrollo de Colombia desde un sentido social, con lo 
cual fuera posible mejorar la vida de sus ciudadanos y no necesariamente seguir 
recomendaciones heterodoxas en cuanto al manejo de la economía porque eso lle-
varía al descalabro económico del país (Alarcón 2006). La administración también 
se encargó de modernizar el funcionamiento del Estado y la industrialización de al-
gunos sectores productivos como el de las confesiones (Amézquita 2017, 235-259). 
Lleras Restrepo tomó la decisión de renunciar a la presidencia en 1968 debido a 
la no aprobación de las reformas que presentó, señalando a los sectores conserva-
dores —sobre todo alzatistas27— de entorpecer una reforma social necesaria para 
edificar el Estado que se requería para superar la crisis social.

El gobierno se encargó de facilitar la apertura y reducir el discurso del con-
flicto, velar por la pacificación como elementos que posibilitaran la democracia, 
cuestionó la posición que había tomado Estados Unidos con la ayuda para la asis-
tencia, problematizando las condiciones que se presentaban en el país y la necesi-
dad de desarrollar reformas sociales que permitieran extender la clase media, la 

27.  Vertiente del Partido Conservador organizada en torno a la ideología del dirigente Gilberto Alzate Avendaño. 
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industrialización y mejorar las condiciones materiales, además de seguir lo plan-
teado en la teoría de la modernización y la Alianza para el Progreso. En efecto se 
dieron aperturas, pero, aunque se abrían posibilidades de transformación, no eran 
generales sino sectorizadas, lo que hacía que muchos sectores siguieran siendo crí-
ticos del modelo de transformación en ejecución ya que no cubría las demandas 
sociales que habían y quedaba una ventana inmensa hacia el descontento y la bús-
queda de una apertura como la que ofrecía la oposición y claro, el socialismo, por lo 
cual la movilización popular empezó a aumentar y se empiezaron a figurar mucho 
más los movimientos de oposición y otros partidos que habían quedado por fuera 
del acuerdo (Medina 2001, 263-294).

La estrategia de integración regional durante el mandato de Lleras Restrepo 
fue importante. Propuso que la unión con los países haría posible encontrar un 
lugar más ameno para América Latina como bloque regional entre las potencias de 
la Guerra Fría. Aunque el presidente adelantó acciones para crear una unión que 
permitiera tomar un partido más abierto en temas internacionales y tuvo acerca-
mientos con Chile,28 esta no se dio. Brasil intentó crear también un bloque regional 
buscando una extensión del Plan Marshall de recuperación europea en la década 
de 1950, pero sufrió una situación similar. Estados Unidos frenó tales acercamien-
tos. La teoría de la modernización del MIT prevalecía y la concepción del Departa-
mento de Estado (Lowenthal y Mostajo 2007, 557-563).

Misael Pastrana (1970-1974) fue el último presidente del Frente Nacional. Es 
cuestionado por su forma de llegar al poder, considerada fraudulenta, frente el can-
didato de un tercer partido, Gustavo Rojas Pinilla de la Alianza Popular Nacional (en 
adelante ANAPO). Intentó desarrollar una reforma urbana a partir de un programa 
extensivo de vivienda de interés social y mantener el orden público mientras el áni-
mo social crecía. Fue presidente en una fase en la que ya no se confiaba en el Fren-
te Nacional, cuestionado por no lograr las reformas que se propuso, aunque existió 
cierta intención por algunos políticos como los Lleras, pero donde se notaba que no 
había un interés de la elite tradicional en adelantar o mantener las reformas sociales 

28.  BLAA, Fondo Presidencia-Ministerio de Relaciones Exteriores, caj. 06, carp. 04, ff. 628-672.
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relacionadas con la modernización del Estado (Silva 2001a, 237-239). Es importante 
tener en cuenta la incidencia de la doctrina de seguridad nacional presente en el con-
texto de la Guerra Fría, en la que los militares participaron de las reformas y busca-
ron controlar el orden social desde una visión militar (Leal 2003, 74-87).

El desarrollo es una deuda pendiente, aunque no se ejerció de la mejor mane-
ra, el Frente Nacional fue la vuelta de la democracia y la búsqueda de hacerla ex-
pansiva siguiendo el modelo estadounidense, se buscó cambiar la forma en que se 
hacía política relacionándola ahora con proyectos, pero siguió siendo personalista. 
Es por eso por lo que, aunque se buscó lo “mejor para el futuro” e “ingresar al país 
al mundo moderno” es necesario decir que las lógicas de la Guerra Fría moldea-
ron las condiciones en las cuales se daba la vida pública en Colombia, la oposición 
siempre se relacionó con insurgencia, no se concibieron los valores reales para una 
democracia en este proceso modernizador. 

La relación con Estados Unidos fue compleja, durante algunos años los polí-
ticos colombianos fueron cercanos al gobierno estadounidense, se buscaron obje-
tivos conjuntos. Las políticas estuvieron relacionadas con la intención de frenar la 
influencia ideológica de la doctrina socialista, el crecimiento económico e industria-
lización. Quedaron dudas sobre la capacidad técnica de los gobiernos colombianos, 
su ideología y la cohesión política respecto del proceso que se buscaba desarrollar. 
La clase media buscó una extensión de los servicios sociales ofrecidos y se encontró 
con problemas en su aplicación, así como con la industrialización y la creación de 
fuentes de trabajo, por lo que se suma a la movilización y a las fuerzas de oposición 
al Frente Nacional (López 2019, 172-224). Esto llevó a que al finalizar el pacto la 
estabilidad del país pendiera de un hilo, gran parte de la clase media se radicalizó 
cuando la Guerra Fría se encontraba en un contexto álgido entre el impulso de las 
movilizaciones sociales de la década de los 60 y la llegada de dictaduras militares.

En términos ideológicos se buscaba lo “mejor”, pero la capacidad del Estado 
para desarrollar reformas no fue la ideal. Esta crítica a la capacidad modernizado-
ra, que era la piedra angular del cambio social necesario para la democracia más el 
contexto de la Guerra Fría, imposibilitó la pacificación democrática (Palacios 1988, 
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65-72). El intento por modernizar, mejorar la forma en que se desarrollaba la vida y la 
democracia, no fue efectivo, tuvo un resultado contrario al que se esperaba ya que las 
fuerzas sociales críticas lo tomaron como una posibilidad para movilizarse y mostrar 
las cosas que estaban mal. Si bien hubo adelantos en materia de planeación, acceso a 
la educación y obras de infraestructura, es difícil desconocer que la reforma perdió su 
oportunidad y no hubo capacidad para ejecutarla, algunos sectores políticos desen-
tendieron los marcos del acuerdo, solo lo reconocieron como la posibilidad de gober-
nar sin oposición. La democracia era el valor que se estaba zanjando con la inversión 
en los servicios sociales que se ofrecieron. El desarrollo capitalista era necesario para 
evitar la guerra y traer la paz, pero no fue así. La inconformidad frente al incumpli-
miento dinamizó la forma en la que se decantaba el conflicto social. Las aperturas y 
cierres del sistema de modernización social en un contexto anti-insurgente llevaron 
a que se incumpliera con la promesa de transformación de las condiciones sociales y 
se envalentonara la movilización social y la búsqueda de cambios por medio de otros 
movimientos políticos como el MRL, la ANAPO y las nuevas guerrillas.

Conclusión 

Modernizar el país en términos de calidad de vida y paz fue tomado como una 
bandera, en cuyo proceso de implementación no se reconocieron los problemas 
presentes, que requerían una intervención importante en términos sociales. Ade-
más, se excluyeron otras fuerzas democráticas, se desconocieron las condiciones y 
el efecto de la Guerra Fría en el país. Grandes sumas de dinero se invirtieron en la 
modernización. Sin embargo, la capacidad reformista fue muy poca e ineficiente, y 
los fondos fueron presa de la burocracia nacional y transnacional. 

La promesa de transformar al país era lo más deseado, sobre todo por la cla-
se media, pero esto no se ejecutó bien y resaltó los problemas que había tenido la 
constitución de este sector, donde el malestar y la incomodidad de las promesas 
incumplidas fue haciendo de bola de nieve que posibilitaba que los opositores ga-
naran fuerza y se criticara lo que se hizo. 
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No hubo transformación social, la burocracia aumentó, se extendieron los ser-
vicios sociales, pero no se transformó el mercado productivo como se requería. 
Hubo una apertura que posibilitó la crítica al establecimiento, sí se introdujera la 
democracia como una posibilidad y los servicios sociales como una extensión, pero 
no para el futuro sino como un problema al interior que se sigue desarrollando y 
que no por estar presente hace que las condiciones políticas del país sean mejores. 
Hay democracia, pero se sigue albergando problemas sociales del pasado, como su 
captura por parte del clientelismo de los partidos tradicionales ahora desdibujados 
por el acuerdo y la crítica radical a otros movimientos, con la diferencia de que aho-
ra al país ha sido llevado a la “modernidad” y obligado a “vivir en el futuro”.
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