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Resumen
A partir de un análisis temático inductivo, este artículo explora la visión ciudadana sobre la esfera pú
blica expresada en las cartas de los lectores de los diarios El Tiempo y El Heraldo de Colombia. Los re
sultados muestran cómo la identidad colectiva de los lectores apareció en forma transversal en las cartas,
para dar cuenta de una comunidad de adultos que se autodefine como “colombianos de bien”. El análi
sis reveló dos unidades de significado: posturas sobre la administración de lo público y antagonismos en
la esfera pública, centrada en el conflicto político con las guerrillas. A través de estas se pudieron hacer
visibles los llamamientos vívidos de los lectores al gobierno, funcionarios públicos, actores al margen de
la ley y a sus compatriotas, para movilizarse para exigir cambios sociales largamente esperados. 
Palabras clave: género epistolar, prensa, ciudadanía, esfera pública, Colombia.

The epistolary genre in the press as a citizen´s vision of 
the public sphere in Colombia

Abstract
Through an inductive thematic analysis, this article explores the citizen´s vision of the public sphere ex
pressed in the letters to the editor of the newspapers El Tiempo and El Heraldo of Colombia. Results show
the collective identity of readers appearing transversely in the letters, to account for an adult community
that defines itself as “good Colombians”. The analysis revealed two units of meaning: the first one, po
sitions about public institutions, and the second one, antagonisms in the public sphere, focusing on the
political conflict with the guerrillas. Through these it was possible to make visible the public´s plea for
action to the government, to public officials, to actors outside the law and fellow citizens to become mo
bilized to demand for much needed social changes.
Keywords: epistolary genre, press, citizenship, public sphere, Colombia.
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1. Introducción y estado del arte
En una época en donde los blogs y los chats se constituyen en una fuente permanente
de interacción entre los medios y su público; en un período en el que las comunica
ciones que circulan en Internet suelen resumirse en ciento cuarenta caracteres; en una
etapa de cambios estructurales en lo social y en lo mediático, la sección de cartas a los
editores de la prensa permanece como un escenario preferido para el debate público
argumentado desde hace cuatro siglos.

Son muchos los estudios y publicaciones que rinden testimonio a la vigencia del
género epistolar –con la carta como forma expresiva– a lo largo de la historia, para dar
cuenta de un amplio rango de temas en contextos geográficos y sociales distintos.
Como lo apuntó el historiador y lingüista español del siglo XVI Gregorio Mayans, se
escriben cartas para “alabar, expresar gratitud, manifestar alegría, formular lamenta
ciones, consejos, recomendaciones, para convocar, exhortar, consolar, pedir un favor,
exponer un juicio o insinuar un proyecto” (Ver en Mestre, 2000: 14). De esta forma,
las necesidades que motivan la participación en la esfera pública a través de distintos
formatos expresivos, incluyendo el epistolar, parecen estar más vigentes que nunca.

Los avances tecnológicos permiten que en las redes sociales haya una intervención
cada vez más masiva del público a través de los nuevos medios. Existe un sentido
mucho más amplio de la producción informativa, es decir, los límites entre el concepto
de noticia y quiénes sus productores son cada vez más flexibles. En una palabra, la vi
sión ciudadana de la realidad social que se expresa mediante la participación de la au
diencia de medios está en el centro de la transformación actual del periodismo.

Una breve mirada en el tiempo nos lleva al hacer un repaso de otra transformación
estructural de la esfera pública, ocurrida en los siglos XVII y XVIII. Habermas (1991)
resalta el papel central de los recuentos escritos de las discusiones que tenían lugar en
las cafeterías y los salones. Posteriormente, estas opiniones expresadas en forma oral
tomaban la forma de cartas y se publicaban en los diarios. Las misivas, que escribían
los críticos, fueron clave en la formación emancipada de las opiniones de la época, a
través de visiones de la vida social que provenían de ciudadanos comunes, que no
pertenecían ni a la élite en el poder ni a la burguesía educada. Más tarde, estas misi
vas terminaron agrupándose en una sección especial de los diarios en el siglo XVII y
publicándose con regularidad.

Desde entonces, las cartas públicas, sobre todo aquellas escritas a la prensa, han te
nido una participación notable en los medios de comunicación, por ser una expresión
ciudadana reflexiva y serena de la realidad social. Textos escritos con el objetivo de
lograr que una opinión individual llegue a ser pública, en un contexto de mayor li
bertad y menos riesgo (Castillo, 2002). En ellos se ven reflejados los valores y las
emociones que conectan a los ciudadanos de determinado contexto social.

Como expresiones de la opinión pública, las cartas a la prensa permiten que las pre
ocupaciones individuales lleguen a una audiencia masiva. Estudiosos como Alexan
der (2006) y Habermas (2002) dicen que los medios informativos como la prensa son
en gran medida “responsables de convertir lo global, lo mundial, lo planetario –en sus
dimensiones económica, política y cultural– en una realidad cotidiana en este mundo
en el que vivimos” (Pardo, J. en: Debord, 2008: 27). En ese sentido, los fenómenos
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sociales, las transformaciones y la interacción colectiva, se hacen visibles en los dia
rios desde el ámbito comunicacional particular del género epistolar, como expresión
ciudadana. Ahora bien, en la actualidad, como lo señala Castells (2009), los medios
digitales permiten enmarcar esta dinámica comunicativa en términos de una interac
ción más directa entre las audiencias y los productores de la información, lo cual le
añade complejidad e interés.

Como lo destacan estudiosos del género epistolar, las cartas a los editores pueden
ser consideradas como un foro público central donde la democracia florece (Wahl
Jorgensen cf. Kapoor y Botan, 1992: 5; Renfro, 1979: 822) o como un estadio inter
medio entre el diálogo cotidiano y el discurso mediático (Richardson, 2001; Hoffman
y Slater, 2007). Lo anterior permite validar su análisis, como una fuente rica de in
formación, para hacer lecturas sobre la visión ciudadana de la esfera pública respecto
a temas sensibles.

Pese a que los matutinos colombianos mantienen secciones de cartas de sus lecto
res en forma continua desde hace un siglo, no suelen darles a las misivas una lectura
cohesionada que permita llevar a cabo cambios en la producción informativa. Tam
poco las miran desde esta óptica global los gobernantes, para tomar decisiones frente
a las preocupaciones individuales que repiten una y otra vez los lectores en sus car
tas; aquellas historias, críticas y llamamientos (Nielsen, 2010) que trascienden la es
fera individual, con la esperanza de lograr la solidaridad de los otros ciudadanos y
lograr transformaciones permanentes en la esfera pública.

Por otra parte, la riqueza de la información que se rescata en ese escenario, ha
hecho que la sección de cartas a los editores de la prensa se convierta en un campo de
estudio preferido por los académicos, en los cuatro puntos cardinales del planeta desde
1937. En ese año Foster and Friederich, decidieron estudiar las misivas que llegaban
a un diario metropolitano de Boston, en Estados Unidos, en un intento de medir la
efectividad de la propaganda que circulaba a través de los medios de comunicación.
Sin embargo, ni en Colombia ni en América Latina se ha valorado en su justa medida
la importancia del género epistolar. Los estudios académicos centrados en las cartas
a la prensa en la región, constituyen un campo de estudio prácticamente inexplorado,
con honrosas excepciones en Colombia como el estudio de Vallejo (2004).

En contraste, resulta un área de investigación muy trabajada a nivel internacional
en Europa, Australia, África, Canadá y Estados Unidos. Algunos de los principales es
tudios dan cuenta que las misivas han sido utilizadas para medir la movilización ciu
dadana en temas sensibles en lo público. Hogan (2006) las estudió para cuenta del
nivel de apoyo que el gobierno de Estados Unidos recibió en su lucha contra el terro
rismo luego de los atentados del 11 septiembre de 2001. Hessing (2003) y Young
(2011), así como Lemert y Larkin (1979), emplearon las cartas para medir el apoyo
del público en temas ambientalistas en Canadá y Estados Unidos, respectivamente. Por
su parte, Southgate y Hopwood (1999) exploraron a través de las misivas escritas a un
diario líder en temáticas gay y lesbianas en Australia, las reacciones negativas de los
miembros de esa comunidad frente al uso de drogas.

También, Carver (2008) estudió las cartas escritas por mujeres entre 1870 y 1890,
haciendo públicos sus intereses sobre temas como el empoderamiento educativo, legal,
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político y, en especial, su derecho al voto en la sociedad de la época. En gran medida,
las misivas a los diarios han sido útiles para medir el clima político y las acciones de
grupos especiales de interés para promover sus ideologías. Se destacan en ese ámbito
académicos como Grey y Brown (1970), quienes ahondaron en la información sobre
los candidatos a la presidencia de Estados Unidos en 1968; Richardson y Franklin
(2004) quienes se dedicaron a caracterizar la intensidad de la participación de los par
tidos políticos y de los ciudadanos del Reino Unido durante campañas electorales;
Reader (2005), interesado en caracterizar el fenómeno de las “cartas enlatadas” en
viadas a la prensa; Lindahl (1983), quien evaluó las campañas políticas llevadas a
cabo durante un referendo sobre energía nuclear en 1980 en Suecia; y Carpenter
(2009), a quien motivó el análisis de cómo los grupos de activistas y el personal mé
dico utilizan las cartas al editor como medio para influenciar en los debates de salud
pública. Finalmente, Llovet (1992), estudió el control social sobre la práctica de la
medicina a través de las misivas escritas a la prensa en España.

El desarrollo del género epistolar se sitúa en la retórica, lo que posibilita su ubica
ción en una dimensión política. Un escenario en donde los colombianos tradicional
mente han advertido no pocas fracturas que debilitan el tejido social. La principal,
representada en el conflicto armado interno entre la guerrilla de las Farc y otros gru
pos al margen de la ley y el gobierno, que tiene cincuenta años de duración. En esta
confrontación en particular, así como en la tarea diaria de someter a debate público las
necesidades básicas de la población, las acciones de sus gobernantes, las metas y sue
ños comunes, los medios de comunicación informativos han llevado a cabo una me
diación activa y generosa. Han tendido puentes entre el ciudadano común y las
instancias en donde se toman las decisiones que los afectan. Por eso, resulta lamenta
ble y paradójico que no se aproveche en su justa medida la información tan rica que
proviene de la reflexión autónoma de los lectores de la prensa. Académicos como
Nielsen (2010) consideran que la sección de cartas es una construcción entre editores
y lectores, mientras que las noticias, una construcción entre periodistas y sus fuentes
de información; en ese sentido, se trata de instituciones distintas. Pese a que las car
tas publicadas han sido sometidas a un proceso de selección y edición previo, siguen
siendo referenciadas como una expresión ciudadana, que es valiosa precisamente por
ser un pensamiento organizado, argumentado y autónomo –en el sentido de ser inde
pendiente y autorreferente (Bauman, 2007: 51)–, que los medios ayudan a movilizar.

En palabras de Bauman (2007: 90) “la consecuencia de ser autónomo –es decir, de
saberse autónomo– es la conciencia de que las instituciones de la sociedad podrían ser
diferentes, tal vez mejores, de lo que son y, en consecuencia, ninguna de las institu
ciones existentes, por antigua o venerable que sea, puede considerarse inmune al es
crutinio, la crítica y la reevaluación”. Siguiendo al autor, las sociedades autónomas
deben admitir una mayor libertad de autoexamen y crítica como la que proviene de
foros ciudadanos como la sección de cartas.

Por su parte, autores como Gamson (2002: 197) resaltan el valor de la deliberación
y el diálogo hechos narración, como una manera de pronunciarse sobre cuestiones
morales complejas: “el contar historias facilita una vida pública sana, democrática”
apunta. De igual forma Alexander (2006) menciona que entre más sólido sea el sis
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tema democrático de una sociedad, mayor capacidad tiene la esfera civil para auto
definirse.

Para intentar llenar este vacío de documentación sobre las reflexiones autónomas
de los ciudadanos en Colombia, en el marco de su proyecto macro Cartas a los edito
res de la prensa como expresión de la esfera pública en Colombia: un enfoque mixto,
Barrios (2013) llevó a cabo un análisis de contenido hermenéutico para establecer los
temas que mencionaron los lectores en sus cartas entre 1999 y 2008 a los diarios El
Tiempo, de circulación nacional, con sede en Bogotá y El Heraldo, de circulación re
gional, con sede en Barranquilla. La década objeto de estudio se escogió por considerar
que en ella se produjo un cambio sustancial desde lo comunicacional en el país, en la
medida en que logró masificarse el uso de Internet entre la población, lo que aumentó
el potencial de participación de los lectores en los diarios. Por otra parte, también se
constituyó en un período donde se hicieron visibles fracturas importantes en lo social
y lo político: el surgimiento del fenómeno del paramilitarismo, el fortalecimiento de
la derecha con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder y la reforma constitucional
que permitió la reelección presidencial, entre otras. Estas transformaciones consoli
daron cambios en los cimientos de la cultura.

Tomando los resultados del proyecto macro como base, el nuevo aporte de este ar
tículo radica en intentar descubrir la visión ciudadana de la esfera pública en Colom
bia que construyeron los lectores de El Tiempo y El Heraldo entre 1999 y 2008. Por
tanto, el interés particular de este artículo se expresa en la siguiente pregunta: ¿cuál
es la visión ciudadana de la esfera pública en Colombia que construyeron los lectores
en la sección de cartas a los editores de la prensa?

2. Metodología
Tomando en cuenta la complejidad metodológica que significaba estudiar con rigor y
pluralidad de visiones los textos de los lectores, en el proyecto macro, se decidió hacer
uso de los métodos mixtos de investigación, en un procedimiento exploratorio se
cuencial de orientación inductiva, en el cual se llevaron a cabo dos fases cualitativas
y una cuantitativa.

Los resultados de la primera fase cualitativa de ese estudio mostraron el interés de
los lectores en cuatro temas: asuntos del ciudadano, producción de los diarios, polí
tica interna y política exterior; y en veintiséis subtemas. Clasificados en asuntos del
ciudadano se encontraron textos con referencias a la ética y moral públicas, expe
riencias gratificantes, reclamos de los derechos y necesidades sentidas, llamamientos
a solucionar problemáticas urbanas y denuncias sobre situaciones de violencia es
tructural. Seguidamente, las cartas nombradas como referencias a la producción de
los diarios incluyeron críticas a los periodistas, quejas ante la mala atención a sus
criptores y la falta de control a la interactividad del diario, entre otros. Por su parte,
en política interna las misivas se refirieron al conflicto político, al accionar de la fuerza
pública y a las actividades de las ramas del poder público, de los órganos de control
y de la sociedad civil. Finalmente, como política exterior se nombraron los textos
donde los lectores ofrecieron reflexiones sobre asuntos internos otros países y rela
ciones multilaterales e intervenciones foráneas en conflicto interno colombiano.

Marta Milena Barrios y Luis Manuel Gil El género epistolar en la prensa como visión...

181Estudios sobre el  Mensaje Periodístico
Vol. 22, Núm. 1 (2016)   177194

404 Barrios, Marta Milena_EMP 1  20/06/2016  15:11  Página 181



En la segunda fase, cuantitativa, se dimensionaron los temas y subtemas, como se
aprecia en las gráficas 1 y 2. En la temática política interna se registró la mayor pro
porción de interés por parte de los lectores de El Tiempo, con un 88,90% y la segunda
proporción de interés por parte del público activo de El Heraldo, con un 11,10% de
las frecuencias.

Gráfico 1. Porcentaje de Temas tratados en el diario El Tiempo 19992008

Este gráfico presenta el comportamiento de los temas del estudio macro por año.
Aquí se observa que el tema de mayor interés en cada año, excepto en 2002, 2006 y
2008 fue política interna.

Gráfico 2. Porcentaje de Temas tratados en el diario El Heraldo 19992008
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Las cartas escritas por los lectores del diario El Heraldo se concentraron en su ma
yoría en dos temas: política interna y asuntos del ciudadano. Aunque fue este último
el que mayor participación registró en la década objeto de estudio, en política interna
se observa una similitud porcentual al principio y al final del período.

En consecuencia, la centralidad del tema política interna en los textos de los lec
tores de ambos diarios durante la década objeto de estudio, motivó un acercamiento
desde lo cualitativo en este texto. El procedimiento para encontrar la visión de lo pú
blico de los lectores se llevó a cabo de la siguiente manera:

a. Se tomaron como punto de partida los resultados de la fase cuantitativa del pro
yecto macro en particular, los del tema política interna, para profundizar –desde una
perspectiva cualitativa– en la comprensión de la visión de lo público que puede res
catarse de las cartas que enviaron a los editores. Los textos correspondientes al con
tenido descrito se organizaron en una base de datos que agrupó 2.096 textos.

b. Posteriormente, se aplicó un segundo criterio de reducción de los contenidos
para centrar la atención en los años en los cuales hubo un mayor interés en política in
terna: 2000, con 50.8% y 2003, con 50.6% de las preferencias en El Tiempo (Gráfico
1). En 2004, con 35% y 2005 con 36% respectivamente, se tuvieron en cuenta las pre
ferencias de los lectores de El Heraldo (Gráfico 2). Esta segunda reducción arrojó un
corpus final de 625 textos, que se extrajeron de la base de datos, se leyeron en su to
talidad varias veces, se agruparon de acuerdo con la coincidencia temática, se esta
blecieron categorías y se nombraron. Para esto último, se acudió a los conceptos de
autores como Mouffe (1999, 2007), Bauman (2007, 2009) y Alexander (2006). La va
lidez de las decisiones sobre la pertinencia de los nombres escogidos para cada una de
las líneas interpretativas, se hizo por prueba de expertos con colegas del departamento
de Comunicación Social de la Universidad del Norte, en grupos focales especialmente
convocados para tal efecto.

c. Se identificaron palabras clave y expresiones autóctonas de los lectores, se agru
paron y se expresaron en forma de redes y extractos de cartas.

En la búsqueda de relaciones más profundas entre las temáticas de los textos de los
lectores de la prensa, se centró la atención en su visión sobre lo público, a partir de un
análisis detallado de los textos correspondientes a la temática política interna. Se re
conoció la existencia de significados embebidos en los diferentes niveles de com
prensión de los textos, que se rescataron a partir de las etapas mencionadas y a partir
del aprendizaje del investigador a lo largo del proceso.

Estas técnicas para la identificación de temas en los textos, desde la perspectiva
cualitativa, las han ponderado en forma repetida algunos de los más prominentes es
tudiosos del campo, como Ryan y Bernard (2003) y Guest, MacQueen y Namey
(2012). El enfoque de este análisis temático es exploratorio, diferenciándose de una
orientación confirmatoria porque “el investigador lee y relee cuidadosamente la data,
buscando palabras clave, tendencias, temas o ideas que puedan ayudar a perfilar el
análisis, antes de que cualquier análisis tenga lugar” (2012: 7). Es decir, se siguió un
enfoque inductivo, no hubo categorías configuradas con anticipación.

De acuerdo con Krippendorff (2013: 259), “el análisis de contenido de datos cua
litativos asistido por computadora puede ser llamado interactivohermenéutico; inter
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activo, porque no obedece a categorías de análisis fijadas previamente [...] y herme
néutico, porque el proceso de análisis se direcciona a partir del entendimiento cre
ciente que el investigador adquiere del cuerpo de los textos”. En este artículo, se utilizó
como apoyo el software QDA Miner, en sus diferentes funciones tales como la bús
queda de palabras clave en contexto y la recuperación múltiple de codificación.

Se debe precisar, por otro lado, que el estudio se centró en el nivel textual, sin in
cluir interpretaciones sobre el contexto social, cultural y/o histórico de donde emer
gieron los textos. No se discutirá la definición de contexto y su relación con el texto
en este artículo, en la medida en que trasciende el objetivo del estudio. En la amplia
revisión de investigaciones que se llevó a cabo, se encontró cómo los académicos al
rededor del globo prefirieron centrarse en el estudio de las cartas como texto. Es así
como decidimos acogernos a esa tradición de investigación, en la medida en que la
propuesta metodológica para el análisis de cartas se ha sofisticado más y cobrado
mayor validez, lo cual permite tener un buen nivel de confianza en la rigurosidad de
los hallazgos que arroja esta indagación de cartas en Colombia.

3. Resultados

Después de haber analizado los textos de los lectores de manera repetida, se puede
concluir que el género epistolar promueve la participación política y permite ver re
flejada la visión particular sobre la esfera pública que tienen los ciudadanos en Co
lombia. Los lectores de la prensa utilizaron ese espacio para llevar a cabo un debate
argumentado sobre un espectro amplio de temas del acontecer nacional; preocupa
ciones que trascendieron la esfera privada para buscar la solidaridad de otros ciuda
danos en lo público. Por momentos, la impotencia de los lectores frente a algunos
episodios del acontecer nacional, los hizo emplear un patrón de habla en forma de
preguntas –algunas veces abiertas y otras con destinatario propio– que reflejaban su
incertidumbre frente al futuro del país. Igualmente, manifestaron emociones como
amor por el país, temor por la inseguridad que sienten en el espacio público debido al
accionar de las guerrillas y otros grupos al margen de la ley y rabia por las situacio
nes de corrupción y los abusos de quienes se encuentran en posiciones de poder. Todo
lo cual, consideraron, resulta en un panorama complejo del acontecer nacional.

En la interpretación de la visión sobre lo público que emergió de las cartas de los
lectores de la prensa en Colombia, se pudieron identificar dos líneas interpretativas que
se denominaron de acuerdo con Creswell (2013), unidades de significado. De esa ma
nera, en las cartas a los lectores de la prensa en Colombia se encontró una gran can
tidad de llamamientos a los miembros de las ramas del poder ejecutivo, legislativo y
judicial y a los órganos de control del Estado para suscitar cambios estructurales res
pecto a aspectos sensibles del acontecer nacional; es decir, las cartas mostraron pos
turas especialmente críticas por parte de este colectivo de lectores sobre la
administración de lo público en el país. De igual forma, revelaron la presencia de con
flictos profundos y antagonismo entre los colombianos, en particular, en relación con
el conflicto político con las guerrillas. Lo dicho se presenta en detalle a continuación.
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3.1. Unidad de significado. Posturas sobre la administración de lo público
A lo largo de las cartas emergió una petición sentida entre los lectores por un manejo
distinto del sector público en Colombia. Las cartas expresaron necesidades como: la
administración transparente de los presupuestos municipales y de los dineros de los
ciudadanos en los organismos de orden regional y nacional; el favorecimiento de un
debate público más rico para crear políticas de salud y educación más equitativas; la
urgencia de blindar el sistema democrático contra la corrupción en la administración
pública tanto en el Congreso de la República como durante la periodos de elección po
pular; el respeto de los derechos de los pensionados al pago oportuno de sus mesadas;
la garantía de que los subsidios de vivienda del gobierno lleguen a la población que
realmente los necesita; el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas para la vigilan
cia activa de la gestión de los funcionarios públicos en temas como permisos remu
nerados y viajes.

Como se mencionó, los lectores hicieron notar su indignación frente a problemas
endémicos de la vida pública nacional como la corrupción. Estos llamamientos a una
mayor transparencia en la esfera pública se evidencian en un aparte de una de las car
tas:

“Valerosa y ejemplar la decisión de la Ministra de Cultura de ponerles fin a los festivales
presupuestales que hacen los mercaderes de la cultura en Colombia para beneficio propio
y exaltación de lo foráneo, menospreciando siempre nuestros propios valores. La frentera
Ministra debe ir al fondo del negocio y pedirles a la Contraloría, a la Procuraduría y a la
Fiscalía que investiguen a dónde han ido a parar los miles de millones de pesos de presu
puesto nacional destinados durante muchos años por los intocables mercaderes de la cul
tura. Esperamos que la Ministra siga adelante en su decisión, que solo les molesta a unos
pocos privilegiados, pero que el resto de colombianos se lo agradecemos porque vemos en
ella alguien que defiende nuestros propios valores culturales”. (El Tiempo, 2000).

Algunos otros ejemplos de la problemática se presentan el gráfico 3 del Anexo.

3.2. Unidad de significado Antagonismo en la esfera pública: el conflicto político
En los textos de los lectores de El Tiempo y El Heraldo sobre el tema política interna,
se encontró que el conflicto político fue el detonante principal del antagonismo que
se advirtió entre los lectores de la prensa y una parte de sus compatriotas. Los auto
res de los textos objeto de estudio se consideraron a sí mismos una comunidad repre
sentativa de “la mayoría” de los colombianos, en contraposición a quienes calificaron
como “otros” nacionales, que supusieron alejados de los ideales más sentidos de la na
ción, en especial, los miembros de los grupos al margen de la ley y los ciudadanos que
ocupan posiciones de poder, pero que han abusado de él para satisfacer sus intereses
personales. Siguiendo a Mouffe (2007) se creyó adecuado calificar esta relación como
antagónica, en la medida en que se advirtió una dialéctica nosotros/ellos, en la cual las
dos partes parecerían compartir pocos fundamentos en común.

Profundizando en la identidad de esa “mayoría”, en las cartas de los lectores se
halló una narración repetida de auto reconocimiento como miembros de una misma
comunidad. Expresiones como “colombianos de bien”, “gente de bien” y el uso de

Marta Milena Barrios y Luis Manuel Gil El género epistolar en la prensa como visión...

185Estudios sobre el  Mensaje Periodístico
Vol. 22, Núm. 1 (2016)   177194

404 Barrios, Marta Milena_EMP 1  20/06/2016  15:11  Página 185



los sustantivos y pronombres “colombianos” y “nosotros” para referirse a ellos mis
mos, denotaron una diferenciación entre dos grupos de nacionales: uno que quiere el
bien para el país, en donde se incluyeron, y el otro grupo distinto, conformado por
compatriotas que, con su accionar, le hace daño a los “ciudadanos de bien” y al sis
tema democrático.

Esta diferenciación entre lo mismo y lo diferente, se hizo más evidente en las car
tas referidas al conflicto político colombiano. Cuando la realidad social les pareció más
amenazante a los lectores, surgió en ellos la necesidad de escribir sobre los valores co
munes y los elementos materiales e inmateriales que consideraron que los unen como
nación. En una palabra, el accionar de guerrilleros, paramilitares y otros grupos al
margen de la ley, sirvió como detonante para que los lectores activos de la prensa re
forzaran su identidad como comunidad y establecieran en sus textos una clara di
mensión antagónica, con personajes como los cabecillas de la guerrilla de las Farc y
–reiteramos– con figuras políticas cuyas acciones consideraron que perjudicaron los
intereses de la mayoría. Se lee en una carta:

“Parodiando una famosa canción juvenil, tal parece que la guerrilla se ha vuelto bruta,
ciega y sordomuda. Bruta, porque solo un bruto piensa que asesinando a nuestros niños con
cilindros de gas, o volando la infraestructura nacional, o asesinando por la espalda a un
joven patrullero colombiano se protesta contra un presidente extranjero. Ciega, porque no
ve con sinceridad que la muerte, el dolor y la miseria que ha generado durante casi 40 años
son superiores a los que supuestamente dice combatir. Sorda, porque no escucha, o no le
importan, los millones de gritos que le exigen detener sus homicidios y secuestros. Y muda,
porque no ha sido capaz de cambiar las balas por argumentos convincentes y realistas, que
inviten a los colombianos a considerarla como una opción política válida a través de las
urnas. La guerrilla colombiana, por torpe y testaruda, ha terminado por convertirse en una
cosa que no hace otra cosa más que sembrar muerte y desolación en nuestra amada Co
lombia. Señores guerrilleros: cuándo van a abrir los ojos?” (El Tiempo, 2000).

Al denominarse a sí mismos como colombianos de bien y diferenciarse de “otros”
compatriotas, los lectores de El Tiempo y El Heraldo se consideraron con la autoridad
suficiente para: sugerir al gobierno actuar de manera efectiva para frenar las activi
dades de los grupos armados y defender la soberanía, clamar por el regreso de los se
cuestrados a casa y hacer un llamamiento vehemente para la defensa de las tradiciones
y valores. De lo dicho da cuenta la siguiente misiva:

“Los colombianos de bien (casi cuarenta millones) no entendemos cómo la guerrilla se
cuestra, asesina, destruye nuestros pueblos y nuestros bienes, deja miles de huérfanos, viu
das, comete delitos de lesa humanidad, sin que ninguna organización internacional de
derechos humanos se pronuncie. Por el contrario, tiene el descaro de cuestionar la labor dia
ria de los militares, quienes tienen las armas porque nosotros, el pueblo, legítimamente se
las hemos entregado para que nos defiendan de tanto malandrín disfrazado. Así las cosas,
debemos rodear al Presidente de la República para que persevere en la búsqueda de la paz,
pero también para que en forma enérgica preserve la ley y la justicia. No podemos entre
gar el país, debemos defender la Constitución y las leyes, y por ninguna razón permitir que
organizaciones internacionales se inmiscuyan en las decisiones del Estado. Lo que debe
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mos hacer en estos momentos de aterradora violencia es apoyar a nuestras Fuerzas Arma
das”. (El Tiempo, 2000).

De igual manera, los lectores se consideraron a sí mismos con derecho a hacerles pe
ticiones vehementes al gobierno y a los miembros de la rama legislativa, para: garantizar
el bienestar de la población civil en el marco del conflicto armado colombiano, espe
cialmente de los más vulnerables: los niños y adultos mayores; aclarar con premura las
condiciones para los diálogos de paz entre el gobierno y la insurgencia; aplicar con ur
gencia el Derecho Internacional Humanitario para el tratamiento de los secuestrados; y
apoyar la moción del presidente de la República en el debate por el uso del calificativo
de “terroristas” para los guerrilleros en lugar de otorgarles el estatus de beligerancia ante
la comunidad internacional. Vale la pena observar también, en las dos cartas que se pre
sentan a continuación, el patrón de habla en forma de preguntas que utilizan los lectores,
reflejo de su incertidumbre frente a la solución de la problemática planteada.

“Habrá un alcalde que sepa en cuál de sus veredas tienen las Farc sus campos de con
centración? Habrá un comandante del Ejército que en vez de regañar guerrilleros ante las
organizaciones de derechos humanos a través de los micrófonos de los noticieros, calle y
organice un operativo militar para rescatar colombianos? Habrá un Congreso que, en vez
de estudiar una ley de canje, renuncie para que la disculpa de la subversión contra la co
rrupción quede sin peso? Habrá un gobernante con valentía que distinga el diálogo del en
gaño? ”. (El Tiempo, 2000).

Por otra parte, para los lectores de los matutinos, resultaban tan peligrosas para el
proyecto colectivo de nación, las actuaciones públicas y las controversiales declara
ciones mediáticas de personajes de la vida nacional como Piedad Córdoba y José Ob
dulio Gaviria. La primera, reconocida militante de la izquierda, fue Senadora de la
República entre 1994 hasta 2010 y mediadora activa entre la guerrilla y el gobierno.
El segundo, popular activista de derecha, se desempeñaba como asesor del Presidente
Álvaro Uribe en el momento en que se hizo el estudio y en la actualidad es Senador
de la República por la colectividad que lidera el expresidente. Los siguientes textos dan
cuenta de lo dicho.

“Muy grave me parece la afirmación de José Obdulio Gaviria, en el sentido de que la
marcha contra el paramilitarismo del próximo 6 de marzo fue convocada por las Farc. Yo
participaré en esa marcha, igual que marché contra las Farc. Es peligroso pretender desle
gitimar la expresión de millones de colombianos por la vía de la estigmatización”. (El
Tiempo, 12 de febrero de 2008).

“Muy triste que la única expresión que le mereció a Piedad Córdoba la manifestación
contra las Farc fuera: ´Esta es una marcha del odio, del racismo, del clasismo y la exclu
sión´. Yo no escuché en la movilización expresiones de resentimiento, insultos ni exclusión
de grupos sociales o étnicos; solo un NO rotundo al terrorismo. Entonces, ¿en qué equipo
juega Piedad?” (El Tiempo 7 de febrero de 2008)

La lectura repetida de otras misivas con referencias a estos dos personajes públi
cos, permite inferir que los lectores que escribieron en el período estudiado parecen
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haberse situado en un escenario político de centro. Otros extractos de cartas repre
sentativos de las problemáticas enunciadas, se presentan en el gráfico 4 en el Anexo.

4. Discusión
La primera conclusión que se puede arrojar del estudio de los textos de los lectores de
la prensa en el período estudiado es que el género epistolar se constituyó en un vehículo
idóneo para que esta comunidad de ciudadanos, construyera una visión propia sobre la
esfera pública en el país. Aún más, podría considerarse que permitió que este colectivo
se constituyera en una comunidad política en el sentido que lo expresó Aristóteles (s.f.
/2002). El filósofo definió comunidad política como una asociación que apunta al bien
de todos. Por su parte, estudiosos de la política moderna como Mouffe (1999: 54) pre
fieren referirse en casos como el que nos ocupa al “bien político”, es decir, “al bien que
define una comunidad política como tal [...] en donde es posible darle prioridad a los de
rechos respecto a las diferentes concepciones del bien moral”. Este pareció ser la moti
vación de quienes escribieron cartas públicas en los diarios estudiados.

De acuerdo a lo anterior, en las cartas de los lectores se identificaron argumentos
racionales y morales para una mejor administración de lo público en Colombia. Es
decir, se hallaron múltiples referencias a lo que Mouffe (1999: 139) llama un hori
zonte para alcanzar el bien común. En efecto, la red Posturas sobre la administración
de lo público (Gráfico 3) da cuenta de la presencia en los textos de una suerte de “gra
mática de conducta”, para la convivencia y el desarrollo armónico de la nación.

En esta comunidad de lectores de la prensa, las posturas individuales parecían des
vanecerse dando paso a un actor colectivo con identidad propia, que expresó con au
tonomía su pensamiento a lo largo del periodo de estudio. Lo anterior quedó
evidenciado en la dialéctica distintiva que se advirtió en los textos según la cual “la
división entre “nosotros” y “ellos” es tan exhaustiva como disyuntiva, no quedan casos
“intermedios”, está clarísimo quién es “de los nuestros” y quién no” (Redfield, En:
Bauman, 2009: 6). La división conflictiva que se mantiene constante en la esfera pú
blica en el país, se hizo evidente en las misivas estudiadas. Los lectores identificaron
con claridad a los actores sociales que consideraron como adversarios, como sujetos
en conflicto con el querer de la mayoría de los colombianos, que ellos dijeron repre
sentar. Las guerrillas de las Farc y otros grupos al margen de la ley, los políticos co
rruptos y los funcionarios públicos que abusaron de su poder, se encuentran dentro de
este grupo de adversarios de quienes escribieron cartas a la prensa.

Lo anterior se expresó con frecuencia a partir del patrón de preguntas que utiliza
ron para confrontarlos, una muestra de la dimensión antagónica que puede adoptar la
vida cotidiana del país. Para los lectores de los matutinos, resultaban tan peligrosas
para el proyecto colectivo de nación, las actuaciones públicas de personajes de la vida
nacional como Piedad Córdoba, militante de la izquierda y José Obdulio Gaviria, de
la derecha. Lo dicho resulta coincidente con los estudios sobre cartas llevados a cabo
por Lemert y Larkin (1979), Southgate y Hopwood (1999), Hessing (2003), Richard
son y Franklin (2004), Hogan (2006) y Young (2011), en donde también se advierten
referencias a posturas encontradas entre los lectores y actores sociales identificados
con claridad en los textos.
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Por otra parte, quienes escribieron cartas a los diarios formularon críticas, conta
ron historias e hicieron llamamientos a la acción durante el período objeto de estudio,
pidiendo cambios en temáticas puntuales como la protección del medio ambiente, los
derechos de la comunidad homosexual o sobre las decisiones de los gobernantes sobre
política internacional. La construcción de la narrativa de los lectores en casos como
los mencionados, resulta coincidente con la caracterización de Nielsen (2010), en
cuanto a clasificación de los contenidos de las secciones de cartas en tres géneros: crí
ticas, historias y llamamientos.

Los hallazgos de este estudio del género epistolar en la prensa como visión ciuda
dana de la esfera pública en Colombia, se advierte una prevalencia de misivas con
sentido crítico, orientadas principalmente hacia la clase dirigente. A ellos les hicieron
llamamientos vehementes hacia una mejor orientación de la administración pública a
partir de valores colectivos como la honestidad y la búsqueda del bien común, para
contrarrestar la corrupción que los lectores identifican en las ramas del poder público.
De esa manera, los lectores de los diarios estudiados, manifestaron su voz de protesta
basada en el convencimiento del potencial de las instituciones para crear un entorno
colectivo mejor que el actual. A través del género epistolar, construyeron una comu
nidad política con rasgos de identidad propios.

De igual forma, como se ha mencionado, en el período estudiado hubo numerosas
historias, críticas y llamados motivados por el conflicto armado con las guerrillas. La
preocupación de los lectores por una convivencia civilizada y más incluyente en Co
lombia, fue la temática central de los comentarios que hicieron sobre la política interna
en el país, mientras que el vínculo más vigoroso fue su preocupación sentida por el for
talecimiento de lo ético en lo público. No le falta razón a Mouffe (1999: 98), cuando
dice que formas modernas de comunidad política como esta “no se mantiene unida por
una idea sustancial del bien común, sino por un vínculo común, una preocupación pú
blica” un vínculo que se expresó en forma contundente a través del discurso público
socializado de la prensa.

Así, a través del género epistolar, los lectores de El Tiempo y El Heraldo, refleja
ron la visión de la esfera pública en Colombia que tienen como ciudadanos. En crite
rio de estudiosos de la política como Munk (2014: 2), la democracia como sistema se
fortalecería en la medida en que se amplíe su concepto, limitado en su gran mayoría
a la dinámica electoral. Entender valores clásicos y aceptados como libertad e igual
dad, más allá de la libertad de elegir, para incluir los procesos y fenómenos que se
presentan en esferas distintas. Ámbitos de acción social como las decisiones que toma
el gobierno y el entorno social de la política, buscando que los principios de libertad
política e igualdad no sean meras formalidades”. Dentro de este último ámbito, re
sulta vital centrar la atención en los procesos de deliberación pacífica que se llevan a
cabo en instituciones en donde los ciudadanos tienen mayor participación, como los
espacios que ofrecen los medios de comunicación.

En suma, de acuerdo a lo dicho podemos afirmar que el público de la prensa tiene el
potencial de constituirse en un actor clave en la esfera pública en Colombia, que no sólo
participe en la deliberación de los temas sensibles para la sociedad. Tiene la capacidad
de coadyuvar a una movilización colectiva que propenda por mejores condiciones de
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desarrollo humano. Lo anterior, toda vez que el debate público argumentado que se lleva
a cabo a través de las cartas enviadas a los editores, constituye una muestra fehaciente
de la madurez que ha adquirido un sector de la sociedad civil en el país. Así pues, el gé
nero epistolar no solo se distingue como un termómetro de la vida social en este contexto
geográfico, sino como un vehículo de expresión que promueve la articulación de las ne
cesidades individuales de los ciudadanos, con las causas colectivas.
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6. Anexo: gráficos 3 y 4

Gráfico 3. Posturas sobre la administración de lo público
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Gráfico 4. Antagonismo en la esfera pública: el conflicto político
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