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El interés por abordar el tema de la Campaña Libertadora dentro de los conceptos 
teóricos militares, enfocado hacia la sociología, parte de la premisa que aunque 
no se estableció concretamente el tema en su momento, es claro que los con-
ceptos hoy existentes son de aplicabilidad para analizar la importancia de dicho 
tema. Como ciencia decimos que nos lleva a descubrir las leyes del desarrollo de la 
sociedad, es cierto que este hecho en particular impacta la armonización entre las 
instituciones políticas y el estamento militar en contexto, pero la perspectiva con la 
que se pretende hacer el presente escrito, enfatiza hacia la relación entre el desa-
rrollo histórico y el comportamiento social de quienes hicieron parte de combates, 
batallas y confrontaciones de gran intensidad.

Sociología Militar de la Campaña Libertadora 
de la Nueva Granada de 1819

Figura 1: Paso del ejército libertador por el páramo de Pisba. Oleo Francisco Antonio Cano, Quinta de Bolívar, 1922.



Es con base en las situaciones 
ocasionadas por el inicio de la Campaña 
Libertadora emprendida por el General 
Simón Bolívar en compañía del General 
Francisco de Paula Santander y el 
General José María Anzoátegui, cuando 
aparece la necesidad de estudios en 
el ámbito social, a partir del mismo 
reclutamiento del cuerpo del ejército, 
pasando por la difusión de las ideas de 
libertad e independencia, hasta llegar 
a la comprensión de las condiciones 
culturales que “forjaron el carácter del 
sujeto revolucionario, en el seno de la 
comunidad neogranadina”1.   

No obstante, antes de identificar 
esos elementos que componen la 
sociología militar de la campaña militar 
de independencia, cabe considerar las 
vías de análisis del estudio sociológico 
en dicho contexto, conforme al interés 
de reconocer tres caminos diferentes, 
cada uno con su respectiva interpreta-
ción, tal premisa invita a distinguir las 
siguientes2:

a) Estudio de la sociología de la 
defensa: contiene toda actividad 
que realiza la sociedad en su 
defensa; en un sentido más amplio 
abarca las acciones para asegurar su 
existencia, tanto en la paz como en 
la guerra. Estudios que involucran 
el campo político externo, político 
interno, jurídico, demográfico, entre 
otros. Este abordaje representaría el 
estudio integral de la sociedad a los 
fines de asegurar su existencia como 
Estado.
b) Estudio de la sociología de 
guerra: Comprende el estudio de la 
sociedad durante el periodo especial 

de la guerra.
c) Estudio de la sociología militar: 
Corresponde al estudio del grupo 
social armado, es decir, las fuerzas 
armadas.

En respuesta de este planteamiento, la 
segunda y tercera vía tienen relación 
directa con el enfoque de estudio, 
sin embargo, la Sociología Militar 
establece factores de interpretación 
más acordes con la actuación de las 
Fuerzas Armadas en el escenario de 
confrontación armada. Por tanto, desde 
esta perspectiva la Sociología Militar 
estudia la institución militar relacionado 
con la sociedad en general y define 
cuatro categorías parciales de estudio3:
 

a) La convivencia de los militares 
en el medio ambiente propio; que 
se refiere a las relaciones entre 
sus miembros y su influencia en la 
eficiencia y productividad.
b) La convivencia de los militares 
dentro de la sociedad; estos 
objetos de estudios se refieren a 
la convivencia militar fuera de la 
institución.
c) La naturaleza de las instituciones 
armadas; su estructura y significado.
d) El encuadramiento de la institución 
militar dentro de la sociedad; se 
refiere a los estudios que tratan de 
ubicar a las fuerzas armadas dentro 
de la sociedad y el Estado. 

Ahora bien, después de profundizar en 
la Sociología Militar, es pertinente el 
análisis introspectivo de la institución 
militar y su relación con la sociedad 
neogranadina en tiempos de la 
campaña militar más importante de 
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aquel momento. 

La primera y tercera categoría se puede 
ejemplificar con el libro copiador de las 
órdenes de la División de Vanguardia 
del Ejército de Operaciones sobre la 
Nueva Granada, gracias  a esa estructura 
Santander logró establecer una 
organización de las unidades militares 
de primer y segundo orden, con sus 
respectivos comandantes, sumado a 
los esfuerzos por mantener el orden 
y disciplina en la formación militar a 
puertas del enfrentamiento en el Puente 
de Boyacá4. 
 
La segunda categoría es posible 
evidenciarla cuando el ejército patriota 
llegó a la población de Socha y Tasco 
después de la travesía por el páramo 
de Pisba, señalan las fuentes que los 
soldados “vienen tan necesitados, 
desnudos y enfermos, y todos a pie, que 
si los patriotas no los ayudan, quien sabe 
lo que sucederá”5. 

Finalmente, la cuarta categoría está 
en permanente actualización. Los 
investigadores de las ciencias sociales y 
humanas interesados en la institución 
militar, encaminan sus esfuerzos por 
comprender la dinámica social entre el 
ejército, el Estado y la sociedad civil. 
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