
C rec im ien to  
E conóm ico Ace lerado

Marzo 27 de 1996

D oc tor
A lfonso López M ich e lsen  

Ex pre s id e n te  de la Repúb lica

C ons tituy e  para mí un gran honor la oportun id a d que se me brind a  por 
parte de l G enera l Bone tt Locarno , dueño de esta in ic ia t iv a  de ocupar esta tarde 
en la C á tedra de C o lomb ia , que ha s ido d is t in gu id a  con la presenc ia de 
compa trio tas muy em inen tes que han dado a conocer sus pun tos de v is ta , 
con trov ert ib le s a lgunos, genera liz ados o tros , para la op in ió n co lomb iana y en 
p art icu lar para los m ie mbros de las Fuerzas Armadas que as is ten a estas 
reun iones .

Q u iero agradecer igua lm en te  la presenc ia de aque llas personas que a 
pesar de l t í tu lo  que lleva esta in tervenc ión , " el crec im ien to económico ace lerado" , 
han in s is t id o  en v e n ir a esta re un ión . C iertam en te  no es un t í tu lo  muy 
a trac tivo , n i dice poco n i mucho, y después de haberlo seña lado, cayendo en 
cuenta que he deb ido dec ir a lgo de mayor con te n ido y de m ayor ac tua lidad , 
como hub iera  s ido c a lif ic ar d ia gnós ticos sobre e l estado de la N ac ión .

D ia gnós ticos sobre e l estado de la N ac ión , me perecía un poco p e tu la n te  
y me reduc iría  a c a lif ic arlo como un d iagnós tico más en e l d e s tino de la N ac ión . 
En re a lidad , e l d ia gnós tico reposa prec isam en te sobre las consecuenc ias de l 
desarro llo económ ico súb ito y ace lerado en todos los países de l tercer mundo . 
Y el nombre se lo d i a m i conferenc ia pensando en un l ibro  ya tra duc ido a l
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español de l pro fe sor H a n t in  de la U n iv ers id a d de H arvard que lleva  por t í tu lo  
" E l Orden P o l ít ico en las sociedades en ca mb io”, yo creo que d icho en térm inos 
colombianos, podríamos decir e l orden político en una sociedad que ha experimentado 
camb ios e x tra ord in arios en e l curso de unos pocos años.

Solo e l crit e r io  m arx is t a  que hasta en años rec ientes ha predom inado 
en la enseñanza co lomb iana  debe ocu ltarnos e l hecho de que tenemos unos 
pa trones de in t erpre t a c ión de la v id a  co lomb iana , anacrón icos y anticuados .
M arx es un a u tor muy poco e leg ido ta n to por los m arx is tas como por los a n t i �
m arx is ta , pero muy c itado , muy c itado porque la verdadera  g loría  lite ra ria  
decía León Drovn er y E rnes to R eno ir reside en "ser famoso s in ser le ído" , pasar 
por ser un gran e scritor s in que sea necesario estar f a m iliariz a do con sus 
teorías , s ino conocerlas por re ferenc ias . Es un hecho proc lam ado en países 
tan cu ltos como Francia . Y las obras de M arx no las han le ído comple tas más 
de v e in te  personas en un escenario como París, como las un ivers idades de 
prov inc ia  francesas; qué dec ir aquí en C o lomb ia donde somos poco a fic ionados 
a pro fund iz a r en los es tud ios y lo poco que se sabrá de M arx , es poco com �
parab le  con lo mucho que se le menciona .

La teoría  c e n tra l de la concepc ión m arx is ta  de la h is tor ia  o d ia léctica 
m a teria lis ta  le a tribuy e  e l origen de las re vo luc iones y e l descon ten to de la 
incon form id a d , de la pro tes ta , de la insurre cc ión a la pobre za y pro fesores muy 
pos teriores a l ana lis ta  a lemán llegan a pro fesar exactamente la teoría  con traria .
En e l orig en de l d escon ten to de la pro tes ta de los m ov im ie n tos revo luc ionarios , 
lo que ex is te  es una gran prosperid a d y una gran respuesta , si fuera c ierta la 
teoría  de que e l orig en de las revo luc iones es triba en una pobre za ostens ib le , 
e l fenómeno de F ide l C astro no se habría produc ido en Cuba, que era e l país 
más rico de América en los años 50's, se ha deb ido produc ir en H a it í , que era 
y sigue s iendo e l país más pobre  de l con tin e n te .

A p lic ado este crit e rio  a los fenómenos co lomb ianos , yo me a trevo a 
pensar que qu ien qu iera  ana liz ar lo que sucede en C o lomb ia , de unos ve in te  
años a esta parte , tie ne  que p a r t ir de aceptar que la prosperidad co lombiana , 
ha s ido tan grande como súb ita  y tan fecunda en consecuenc ia de todo orden , i 
que todavía  no nos ha s ido pos ib le  a s im ilar la m a gn itud de l ep isod io .

C ito con a lguna frecuenc ia , e l caso de lo que ocurrió con nuestras 
exportac iones , cuando yo era ca nc iller de la R epúb lica ba jo la a dm in is tra c ión 
de l doc tor C arlos Lleras Restrepo, una de las tareas de l Conse jo de M in is tros , 
era d is tr ib u ir 800 .000 .000 de dólares , con los que contaba la R epúb lica para ^  
as ignárse los a los im porta dore s de bienes de cap ita l y de bienes de consumo.
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A nua lm en te  en aque lla época de penurias en moneda dura , eran más o menos
60 .000 . 000 de dólares mensua les para d is trib u irlo s  en tre  todos los comerc iantes 
y todos los importa dore s de C o lomb ia . Cuando uno p iensa que en la a c tu a lid a d 
las reservas suman 8 .000 .000 .000 de dólares , debe menos que sorprenderse 
y hacerse la cons iderac ión de que m u lt ip lic a do por diez , la suma de d iv is as 
de que se d isponía  en 1970, corresponde a lo que tenemos en 1956, no vemos 
s ino un p á lido re f le jo de todo cuanto v iene ocurrie ndo . O tro  e je mp lo , yo d iría , 
que estremecedor es e l caso de la plaza pr in c ip a l de la c iudad de V a lledupar, 
con la cua l supongo que muchos de ustedes estén f a m ilia riz a dos; en la época 
en que yo era gobernador d e l d epartam en to , su presupues to m ensua l era de
30 .000 . 000 de pesos, la re cons trucc ión , re s taurac ión , adecuac ión de la plaza 
princ ip a l ,  gastó e l año pasado 4 .000 .000 .000 de pesos; la pla za de la c iud ad 
ca p ita l 4 .000 .000 .000 de pesos, e l presupues to de hace v e in t ic in co  o tre in t a  
años, era de 30 .000 .000 de pesos y para todo e l d ep artam en to .

Si esta clase de guarismos , no tie n e n inc id enc ia , no tra s torn a n a fondo 
una sociedad, yo me pregun to qué puede haber ocurrido de más serio , de más 
hondo que a m i entender, no haya s ido su fic ie n te m e n te  ana liz ado . Me lo 
exp lico por e l pre dom in io de l crit e r io  m arx is ta  en e l aná lis is de cu a lqu ier clase 
de fenómenos h is tóricos , económ icos , socia les en C o lomb ia .

D uran te  años, si se iba a es tud iar e l prob le m a indígena , había que 
re currir a las vers iones de M arx y Hege l y no sé a cuántos po litó logos europeos 
y si se iba a exam inar en la h is tor ia  pa tria , los orígenes de la independenc ia , 
nad ie se de tenía en e l re conoc im ien to in e v ita b le  que hoy en día , f igura  en los 
tex tos , de que la independenc ia  de América La tina , tuvo su origen en un 
incre íb le  fenómeno de prosperidad a fin a les de l S iglo X V III .

C laro está que las c ircuns tanc ia s de las fuerz as napo león icas , la prop ia  
R evo luc ión Francesa y la R evo luc ión Americana , in f lu y e ro n  en e l d es arro llo 
de las ideas en e l án imo de con trovers ia  que su frió en m en ta lid a de s como la 
de A n to n io N ariño o la de C am ilo Torres , se presen tó a lgo muy seme jante de 
lo que está ocurriendo , va le dec ir, en térm inos c itados por e l pro fe sor H e v ins 
en su l ibro  sobre e l im p erio español en América , que con e l camb io de d in a s t í a  
en España, a l e xp ira r la d in as t í a  de Los A us tria , Los Adsburgos , en cabeza de 
C arlos II,  conoc ido en la h is tor ia  como C arlos e l hech iz ado , que m urió s in 
descendencia , la d in as t í a  austríaca se v io sus titu id a  por la d in a s t í a  francesa 
de los Borbones, prim ero en cabeza de F e lipe V, e l Duque D ’aeru y  luego en 
cabeza de su h i jo  C arlos III ,  e l gran re form a dor de l S iglo X V III en España y 
en sus co lon ias; no so lo m o d if icó  e l rég im en in t e rn o  españo l, cop iando
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a lgunas de las in s t itu c io n e s  francesas , s ino que tra tá ndos e  de las co lon ias 
puso en prá c tic a  a lgo que en t érm inos con temporáneos pud iéramos c a lif ic a r 
de apertura .

H asta en tonces e l comerc io con A m érica  H ispán ica , se cana liz aba a 
través de la casa de con tra t a c ión y eran muy pocos los puestos españoles , 
en que podía n toc ar los convoyes o barcos en conserva que navegaban 
pro te g idos por barcos de guerra e n tre  e l co n t in e n t e  europeo y e l con t in e n t e  
americano .

Con ocas ión de la guerra de los s ie te años, en la que los ing leses se 
adueñaron de la c iud ad de la Habana y las is las de Cuba, se tuvo conc ienc ia  
de las enormes pos ib il id a d e s que a n illa b a  este con t in e n t e ,  si se desarro llaba  
d e n tro  d e l co n t e x to de unos parám e tros d if ere n te s . Fue así, como se fue 
p e rm it ie n d o  gra du a lm e n te  que e l comerc io e n tre  d is t in to s  puertos españoles, 
e n tre  d is t in to s  pu ertos americanos , pero sobre todo , e n tre  d is t in to s  puertos 
de l Pacífico y de l A t lá n t ico  suramericano , de esta suerte , teníamos un con tin e n te  
que tenía  nexos con C h ina a través de las is las F ilip in a s y en genera l 
poses iones españolas como las is las M arianas igu a lm e n te  y que te nía n nexos 
con E uropa en e l A t l á n t ic o  y que tenía  un com erc io en su prop io h e m is ferio .

Las c ifra s  son re v e la dora s de una s itu a c ió n  d e spro p orc ion a d a  a las 
re a lid a d e s a n t e r iore s  como las que yo les he c it a d o  de la C o lom b ia  
co n t e m p orá n e a .

A l p u e rto de la H abana , venían ba jo la d in a s t í a  de Los A us tria  en una 
época en que arre c ió e l emba te de los p ira ta s , v e nía n se is barcos a l año, 
uno cada dos meses y a la época de 1780-1790 , e l com erc io que tra ns ita b a  
por la H abana y e l re s to de l co n t in e n t e  eran 200 barcos a l año y de l m ismo 
modo , e l com erc io de Buenos A ire s que p r in c ip a lm e n t e  era e l com erc io de 
cueros , eran ún ic a m e n te  150 .000 cueros a l año, sub ió en un so lo año a 
800 .000 cueros y en e l m ismo orden de ideas, los ca tedrá ticos norte americanos 
que he c it a do ,  c a lcu lan que e l cre c im ie n to de estos d ie z ú lt im o s años de l 
S ig lo X V III ,  es d e c ir d ie z años antes d e l p r im e r g r ito  de ind e p e nd e nc ia , era 
un cre c im i e n to  d e l ord e n d e l 700% anua les . Así nos e xp licamos , con este 
nuevo c r i t e r io  e p isod ios que se enseñan en las escue las con un carác ter más 
a n e cdó t ico que p o l í t ic o  de los o currió a com ienzos d e l S ig lo X IX  en nue s tro 
c o n t in e n t e ; e l e p isod io de l f lore ro ,  la d iscus ión d e l señor V illa v ic e n c io ,  
de legado españo l, e l señor L lóre n te , lo que es un in d ic io  de un estado de 
cosas que corre spond e  a lo que les sucede a las soc iedades que se enriqu e cen 
súb ita m e n te .

4 2  Re v i s t a  F u e r z a s  A r m a d a s



A lfonso López Míchelsen

Ese súb ito enriquec im ien to que favorecía en prim er térm ino a los españoles, 
a los chape tones , le abrió los ojos a los nac iona les , a los crio llos , sobre la 
des igua ldad re in an te  en tre  unos y o tros; des igua ldad que no se ana liz aba con 
la pre c is ión que lo hacen los h is toria dore s contemporáneos , pero que lo 
advertí an las personas estud iosas con solo v iv ir en ese med io , Es así como e l 
"M emoria l de A gra v ios "  de don C amilo Torres y Los D erechos d e l H ombre  de 
don A n to n io  N ariño , corresponden a un prim e r in t e n to  de in t erpre t a c ión de 
la re a lidad americana en la época en que se puso más de m an ifies to lo in e qu ita tivo 
de l s istema co lon ia l español, con respecto a los nac iona les , después s igu ió la 
independenc ia , la guerra de la independenc ia , e l ascenso de los crio llos . Esto 
es una regla genera liz ada a través de los años.

Un caso muy rec iente , tamb ién lo re la to un poco con carácter anecdótico , 
es e l caso de l Sha de Persia. Tuve ocas ión de e n tre v is tarm e  con e l doc tor C arlos 
Lleras Restrepo por a llá en e l año 1980 ó 1981 en la c iudad de Roma, é l estaba 
en una m is ión es tud ia ndo la re form a agraria en los d is t in to s  con t in e n te s y 
como yo le pregun taba , d e n tro de la mayor curios idad , cuá l es la figura  que 
más le había impres ionado , en tre  las muchas que había e n tre v is ta do duran te  
su peregrinac ión , me d i jo  s in vac ilar, " el Sha de Persia, es e l gobern an te  más 
moderno , más lúc ido , más consc ien te de todo e l tercer mundo" , a los dos años 
caía ignom in iosamen te , empujado por los aya to las, por consp irac iones m ilitares , 
por lo que fuera , para m orir en e l o lv ido , rechazado en dos o tres países en tre  
aque llos que lo corte jaban en vísperas de su caída . ¿Cuál había s ido e l pecado 
de l Sha de Persia?, e l haber pre te nd ido incre m e n tar la p artic ip a c ión ciudadana , 
d en tro de un proceso de modern iz ac ión , suena paradó jico , pero no es pos ib le  
d es arro llar s imu ltá ne a m e n te  una gran p a rt ic ip a c ión c iudadana y una gran 
modern iz ac ión de un país, camb iando la cu ltura , los conceptos , los estamentos 
que cons t ituy e n e l med io de la sociedad.

E l Sha de Persia qu iso occ id en ta liz ar su país en e l curso de pocos años 
y la respuesta de la v ie ja  sociedad feuda l y c leric a l musu lmana , no fue o tra  
que deshacerse de l Sha y hasta la fecha é l no pasa de ser un recuerdo .

En C o lomb ia nos hemos sacado muchas lo tería s suces ivamente en e l 
curso de los ú lt im os v e in te  años: tres bonanz as ca fe teras cons iderab les , tan 
cons iderables , que la l ibra  de café llegó a cotiz arse en los me jores días a tres 
dólares; tres dólares de la época, de los años 70 ’s, cuando yo re g is tro e l prec io 
de l ca fé en la mañana de hoy 1.35 de dólares deva luados con respecto a los 
dólares de entonces , no de ja de ser una verdadera lo tería , que e l país hub iera  
rec ib ido un impu lso tan grande en térm inos de monedas ex tran jeras . Impu lso 
que fue aprovechado para a m p liar e l horiz on t e  ca fe tero co lomb iano , para 
guardar reservas destinadas a con jugar la llam ada destorc ida , cuando los
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prec ios cayeran y a la cre ac ión de 300 .000 empleos en un solo año. Tan 
e x tra ord in a rio fue todo aque llo , que nunca en la h is tor ia  de la República , se 
han aprox im ado t a n to los sa larios rura les y los sa larios urbanos como en la 
bonanz a ca fe tera en los años 70's.

Surgió luego la bonanz a marimbera , que luego degeneró en bonanza 
coquera . La bonanz a m arimbera  fue breve , tuvo una im porta nc ia  c ircunscrita  
espec ia lm ente a l norte  de C o lomb ia , pero tamb ién fue un gran es tímu lo para 
la inv e rs ión y d esarro llo y los prim eros pasos para e l lavado de dólares, sobre 
todo tuvo la importanc ia de dar a conocer a Co lombia como un país experimentado 
en m a teria de droga , en m a teria de trá f ico , de l embarque , de la comerc ia liz ac ión 
de la droga y cuando se v ieron expu lsados de Turquía  y de l M ed io O rien te , 
parte de los tra fic a n te s de heroína y otras drogas seme jantes, un país tan 
vec ino de los Estados Un idos como C o lomb ia y un cu lt ivo  tan f á c i l como e l 
de la M arihu an a  y un tra nsporte  aéreo tan convenc iona l, p e rm it ió  que entonces 
la bonanz a marimbera , se conv irt iera  en la bonanz a de la coca. Las c ifras sobre 
lo que ha represen tado la  coca en e l d esarro llo de C o lomb ia en estos años, 
p e rf i la n  en tre  las de los pes im is tas , como e l doc tor U rru t ia , que ca lculaba hace 
unos die z años, so lo en 800 .000 .000 de dó lares e l v a lor de las exportac iones 
de coca, fren te  a los cá lculos contemporáneos que van entre  3.000 ó 4.000.000.000 
de dólares anua les. C laro está , en las actua les c ircuns tanc ia s , en la lucha contra  
los narco tra fican tes , estas c ifras se han ven ido aba jo, no creo que to ta lm e n te , 
pero e xp lic an en c ierto modo la recesión que se v iene presen tando y que se 
traducen princ ipa lmente en e l deca imiento de la C onstituc ión , en e l march itam iento 
de la a c tiv id a d en un re ng lón susceptib le de ac tivar e l empleo no ca lificado 
en gran escala y suscep tib le  de ac tivar bienes de consumo , como e l cemento , 
como la madera , como e l prop io acero.

De esta suerte , tenemos que la in f lu e nc ia  de esta segunda lo tería  ha sido 
muy grande , y por ú lt im o ,  una bonanza c ircunscrita  prác ticam en te a l sector 
fisca l, que ha s ido la bonanz a pe tro lera .

R ev iste una im p ort a nc ia  d ifere n te , e l fisco co lomb iano había s ido 
tra d ic ion a lm e n te  muy pobre  en e xp lo ta c ión de b ienes prop ios , apenas las 
sa linas m arí t im a s y las sa linas como la de Z ip a qu irá , las ren tas d e l Estado 
eran mín im as , la pequeña p a rt ic ip a c ió n en form a  de rega lías en la e xp lo ta c ión 
de p e tró leos , cuando se tra ns ita b a  e l s is tema de conces ión , es dec ir, que e l 
e xp lo t a dor e x tra n je ro  le daba una p a rt ic ip a c ió n d e l 8 ó de l 10% a l Estado 
co lomb ia no como rega lí a . Cuando se es tab le c ió e l con tra to de asoc iac ión y 
con la f e l iz  co inc id e nc ia  de haberse hecho d e scubrim ie n tos tan im porta n te s 
como Caño L im ón , Cusiana , Cupiagua , ú lt im a m e n t e  Vo lcarena y según d icen
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A naconda ; ese fisco que era tan pobre , llega a ser e l m a yor generador de 
d iv isas más que por ca fé , más que por acero, más que por ganado , más que 
por e l banano , más de lo que fuera  en o tro  t ie m po e l a lgodón , e l p e tró le o 
se conv ierte  en e l gran generador de d iv is a s que nos da una capacidad 
incre íb le  de e nd e ud a m ie n to por la garan tí a  que represen ta  dar en prenda  de 
las ob ligac iones nac iona les las riquez as , ya ca lcu ladas prov e n ie n te s de la 
e xp lo ta c ión de los y a c im ie n tos en los cua les la m it a d de la e xp lo t a c ió n 
pertenece a la N ac ión .

Esta riqueza de las tres lo tería s se traduce en e l sector priv a do en un 
enorme cre c im ien to de la riquez a privada , no s iempre b ie n d is trib u id a ,  por e l 
con tra rio , muy ma l d is tribu id a ,  pero que p erm it e  desarro llos tan g igantescos 
como fueron la formac ión de los grupos empezando por e l Grupo Granco lomb iano , 
e l número de sociedades que es tuv ieron v incu ladas a l Grupo G ranco lomb iano 
o a l S ind ica to A n t ioqu e ño o a los o tros grupos es ta n grande que para noso tros 
es in im a g in a b le  que e l fenómeno se h a lla  produc ido en ta n corto espacio de 
t iempo; p articu larm e n te  en e l sector f in a nc iero a dqu irim os una es ta tura con 
la que nunca habíamos soñado, nuestros bancos, eran pequeños bancos lo �
cales, y hoy día tenemos bancos con redes ta les que poco a poco se van 
aseme jándose a bancos de grandes países de l con t in e n te , ta n to más cuan to que 
la po l ít ic a  prude n te  de los gob iernos , e l mane jo económ ico , prud e n te  en e l 
se n tido de pro teger a los ahorradores , p e rm it ió  que las qu iebras que en o tros 
países a rru in ara n la economía , fueran as im iladas por C o lomb ia  en form a muy 
favorab le .

Pero todo esto nos lleva a l prob le m a in ic ia l ,  ¿qué sucede en nues tro 
período h is tórico? , una prosperidad acelerada , un cre c im ie n to que en traña  a 
la modern iz ac ión y s imu ltáne amente ten ta tivas de c iv iliz a c ión cada vez mayores. 
Esas te n ta tiv a s de p artic ip a c ión en verdad encomíables , re v is te n consecuenc ias 
inesperadas; una es la p artic ip a c ión , la a mp lia c ión de la p artic ip a c ión en países 
ya estab lecidos , ya e qu ilibrados , ya preparados para a s im ilar la e x t in c ió n  de l 
su frag io en form a súb ita , como ocurrió en Ing la terra  en e l S iglo X IX . En la 
Arg e n t in a  por e jemp lo , ocurrió lo con tra rio , a l amp liarse  la p artic ip a c ión , le jos 
de conso lidarse la sociedad, se sucedió una in e s ta b ilid a d en los gob iernos , que 
duró casi por tre in t a  años de sucesivos golpes m il it are s ,  de gob iernos e legidos 
s in respa ldo , de d ic taduras popu lis tas , toda una serie de cosas de lo que 
H a n t in to n lla m a los prob le m a s de orden p o l í t ic o  de los países en desarro llo .

E l fenómeno co lomb iano , es más agudo que en e l resto de l con t in e n t e  
y más con tro la b le  por c iertos aspectos, por una tra d ic ió n  de c iv il id a d ,  por una 
tra d ic ión de estado de derecho, que han p e rm it id o  que en e l curso de todo e l
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S iglo X X , solo se haya presen tado un so lo golpe de Estado, e l de l G enera l Rojas 
P in illa . Hubo golpes de estado en e l M ed io O rie n te  y en Á fric a , a l cual 
prác ticam en te  no escapó n ingún país. L legaron tamb ién épocas de prosperid ad 
como fue la prosperid a d de la posguerra , en países que se v ieron súb itam en te  
acreedores a la independenc ia , lo cua l im p lic a  una m ayor p artic ip a c ión y 
asp irando a la m od ern iz a c ión con recursos inmensos , como ocurría  con los 
países pe tro leros de l M e d io O rien te .

E l incre m e n to en la p artic ip a c ión , que a fortunadam en te , con un nombre 
o con o tro , no es prob lem a co lomb iano porque la p a rt ic ip a c ión de la mu jer, 
la p artic ip a c ión de las d is t in ta s razas nunca ha s ido obs tácu lo de nuestra  
nac ion a lid ad , nos ha p e rm it id o  la e s ta b ilid a d que yo menc ionaba , pero se ha 
presen tado un d e b ilit a m i e n to  de la a u torid a d en la med ida en que hemos 
querido mod ern iz ar este país de la noche a la mañana .

D e b ilit a m ie n to de la a u torid a d fisca l con un fenómeno por e l cua l 
supongo que ustedes estén familiarizados, como es el fenómeno de las transferencias 
au tom á ticas de los fondos de l fisco nac iona l, con d e s tino a los departam en tos 
y a los mun ic ip ios . Hoy o ayer nada más, la com is ión de l gasto resa lta la 
im p o s ib ilid a d  de perseverar en e l cam ino , de l gasto inmoderado , s in con tro l 
n i mesura de n inguna  clase.

D e b ilit a m ie n to de l órgano ju d ic ia l ,  por no estar su fic ie n te m e n te  d e s lin �
dadas las facu ltades y a tribuc ion e s de los d is t in to s  organ ismos creados en 
1991; basta le er en la prensa cada día , los con f lic tos de l Procurador con e l 
F isca l y de l F isca l con la C orte , de la C orte E lectora l, de la C orte C ons tituc ion a l 
con la C orte Suprema de Justic ia , para darse cuenta de que no ex is te  todavía , 
un claro des linde  en e l orden ju d ic ia l .  Tan hondo es e l prob lema , que a lgún 
observador norte a m erica no de los que nos v is ita b a n en estos días, hacía la 
observación de que se hab la mucho de narcotrá fico , pero nadie ha sido condenado 
en los ú lt im os cua tro años; es un paso de paqu idermo , nad ie ha s ido condenado, 
se han v is to grandes t itu lare s ,  se han v is to de tenc iones , se han presentado 
en la te le v is ión gente sospechosa de narco trá fico , pero no los hemos v is to 
de ten idos .

D e b ilit a m ie n to ,  igu a lm en te  de la a u torid a d de la Igles ia; yo, t a l vez con 
a lgo de pro fano , lo a tribuyo a l hecho de que con e l propós ito de in t erpre t a r 
rigurosam en te  las d ispos ic iones de l dogma , se pro h ib ió e l uso de la pí ldora  
a n ticonc e p tiv a , con las mu jeres de C o lomb ia , como con las de l resto de l mundo 
y se ha produc ido e l fenómeno de que siguen siendo católicas, sin que forzosamente 
tengan que desobedecer a l Papa, pero ín t im a m e n te  lo están desobedeciendo
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consum iendo la p í ldora  que está proh ib id a .  Es un qu e bra n t a m ie n to de la 
cre d ib i l id a d  de que d is fru t a b a  la Ig les ia , hasta hace unos tre in t a  o cuaren ta 
años.

Cuando se produce ese d e b ilita m ie n to de la a u torid a d , surge e l con f lic to 
entre los d is t in tos intereses que se creen con derecho para asum ir esa au toridad . 
En países de l tercer mundo , C o lomb ia  no es una excepc ión , se presen ta e l 
fenómeno de los es tud ia n tes , a través de med idas a c tiv is tas asp iran a corre g ir 
los errores de los mayores , con ep isod ios como la séptim a pape le ta , con 
desfiles p id ie ndo la pena de muerte .

Pero la po litiz ac ión no se reduce a los estudiantes , los s ind ica tos igua lm ente 
se po lit iz a n , entonces apartándose de sus ob je tivos labora les, de sus conqu istas , 
de la re munerac ión sa laria l y de las prestac iones socia les , com ienz an a adop tar 
a c titudes po lítica s de respa ldo o de con trovers ia , ¿por qué?, porque e l espacio 
no está libre .

La in terv e nc ión de la Ig les ia desapareció como in t erv e nc ión de la Iglesia , 
pero ha vu e lto a aparecer en nues tro escenario como in t erv e nc ión de la ex 
ig lesia , s iempre se decía " e l c lero no debe in t e rv e n ir en po l í t ic a " ,  yo creo que 
todo e l mundo tie n e  derecho de in t e rv e n ir en po l í t ic a ,  de o tro  modo no 
seríamos espíritus libera le s . Pero es que lo que hay ahora es la in t erv e nc ión 
de los ex clérigos , que conservan todavía la a u torid a d que da su ropa je  y 
p artic ip a n de ese anhe lo de ocupar ese espacio que van p erd ie ndo los po l ít icos .

Por ú lt im o ,  no es e l caso co lomb iano , se presen ta d e n tro  de ese vacío 
de au toridad , e l rec lamo de que los estamentos m il it are s asuman esa au torid a d , 
esa orfandad en que quedan cuando n i la Ig les ia es respe tab le , n i e l órgano 
ju d ic ia l es respe table , cuando e l le g is la tivo es execrado , cuando todo lo que 
era la au toridad , tre in t a  o cuarenta años antes, ha p erd ido re sp e ta b ilid ad , 
entonces v iene un anhe lo , un rec lamo de que se imponga a lguna form a de 
au toridad , a lguna form a de mano fuerte , que restablezca e l orden p erd ido .

Se suele dar como e xp lic a c ión de los golpes m il it are s en e l con t in e n te , 
una bastante peregrina , en e l s e n t ir de l señor H a m n t in ton ,  cua l es la de que 
las m is iones m il it are s y las becas prop ic iadas por los Estado U n idos , acaban 
dándo le a la nac ión norte am ericana  la facu lta d de in t e rv e n ir en asuntos 
in ternos a través de las Fuerzas Armadas; eso no es c ierto , podría  pensarse 
a la inversa , que v iv ir en un país de estado de derecho , como los Estados 
Un idos , en donde no hay co n f lic to  en tre  las Fuerzas Armadas y e l poder c iv il ,  
lo m ismo podría  exp licarse en la armonía  en tre  e l poder c iv i l y e l poder m i l i t a r
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por esa presenc ia  de los Estados Un idos . Lo que sucede en re a lidad , es que 
d e n tro de l ascenso genera l, las Fuerzas Armadas , p artic ip a n de esa ansia de 
a u torid a d , de esa necesidad de orden , que acaba por convertirse  en una 
necesidad co le c tiva , a la que tarde o temprano nuestra  sociedad tendrá  que 
re spond er; t e ndrá  que re spond er con in s t itu c io n e s ,  porque  e l fenóm e no a l 
que es tamos a s is t ie ndo es la d e s in s t itu c io n a l iz a c ió n  prop ia  de co n f l ic to s  
s in so luc ión ,  orig in a dos en un cre c im ie n to d e sproporc ion a do a l cua l ya no 
re spond e n en gran p arte  las in s t itu c io n e s  y su in t e rpre t a c ió n  por la cua l 
nos habíamos re g ido d ura n t e  años.

Creo que re f le x ion a ndo un poco sobre estos temas, que separándonos 
de los pa trones convenc iona les , de que quemándonos las cejas, como ya no 
lo puedo hacer yo por la edad, sobre e l aná lis is de estos con f lic tos y de su 
inc id e nc ia  de temas prop ios de po litó logos y no de simp les po l íticos , nos 
iremos a prox im a ndo a una so luc ión a más largo pla zo acerca de lo que nos 
v iene  ocurrie ndo . Por lo demás, vamos a re c ib ir una muy dura lecc ión en los 
próx im os años, a consecuenc ia de haber ya coronado la cima de l cre c im ien to 
económ ico anua l, a l amparo de las lo terías . Yo tengo por aquí, c ifras reve ladoras 
a este respecto , lo que ha ocurrido en tre  1994 y 1995 en ma teria  de crec im ien to 
y lo que prevé F edesarro llo para 1997.

E l consumo priv a do por hogares, fue en 1994 de l 8%, en 1995 fue de 
3.8%, y las proyecc iones hacia e l fu turo  son de l 2.1%. Se dan cuenta lo que 
es caer de l 8 a l 2.1% y en e l m ismo orden , las importac iones crecían en 16% 
y b a jaron a l 12% y term in ará n en e l 1.3% en lo que queda de l sig lo . Las 
e xportac iones , que llegaron a l 10.8% se proyec tan a l 7.7%. En la a dm in is tra c ión 
púb lica , los consumos eran de l orden de l 16% y han ba jado a l 5%, permanecerán 
es tac ionarias a lrededor de l 5 5%.

S imu ltáne am en te , gastos como los que se han v is to en jus t ic ia , son 
b as tan te  desa lentadores , en 1990 se pre sen taron 780 secuestros, en 1994, 
1.720 y la c ifra  no ha de jado de crecer, hom ic id ios 23 .000 en 1990, 30.000 en 
1994 y ac tua lm en te , somos e l país con e l m ayor índ ice de hom ic id ios per 
cápita . E n fre n ta m ie n tos con la gu errilla  216 en 1990 y 632 en 1994, a tentados 
terroris t a s 577 en 1990 y ac tua lm en te 1.200 y más anua lmente .

Yo creo, como decía hace a lgunos momen tos , debemos entregarnos por 
en tero , a l aná lis is de cómo hacer comp a tib le  la modern iz ac ión de l país en un 
aná lis is más pro fundo de los problemas , con e l robus te c im ie n to de la au toridad , 
prin c ip a lm e n t e  de las ins t ituc ion e s .
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