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E x M in is tro  de D e fensa N a c ion a l

Agrade zco la in v it a c ió n  que se me hace a este a u d itor io  de la C á tedra 
de Colombia , para compartir con tan selecto grupo de oficia les algunas re flexiones 
sobre uno de los prob le m a s que más a fecta la v id a  co lomb ia n a . La paz , la 
guerra  y la g u e rr i l la ,  son temas que a fec tan de una u o tra  manera a todos 
los co lomb ianos y ustedes, los o fic ia les de las Fuerzas M i l it a re s  de C o lomb ia , 
h an es tado con la tra sc e nd e n t a l re spons a b il id a d in s t i tu c io n a l de e n fre n t a r 
este fe nóm e no que ha es tado pre sen te  en nu e s tro  país por más de cu a tro 
décadas. Son los hombres de l E jé rc ito ,  de la Arm a d a , de la Fuerza A érea 
y de la  Po licía  N a c ion a l qu ienes d ia ria m e n t e  arrie sg an sus v idas , a nombre  
d e l re s to de com p a trio ta s , para o fre c erle s paz y tra n q u i l id a d  e n fre n t a ndo 
a los grupos armados .

Por eso, me he a tre v id o  a o fre c erle s una v is ió n  de un prob le m a , que 
sin duda muchos de ustedes conocen me jor que yo y que pud ieran dar verdadera 
cá tedra sobre la subvers ión . Voy a tra t a r de presen tarle s un enfoque d is t in to  
de ver la s itu a c ión .  Prim ero , voy a esboz ar cómo ha s ido a muy grandes 
rasgos , la e vo luc ión de l fe nóm e no subv ers ivo en A m éric a  L a t in a , luego , 
les presentaré a lgunos e lementos que cons idero importan tes sobre la trayec toria  
de la g u e rr i l la  co lomb ia n a ; después , les m os tra ré  los e le m en tos que han
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con form a do los procesos de paz en nu e s tro país, y por ú lt im o ,  les daré m is 
concep tos sobre las pos ib ilid a d e s de paz en la C o lomb ia  de hoy y de l fu turo  
pró x im o .

1. Fases de la a c t iv id a d gu erril lera  en Am érica La tina .

La llegada a l poder de la re vo luc ión cubana en e l sesenta y la d e f in ic ión 
de su carácter m arx is ta-le n in is ta  cambió e l panorama de la seguridad nac iona l 
y la form a  de la amenaz a para la m a yoría  de los estados d e l co n t in e n t e .  
Los mov im ientos armados in ternos fueron las vías preferidas de la desestabilización 
de las naciones la tinoamericanas . En varias naciones se presentaron insurgencias 
y mov im ien tos guerrilleros organizados que desestabilizaron gobiernos. Venezuela 
en los sesenta , con su entonces rec ie n te  democrac ia a fron tó una fu erte  cris is 
pro du c id a  por la subv ers ión . C o lomb ia  desde los sesenta empezó a te n er 
prob le m a s de g u e rr i l la  que aún hoy p e rs is t e n como endém icos . B o l iv ia  fue 
escogida por Cuba como e l V ie tn a m de los Andes y e l héroe de la re vo luc ión 
cubana , E rnes to “ Che" G uevara , encabezó la org a n iz a c ión de la re b e lión a l l í  
y m urió en e l in t e n to .

Fase prerre vo luc ión cubana: consp irac iones contra d ictaduras .

Se pueden d is t in gu ir fases d iferen tes en los cuarenta años de insurgencia 
de orig e n m a rx is t a  en e l co n t in e n t e .  La prim era  fue de d e s arro llos a is la dos 
en los cincuenta , cuando no había n i experiencia n i mé todo de acción conocidos 
o estra teg ia ap licab le  a la lucha armada . La consp irac ión con tra  las d ic taduras 
y la c la nd e s t in id a d en las acciones de d iversos grupos de opos ic ión e ncon tró 
a veces en la misma orilla  a comunistas y a po líticos tradiciona les , tempora lmente 
perseguidos ambos por los regímenes de turno . Acción democrá tica de Venezuela 
conspirando en los tiempos de Pérez Jiménez; las guerrillas libera les y comunistas 
en la v io le n c i a  co lom b ia n a  de los c incu e n ta , y e l M o v im i e n to  26 de Ju lio 
de Cuba se enm arcan en esa prim e ra  e tapa de acc ión con tra  d ic ta dura s .

O la de la re vo luc ión cubana: los focos: gu erril la s ideo lóg icas y  rura les.

La segunda e tapa estuvo marcada por e l tr iu n fo  de la re vo luc ión cubana 
y corre spond ió a la o la de im it a c ió n ,  pero t a m b ié n con tó con e l apoyo y 
pro m o c ión de Cuba . Por una p arte  se m u l t ip l ic a ro n  las s impa t í a s hac ia la 
a c tiv id a d re vo luc ion aria , lo que a tra jo a in te lec tua les y un iv ers itarios a en trar 
en apoyo o d ire c t a m e n t e  en la luch a  armada . Las tend enc ia s en que estaba
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d iv id id o  e l comun ismo in tern a c ion a l se expresaron en los m ov im ie n tos in sur �
gentes en América . Se encontraban guerrillas de todas las tendencias comunistas.- 
de la lín e a  Moscú , maoís tas , tro sq u is t a  y procub a nos , e n tre  o tros .

M o v im i e n to s  campes inos de re s is te nc ia  más o menos arra ig ados , se 
fu eron tra ns form a ndo en gu errilla s móv ile s ta m b ié n insp ira da s en la tác tica  
de guerra de guerrillas . Las Fare de C o lomb ia , e l Orpa de Gua tema la s igu ieron 
ese cam ino .

E l fracc ionam ien to era muy grande y la ortodox ia  ideológica era extrema . 
Cada núc leo p o l í t ic o  de iz qu ierd a  se pasaba meses y años d e b a t ie ndo ,  de 
acuerdo con su prop ia  in t erpre t a c ión de l m arx ismo , cuá l era la carac teriz ac ión 
de la soc iedad donde v iv í a n ,  para luego d e f in ir qué hacer p o l í t ic a m e n t e ,  
contra quiénes d irig ir su acción y con quiénes a liarse , este ex trem ismo ideológico 
provocó un gran fraccionamiento y una riva lidad , llevada a veces a enfrentam ientos 
armados , e n tre  grupos de iz qu ierd a .

En esta segunda fase ya prop ia m e n t e  de insurg e nc ia s de or ie n t a c ió n  
m arx is ta , e l mé todo de acción se perfecc ionó , las tácticas fueron amp lia m e n te  
conocidas, el entrenamiento fue más extendido y los movim ientos eran fuertemente 
id e o lóg icos . La acc ión se o r ie n tó  a la g u e rr i l la  rura l .  La in s p ira c ió n  tá c t ic a  
es tuvo en la guerra de g u e rr i l la s  de Mao , en e l m a nu a l d e l “ C he” G uevara 
y en e l en foque  de la lucha  e l foqu ism o fue la d o c tr in a  pre do m in a n t e .  La 
tác tica fue e x te nd ida  y p e rm it ió  a a lgunas gu errilla s pasar de s imp le s bandas 
armadas a crecer len tamen te con a lguna organ iz ac ión y capacidad de sostenerse 
en terre nos donde  la pob la c ión les era fa vora b le , pero n ingun a  g u e rr i l l a  
en esa época logró pasar a un n iv e l pro p ia m e n t e  m i l i t a r de op era c ión n i 
co n fro n t a r s ig n if ic a t iv a m e n t e  n in gú n gob ierno .

La rac iona liz ac ión de la experie nc ia  cubana , que p art ió de las montañas 
hac ia las c iudades , la tr a d ic ió n  de luch as campes inas en v a rios países , 
C o lom b ia , B o l iv ia ,  la pobre z a  campes in a , la d e b i l id a d  en a rm a m e n tos y 
f a lt a  de e xp e rie nc ia  y de d o c tr in a  de las F uerzas A rm a d a s en la luch a  
con tra  pequeñas un id a d e s , h ic i e ro n  de la in surg e nc ia  en los años sesen ta 
una a c t iv id a d  e s e nc ia lm e n te  rura l .  Irs e  a l m o n te  o a la m on ta ñ a  era n las 
e xpre s ion e s que a rra s tra ro n  a c ie n tos de u n iv e rs i t a r io s  de clase m e d ia  
a s e gu ir los pasos de los re v o lu c io n a r io s  cubanos .

E l e s ta nc a m ie n to de las g u e rr i l la s  rura le s en C o lomb ia  y G ua tema la , 
su d e rro ta  en B o l iv ia  y V ene zue la , tra jo  una especie de desencan to con la
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g u e rr i l l a  ru ra l que basaba su e xp a ns ión en la d i fu s ió n  de la subv ers ión , 
a p a rt ir de un pequeño foco. La lucha de la izqu ierda se orien tó hacia actividades 
e le c tora le s lega les .

Fase de l t errorism o urbano.

E l ascenso d e l com un ism o en C h ile  y e l tr iu n f o  de A lle nd e  en 1970, 
a brió un panoram a d is t in to  a la luch a  por e l poder de la iz qu ierd a , pero 
e l d e rroc a m ie n to de A lle n d e  en 1973, v o lv ió  a pon er en pr im e r p la no la 
lucha  armada , pero esta vez con o tras características . En e l camb io de década 
v in o  acompañado de un camb io en e l p anoram a g eográ fico dond e  operó 
la guerrilla . E i pono sur de l con tin e n te  se co nv irt ió en ep icen tro de la ag itac ión 
armada de grupos que re tab a n de una manera a b ierta  y s in preceden tes 
a los regímenes estab lec idos . La gu errilla  era ahora la jus t if ic a c ión de l estab le �
c im i e n to  de re gím enes m i l it a re s .

Las g u e rr i l la s  d e l cono sur operaban en zonas to t a lm e n t e  d is t in t a s  
de aque llas en las que actúo la gu errilla  rura l en los sesenta . De las montañas 
y las se lvas se pasó a la opera c ión en grandes urbes d e l sur d e l co n t in e n t e ,  
M o n t e v id e o ,  Buenos A ire s , C órdoba , Rosario , S an tiago fu e ron escenarios 
de una intensa guerra subversiva y contrasubvers iva en esos años. La topogra fía  
y el tipo de guerrillero , más educado políticamente y de vida urbana principa lmente , 
mod if ic aron la táctica y e l n iv e l de la con fron tac ión . E l terrorismo in terna c iona l 
p ro m o v id o  en E uropa y en e l M e d io O rie n t e  en los sesen ta1 11’ , por grupos 
pro p a le s t ín o s con sus espec tacu lares y v io le n t a s  acc iones fu e ron e l e fe c to 
de demostrac ión de esos tiempos . Las tácticas y mé todos se fueron extend iendo 
y la t á c t ic a  de d e s e s ta b iliz ar, a tra vés de acc iones muy b ie n p la n if ic a d a s ,  
cu idadosamente e jecutadas y d irig idas a personas prom inen tes , s itios o eventos 
sensibles le d ieron a los grupos t erroris ta s una imagen de poder e in te lige nc ia  
que c a u t ivó a la g u e rr i l l a  suram erícana .

A c tos de audacia s in precedentes , como secuestros de empresarios , de 
func ion arios ,  de av iones , tomas de emba jadas , todas con una a lta  dos is de 
propaganda , fu eron re a liz ados con una con tund e nc ia  que mostraba ev iden tes 
d e b ilid a d e s de los gob iernos para tra t a r con este prob lem a . Además muchos

(1) E l t e rrorism o ,  como e je rc ic io s is t e m á t ico y  con tro la d o  de v io le nc ia , en su m a n ife s ta c ión más
mod ern a  tuvo su orig e n en e l m e d io or i e n t e  p o r p a rt e  de grupos p ro - ju d io s  y  pro-p a le s t in os .  
La e xp u ls ió n  de lo s p a le s t in os de Jord a n ia  en s e p t ie m bre  de 1970. generó v arias org a n iz a c ion e s 
que re a cc ion aron con m é todos de t e rro r nunca an tes u t i l iz a dos .
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de estos actos s ig n if ic a b a n  no so lo propaganda , s ino inm ensas c a n tid a de s 
de d in ero  para los grupos . Los secuestros de los e mpre s arios Bunge y d e l 
pre s id e n te  de la F ia t en A rg e n t in a ,  o la tom a de la E mba jada D om in ic a n a  
en C o lomb ia , re pre s e n taron c ifra s que la g u e rr i l l a  nunca  h as ta  e l m om e n to 
había soñado tener. A lo largo de la década e l e fecto demos trac ión se e x te nd ió 
a nuevos grupos en Suraméríca y a a lgunas g u e rr i l la s  de la fase ru ra l que 
d ie ron  e l s a lto a l t e rror is m o  urb ano . E l M-19 de C o lomb ia , A lf a ro  V iv e  de 
E cuador y M R T A-Tupac A m arú d e l Perú s igu ieron las tá c t ic a s d e l sur y las 
e xp lo t a ro n  in te ns a m e n t e  en sus países.

Id e o lóg ic a m e n te  los grupos de esta nueva fase urb a n a  eran menos 
dogm á ticos y menos a tados a las corrie n t e s in t e rn a c io n a le s  d e l m arx ism o .  
Los había m arx is ta s , trosqu is t a s ,  p eron is ta s y n a c ion a lis t a s .  E l m é todo , no 
la ideología , fue e l e lemen to un ificador. La espectacu laridad de las operaciones 
y su e fec to d e s e s ta b iliz a dor nunca fue acompañada de v erdadera  capac idad 
de sos tener las acc iones para la tom a de l pod er e s ta b le c ido . E l t e rro r is m o  
urb ano d eses tab iliz aba , p ero a l m ism o t ie m p o no te n ía  capac id ad de dar 
e l s a lto e s tra té g ico hac ia la tom a d e l poder.

La e sp e c ta cu larid a d y la propaganda eran c ara c terís t ic a s in h e re n t e s 
de la acc ión de estos grupos urbanos , pero su h á b it a t  de op era c ión: las 
ciudades, era mucho más riesgoso y expuesto para moverse s in ser de tectado . 
E l t e rrorism o de esos años no logró a g lu t in a r a su lado n in g ú n  sec tor soc ia l 
o po l ítico importan te , sino que a l contrario , generó como reacción una repres ión 
a mp lia d a  hac ia sectores soc ia les y p o l í t ico s  que se suponía n a f in e s con los 
grupos t e rroris t a s .  La h a b i l id a d  de esconderse e n tre  la pob la c ión ,  se v o lv ió  
un arma con tra  la prop ia  pob la c ión y la capac idad de m o v i l i z a c ió n  p o l í t ic a  
de los grupos armados fue muy re duc ido . E l t e rror is m o  se m os tró  en tonces 
como una eficaz herram ienta para desestabilizar gobiernos , para lograr ganancias 
tác tic a s (como l ib e ra r presos o s o l ic it a r d in e ro) o para a m p l if ic a r c ierta s 
demandas po líticas . Pero su prop ia  na tura le za , la c la nd e s t in id a d y la v io le nc ia  
de los m é todos , no le p e rm it ió  avanz ar en gananc ias es tra té g icas hac ia la 
tom a d e l poder.

E l t e rro r is m o  podía  d e s e s t a b il iz a r gob ie rnos ,  p ero nunc a  ganar e l 
poder. De o tro lado la con tra insurgenc ia  fue ferozm en te e ficaz y los regímenes 
de t ip o  s e gurid a d n a c ion a l d e l cono sur, a p l ic a ndo los recursos d e l E s tado 
que tenían en sus manos y las mayores bru ta lidades , con tuv ieron la insurgencia , 
llevándose tamb ién miles de ciudadanos a la muerte , desarra igando y d iv id ie ndo 
pro fu n d a m e n t e  a estas soc ie dades .
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La guerra cen troam ericana: los fre n te s de gu errilla s .

E l tr iu n fo  s a nd in ís ta  a brió o tra  e tapa en e l c ic lo g u e rr i l le ro : las de 
los fre n t e s de g u e rr illa s ,  — prom ov idos por Cuba para fa vore c er la un id a d 
de acc ión— , y abrió ta mb ién o tra  geogra fía  de l con f lic to: la centroamericana . 
Dos años después en E l S a lvador, e l e n tus ia smo de N icaragua im pu lsó a l 
F re n te  F arabundo M a rt í  para la L ib era c ión N a c iona l, F MLN a las puertas 
de derrocar a l gob ierno y en Gua tema la , e l fre n te  guerrillero , la Un ión N ac iona l 
Revolucionaria de Guatemala, UNRG, elevó la confrontac ión hasta hacer tamba lear 
el régimen. En Colombia, que padecía endémicamente guerrillas rura les ideológicas 
de los sesenta , — como las Fare, e l ELN y e l EPL—  las g u e rr illa s  urbanas 
terroris tas de la fase de los se tenta , — como e l M-19—  el tr iu n fo  de l sandínismo 
d io un renovado im pu lso a estas gu e rr illa s que a mp lí an su campo de acc ión 
t e rr i t o r i a l  y p o l í t ic o  y cre an t a m b ié n un fre n t e  u n if ic a d o .

La C oord inadora N ac iona l G uerrillera  se crea en 1985 y la C oord inadora 
S imón Bolívar en 1988. La formac ión de frentes que cobijaban las d is tin tas organ i �
zaciones insurgentes, mostraba un pragma tismo que pasaba por encima de las 
abísma les diferencias ideológicas que estos grupos tenían en la década anterior.

La teoría del dom in io parecía estar cerca de comprobarse . La adm in istrac ión 
norteamericana se la jugó a fondo para desestab iliz ar a l sandín ismo en N icaragua 
y para con t e n er e l e v e n tu a l, y no le ja no , tr iu n f o  d e l fre n t e  g u e rr i l l e ro  en 
E l S a lvador. F in a nc ió , prom ov ió ,  e n tre nó y organ izó a los contras-, e n tre nó , 
fin a nc ió y asesoró a l e jérc ito de l Sa lvador y apoyó operaciones desde Honduras , 
La tá c t ic a  co n tra in surg e n t e  de in v o lu cra r la pob la c ión a través de guard ia s , 
rondas o m i l ic ia s ,  que se c o n v ir t i e ro n  a lgunos en escuadrones de la mu erte  
con tra  los sectores p e r if é r icos a la g u e rr i l la ,  pero p r in c ip a lm e n t e  con tra  
campesinos, tuvo amplía  ap licac ión en la guerra centroamericana con tribuyendo 
a la g e n era liz a c ión de la v io le nc ia .

Las tác tica s de opera c ión g u e rr ille ra ,  p r in c ip a lm e n t e  en e l área ru �
ra l, eran fru to  de la e xp erie nc ia  de los sesenta comb inadas con form a s de 
opera c ión en mucho m a yor esca la , in vo lu cra n d o  un id a d e s más grandes y 
con m a yor con tund e nc ia  y d e c is ión es tra té g ica  a prend ida s de V ie tn a m  por 
la vía cubana . De la e tapa t e rror is t a ,  e spec tacu lar e in su la r ,  se pasó a una 
en la que re a lm e n te  se ha sobrepasado e l h or iz o n t e  m i l i t a r ,  t a l como lo 
d e f in e  K eegan'2'. D e jaron de operar en bandas armadas para operar en for-

[2) John Keegan, H is tor i a  de la G uerra .
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macíones propiamente militares, con gran capacidad de maniobra , de sosteníbilídad 
en el terreno, de mantener ofensivas por tiempos largos y no solo de desestabilizar 
gobiernos, sino de tomarse e l poder. Esta etapa term inó con la paz en E l Salvador 
in ic ia d a  a p a r t ir de l acuerdo norte am ericano sov ié tico en 1989. para impu ls ar 
a ll í  una so luc ión negociada y se conso lidó con la paz en G ua tema la en 1996,

G uerrilla  posguerra frí a : e l m é todo y  la táctica p or encima de la ideo logía .

La ínsurg e nc ia  armada , ind e p e nd ie n t e m e n te  de las ra zones p o l í t ic a s 
o de las cond ic ion e s ob je t iv a s para su a p a ric ión y auge en cada país, se 
fu e  v o lv ie n d o  un m é todo a l a lcance de in con form e s o de desadap tados .

La h is tor i a  de S endero Lum inoso es e l e je mp lo de la im p o s ic ió n  d e l 
m é todo sobre la re a lid a d . A p are c ió como m o v im i e n to  p o l í t ic o  c la nd e s t ino 
pero inerme , en un mom en to en e l que e l Perú estaba pasando por un rég imen 
d ic t a to r i a l y pasó a la lucha  armada cuando Perú estaba en un p eríodo de 
a p ertura  d em ocrá tic a  s in preceden tes . Se acababa de d erroc ar la d ic ta dura , 
las e lecciones loca les mostraban un gran avance para la izqu ierda y en térm inos 
económ icos se estaba en e l m e jor m om e n to de este m e d io s ig lo . E l con t e x to 
in t e rn a c io n a l tampoco estaba en f a vor de la luch a  armada y en p a r t ic u l a r 
e l maoísmo había sido derro tado en su cuna . China . A hí , cuando se restablecía 
la democrac ia  en e l Perú, S endero dec ide in ic i a r la luch a  armada con tra  
tod a  la e v id e nc ia  h is tór ic a .  De ahí en ade la n te , h as ta  la ca p tura  de su je fe  
Ab im a e l Guzmán, este grupo fue la expres ión de la ap licac ión ciega y sangrienta 
de un m é todo s is t e m á tico de a lin e a r la pob la c ión y de m os tra r e l pod er 
que da la percepc ión co le c tiv a  de no t e n er l ím it e s  en la capac idad de e jercer 
v io le nc ia .

C uando la h is tor i a  de la ínsurg e nc ia  estaba para todos en e l pasado, 
cuando los grupos que subs is t í a n  en armas en C o lomb ia , G ua tema la  y Perú 
y se les veía como aberrac iones de l pasado, apareció en M é x ico e l a lz am ien to 
z a p a t is ta  en C h iapas , E l m ism o día  que se empez aba a e je cu tar e l N a fta  
y que se cons ideraba  en e l mundo que este país estaba a l borde  de ingresar 
a la e s ta b ilid a d p o l í t ic a ,  s ie ndo soc io de l m a yor b loque  com erc ia l de l g lobo . 
In s ó l ito  fue la a p aric ión sorpres iva y con ta n ta  fuerz a in ic i a l de un fenómeno 
d e l que no se te n ía  conc ienc ia  fuera  de M é x ico e in s ó l i to  fue e l tra t a m i e n to  
que se le  d io a este fe nóm e no por p arte  de los m ex icanos , de su gob ierno 
y de los m e d ios de com un ic a c ión .

La v io le nc ia  o en este caso su amena za , como m é todo , había logrado 
una vez más a lt era r la p o l í t ic a .  Los z apa tis tas habían logra do , en menos
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de un mes, dar e l sa lto que otras guerrilla s demoraron tres décadas y a lgunas, 
la m ayoría  nunca lo a lcanz aron , de pasar a ser los pro ta gon is ta s princ ip a le s 
de la paz en un país ans ioso de camb io . En 1990 e l M-19 de C o lomb ia , 
después de tre s lu s tro s  de guerra y de t e rror is m o  s in precedentes , f irm ó  
la paz y se c o n v ir t ió  en un fenóm eno p o l í t ic o  a rro lla d or .  En se is meses 
de estar en la v id a c iv i l se co nv irt ió en la prin c ip a l fuerz a po l ít ic a  de Colombia 
ob te n ie ndo la tercera  p arte  de l vo to popu lar. E l F MLN de l S a lvador después 
de un h is tórico proceso de paz en traron a las e lecciones con e l m e jor resu ltado 
que ha o b t e n id o  la iz qu ierd a  en ese país. Su p a rt ic ip a c ió n  en la p o l í t ic a ,  
además de s ig n if ic a n c ia  en la paz , in tro d u jo  una verdadera  democrac ia  a l 
Sa lvador. Los z apa tistas lograron una pre em inenc ia po l í t ic a  en 1994, ganaron 
la a te nc ión que da hacer la paz, s in haber hecho la guerra y s in haber hecho 
tampoco la paz . Su a p aric ión en e l m om e n to h is tór ic o  que pasaba M é x ico 
y la desm esurada a te nc ión de los m ed ios de com un ic a c ión los c o n v irt ie ro n  
en e l p r in c ip a l m o v im i e n to  de o p in ió n  p o l í t ic a  de M é x ico .

H ay que aprender las lecc iones de c incuenta años de guerra de gu errillas .

Los dos ex tremos de l legado de la lucha armada se dan ahora: Sendero 
Lum inoso , la g u e rr i l l a  en e l que la guerra  es un o b j e t ivo  en sí m ismo y 
e l m é todo lo es todo y de o tro  lado e l E ZLN , la  g u e rr i l la  que a tra jo tod a  
la a t e nc ión de la prensa y la c o n v ir t ió  en un fe nóm e no de o p in ió n  p o l í t ic a  
como n in gu n o en la h is tor i a  p o l í t ic a  m ex icana . La guerra  más a llá  de la 
id e o logía  y e l pod er de la propaganda son los legados de la guerra frí a  para 
las in co n form id a d e s en L a t ino a m éric a .

Las tácticas de terrorismo y guerrilla están hoy al alcance de cualquiera que 
qu iera  usar la fuerz a para deses tab iliz ar, cua lqu iera  que su m o t iv a c ión sea.

Cada caso que se e xam ine  puede e ncon trárs e le  una e xp l ic a c ión en 
sí m ismo . Pueden argum en tarse  para cada insurg e nc ia  razones p articu lare s 
que la pueden exp lic ar, pero no hay, — y de pron to no tie ne  porqué haberlas— 
e xp l ic a c ion e s genera les a este fenóm e no , no hay un cuerpo s is te m á tico de 
in t e rpre t a c ió n  d e l porqu é  la in co n form id a d  p o l í t ic a  o soc ia l y d e l porqué  
esta , a veces , se expresa por la vía  armada y en o tros no.

—  La pobre z a  y la d e s igu a ld a d son e le m e n tos que e xp l ic a n  a lgunos casos, 
p ero no todos .  Si b ie n ,  la d e s igu a ld a d y la pobre z a  son dos fe nóm e nos 
c a ra c te rís t icos y p e rs is t e n t e s de A m éric a  L a t in a  su in t e n s id a d  no es 
u n i form e ,  n i e n tre , n i a l in t e r io r de cada país, n i tampoco ha t e n id o
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pro fu n d id a d  cons ta n te  a través de l t ie m po . N i V ene zue la de los sesenta , 
n i Uruguay de los s e te n ta  eran los países más pobre s d e l co n t in e n t e .  
A l c o n tra r io .  La V ene zue la  de las g u e rr i l la s  d e l sesen ta te n ía  uno de 
los ingresos p er c á p ita  más a ltos de la  re g ión y e l Urugu a y cuando los 
T upam aros , t e n ía  una u n i fo rm id a d  soc ia l, un n iv e l e duc a t ivo más a lto  
y una p o l í t ic a  de b ie n e s t a r soc ia l más ig u a l i t a r i a  que en la m a yoría  
de la re g ión . La Cuba de los c incu e n ta  era de los países con ind ic a dore s 
socia les más e levados comp ara tiv a m e n te . La des igua ldad , e spec ia lm en te  
entre grupos indígenas d iscrim inados , puede ser una exp licac ión parc ia lmente 
v á lid a  para im p u ls a r re iv in d ic a c io n e s  que t e rm in a n  en in surg e nc ia  en 
p arte  en G ua tem a la  de los sesenta , en e l m o v im i e n to  ind íg e n a  Q u in t í n  
Lame de C o lom b ia  en los s e te n ta , o en C h iapas en 1994, pero no es 
ra zón s u f ic ie n t e  para e x p l ic a r porqu é  s itu a c ion e s parec id a s en o tros 
países no h a y a n generado a lz a m ie n tos que se e s tru c tura n  en form a  de 
grupo arm ado p erm a n e n te .

—  E l b loqueo de cam inos po l í t icos lega les para expres iones de iz qu ierda  o 
la ex is tenc ia  de gob iernos a u toritarios o de democracias imperfec tas puede 
ta m b ié n ser una e xp lic a c ión p arc ia lm e n te  vá lid a . Puede e xp l ic ar en parte  
la a paric ión de gu errilla s rura le s de segunda fase (posre vo luc ión cubana) 
en C o lomb ia  en los sesenta (ELN , EPL, Fare) por haberse es tab lec ido un 
rég im en de co a lic ión e n tre  los p artidos l ib e ra l y conservador que e xc luía  
o tras expres iones po l ít ic a s de l s istema p o l í t ico .  Pero a l m ismo t ie m po en 
Venezue la , por esa m isma época empezaba una etapa de democracia ab ierta 
por prim era  vez en su h is tor ia  y la g u e rr i l la  aparec ió con gran fuerz a .

—  E l apoyo y la prom oc ión e x terna , en p a rt ic u la r de Cuba, puede c o n tr ib u ir 
a e xp l ic ar esta a p aric ión y e l cre c im ie n to de esa y de o tras insurg e nc ia s 
como la b o l iv ia n a ,  — en la cua l m urió  e l “ Che" G uevara—  y en e l apoyo 
log ís t ico y d o c tr in a r io-o p e ra t iv o  de los fre n t e s de C e n troa m érica . Pero 
no tuvo Cuba n inguna partic ipac ión sustancia l en e l surg im ien to y crec im iento 
de Sendero Lum inoso d e l Perú, n i de los grupos t e rror is t a s  urbanos d e l 
cono sur en su orig e n .

— Las fuen tes f in a nc iera s pueden ser una e xp l ic a c ión t a m b ié n p arc ia l para 
e n te nd er, no t a n to  la a p a ric ión s ino e l m a n t e n im ie n to  y cre c im ie n to de 
a lgunas gu errilla s . E l ELN y las Fare de C o lomb ia , con inm ensos recursos 
de e x tors ión ,  secues tro y n a rco trá f ico  y de S endero Lum inoso t a m b ié n 
con d in ero  de la coca han logra do m an te n erse  aún después de la caída 
d e l comun ismo . Pero e l ERP y los M on ton eros a rg e n t inos y de o tro  lado 
los contras , que comba tí an a l gob ierno S and in is ta , con inmensos recursos 
económ icos , no lo gra ron su bs is t ir .
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Cada h is tor ia  de cada gu errilla  tie ne  a lguno o varios de estos e lementos, 
pero t a m b ié n pesan mucho en la h is tor ia  de la insurg e nc ia  sus líd eres y 
las dec is iones , y desde e l lado opues to las p o l í t ic a s  de los gob iernos , la 
e f e c t iv id a d  y los m é todos que las Fuerzas Arm adas usen para com b a t irla s .

2. E vo luc ión de la gu e rr il la  en Co lomb ia: de la vanguard ia de la 
re vo luc ión a la re taguard ia de los cu lt ivos de coca131.

La g u e rr i l l a  ha e x is t id o  en C o lomb ia  dura n t e  tre in t a  y más años141 
y dura n te  ese p eríodo ha t e n id o  a lt ib a jo s y c ic los por d if ere n t e s causas. 
En los sesenta, la fund ac ión de grupos a lzados en armas y la ag itac ión po l ític a  
de esos años le d io a la g u e rr illa  un espacio re a l de acc ión para in te le c tu a le s 
de iz qu ierd a . La re vo luc ión cubana tuvo un dob le  e fec to; uno p o l í t ic o  que 
le d io a los m o v im i e n to s g u e rr i l le ro s  un c laro e je mp lo de que sí se podía  
lle g ar a l pod er por la vía armada; la v i a b i l id a d  de la lucha  in surre cc io n a l 
había s ido demos trada . La popu larid a d ta m b ié n s in duda subió en tre  jóvenes 
u n iv e rs it a rios por e l carisma de los líd eres de la re vo luc ión cubana; e l " Che" 
Guevara y F id e l C astro se vo lv ie ro n  arque tipos o e jemp los de re vo luc ion arios 
en toda América La tina . Pero además de l e fecto de demostrac ión que generaban, 
t a n to  e l tr iu n f o  de la re vo luc ión como estos c arism á t icos persona jes , esta 
tuvo tamb ién un impacto rea l de promoc ión de la lucha armada en el continente; 
en en tre n am ie n to y preparac ión de cuadros po l ít icos y m ilitare s; en enseñanza 
de tác ticas de acc ión en f in a n c ia c ió n y apoyo; los cubanos jug aron un pape l 
subs ta nc ia l en la pro m o c ión de l m o v im i e n to  g u e rr i l l e ro  en C o lomb ia . Pero 
no fue so lo la in f lu e n c ia  cubana , la que no fue desprec iab le  en n ingún caso, 
lo que im p u lsó  a la g u e rr i l l a  en e l país.

Los rezagos de la v io le nc ia  a n t e r ior habían d e jado zonas campes inas 
con in f lu e n c ia  d e l P artido C omun is ta , había de jado líd ere s con e xp erie nc ia  
en la lucha  armada y en org a n iz ar grupos rura le s , había  de jado ta m b ié n 
armas d ispon ib le s y sobre todo mucha gente desp la z ada que conocía lo que 
era la v io le nc ia .  Las cond ic ion e s p o l í t ic a s  t a m b ié n co n tr ib u y e ro n  a que las 
guerrillas recién creadas tuv ieran campo abonado para crecer. E l Frente Naciona l, 
que había logrado la paz e n tre  los p artidos h is tóricos , había tamb ién cerrado 
las p os ib il id a d e s de hacer p o l í t ic a  y de ir  a e lecc iones a qu ienes no fu era n

(31 Esta secc ión está basada en e l l ib ro  "De Prim era  M ano . C o lomb ia  1986-1994 e n tre  c o n f l ic to s  
y  esperanz as" . N orma-C erec . 1996. R a fa e l Pardo.

(4) Las F are se fu n d a ro n  en 1964. e l E LN en 1964. e l EPL en 1967 y  e l M-19 en 1972.
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lib era le s o conservadores . La p op u la rid a d que había  a d q u irid o  la g u e rr i l l a  
con la incorpora c ió n d e l padre C am ilo Torres , uno de los más c arism á t icos 
líd eres no tra d ic ion a le s fue grande y mucha gen te de las un iv ers id a d e s lo 
s igu ió en su cam ino a la insurg e nc ia .

Durante los sesenta la activ idad insurgente , que recién estaba apareciendo, 
tuvo una gran in t e n s id a d .  E l grupo más a c tivo para la segunda m it a d  de 
los sesenta y los prim eros años de la década d e l se ten ta , era s in duda e l 
ELN . Pero a fina les de la década la gu errilla  rura l parecía que no tenía  muchas 
p erspe c tiva s de segu ir crec iendo . La re form a  a graria  por un lado y por e l 
o tro  la opos ic ión p o l í t ic a  a l F re n te  N a c ion a l, que se cana liz aba a través 
de la Anapo, e l mov im ien to creado por e l General Rojas P in illa , estaba captando 
cada vez más s imp a t í a  popu la r y lle gó en las e lecc iones d e l s e te n ta  a ser 
una opc ión re a l de poder. E l fenóm eno g u e rr i l le ro  estaba estancado en esos 
años, pero p ara dó jic a m e n te , fue re im pu ls a do por e l re su lta do e le c tora l de l 
s e ten ta . Dos años después, en 1972, aparec ió en e l p anoram a un nuevo 
grupo que decía haber nac ido como re su lta do d e l supues to fra ud e  e le c tora l 
que se pre sen tó en las e lecc iones en que ganó P astrana . E l M-19 tom ó la 
fecha de las e lecc iones como su ra zón soc ia l, m o v im i e n to  19 de a br i l .  Pero 
más que su causa lo que fue novedoso fueron las tácticas u tiliz adas; se empezó 
un nuevo t ip o  de t e rror ism o ,  e l urbano , que era d esconoc ido en e l país. 
Las o tras g u e rrilla s subs is tí a n s in m a yor p e r f i l .  Las Fare s in muchos a fanes 
sobrev ivían en la cord illera  orie n ta l, e l EPL desarro llaba sus prim eras acciones 
rura le s en e l noroes te  de A n t io q u i a  y en e l a lto San Jorge y e l E LN , que 
hasta la aparic ión de l M-19 era e l grupo más grande , venía s iendo severamente 
pres ionado y reduc ido por e l E jérc ito . Esta pre s ión se in t e n s if icó  hacia 1974, 
cuando las Fuerzas Arm adas lo gra ron cercar, en A norí ,  A n t io q u i a ,  a una 
parte sus tanc ia l de l ELN y después de varias semanas de comba tes cap turaron 
a sus jefes e in f lig ie ron serios golpes a l mov im ien to . Había quedado litera lm e n te  
con f in a do en un re duc to .

Aunque el apoyo cubano seguía siendo sustancial en doctrina y entrenamiento, 
e l e fec to d e m os tra c ión venía  esta vez de l sur d e l co n t in e n t e .  En A rg e n �
t in a  y Uruguay las gu errilla s urbanas , Mon ton eros , ERP y Tupamaros , habían 
desarro llado gran capacidad terroris ta  y sus tácticas audaces y trem endam en te 
v io le n t a s se fu eron im it a n d o  por p arte  t a n to  de pequeños grupos , como 
por parte  de l M-19- F ueron años caracteriz ados por e l ascenso de l t e rrorism o 
urb ano y esa te nd e nc ia  t a m b ié n se expresó con v io le nc i a  en C o lomb ia . E l 
M-19 para la segunda m it a d  de esa década d e l s e te n ta  se c o n v e rt irí a ,  por 
e l uso d e l t e rrorism o urbano , en una verdadera  amena za para la e s ta b ilid a d
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d e l s is te m a; además a pare c ieron o tros pequeños grupos que no pasaban 
de v e in t e  o tre in t a  personas , a lgunos de e llos s a lva jem en te  v io le n to s  como 
A u tod e fe ns a  O brera , que ases inó a l ex m in is tro  de gob ierno Pardo Bue lvas. 
S ecuestros de líd ere s p o l í t ic o s  y de in d u s tr ia le s ,  farsas de ju ic io s  púb licos 
a secuestrados , actos e fe c t is ta s y v io le n to s  fu e ron p arte  d e l ord e n d e l día 
de l terrorismo en muchas partes. E l terrorismo urbano fue comba tido bruta lmente 
por regím enes m i l it a re s  en e l sur de l co n t in e n t e ,  m ie n tra s  en C o lomb ia , 
e l estado de s it io cob ijó medidas excepciona les que para le lamente con tuv ieron , 
s in d e rro t a rla ,  a la g u e rr i l l a  urbana , pero a l m ismo t ie m po se a brió en esa 
época la p o s ib i l id a d  de n egoc ia c ión p o l í t ic a  d e l c o n f l ic to  armado .

C inco años después, en 1980, e l panorama de la gu errilla  había cambiado 
radica lmente . La ola in ternac iona l orig inada en C entroamérica tuvo características 
d if e re n t e s  y se expresó en C o lomb ia  con m a tices t a m b ié n  d is t in to s .

Pero esta vez son los fac tore s in t e rn o s los que dan m a yor im pu lso 
a l crec im ien to de los grupos colombianos. E l ELN prácticamente estaba reduc ido 
a c incu e n ta  o se ten ta hombres asentados en N orte  de S antander. E l E jérc ito 
había casi d esm an te lado toda  la e s truc tura  armada de este grupo , procubano 
en sus orígenes , y habían c a p tura do y juzgado en conse jo de guerra a más 
de c ie n m ie mbros de esta org a n iz a c ión . Las Fare seguían en su cre c im ie n to 
v e g e t a t ivo con muy pocas acc iones armadas . E l EPL p or su p arte  se hab ia 
e xp a nd ido en A n t io q u i a ,  nord e s te  de Urabá , y e l M-19 dom ina b a  e l pa �
norama po lítico-arm ado de la subvers ión en e l país con acciones princ ipa lm en te  
urbanas y de gran im p a c to de propaganda .

La década s igu ien te , la de l ochenta fue la de l sa lto re a l de la subvers ión . 
Las Fare que venían pac ientemente creciendo a un ritm o vege ta tivo consolidando 
pequeños a s e n ta m ie n tos en la cord ille ra  o r ie n t a l prin c ip a lm e n t e ,  se tra z an , 
en 1982, un p la n de tom a d e l poder con me tas cu a n t it a t iv a s  de cre c im ie n to 
de su fuerz a . De trece  fre n t e s se tra z a n e l o b j e t ivo  de d e sdob larlos hasta 
tener, prim ero v e in t is ie t e  y luego cuarenta y ocho. A l m ismo t ie mpo encuen �
tra n  la fu e n t e  de f in a n c ia c ió n  de su e xpa ns ión en los nac ien tes cu lt ivo s 
de ho ja  de coca, que emp ie z an a f lore c er en e l p ie d e m on te  ama zón ico . La 
pro tecc ión de cu ltivos , p istas de a terriz a je y labora torios , se vue lve su princ ip a l 
fuen te de recursos ju n to  con e l secuestro. De los frentes orig ina les , o anteriores 
a l oche n ta  y dos, la m it a d  de su e xpa ns ión se da sobre zonas produc tora s 
de coca. E l G uaviare , La Macarena , e l C aguán, e l C aque tá , e l Putumayo en tre  
o tros s it ios se vue lven a la vez lugares de cu lt ivo de coca y s it ios de loca liz ac ión 
de nuevos fre n t e s de las Fare. E l terc er f a c tor de cre c im ie n to de las Fare
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en los ochen ta fue la tregua . Según Jacobo Arenas , c itado por A la pe 151, cuando 
habían d e c id ido e l p la n de e xp a ns ión en e l que daban e l s a lto e s tra té g ico 
con la me ta de cre ar cuaren ta y ocho fre n te s , en la sép tim a con ferenc ia  en 
1982, se encuentran de sorpresa con la po lítica  de paz de Be tancur y aprovechan 
ta m b ié n esta p o s ib i l id a d  t a n to para hacer p o l í t ic a ,  como para fort a le c e r su 
p lan de expans ión . La tregua les f a c i l it a  la cre ac ión de nuevos fre n te s y la 
expa ns ión a o tras zonas s in n ingún obs tácu lo . T amb ié n para forta le c er su 
presenc ia p o l í t ic a  y aprovechar los espacios lega les las Fare comenz aron a 
organ iz ar un mov im ien to lega l, que les p erm itiera  incurs ionar en las e lecciones, 
para conso lidar apoyo e in f lu e nc ia  en las áreas de in terés . En e l campo po l ít ico , 
entonces , la UP se c o n v irt ió  en la pun ta  de lanza de las Fare, con un é x ito  
e lec tora l, si b ie n no muy grande , tampoco era desprec iab le .

E l ELN de o tro  lado que estaba casi e x t in g u id o ,  se re a c tivó a l sacar 
provecho de que, por el Norte  de S antander, la zona donde estaban vege tando 
los pocos hombres armados que quedaban , se empezó a c o n s tru ir e l p r in �
c ipa l o le oduc to de e xport a c ión de p e tró le o crudo d e l país, que va de Arauca 
a la costa A tlántica . Caño Limón-Coveñas se conv irtió en la fuente de financiación, 
a través de e x tors ió n  a co n tra t is t a s  y su bco n tra t is t a s  de la co ns tru cc ió n 
de las obras d e l o le oduc to . E l m é todo de pre s ión era e l t e rror is m o  o e l 
secuestro de fun c io n a r ios .  M a qu in a ria  d e s tru id a ,  h e l icóp t e ros quemados , 
e jecutivos secuestrados, bombas en las instalaciones de petroleras y de contra tistas, 
eran la cons ta n te  en la cons trucc ión de este o le oduc to . A l m ism o t ie m po 
e l ELN , para d arle  con t e n ido p o l í t ic o  a la e x tors ió n ,  empezó a in c lu ir en 
su p la ta form a  p o l í t ic a  temas p e tro le ros y e nerg é ticos que antes no había 
s iqu iera cons iderado . Fue una evo luc ión po l ít ic a  a l revés. No fue la conv icc ión 
po l ít ic a  lo que los lle vó a interesarse por los h idroc arburos . Fue la pos ib il id a d 
de e x tors ió n  y ob t e nc ión de d in ero  de este sec tor lo que l le vó a l grupo 
a p la n te ar e l prob lema po l í t ico de la e x tracc ión de l pe tró leo . E l ELN entonces, 
que estaba re duc ido a menos de un c e n te n ar de hombres arm ados , con los 
nuevos recursos crec ió espe c tacu larm en te . Pasó a te n e r hac ia la m it a d  de 
la década casi dos m i l hombres . Usó e l d in e ro  para p e n e tra r org an iz a c ione s 
populares, fin a nc ia ndo ac tiv is tas y reun iones , y re cons t ituyó así v ie jas e s truc �
turas , re c lu tó nueva gen te y se v o lv ió  a f in a le s  de los ochen ta , e l grupo 
t e rror is t a  más empec in ado en hacer daño y en d e s tru ir todo lo que se haya 
conoc ido en e l país.

E l M-19 y e l EPL duran te  los ochenta re du jeron su can tidad de hombres 
en armas, e l prim e ro ,  p r in c ip a lm e n t e  por la acc ión m i l i t a r y e l segundo , 
por d iv is io n e s in tern a s .

5 5
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La e vo luc ión cu a n t it a t iv a  de la g u e rr illa  y su capacidad de cre c im ie n to 
está ligada  d ire c ta  y p r in c ip a lm e n t e  a las fu e n te s de recursos para crecer. 
La tre gu a  fue  un com pon e n te  im p ort a n t e  para las Fare, p ero fu e  m a yor la 
in f lu e n c ia  de l d in ero  de los cu lt ivo s  de coca. E l E LN no es tuvo en esos 
años en n in gú n acuerdo de tregua  y crec ió más que n in gú n o tro ,  por los 
recursos derivados de la e x tors ión a las activ idades re lacionadas con e l pe tró leo . 
El M-19 y e l EPL dura n t e  dos años , tu v i e ro n  tregua , pero después de 1985, 
la acc ión m i l i t a r sobre e llos fue muy in te ns a .

Es c ie rto que la g u e rr i l la  co lom b ia n a  t ie n e  más de tre in t a  años de 
e x is te nc ia , pero su e vo luc ión no ha s ido lin e a l ,  n i u n iform e .  Los c ic los han 
t e n id o  que ver con la s itu a c ión in t e rn a c io n a l que ha im pu ls a do épocas de 
auge y cre c im i e n to — por apoyo d ire c to o por e fec to de d e m os tra c ión—  y 
por procesos p o l í t ic o s  in t e rn o s .  Su cre c im ie n to y d isp e rs ión t e rr i t o r i a l  en 
los años ochenta , está re lacionado princ ipa lmente , no con e lementos ideológicos, 
n i p o l í t ico s o socia les , s ino con los inm ensos recursos que e ncon traron para 
f in a n c i a r su e xp a ns ión , La e x te ns ión de los cu lt iv o s  de coca y luego en 
los nov e n ta  de amapo la , s ig n if ic a ro n  para las Fare una fu e n t e  in a go ta b le  
de recursos económicos, la que un ida a la práctica de la e x tors ión y e l secuestro 
e jerc idos extensamen te lo m ismo que e l ELN , les han representado un recurso 
f in a n c ie ro  inm e nso que no so lo les ha s erv ido para crecer s ino ta m b ié n 
les ha m o d if ic a d o  su n a tura le z a .

A f in a le s de la década a n t e rior ,  la g u e rr i l la ,  en p a r t ic u l a r las Fare 
y e l ELN , emp ie z an a crecer sos te n id a m e n te , pero t a m b ié n a tra ns form ars e  
en su na tura le z a , Las Fare , por la f in a n c ia c ió n  pro v e n ie n t e  de los cu lt ivo s 
y de las a c tiv id a d e s de proc e s a m ie n to de coca, y e l ELN , por la e x te ns ión 
de la e x tors ió n  a empresas de cons trucc ión ,  de s erv ic ios y de e x tra cc ión 
de recursos na tura les , fu eron d is tors ion a ndo poco a poco su carácter p o l í t ico  
de a lzados en armas, Sus je fes , sus p la ta form a s po l í t ic a s dec laradas , s iguen 
s ie ndo a p are n te m e n te  re vo luc ion a ria s ,  pero t a n to  sus propós itos como sus 
mé todos , v ie n e n camb iando . De un ob je t ivo ,  dec larado desde su n a c im ie n to 
en los sesenta, cua l era la toma de l poder por las armas, han ido evo luc ionando 
hac ia me tas menos to t a liz a n t e s .  Poder loc a l y nuevo gob ierno ha pos tu la do 
e l ELN, gob ierno de coa lic ión han p lan te ado las Fare, lo que de a lguna manera 
mu e s tra  inc luso en sus propós itos dec larados y en sus d iscursos púb licos , 
h an m o d if ic a d o  su pre t e n s ió n a bso lu t is t a ,  s in que hayan abandonado para 
nada e l o b j e t iv o  p o l í t ic o  d e l poder.
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Pero en lo que más se han tra ns form a d o ,  es en los m é todos y en las 
prácticas . M ien tras en e l campo prop iamen te m il it ar ,  a pesar de sus in tenc iones 
m a n if ie s t a s ,  no han pod ido dar e l paso de co n form ar una fuerz a  m i l i t a r 
p erm a n e n te , con form a s de operar más carac teriz adas de un e jé rc ito ,  con 
capac idad de m o v im i e n to  y de so s t e n im ie n to de o fe ns iv a s , que fue e l s a lto 
que d io la g u e rr i l la  sa lvadoreña  en los ochen ta ; en las prá c tic as d iaria s han 
e vo luc ion a do , por e l con tra río ,  hacia una form a  de org a n iz a c ión p e cu liar. 
La e x tors ió n ,  que es usada por la g u e rr i l la ,  t a n to  como s is tem a de c o n tro l 
de zona , como ta m b ié n de fu e n t e  de f in a nc ia c ión; ha camb iado la na tura le z a  
de la gu errilla .  Hoy estos grupos son más parec idos a una empresa de crim en 
organ iz ado , que se acerca a l t ip o  de m a fia  s ic ilia n a , que a una fuerz a armada 
co n s t itu id a  para a lcanz ar e l poder. La re currenc ia  de l m é todo ha m od if ic a do 
a la m isma organ iz ac ión guerrillera . Estudiosos de l fenómeno ma fioso ita lia no , 
han seña lado d if ere nc ia s e n tre  e l b a ndo lerism o soc ia l (más p arec ido a la 
g u e rr i l la ) de l crim e n organ iz a do y de la m a f ia . C a tanz aro ind ic a  que “en 
re a lid a d  la recaud a c ión de una cuota a camb io de una verdadera o pre sun t a  
a c t iv id a d  de pro te cc ión ,  no es un com porta m ie n to e specíficam en te  mañoso , 
s ino que p o r e l co n tra rio es t íp ico d e l ra qu e t urbano y  d e l crim en organ iz ado 
en genera l. A s í m ismo , son típ icas de la de lincuenc ia las form a s de ob te nc ión  
de b e n e fic ios cons is te n te s de hacer de in t e rm e d ia r io s ,  p ara  co loc ar en e l 
mercado produc tos de procedenc ia furt iv a  o ilíc ita s , . .y p or ú lt im o son actividades 
pro p ia s  d e l crim e n org an iz a do común las form a s a soc ia t iv a s con e l f in  de 
im p o n e r tasas o cuo tas o de a d q u ir ir pos ic ion e s i l í c i t a s  de m on op o lio .  Lo 
que carac teriz a  a estas a c t iv id a d e s es su e s t a b i l id a d  org a n iz a t iv a , e l e s tar 
con f igura dos como empresas d e n tro  de a c tiv id a d e s económ icas norm a les . 
E ste e le m e n to es común a m a f ia  y  a d e lincu e nc ia  organ iz ada . La fu e n t e  
de provecho para e l band ido es siempre , p o r d e f in ic ión e x tra ord in aria , aunque  
se rep ita en e l tiempo, y  no le da la pos ib ilid a d de pasar a actividades económicas 
norma les que caracteriza a la m a f í a ”l6!. “La ex tors ión . , ,tie ne carácter de monopo lio 
y debe e jercerse con e ficac ia , lo que qu iere  dec ir, que la co n tra p a rt id a  de 
la pro te cc ió n debe ser e fe c t iv a . . . qu ie n e jerce la e x tors ió n  t ie n e  que e v it a r 
que o tros inv a d a n e l t e rr i t o r io  de su compe tenc ia; en los l ím it e s  de este 
t e rr i t o r io ,  é l debe ser e l ún ico que se encargue de las e x tors ion e s ,  debe 
pose er e l m on op o lio "17’ . La e x tors ión que d esarro lla  la gu errilla , cump le  estas

16) R a im a ndo C a tanzaro . E l d e l ito  como empresa . H is tor i a  soc ia l de la  m a fia , T auros H um an id a d e s , 
M a dr id .  ¡992 , pp .20 . V er ta m b ié n: D ie go G ambe ta , The S ic i l ia n  M a f ia .

(7) C a tanz aro . Op. C it . , pp . 5 1 .
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característica , o sea pre tende ser permanen te y no ocas iona l y busca conservar 
e l recurso sin agotarlo; e l con tro l que pre tende e l ELN de las zonas de extracción 
de oro , de carbón por e je m p lo , que son a c t iv id a d e s modernas , re n ta b le s 
y d es tin a da s a e xport a c ió n ,  es la búsqueda de un m o n op o lio de pro te cc ión 
para estab lecer cuotas regulares; y ta m b ié n hay la tend enc ia  a hacer trá ns ito 
a a c tiv id a d e s e mpre saria les lega les , que ya se han d e t e c t a do18’ .

E l uso de la v io le n c i a  como recurso para im pon er c o n tro l y e xc lu ir 
a com p e t idore s de un área , es t íp ico  de la m a fia  y es m é todo ta m b ié n de 
la  g u e rr i l la .  Esta , en su e xp a ns ión re c ie n te  ha segu ido e l p a tró n  de ir a 
las zonas donde  hay pos ib il id a d e s de es tab lecer e l s is tem a d e scrito , a l que 
C a tanz aro lla m a  “e x tors ió n  con tro la d a " . Las zonas de c u lt iv o  de coca, las 
de amapo la , las nuevas zonas p e tro lera s , las zonas cercanas a las c iudades , 
e tc . La p o s ib i l id a d  de e x tors ió n  es en tonces lo que ha ja la do la expa ns ión 
t e rr i t o r i a l  t a n to  de las F are como d e l ELN y han caído en una s itu a c ión 
en la que a um e n tar e l cu br im ie n to  t e rr i t o r i a l ,  es un o b j e t iv o  en sí m ismo . 
Este crec im ien to innegab le por demás, no ha s ign if icado que están acercándose 
a la p o s ib i l id a d  de tom ar e l pod er por las armas-, sí t ie n e n  presenc ia  en 
más reg iones , pero e s tra té g icam en te  no se puede dec ir que hayan avanzado.

3. Trayec toria  de los procesos de pa z en Colombia .

Entre 1989 y 1994, h ic ieron la paz con el Gobierno: dos grupos guerrilleros 
grandes y con d em os tra d a  capac idad de d e s e s ta b iliz a c ión a n iv e l n ac iona l, 
e l M-19 y e l EPL; dos pequeños grupos con á m b ito re g ion a l, e l Q u in t ín  
Lame y PRT; una d is id e nc ia  s ign if ic a t iv a  de l ELN , la C orrien te  de R enovación 
Soc ia lista; y tres grupos de m ilic ia s urbanas en M e d e llin , cinco m i l tresc ientos 
co lom b ia nos191 que habían es tado a lz ados en armas las d e jaron y e n tra ron 
a hacer v ida de ciudadanos corrientes en una cascada de negociaciones sucesivas.

Todas estas negociaciones, ta n to las que se h ic ieron duran te e l gob ierno 
Barco — con e l M-19—  las que se empe z aron con Barco y t e rm in a ro n  con 
G a v iria  — EPL, PRT y Q u in t í n  Lame—  y las que se h ic ie ro n  con G av iria  
— CRS y m i l ic ia s  urb a n a s—  e s tuv ie ron enmarcadas d e n tro  de los m ismos 
p ará m e tros de p o l í t ic a .

(8) E mpresas de tra n s p orte  o m in era s se ha inv e s t ig a do  su prob a b le  p erte n e nc ia  a la g u e rr i l l a  a 
trav é s de te s ta ferros .

(9) En c ifra s  redond a s e l M -19 d e sm ov i l i z ó  a lre d e dor de 900 hombres , e l EPL 2 .200 , e l PRT 350. 
e l Q u in t ín  Lame 150, la  CRS 700. las tres m i l ic i a s  de M e d e l l in  500. e l grupo G arn ica 150. y  
p o r d eserc iones in d iv id u a l e s  120.
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— En p r im e r lug ar, eran p o l í t ic a s  de n iv e l pre s id e nc ia l .  Era e l pre s id e n t e  
e l que se com prom e t í a  con la p o l í t ic a .  Se e xponía  con c la rid a d la v is ió n  
d e l G ob ierno sobre la paz-, la in ic i a t iv a  para la paz y la p o l í t ic a  anunc iada  
por G a v iria  en s e p t ie m bre  de 1990; y en e l docum e n to pro p ó s ito s  para  
pon erle  f in  a l c o n f l ic to  arm ado110’ estaban con te n idos los propós itos . Estas 
po l í t ic a s expresaban los ob je t ivos que se pre te ndía n; las cond ic ion e s que 
e x igía  e l G ob ierno — an tes de negoc iar, d ura n t e  y después— ; se decía 
que se estaba d ispu e s to a dar; se hacía e x p l íc i to  en qué temas se estaba 
d ispue s to a buscar acuerdos; en cuá les áreas se comprom e t í a  e l G ob ierno 
y en cuá les no por ser m a teria  de o tras ramas d e l poder; se c la rif ic a b a n  
las garan t í a s o fre c id a s; y se prec isaba cuá les eran los re su lta dos que se 
esperaba de la paz . Con una p o l í t ic a  púb lic a ,  de n iv e l pre s id e nc ia l ,  todo 
e l mundo sabía a qué a tenerse y así se re ducía  la  in c e rt id u m bre  de todos 
los in tere s a dos en la paz; fu era n am igos o enem igos .

—  En segundo t érm ino , c iertos e lementos comunes de la po l ít ic a , despe jaban 
un aspecto c e n tra l ,  como era e l l ím i t e  de la n e goc ia c ión de la paz . No 
se tra t a b a  de una n egoc iac ión en la cua l las p arte s a cordaran reg las de 
juego para e l re s to de l país, s ino una , l im i t a d a  por c ie rto ,  en la que se 
concerta ba n las reg las de juego para qu ien e s d e jara n las armas .

N egoc iar b ila tera lm e n te , — G ob ierno y g u e rr i l la —  con te n idos de re form as 
o de cambios en e l s istema po l ítico , es aceptar la i le g it im id a d  d e l G ob ierno 
y d e s a rt icu la r e l m a nd a to p o l í t ic o  que había re c ib id o d e m ocrá t ic a m e n te  
e l c a nd id a to y e l p a rt id o .  O frecer un progra m a  a l e le c tora do , re c ib ir e l 
vo to m a y or it a r io  y luego una vez en e l pod er, a cordar re form a s con la 
g u e rr i l la ,  sería tra ic io n a r e l m a nda to d e m ocrá t ico y la  l e g it im id a d  d e l 
C ongreso como órgano re pre s e n t a t ivo .

Con e l M-19 se negoc ió , aunque no se a p licó , s ino se fru s tró  por ra zones 
e x tern a s a l proceso , — un esquema f a vora b le  para acceder a l C ongreso , 
con menos votos que los que debían obtener e l resto de los parlam en tarios—  
con e l EPL, PRT, Q u in t ín  Lame , se negoc ió la e n tra d a  de re pre s e n ta n te s 
suyos a la A samb le a C o n s t ituy e n t e ,  s in neces id ad de ser e le g idos por 
vo ta c ión popu lar; con la CRS se acordó e l ingreso de dos de sus m ie mbros 
a la C ámara de R epresen tan tes , t a m b ié n s in vo ta c ió n y con las m il ic ia s

(10) In ic i a t iv a  de pa z lanz ada en s e p t ie m bre  de 1988. G a v iria  a nunc ió su p o l í t ic a  en s e p t ie m bre  de  
1990. y  en m arzo de 1992 p u b l ic ó  e l docum e n to: Pre s id e nc ia  de la R epúb lica . P ropós itos para  
p o n e r le  f in  a l c o n f l ic to  arm ado . S an ta fé de Bogotá . D . C .
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de M e d e l l in  se acordó e l acceso a las ju n t a s  a dm in is tra d ora s  ¡oca les de 
a lgunos barrios de M ede ll in . Reconocían así quienes negociaban la le g it im idad 
de las in s t itu c io n e s  a las que se les daba acceso. F ueran e l C ongreso , 
la Asamb le a  C o n s t itu y e n t e  o las Juntas A d m in is tra d ora s  Loca les .

A hora ,  e l ta m a ño de este acceso puede ser grande  o pequeño , según 
la corre la c ió n re a l de las fuerz as y t a m b ié n  la  p erc e pc ión de la fuerz a  
de con qu ie n se n egoc ia . Para las m i l ic i a s  e l acceso era a las ju n t a s  
a dm in is tra dora s loca les de M e d e l l in ,  para e l EPL era dos re pre sen tan tes 
e n tre  los s e te n ta  co ns t itu y e n t e s .  O bv ia m e n te  cada grupo t ie n e , no so lo 
una percepc ión mayor de su prop ia  fuerza , sino que tamb ién está in teresado 
en m a g n if ic a r l a  con o tros  m e d ios . La propa g and a  o la re curre nc ia  de 
o fens iva s armadas de la g u e rr i l la ,  prev ias a e tapas de negoc iac ión , t ie n e  
que ver con esta in t e n c ió n  de hacer aparecer su fuerz a  o su capac id ad 
de hacer daño , que en ú lt im a s  es lo que se negoc ia , como m a yor de 
lo que re a lm e n t e  es.

—  F in a lm e n te , la p o l í t ic a  de paz de Barco y de G av iría  fue c lara  en cuan to 
a que e l acuerdo de paz s ig n if ic a rí a  e l f in a l  d e l a lz a m ie n to arm ado , es 
d e c ir e l f in  de l grupo g u e rr i l l e ro  como t a l .  No se acep taban en tonces 
estados in t e rm e d io s ,  como fue e l caso de las Fare , que aún es tando en 
a c tiv id ad como guerrilla , creó la U n ión P a trió tica como m ov im ie n to po l ít ico 
legal. E l f in a l de l proceso se entendía entonces, como el abandono, ostensib le 
y verifica do , de las armas y e l perdón juríd ico a quienes se desmov iliz aban ,

Estos p r in c ip io s  fu e ron comunes y le d ie ron  a los procesos de paz, 
una c ierta  co n f ia b il íd a d  a l conocerse pre v ia m e n te  sus a lcances, l im it a c ion e s 
y resu ltados esperados. N i la gu errilla  podría  abrigar expec ta tivas d iferen tes , 
n i las Fuerzas Arm adas podría  in t e rp re t a r los re su lta dos , s ino a la lu z  de 
las po l ít ic a s púb licas , n i la c iudadanía en genera l te ndría  porqué sorprenderse 
de los con te n idos de acuerdos de paz .

Si b ie n , los p r in c ip io s  c e n tra le s de la p o l í t ic a  de paz de G a v iria  eran 
los m ismos que v e nía n de Barco, las c ircuns ta nc ia s p o l í t ic a s  lle v a ro n  ha 
in tro d u c ir mod ific ac ion e s en c iertos e lemen tos y proc e d im ie n tos . Se e lim inó 
de entrada la ex igenc ia de un cese a l fuego un i la t e ra l por parte  de la gu errilla , 
para empezar diá logos; a camb io se o frec ió negociación en med io de la con fron �
t a c ión , p ero pon ie ndo ,  como p r im e r tema en la agenda la d e f in ic ió n  de un 
cese a l fuego b i l a t e ra l a conv e n ir. En la rond a  de Caracas, e l acep tar haber 
negoc iado en m e d io d e l fuego cruz ado , provocó una cris is a l com e ter la
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g u e rr i l la  un a te n ta do a l Pres iden te  d e l C ongreso , que hacía im p o s ib le  para 
el G ob ierno segu ir en diá logos . En T laxca la , Méx ico , de nuevo un acto crim in a l 
de la gu e rrilla ,  lle vó esta vez, no a suspender te m pora lm e n te , s ino a romper 
los d iá logos .

Paradójicamente m ientras los diá logos fracasaban, las condiciones políticas 
e x tern a s eran fa vora b le s a un arre g lo concerta do de paz . Era ya e v id e n te , 
cuando empe z aron los d iá logos en Caracas a m ed iados de 1991, e l co lapso 
to t a l de la URSS y d e l b loqu e  soc ia lis ta  en E uropa O r ie n t a l .  A unqu e  e l día 
a día de la gu errilla , no estaba d ire c tam en te  re la c ionado con estos regímenes, 
sí era para todos , prop ios y e x tra ños , e l f in  de la  u top ía  soc ia lis ta . S ign if icó 
para la iz qu ierd a  y para la g u e rr i l la ,  com pre nd er la im p o s ib i l id a d  a bso lu ta  
de a lgún día derrocar a l E stado , y ver esfumarse e l s e n t im ie n to fu erte m e n te  
arra ig ado en los años a n teriore s , de que e l soc ia lismo era a la vez inv e nc ib le  
e in e v ita b le . Para los que se habían a lzado en armas en C o lomb ia , en armonía  
con los pos tu la dos d e l soc ia lism o , e l h or iz o n t e  tenía  que haberse re duc ido 
subs ta nc ía lm e n te . Además en A m éric a  L a t in a , los camb ios en 1989 y 1990 
eran muy re levantes . En N icaragua , e l S and in ismo había perd ido las e lecciones 
e l año a n t e r ior y había  quedado como fuerz a  de opos ic ión . En E l S a lvador, 
las conversaciones de paz entre  gu errilla  y gob ierno avanzaban ace leradamente 
con e l im pu lso de qu ienes fu e ro n  los prom o tore s e x ternos de la guerra.- 
E stados U n idos , URSS y Cuba , y con la  m e d ia c ión de las N ac iones U n idas .

La d ispos ic ión de G av iria para f a c i lit a r las cond ic iones de in ic iar diá logos 
fue excepciona l. Quería s in duda aprovechar la d inám ica po lítica , de renovac ión 
y de camb io provocada por la C ons tituy e n te , para darle  impu lso a un proceso 
de paz , Pero la f l e x ib i l id a d  no s irv ió y la negoc iac ión en m ed io de los fuegos 
fracasó. E l amb ien te favorab le  en lo in tern a c ion a l y una avasa lladora d inám ica 
en la p o l í t ic a  in t e rn a ,  en c ie rto modo a rrin co n a ro n  a la coord in a dora , la 
que en ese mom e n to tenía  un d é b i l lid era z go d e n tro  de las Fare, m ie n tra s 
en e l ELN , e l cura Pérez , era un je fe  oscuro , nada c a rism á t ico e in e xp e rto  
en negoc ia c iones .

Los re su lta dos t a ng ib le s y d ire c tos de los procesos de paz para las 
gentes que han s u fr id o  d ire c t a m e n t e  la v io le nc ia ,  son t a m b ié n  m ix to s .

—  Uno de los fac tore s en que se ha f a l la do  cons is te n te m e n te , — e l E stado , 
los gob iernos , las Fuerzas Armadas y los grupos que hacen la paz tamb ién— 
es en conso lid a r los avances a lcanz ados . Las zonas d e l país en las que 
a lgún grupo d e l incu e nc ia !, — g u e rr i l le ro ,  p a ra m í l it a r ,  de m il ic ia s ,  e tc .—
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ha t e n id o  presenc ia , y que cesan en su a c t iv id a d  en v ir t u d  de acuerdos , 
vuelven fácilmente a caer bajo el azote de otro grupo. No se logra consistentemente 
p a c if ic a r reg iones . Se t ie n e  é x ito  en unos casos y no en o tros . No se 
ha logrado por t a n to ,  que los procesos de negoc ia c ión de paz se expresen 
en que las gentes que su frieron los enfren tam ien tos en las zonas de v io lenc ia 
gocen de una nueva s itu a c ión de tra n q u i l id a d .

—  No so lo en C o lomb ia , en e l mundo , en todos los procesos rec ien tes de 
d e sm ov il iz a c ión de g u e rr i l la s  de jan una secue la de d e l incu e nc ia  común , 
de grupos no con form e s con los acuerdos , en sectores que p ers is te n en 
e l a lzamiento o en ex combatientes que se acomodan en bandas delincuenciales, 
son s itu a c ion e s que se pro long a n por v arios años .

—  En cuanto a quienes hacen la paz, a los antiguos comba tientes los resultados 
me parece son p os it ivos .  Los procesos que se han lla m a do de re ins erc ión 
han operado ra z on a b le m e n te  b ie n y han cum p lido sus o b je t ivo s a pesar 
de que han t e n id o  t a m b ié n  los prob le m a s , usua les por lo demás, de la 
in e f ic i e n t e  e je cuc ión en la a d m in is tra c ió n  p ú b l ic a 1111.

— Las p o l í t ic a s  de paz han t e rm in a do  s iempre  en a m n is t í a s o in d u lto s  y 
esto ha e l im in a d o  por com p le to e l cos to de p e rs is t ir en e l a lz a m ie n to 
arm ado . Im p lic a  que la certe z a de una a m n is t í a  o in d u lto ,  ha qu ita do 
todo t e m or de s a nc ión juríd ic a  fu tura  a qu ienes p ertenecen a la gue �
rr illa .  Pueden hacer cua lqu ier cosa, pues saben que si hacen la paz quedarán 
s in s anc ión sus actos .

4. Perspectivas de paz .

D esde hace qu inc e  años , la p o s ib i l id a d  de o b t e n e r la paz a tra vés 
d e l d iá logo ,  ha s ido una cons t a n t e  en la p o l í t ic a  co lom b ia n a . D esde e l 
gob ierno de l Pres idente Turbay , cuando se creó por prim era  vez una com is ión 
de paz , en ese e n tonc e s pre s id id a  por e l ex pre s id e n t e  L leras , se v ie n e  
in t e n t a n d o  l le g a r a a cuerdos con la g u e rr i l l a  que l le v e n  a la paz . D esde 
esa época , todos los gob ie rnos y todos los c a nd id a tos pre s id e nc ia le s ,  h an

(11) Se han e je cu tado progra m a s de as is te nc ia  lega l, técn ica y  cre d it ic i a  a coopera tiv as y  asoc iac iones 
de d e sm ov iliz a dos , progra m a s de sa lud , de educac ión y  de c a p a c it ac ión , de v iv ie nd a  así como 
e l m a n e jo de fondos p ara  progra m a s con a lcance  c o m u n it a r io  para  las zonas donde operaban 
los grupos cuando eran g u e rr i l l a s  activ as . Ver: Tomás Concha . D ire cc ión N a c io n a l d e l Programa  
para  la  R e inserc ión . Red de S o l id a rid a d Socia l. Ba lance de g e s t ión . S anta fé de Bogotá , D . C . 1995.
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a poyado la  ide a  de que e l d iá lo g o  es una  p o s ib i l id a d  de o b t e n e r la  pa z . 
P odría  d e c irs e  que hay un in t e ré s  n a c io n a l en que a tra v é s de n e g o c ia �
c ion e s se lle g u e  a la paz .

Todos los gob iernos desde Turbay , h an in t e n t a d o  a lguna fórm u la  de 
p a c ific a c ión . Turb ay in ic ió  las a prox im a c ion e s cre ando la prim era  com is ión 
de paz . B e tancur se jugó todo e l p re s t ig io  de su gob ierno a lre d e dor de la 
paz y entre buenas in tenc iones , de contrad icc iones , de pub lic id a d e im prov is a �
c iones , se t e rm in ó  en una tra ge d ia , e l a s a lto a l P a lac io de Jus tic ia . Barco 
m od if icó la po l ít ic a  de paz de Be tancur, la h izo in s t ituc ion a l ,  asum ió responsa �
b i l id a d  d irec ta , form u ló una o ferta  púb lic a  y logró hacer la paz con un grupo 
g u e rr i l le ro ,  e l M-19 , que había  s ido e l p r in c ip a l f a c tor de d e s e s t a b il iz a c ión 
en esos años y lo puso en la arena p o l í t ic a .  Además in ic ió  negoc iac iones 
con o tros tre s grupos , e n tre  e llos e l EPL, lo  que d e m os tró que t a m b ié n  era 
pos ib le  hacer la paz con grupos de or ie n t a c ió n  m arcadam en te  m arx is t a s .  
G a v iria  m a n tuvo e lem en tos , que para la coyun tura , eran re s tr ic t iv o s  como 
la e x ig e nc ia  de un cese a l fuego pre v io ,  luego cu lm in ó los procesos de paz 
que estaban andando e in ic ió  una a m p lia  ronda  de conversac iones con la 
C oord in a dora  S imón B o lív ar. Además e s ta b le c ió m ecan ismos para negoc iar 
con grupos pequeños y con d is id e nc ia s de g u e rr illa s .

Además d e l e fec to de la d e sm ov il iz a c ión de un núm ero s ig n if ic a t iv o  
de g u e rr i l le ro s  que d e jaron las armas, se d e m os tró que e l G ob ierno y en 
genera l e l e s ta b le c im ie n to ,  sí t e n ía n la vo lu n t a d  y la capac idad de hacer 
la paz con qu ie n la qu is iera .

A hora  m ire m os las cond ic ion e s ac tua les para avanz ar en la paz . En 
p r im e r lugar, hay que dec ir, que la paz es un a sun to p o l í t ic o .  Lo es por 
cu an to t ie n e  que ver con e l poder, a l que a sp ira n los que están a lz ados 
en armas, y poder que de ten ta  e l Estado y en su represen tac ión , e l G ob ierno . 
Por eso hay que e n te nd er la paz , como un a sun to lig a do a la p o l í t ic a  y no 
como un a sun to té cn ico . E sto nos lle v a  a que la paz no es un a sun to de 
buenas ideas , que sí se neces ita , pero no basta , s ino pr in c ip a lm e n t e  es un 
asun to de comprom isos , de acuerdos, de concesiones y de camb ios en m a yor 
o m e nor m ed ida , en la e s truc tura  de pod er e s ta b le c ido . Por eso la paz , no 
es un a sun to de vo lun ta d e s , s ino de p o l í t ic a  re a l y la p o l í t ic a  re a l t ie n e  
que ver con la e s truc tura  de poder.

En segundo lugar, la paz es un asunto de percepciones. Como se perc iben 
uno u o tro  lado se vu e lv e  d e f in i t iv o .  A s í como la s e guridad o ins e gurid a d
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t i e n e  m u c h o  qu e  v e r con  e l có m o se s i e n t e  u n  E s t a d o  o u n  g ru p o  e s p e c í f ic o ,  
r e s p e c to  a su p ro p i a  fu e rz a  y la  fu e rz a  d e l c o n tr a r io ,  e n e l t e m a  de  l a  pa z  
e l c ó m o  se v e n  lo s  c o n tr a d ic t o r e s  es c ru c i a l .  M á s qu e  u n  b a la n c e  de  fu e rz a s ,  

lo  qu e  i n f l u y e  e n la s d e c is io n e s  s o bre  la  p a z  son  lo s  b a l a n c e s  s o bre  p o s i b i �
l id a d e s  d e  é x i t o  e n e l f u t u r o  y  e s to  se a l im e n t a ,  t a n t o  de  d a to s  p a lp a b l e s  
c o m o  de  v a lo r a c io n e s  s u b j e t iv a s ,  r e p i t o  t a n t o  la  p ro p i a  f o r t a l e z a  c o m o  de 

l a  d e l  c o n tr a r io .

E n e l m a n e jo  de las p e rc e pc ion e s  e l te m a  de la l e g i t im id a d  pesa b a s ta n te . 
U n  E s t a d o  qu e  n o  t i e n e  e n  su h o r i z o n t e  r e to s  s i g n i f i c a t i v o s  de  l e g i t i m i d a d  
o se a u n  E s t a d o  e n  e l qu e  su a u t o r id a d  y  la s fu e n t e s  qu e  la  o r ig in a ro n  no 
se a n p a r t ic u l a rm e n t e  c u e s t io n a d a s ,  t i e n e  u n a  f o r t a l e z a  qu e  le  p e rm i t e  b u s c a r 
m e jo re s  c o n d ic io n e s  p a ra  qu e  sus c o n d ic io n e s  se im p o n g a n .  P or e l c o n tr a r io ,  
u n  E s t a d o  c u y o s  c iu d a d a n o s  s i e n t e n  qu e  su o r ig e n  o su a u t o r id a d  n o  es 
a c e p t a d a  o t i e n e  c u e s t io n a m í e n t o  e n su l e g i t i m i d a d ,  t e n d r á  u n a  c o n d ic ió n  
m á s d i f í c i l  p a ra  e n c o n tr a r  a p o y o  a su p o s ic ió n  fr e n t e  a su c o n tr a p a r t e  y 

p a ra  qu e  la  c o n tr a p a r t e  lo  ve a  co n  la  f o r t a l e z a  n e c e s a r i a

E n la  d e c is ió n  d e  h a c e r la  p a z  p o r p a r t e  d e l M -1 9  o d e l  E PL , i n f l u y ó  
s in  d u d a  la  e v a lu a c ió n  qu e  h ic i e ro n  s o bre  sus p o s ib i l id a d e s  de  é x i t o  t a n t o  

e n lo  p o l í t i c o ,  s i h a c í a n  l a  p a z , c o m o  e n lo  m i l i t a r ,  s i n o  la  h a c í a n .  E n lo  
p r im e ro ,  v i e ro n  qu e  p o d r í a n  ju g a r u n  p a p e l fu n d a m e n t a l  en u n  c a m b io  p o l í t ic o  
que se estaba ges tando con las in ic ia t iv a s  que lle v a ro n  a la A samb le a  C ons t ituy e n t e .  
E n  l a  d e c is ió n  d e  l a  c o o rd in a d o r a  d e  d e j a r d e t e r io r a r  e l a m b i e n t e  p a ra  u n  

d i á lo g o  e n e l g o b i e rn o  d e  G a v ir i a ,  en C ara c a s y  T l a x c a l a ,  d e b i e ro n  i n f l u i r  
dos f a c to r e s .  P or u n a  p a r t e  qu e ,  s i a v a n z a b a n  p o r  e l c a m in o  de  la  p a z  t a rd e  
o t e m p r a n o  se e n c o n tr a r í a n  en l a  a re n a  p o l í t ic a  co n  e l M -1 9 ,  a q u i e n  e l lo s  
h a b í a n  e n c i e r t a  fo rm a  d e s p re c i a d o  c o m o g u e rr i l l a ,  p e ro  qu e  e n la  p o l í t ic a  
h a b í a  t e n id o  re s u lt a d o s  m u y  a l to s .  N o  p o d í a n ,  e l lo s  qu e  se s e n t í a n  s u p e r iore s  

a l M -1 9  c o m o g u e rr i l l a ,  q u e d a r p o r d e b a jo  de  e s t e  c o m o g ru p o  p o l í t i c o .  D e 
o tro  l a d o ,  d e j a ro n  d e t e r io r a r  e l a m b i e n t e  p o rq u e  a p o s t a b a n  a qu e , d e b id o  
a la  a p e r tu r a ,  se ir í a n  a p ro d u c ir  f e n ó m e n o s  d e  d e s c o n t e n t o  p o p u l a r  c o n �
tr a  e l G o b i e rn o  qu e  e l lo s  p o d r í a n  c a p i t a l i z a r .

E l a n t e r io r es u n  e j e rc ic io  e s p e c u l a t iv o  que  m u e s tra  cóm o la  p e rc e p c ió n  
p ro p i a  y  e x tr a ñ a  p u e d e  i n f l u i r  e n  lo s  c urs o s  de  a c c ió n  qu e  se a d o p t e n .

E n tr a n d o  a l t e m a  p re s e n t e  c o n s id e ro  qu e  h o y  d í a  y d e sd e  e l p u n t o  
de v is t a  d e l G o b ie rn o ,  d e l E s ta do y d e l e s t a b l e c im i e n to ,  no h a y las c o n d ic io n e s  

p a ra  s e n t a rs e  a h a b l a r de  pa z  co n  l a  g u e rr i l l a .  N o  la s h a y  p o rq u e  h o y  d í a
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y  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  c r is is  p o l í t i c a  d e r iv a d a  d e  la s  in v e s t ig a c io n e s  s o bre  
f in a n c i a c ió n  i l e g a l  de  la  c a m p a ñ a  d e l P r e s id e n t e  S a m p er ,  se h a  g e n e ra d o  
en e l pa ís un a  gra n  p o l a r i z a c ió n  a to d o  n iv e l  e n la  so c ie d a d .  Los c o lo m b i a n o s  

e s t á n  d i v i d i d o s  y  c o n t in ú a n  d i v i d i d o s  re s p e c to  a e s t e  t e m a  y  e s t a  d i v i s i ó n  
ha  t e n id o  e f e c tos p o l í t ic o s  p ro fu n d o s .  Los dos p a r t id o s  p o l í t ic o s  tr a d ic io n a l e s  
e s tá n d iv id id o s  y  la  d ir ig e n c i a  p o l í t ic a  t a m b i é n .  E l e s t a b l e c im i e n to  e c o n ó m ic o  
d e l p a ís , h a  t o m a d o  p o s ic io n e s  a n t e  la  c r is is  y  lo s  c u e s t io n a m í e n t o s  a l j e f e  
d e l E j e c u t iv o  h a n  s id o  in t e n s o s .  La d e b i l id a d  d e l  G o b i e rn o  es p a t e n t e  e n 
to d o s  lo s  c a m p o s  y  e n  e s t a s c o n d ic io n e s  s e n t a rs e  a n e g o c i a r la  p a z , e n u n a  
n e g o c i a c ió n  qu e  n e c e s a r i a m e n t e  va a im p l ic a r  c o n c e s io n e s  y  m o d i f ic a c io n e s  
e n la  e s tru c t u r a  d e  p o d e r ,  s e rí a  u n a  n e g o c i a c ió n  e n l a  qu e  no  h a b r í a  n i  

u n id a d  de  c r i t e r i o ,  n i  a p o y o  a e s ta . U n a  n e g o c i a c ió n  e n la s c o n d ic io n e s  
d e  la  p o l a r i z a c ió n  s e rí a  d a r l e  v e n t a j a s  g ra n d e s  a l a  c o n tr a p a r t e .  M i e n tr a s  
no  h a y a  G o b i e rn o  co n  c a p a c id a d  d e  c o n v o c a r e l a p o y o  p o l í t i c o  a d e c u a d o  
p a ra  u n a  n e g o c i a c ió n ,  s e rí a  irr e s p o n s a b l e  p ro m o v e r d i á lo g o s .

P ero e s tos ,  a l m e n o s  e n sus m a n i f e s t a c io n e s  p ú b l ic a s  t a m p o c o  q u i e re n  

s e n t a rs e  a d i a lo g a r ,  A rg u m e n t a r la  i l e g i t i m i d a d  d e l G o b i e rn o .  Es la  p r im e r a  

v e z  qu e  re c u e rd e ,  qu e  a n t e  u n a  o f e r t a  d e  d i á lo g o ,  l a  g u e rr i l l a ,  e n lu g a r  d e  

a c e p t a r lo  p o n e  c o n d ic io n e s  co m o s i e m pre  lo  h a ce , lo  qu e  p o n e  en p ro b l e m a s  

a l G o b i e rn o ,  d e  p l a n o  n ie g a  y  p u b l ic a  esa p o s i b i l i d a d .

S in  e m b a rg o  eso n o  q u i e r e  d e c ir qu e  y o  c o n s id e r e  i n ú t i l  o c e rra d a  

la  p o s ib i l id a d  d e  p a z  a tr a v é s  d e l  d i á lo g o .  N o .  M e  p a re c e  qu e  s ig u e  s i e n d o  

la  o p c ió n  m á s c iv i l i z a d a  y m á s e f ic a z  p a ra  l l e g a r a u n a  p a c i f ic a c ió n  d e l  p a ís . 

P ero p a ra  qu e  e s to pu e d a  o c u rr ir  en u n  t i e m p o  ra z o n a b l e  y e n la s c o n d ic io n e s  

qu e  s e a n a d e cu a d a s  p a ra  la  in m e n s a  m a y o r í a  d e  lo s  c o lo m b i a n o s  y  n o  la s  

de  la  g u e rr i l l a ,  es n e c e s a r io  p re p a ra rs e  p ara  e l lo .  P ero no  pu e d e  s im p l e m e n t e  

e s p e ra rs e  a qu e  la  p a z  l l e g u e ,  c ru z a d o s  d e  bra z o s .  M i e n tr a s  h a y a  g u e rr i l l a  

h a b rá  g u e rra  y  a d e m á s ,  a ú n  s in  g u e rr i l l a  la  p e r t u rb a c ió n  d e l o rd e n  p ú b l ic o  

p o r o tr a s  fu e n t e s  es m u y  g ra n d e .  P or eso e l E s t a d o  y la  s o c i e d a d  d e b e n  

a s u m ir co n  c l a r id a d  e l r e to  d e  qu e  e l c a m in o  p a ra  re c u p e ra r e l o rd e n  p ú b l ic o  

es l a rg o  y  d u ro ,  es m e jo r e m p e z a r y a  a r e c o rr e r lo .

La ú n ic a  m a n e ra  d e  p o d e r p r e p a ra rs e  p a ra  u n a  f u t u r a  n e g o c i a c ió n  

de  p a z , es b u s c a n d o  u n  c o n s e n s o  p o l í t i c o  a lr e d e d o r  d e l  t e m a  g e n e r a l  d e l  

o rd e n  p ú b l ic o .  C o n s e n s o  p o l í t i c o  q u i e r e  d e c ir ,  q u e  l a s  p r i n c i p a l e s  fu e r z a s  

p o l í t ic a s ,  a f in e s  a l G o b i e rn o  y a la  l l a m a d a  o p o s ic ió n ,  t e n g a n  u n  a c u e rd o  

s o b re  t e m a s  c e n tr a l e s  d e l  o rd e n  p ú b l ic o .  D e b e  h a b e r c l a r id a d  e n tr e  o tro s
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s o bre  lo s  s ig u i e n t e s  t e m a s : t a m a ñ o  de la  F u e rz a  P ú b l ic a ,  p a p e l de lo s  c iv i l e s  

e n  e l c o n f l i c t o ,  a tr ib u c io n e s  d e  la s F u e rz a s  A rm a d a s ,  tr a t a m i e n t o  j u r í d i c o  

a los d e l in c u e n t e s  y a los d e l in c u e n t e s  p o l í t ic o s ,  a tr ib u c io n e s  de las a u torid a d e s ,  

p r e s u p u e s to  d e  la  F u e rz a  P ú b l ic a  y d e  la  ju s t ic i a ,  e l e m e n to s  d e  un a  p o l í t ic a  

d e  p a z , t r a t a m i e n t o  j u r í d i c o  a q u i e n e s  h a g a n  l a  p a z .  E s to s  t e m a s ,  s i no 

h a y  u n  c o n s e n s o  p o l í t i c o  d e  a l t o  n iv e l ,  v a n  a s e g u ir s u fr i e n d o  v a iv e n e s  

y  b a n d a z o s  y  la s  m e d id a s  qu e  se t o m e n  e n e s ta s m a t e r i a s ,  no  se s o s t e n d rá n  

c o n  la  c o n t i n u i d a d  n e c e s a r i a  p a ra  t e n e r  e f e c to s .

P or eso c o n s id e ro  qu e  e l c o m i t é  o c o n s e jo  de pa z  qu e  se e s tá  p e n s a n d o  

e n  f o rm a r  p o r  l e y ,  n o  v a  a y u d a r ,  n i  h a c e r la  p a z , n i  a a c e rc a rí a ,  pu e s la  

p a z  re q u i e re  de  c o m p ro m is o  p o l í t ic o  y n o  de  in s t a n c i a s  o in s t i t u t o s .  T a m poco 

e s t e  c o n s e jo  c o n tr i b u y e  a qu e  se c o n f o rm e  u n a  p o l í t i c a  d e  E s t a d o  de  l a rg o  

p l a z o ,  pu e s e s t a  s o lo  p u e d e  s u rg ir  d e l  a c u e rd o  d e  la s  cabe z as de  lo s  s e c tore s  

p o l í t ic o s  y  no  de  fu n c io n a r io s  d e le g a dos .  T e rm in o  con la  id e a  qu e  e l e s fu e rz o  

p o l í t i c o  q u e  e l G o b i e rn o  e s t á  h a c i e n d o  a tr a v é s  d e l  M i n i s t r o  d e  D e f e n s a  

N a c io n a l ,  p a ra  f o rm a r  e s t e  c o n s e jo  se r e o r i e n t e  p a ra  b u s c a r ,  a h í  sí , u n  

c o n s e n s o  p o l í t i c o  p a ra  r e c u p e r a r e l o rd e n  p ú b l ic o ,  t o d o  e l o rd e n  p ú b l ic o  

y  q u e  a s í l a  n e g o c i a c ió n  d e  l a  p a z  se a u n a  p a r t e  d e  ese t o d o ,  qu e  es la  

r e d u c c ió n  d e  l a  v i o l e n c i a  y  e l r e s t a b l e c im i e n t o  d e  l a  tr a n q u i l i d a d .

O b r a  s i e mpr e  de mo do  c jue  

t u  c o n d u c t a  

de p r i n c i p i o  a u n a  l e g i s l a c i ó n  u n i v e r s a l

C nmanue l H a it i

6 6  R e v i s t a  F u e r z a s  A r m a d a s


