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L u is  E rn e s t o  P a r ís  C .
M a 'g i s t e r  e n  E s t r a t e g i a  y  G e o p o l í t ic a  E s c u e l a  S u p e r i o r  d e  G u e r r a

L a s h a z a ñ a s de u n  g ra n  G e n e ra l
In tro d u c c ió n

En pleno siglo XXI, las presio �
nes de la Guerra Fría continúan 
pues han permeado a La tino �
américa; adicional a esta rea �
lidad, las ¡deas socialistas han 
a travesado a muchos países de 
la región, instaurando d ic tadu �
ras civiles de tipo comunista , 
algo que solo era posible que 
sucediera con el gobierno de 
tacto en los años 50 en Cuba. 
La presión por reduc ir los e jér �
citos se torna visible, pues solo 
así se puede garantizar que sus 
Ideologías contro len una na �
ción, permanezcan sin límites 
en el poder y coarten la doc tri �
na militar. Se hace evidente que

estas presiones transforman 
los Estados con una falsa sensa �
ción de democracia, destruyen 
el concepto de familia , va lores 
sociales, contro lan en su to ta �
lidad la producción de bienes y 
servicios, basan su poder con 
el tráns ito de economías subte �
rráneas, contro l absoluto de las 
tres ramas del poder público, 
poco va lor a la propiedad pri �
vada al gestionar una re forma 
agraria para otorgarle a un cam�
pesinado unas tierras que no 
pueden compe tir en el exigente 
mercado Internaciona l gene �
rando más anarquía. En contra �
posición, la lucha de los Estados 
Unidos para conservar a los 
países de la reglón se basa en

la "doctrina del buen vecino” en 
unos casos, y las tres doctrinas 
(Monroe , C o lorarlo y Manifies �
to), en otros: bloqueos comer �
ciales, Incentivos económicos 
a los países que no se encuen �
tran bajo el dominio comunista , 
transferencia de tecnologías a 
las Fuerzas Militares, en tre  al �
gunos más de relevancia.

A través de la historia , se ha 
v isto que las Ideologías perma �
necen, cambian los personajes 
y los actores, pero siempre es 
el mismo confrontam iento e 
iguales los intereses. Los m ili �
tares en cambio siempre han 
cumplido un papel fundamenta l 
en Colombia para garantizar la
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libertad y el orden.

¿ G ob ierno de tra n s ic ió n ?

Las Fuerzas Armadas de Co �
lombia han marcado una excep�
ción dentro de la historia de los 
E jércitos iberoamericanos. La 
subordinación al poder civil ha 
sido una de las características 
principa les en el devenir de la 
República, que fue muy d iferen �
te a lo que se venía presentan �
do en Suramérlca: en Argentina 
hubo debilidad política y un mo�
desto papel externo, que llevó a 
una verdadera dictadura m ilitar 
enmarcada en un Proceso de 
Reorganización Nacional, po �
niendo a los civiles en contra de 
los militares (Marcha madres 
de mayo). En Brasil, los militares 
como constructores de la na �
ción tuv ieron un papel modera �
dor; y en Chile, que estuvieron 
comprome tidos con la Defensa 
Nacional, y gozan de una inusual 
Independencia del poder civil, el 
un iforme es el símbolo del me �
jor tribu to a la Patria, el E jército 
es el ca lificado para guiar al país 
al fu turo . (Hunter, 1994)

Este entorno estra tégico y 
geopolítlco que se estaba pre �
sentando en el mundo, en La ti �
noamérica, y con una coyuntura 
muy delicada en Colombia des �
de el asesinato de Galtán, fue 
una situación muy bien enten �
dida por un oficial del E jército 
que ¡nieló su gestión al momen �
to de rec ib ir la orden, primero 
de sus superiores y después con 
la ciudadanía mediante el voto 
popular con el ob je to de darle el 
debido rumbo al país, compro �
metiéndose a hacerlo sin v io len �
cia; luego, lo formu ló y lo llevó 
a cabo, mostrando el papel del 
m ilitar moderno y profesiona l al

desempeñar cua lquier tipo de 
misión. Ese m ilitar es el s e ñ or 
G e n era l G a brie l P arís G ord i- 
llo , un tollmense enamorado de 
su país, nacido en Ibagué en el 
año 1910, descendiente de una 
de las familias con mayor va lor 
h istórico de Colombia pues sus 
ancestros habían formado par �
te de los e jérc itos libertadores 
siendo protagonistas al lado del 
General Simón Bolívar.1 Los car �
gos que desempeñó como m ili �
tar, siempre los e jecutó con el 
sentim iento del deber cumpli �
do, bien hecho, con una conduc �
ta intachable, y con un profundo 
conocim iento del país. Así, bajo 
su conducción figura como pre �
sidente designado en 1955, los 
ministerios de Guerra , Minas y 
Energía e igua lmente, se des �
empeñó como comandante del 
E jército, profesor de la Escuela 
Superior de Guerra , emba jador 
plenipotenciario ante la O NU , y 
muchos más cargos, fina lizando 
con la Presidencia de Colombia 
en 1957. (A tehortúa , 2010)

1 Su b is a b u e lo  Jos é  Ign a c io París R lc a ur t e  

qu ie n  p a r t ic ip ó  en la  B a t a l l a  d e  B o y a c á  

a lc a n z a n d o  la v ic t o r i a  y  la In d e p e n d e n c i a  p a ra  

C o lo m b i a ,  ju n t o  co n  su gra n  a m ig o  S im ón  

B o lív ar. Su p a dre  fu e  Jos é  M a r t í n  P arís Á lv a re z  

qu ie n  h iz o  p a r t e  d e  la s f irm a s  d e l a c t a  d e  la  

In d e p e n d e n c i a  d e  C o lo m b i a ,  y  o tro s  m u c h o s  

f a m i l i a re s  m á s qu e  e n gro s a ro n  la l is t a  de  

pro c e re s  d e  C o lo m b i a .  (P arís d e  la R oche , 

1 9 1 9 ) ,  (G om e z , 2 0 0 3 )

Justamente en el año 1954, 
cuando el señor General Pa�
rís dirigía tres ministerios, se 
presentó la famosa marcha en 
protesta por el asesinato de un 
estudiante de la Universidad 
Nacional en Bogotá el 8 de ju �
nio, y que desencadenó una ma �
sacre de los estudiantes el día 
9, por parte de una unidad del 
Ba ta llón Colombia conforma �
da por ve teranos de la guerra 
de Corea. Investigado el caso 
internamente en la Escuela de 
Infantería2, se estableció que 
a un soldado de la misma un i �
dad se le disparó su fusil M - l ,  
Involuntariamente , el proyectil 
rebotó en el pavimento e h irió 
al suboficial comandante de es�
cuadra, que se encontraba a po �
cos pasos, de lante del soldado. 
La investigación ordenada por 
la Presidencia de la República 
fue confiada al notable político 
y jurisconsu lto liberal Carlos 
Arango Vélez, magistrado de la 
C orte Suprema de Justicia, ha �
bría de conc lu ir que no medió 
orden alguna de abrir fuego, 
provocado sí por el Incidente 
del disparo inicial accidental 
que hiriera al suboficial y cau �
sara el desencadenamiento del

2 G e n e ra l A lv a ro  V a le nc ia  Tovar, T e s t im o n io  

d e  un a  é p oc a , P la n e t a  C o lo m b i a n a  e d it o r i a l  

S .A ., 1 9 5 2 ,  p r im e ra  e d ic ió n  a b r i l d e  1 9 9 2 ,  

p á g in a  2 1 9

“ La presión por reduc ir los e jércitos se tom a 
visible , pues solo así se puede garantizar 
que sus ideologías contro len una nación, 

permanezcan sin lím ites en e l poder y 
coarten la doctrina m ilita r” .
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fuego de sus compañeros. Una 
fotogra fía tomada por un re �
portero gráfico mostró al oficial 
comandante de la unidad dando 
fren te  a sus hombres, brazos en 
alto, en intento angustiosos de 
contener el fuego.

Dada la cantidad de versiones 
que se te jieron a lrededor del 
desa fortunado suceso; el se �
ñor General París tra tando de 
comentar la suya propia (que 
no tuvo mucha fuerza), sobre lo 
que él había podido ver desde 
su despacho en el Murillo Toro, 
mencionó que había v isto la 
"bala” que dio origen al lamen�
tab le acontecimiento (la pala �
bra correcta era balacera), los 
periodistas de aquel entonces 
lo nombraron con el apodo de 
"ojo de águila” que permanece 
en el recuerdo anecdótico de 
tal evento.

Al margen de lo anterior, son 
muchos los aportes para Co �
lombia, del señor General Ga �
brie l París, en cabeza de la pre �
sidencia de la Junta M ilitar de 
Gob ierno de 1957, que puede 
ser considerado como un e jem�
plo de gobierno en América 
Latina y que no debe re ferirse 
como un gobierno de transición, 
sobre varios temas como:

“ Eso le va lió al General e l jocoso apodo de 
“ ojo de águila” , al tra tar de re ferir que lo que 

había visto era el disparo y no la bala” .

V o lu n t a d  P o l í t ic a

En cuanto a la vo luntad política, 
el presidente de la Junta M ilitar 
se tra zó los siguientes ob je ti �
vos: 1

1. Convocar a elecciones 
presidenciales para devol �
verle el poder a los civiles 
que por años estuv ieron ale �
jados del contro l político.

Foto: General G abriel París Gordillo - Foto: enciclopedia .banrepcultura l.org

2 . R e abrir el C ongreso
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mediante el llamado a e lec �
ciones, ente cerrado en el 
gobierno de Laureano Gó �
mez, hasta esta actuación 
de la Junta M ilitar. Las e lec �
ciones al Congreso fueron 
paralelas con Asambleas De �
partamenta les y Consejos 
Municipa les

3 . Impulsar el derecho al 
voto a la mujer en esas e lec �
ciones. Bajo su óptica, esti �
mó a la mujer como motor 
de equ ilibrio pacífico en las 
decisiones políticas del país, 
ante una coyuntura de a ltísi �
ma violencia.

4 . Activar un mecanismo 
legal llamado Plebiscito, no 
usado antes en Colombia, 
haciendo que los civiles tu �
vieran la potestad de legis�
lar mediante el vo to popular 
ante un Congreso inexisten �
te, y de e legir a un grupo de

militares como presidentes 
de la República de Colombia.

5. Organizar los ministerios 
con un número igual entre 
liberales y conservadores, 
nive lándolas con muy pocos 
representantes de la parte 
militar, generando confianza 
de poder desde el gobierno 
mismo. (Liévano Aguirre , 
1961; Gómez, 2003)

E conomía

Este es un punto tan importan �
te como todos los demás, pero 
se evidencia que, para cua lquier 
Estado, la política va muy ligada 
a la parte económica. El señor 
General París, como presidente 
de la Junta, logra dos obje tivos 
que la publicidad histórica de 
nuestro país aún no ha querido 
darle el reconocimiento debido 
como timone l encargado del 
Poder E jecutivo, a saber:

1. Implemento por primera 
vez, el Plan Vallejo, con he �
rramientas creadas por su 
m in istro de Fomento. La es �
tra tegia de este plan no era 
otra cosa que impulsar a las 
empresas colombianas para 
e laborar productos y serv i �
cios de exportación, mante �
niendo la balanza comercia l 
en óptimas condiciones pues 
se pre tendía que la misma 
cantidad de productos o ser �
vicios se importaran, en la 
misma cantidad exportada . 
Sin lugar a duda, una visión 
económica importante en el 
que muchos gobiernos pos�
teriores lo apropiaron para 
sus modelos económicos y 
de balanza comercial. (Saa�
vedra Guzmán, C astro Zea, 
Restrepo Q u intero , & Rojas 
Rojas, 2001)

2. Dejó saneadas las finanzas
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‘A través de la historia , se ha visto que 
las ideologías permanecen, cambian los 

personajes y los actores, pero siempre es 
e l mismo confrontam iento e iguales los 

intereses. Los m ilitares en cambio, siempre 
han cump lido un pape l fundamenta l en 
Colombia para garantizar la libertad y e l 

orden” .

del país pagando la tota lidad 
de la deuda externa (De �
cre to 29, 1958). Al hacerlo, 
propició que los países no 
in terfirieran en las decisio �
nes económicas en Colom �
bia, asegurando el pago del 
capital y los costosos inte �
reses en el caso de existir 
una cuenta crediticia . En 
la historia del país, ningún

presidente de época alguna 
ha logrado cance lar dicha 
deuda. V io la importancia de 
hacerlo, para entregar el país 
en ceros.

M e d io s

Gracias a los diferentes cargos 
encomendados durante su vida 
como militar, pudo conservar 
muy buenas relaciones con los

d iferentes personajes de la vida 
pública del país, que represen �
taban los sectores involucrados 
con la violencia y que estaba 
desangrando la nación en esos 
momentos. El señor General 
París sabía manejar su mando 
en muchos escenarios civiles, 
políticos, sociales y económicos 
y la administración de lo militar. 
Existieron marchas y protestas 
de diferentes temas sociales, 
pero era el E jército el que en �
cabezaba hasta ese momento 
la defensa ciudadana. El presi �
dente, hizo una gran trans for �
mación de las Fuerzas Militares:

1. Como lo menciona (Shul- 
ze-Kra ft, 2012), se necesita 
una gran transformación de 
la Fuerza Pública para el fin 
ú ltimo que es la protección 
de Derechos Humanos y el 
Derecho Internaciona l Hu �
manitario, a partir de una re �
lación en tre  una autonomía 
m ilitar y el conflic to armado. 
El d irigente m ilitarto lim ense 
después del fa llido "golpe de 
cuarte l”, decide por primera 
vez en la historia del país, 
nombrar a un oficial de la 
policía en el cargo de coman �
dante de la Policía Nacional3, 
ubicándolo más cerca del 
ciudadano para privileg iar 
los modelos de prevención 
del de lito y las contravencio �
nes, y no como se venía ma �
nejando hasta ese momento 
en donde ambas fuerzas: las 
Fuerzas M ilitares y la Cuarta 
Fuerza Policía Nacional, con �
tro laban la consolidación y la

3  F ue e l p r im e r p o l ic í a  en t e n e r e l ra ngo  

d e  B r ig a d i e r G e n e ra l y  e l p r im e ro  en s e r 

c o m a n d a n t e  d e  la  P o lic ía  N a c io n a l ,  e l G e n e ra l 

S a n io G i l R a m íre z  S e ndoy a .

B O G O TA . — E l pre s id e n t e  de la Jun ta  M i l i t a r  de G ob io 
yor G enera l G a brie l P aris G ., durante la  a locuc ión
r t  T j * t  A r*  /«  ^  m  A  m  ¿ 4  J * f ] ¿ * *  r l  a  T r% D  / .  « N  s  < T   * *  — — *  — ------------ 1
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. e l General París aplicó una estrategia 
directa , efectiva y corta , en su rápida y 

contundente firm a de paz. Sin concesiones 
económicas, sin cambiar los mode los 

políticos , sin una desgastante, costosa y 
larga negociación, sin polarizar todo un 

país volviendo a restablecer e l sentim iento 
de patria , y haciendo que los libera les y 

conservadores pudiesen compartir e l mismo 
espacio po lítico de una forma pacífica; y que, 

unidos podrían forjar un m e jor país” .

recuperación social del t e rr i �
torio , generando que la Po�
licía estuviese como en una 
“rueda sue lta” y politizada 
como se pudo evidenciar en 
aquel famoso golpe. Luego 
de esto, en el primer gob ier �
no del Frente Nacional, A l �
berto Lleras en 1960, expide 
el decre to 1705 del 18 de ju �
lio, en donde la cabeza de la 
Policía Nacional deja de lla �
marse “comandante” y pasa 
a ser el de D irec tor General; 
su dependencia queda bajo 
la tu te la del M in isterio de 
Guerra (hoy MinDe fensa), y 
no del Comando General de 
las Fuerzas M ilitares de jan �
do de ser la Cuarta Fuerza.4

D o c tr in a

Colombia , a diferenc ia de la

4  H is to r i a  d e  la  P o lic ía  N a c io n a l d e  C o lo m b i a ,  

Q u in to  t o m o  c o l e c c ió n  e d ic ió n  e s p e c ia l p a ra  

e l M in is t e r io  d e  D e f e n s a  N a c io n a l ,  P la n e t a  

C o lo m b i a n a  E d i tor i a l 1 9 5 3 ,  p á g in a s  2 3 0  

y s igu ie n t e s . G e n e ra l A lv a ro  V a le nc ia  Tovar, 

d ir e c t o r d e l p ro y e c to .

opinión de Shulze-Kra ft (2012), 
sí tuvo un proceso de paz. Al 
me jor estilo de Napoleón, el se �
ñor General París aplicó una es�
tra tegia directa , e fectiva y cor �
ta, en su rápida y contundente 
firma de paz. Sin concesiones 
económicas, sin cambiar los mo�
delos políticos, sin una desgas�
tante , costosa y larga negocia �
ción, sin polarizar y volviendo 
a restablecer el sentim iento de 
patria , haciendo que los libera �
les y conservadores pudiesen 
compartir el mismo espacio 
político de una forma pacífica; 
y que, unidos podrían forjar un 
me jor país. Y se puede verificar 
que sí hubo proceso de paz por 
lo siguiente;

1. La evidencia más gran �
de de haberse firmado un 
proceso de paz inició con el 
primer acuerdo el 24d e  ju lio 
de 1956 llamado el P a c to d e  
B e n id orm  entre Lleras Ca- 
margo (Liberal) y Laureano 
Gómez (conservador) con 
el propós ito de acabar con 
la crisis social y política que

tenía a la fecha Colombia. En 
ese pacto se reconocieron 
las responsabilidades y el 
inicio de negociaciones para 
form ar algún sistema que 
perm itiera un reparto equi �
ta tivo en la administración 
del Estado. Hubo después 
o tro acuerdo llamado el P ac �
t o  d e  M a rz o  firmado el 20 
de marzo de 1957 (exacta �
mente 10 días después de la 
posesión de la Junta M ilitar), 
donde se amplió el pacto an- 
t e r iory q u e  nose le perm itió 
la e lección de Rojas Pinilla 
para o tro período presiden �
cial. De esa forma se proh i �
bió para los fu turos años la 
ree lección inmediata a los 
presidentes. Se firma de una 
vez por todas el P a c to d e  
S itg e s e l 20 de ju lio de 1957, 
donde se sentaron las bases 
de lo que se llamó el Frente 
Nacional, que rigió al país 
durante 16 años y que tra jo 
la anhelada paz al país y dio 
estabilidad a la región gra �
cias a la ce leridad en tiempo 
récord de los Quintuples, en 
cabeza del presidente de la 
Junta M ilitar, se pudo ver su 
profesiona lismo como m ili �
tar, encargado en una misión 
para sa lvar a la Patria. (Gon �
zález, 2003)

T e cno log ía

De acuerdo con la (RAE, 
2021), tecno logía es "el con �
jun to de instrumen tos , re cur �
sos técn icos o proced im ien tos 
empleados en un de term inado 
campo o se c tor”. Hoy en día se 
asocia la tecno logía con el uso 
de los avances e lectrón icos . 
Pero, en este caso, desde el 
e jerc ic io del G enera l París, la 
tecno logía se proyec tó al tema
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de la Educación, descontando 
un porcenta je de la nómina a 
los empleados, para acceder a 
muchos beneficios tan to al agro 
como al sector productivo , de la 
siguiente forma:

1. Se crea el Servicio Nacio �
nal de Aprendiza je (Sena), 
gracias al Decreto-Ley 118 
del 21 de jun io de 1957, una 
entidad adscrita al M in is �
terio de Trabajo que ofrece 
formación gra tu ita para la 
adquisición de destrezas es�
pecíficas con los programas 
técnicos, tecnológicos y de 
actua lización, que están en 
constante enfoque hacia el 
desarrollo económico, tec �
nológico y social, insertán �
dose a los sectores empre �
sariales e industria les, para 
una me jor calidad de vida, 
me jores ingresos y poder 
e levar el bienestar de todos 
los colombianos sin excep�
ción.

2 . También se crean en este 
Decreto-ley 118 de 1957, las 
cajas de compensación fam i �
liar a manera de política de 
bienestar social presionada 
por la doctrina socia l-ca tóli- 
ca (la Iglesia como un actor 
más para ayudar al re torno 
de la paz) en temas de salud, 
educación, recreación, cu ltu �
ra, turismo, deporte , v iv ien �
da y créd ito entre otras. Las 
cajas de compensación tam �
bién innovaron en el sistema 
de venta de productos bajo 
el mode lo de supermercados 
(Cafam, Colsubsidio, etc.), y 
también ayudar a los campe �
sinos para poder vender sus 
productos en esos estab leci �
mientos. (González, 1977)

F o to: General G abriel París jun to a General de Us Marines. https://www .howo ld . 
co/person/gabríe l-paris-gordillo

Foto: Los quintuples, h ttp://www .ghn ino .com/2015/01/to limenses-en-la-jun ta  
m ilitar-de .h tm l

https://www.howold
http://www.ghnino.com/2015/01/tolimenses-en-la-junta
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Foto: h ttps://tw itter.com/co lomb ia_h is t/s ta tus/82142963 
35 26 571008?lang=ar

“ La historia , debe de jar de llamar como un 
gobierno de transición, a la Junta M ilitar; 

pues tuvo un pape l v ita l para Colombia , por 
todos sus importantes aportes a la nación.

Fue gracias al P lebiscito, que otorgó las 
garantías a los ciudadanos para e l re torno 
de l mando civil, su reconocim iento como 

gobierno legítimo de votación popu lar y que 
solo les bastó un año para cambiar e l rumbo 

de l país” .

D isu a s ión

Para Gómez (2003), la Presi �
dencia de la Junta m ilitar de G o �
bierno, sufrió durante su año de 
manda to tres tenta tivas de go l �
pe de Estado M ilitar o golpe de 
cuarte l. El señor General París, 
contro la a sus enemigos, logra 
form ar un Conse jo Especial de 
Guerra , sin querer iniciar nin �
guna corte marcial para no des �
estab ilizar el país, y entregar el 
poder a los civiles el 7 de agosto 
de 1958 con la violencia b ip arti �
dista contro lada y con una eco �
nomía robustecida . Hace firm ar 
antes del 7 de agosto, un decre �
to donde pasan al re tiro activo 
los miembros de la Junta M ilitar 
con el ob je to del re torno de las 
instituciones y ev itar las preo �
cupantes ansias de poder de a l �
gunos incitadores golpistas.

U n  g o b ie rn o  de e s t a b i l i �
z a c ió n  n a c io n a l

La historia , debe de jar de llamar 
como un gobierno de transición, 
a la Junta M ilitar5; pues tuvo un 
papel vita l para Colombia, por 
todos sus importantes aportes 
a la nación. Fue gracias al Ple �
biscito, que otorgó las garantías 
a los ciudadanos para el re torno 
del mando civil, su reconoci �
miento como gobierno legítimo 
de votación popular y que solo 
les bastó un año para cambiar el 
rumbo del país.

También constituyó un e jemplo 
de la transformación del E jérci �
to, encaminado a orien tar a las

5 En su d is c urs o  c o n m e m o ra t iv o  d e  la  

In d e p e n d e n c i a  d e l 2 0  d e  J u l io  d e  1 9 5 7 ,  

e xpre s a  e l G e n e ra l P arís sus in t e n c io n e s  p a ra  

e l a v a n c e  y  e l progre so  d e l pa ís . (P arís G ord i l lo , 

1 9 5 7 )

https://twitter.com/colombia_hist/status/82142963


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

H é r o e s  d e  A y e r ,  h o y  y  s i e m p r e

Fuerzas M ilitares de Colombia 
a enfrentarse a eventos en ope �
raciones complejas. Esos re tos 
se originan en el mundo moder �
no, tan to político como militar, 
y generan una búsqueda como 
Fuerza Pública rea lizando su 
ob je tivo primord ia l, que se en �
cuentra sustentada en la Cons �
tituc ión de 1991.

Sin duda que, para el señor Ge �
neral Gabriel París, el éxito fue 
a justar su visión prospectiva 
a las rea lidades de la sociedad 
y de la violencia interna . Dejó 
también las bases para fort a �
lecer a la Institución castrense 
bajo el mando del Gobierno 
Nacional, asignándole nuevas 
misiones evidenciadas en su 
gestión como presidente de la

República y como militar, pero 
también mostrando nuevas 
responsabilidades por sus fo r �
talezas estratégicas, logísticas 
y organiza tivas. Ese traba jo de 
transformación del E jército se 
deberá mantener mientras se 
siguen e jecutando las misiones 
militares ofensivas, defensivas 
y de estabilidad de la patria; 
mientras se preparan los ofic ia �
les para su adaptación, bajo el 
apoyo de la sociedad. Un enor �
me legado político, social, eco �
nómico y de desarro llo de jó el 
General París; tal vez, lo único 
que no pudo prever fue la apa �
rición del narcotrá fico, donde 
Colombia hoy es el ep icentro 
de la producción, con vecinos 
encargados de la d istribución ,

ten iendo un enorme problema 
interno y con el pe ligro latente 
en temas de Defensa y Seguri �
dad Nacional. Hasta que no se 
contro le ese mercado ilegal, no 
se podrá pensar en un país equi �
librado a todo nivel.

En los años de la Junta M ilitar 
(1957-1958), el rango que t e �
nía el Señor Presidente era el 
de Mayor General, era el oficial 
más antiguo; y por esa gran cas�
ta, el significado que tenía para 
él traba jar por la Patria, por su 
e levado sentido del honor y del 
deber cumplido, entrega el po �
der a los civiles, y se re tira del 
servicio activo fa ltándole tan 
solo un mes para ser llamado 
a curso de ascenso. Años más 
tarde , durante el gobierno de
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Andrés Pastrana (1998-2002), 
le es concedido el grado hono �
rario de G eneral.6

La última condecoración rec ib i �
da por el señor General G abriel 
París Gordillo, fue impuesta en 
ceremonia especial en la Es�
cuela de Lanceros en el Fuer �
te de Tolemaida, por el Mayor 
General Juan Salcedo Lora,

ó E l 8  d e  d ic i e m bre  d e  2 0 0 0 ,  en la E scu e la  

M i l it a r ,  e l p r e s id e n t e  A n dré s  P a s tra n a , le  

c o n c e d e  e l g ra d o  h o n o ra r io  d e  G e n era l.

como presidente del Cuerpo de 
Generales y A lm irantes (2003- 
2005) en el aniversario del 
Cuerpo. Igua lmente le fue con �
ferida al Señor General Deogra- 
cias Fonseca, sobrevivientes de 
la Junta M ilitar7.

Por último, alguna vez en una 
entrev ista8 le preguntaron al

7 C o n d e c o ra c ió n  e x m ie m bro s  d e  la  

J u n t a  M i l it a r ,  S e ñore s G e n era le s G a br i e l 

P arís G ord i l lo  y  D e o gra c i a s  F ons e c a , p o r  

e l p r e s id e n t e  d e l C u e rp o  d e  G e n era le s y 

A lm ira n t e s ,  M G  Ju a n  S a lc e do  Lora

señor General Gabrie l París 
Gord illo: ¿Por qué no había se �
guido un tiempo más largo en 
el poder si lo podía hacer y lo 
estaba haciendo muy bien? Y su 
admirable respuesta fue: "Por�
que yo soy un soldado y no un 
po lítico”. 1''*5

8 E l c é le bre  p e r io d is t a  p o l í d c o  A n t o n io  

Jos é  C a b a l le ro ,  y a  t e rm in a d a  la e n tre v is t a  le 

fo rm u l a  esa p re g u n t a  en e l a ñ o  1 9 9 7  c o m o  

" d a to  c u r io s o "  a l G e n e ra l G a b r i e l París, c on  

o c a s ió n  d e  la  c e l e b ra c ió n  d e  los 4 0  a ñ os  d e  

po s e s ió n  d e  la  J u n t a  M i l it a r .
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