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^ d i t o r i a i

Palabras del señor P res iden te  de la R epúb lica , 
doc to r E rnes to  S am per P izano, en el acto  de 

c lausura  de los C u rso s  de A lto s  E s tu d io s  M ilita re s , 
In tegra l de D efensa N ac iona l y C om ando  y E s ta d o

M ayor, en la E scue la  S u p e rio r de G u e rra

Santafé de Bogotá, D. C., 24 de noviembre de 1994

uando el Presidente Rafael Reyes imaginó la formación 
g  ^  de un ejército profesional y puso en marcha la creación

de la Escuela Superior de Guerra, nunca imaginó que 
esta institución llegara a tener la incidencia e importancia que hoy 
se le reconoce.

Si bien es cierto los programas y el pénsum que se dictan hoy 
en esta escuela, son sustancialmente diferentes a los estudios que 
se adelantaban en la época del profesor Charpín, hay algo que ha 
permanecido inmutable durante todos estos años: el objetivo de 
una formación profesional e integral alrededor de unos principios 
y valores fundamentales, que son los que le han permitido a la 
institución militar conservar intactos sus más esenciales postulados 
y cumplir con su misión.
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Hoy, la escuela ha alcanzado los más altos niveles de 
profesionalismo. La capacitación y preparación que reciben los 
oficiales superiores de las Fuerzas Militares para asumir las 
posiciones del alto mando y el servicio de Estado Mayor, es 
periódicamente sometida a los más serios y estrictos análisis 
por parte de sus directivas, lo que ha garantizado siempre una 
educación que responde a las más sentidas necesidades del 
país.

Quisiera resaltar el esfuerzo que esta escuela, al igual que los 
demás centros de formación docente, han venido haciendo para 
dar cabal cumplimiento a los compromisos del Gobierno en 
materia de derechos numanos. Las horas dedicadas a este tema 
en los pénsum de las escuelas de formación, así como las 
aproximaciones al rediseño curricular para dar mayor caída a 
dicha temática, reflejan el compromiso que han asumido las 
Fuerzas Militares y de Policía en torno a la defensa y protección 
de los derechos humanos.

Ustedes llevan sobre sus hombros la inmensa responsa
bilidad de capacitar a los futuros oficiales generales y de insignia 
en los más difíciles campos, como son la defensa nacional y la 
administración de los recursos de las Fuerzas Militares, para que 
así ellos puedan asumir con la seriedad y responsabilidad sus 
cargos como comandantes de unidades y miembros de estados 
mayores.

En cada ceremonia de clausura de los Cursos de Altos 
Estudios Militares, como a la que hoy asistimos, la escuela 
garantiza que quienes de aquí salen, son los hombres mejor 
capacitados para ocupar las más altas posiciones en el estamento 
militar, y los más preparados para asumir el mando de las tropas.

Pero la labor de la escuela ha llegado más lejos, y ha sabido 
traspasar las fronteras de la Fuerza Militar, para interesar a los 
profesionales particulares en el conocimiento de los problemas 
nacionales, y fomentar su participación en forma integrada en
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cada campo del poder en la defensa nacional. Es así como a 
través del Cidenal, se ha logrado una perfecta integración de los 
frentes político, económico y social con lo militar, con m iras a 
lograr la paz y la seguridad del Estado.

Quisiera aprovechar la presencia en este auditorio de un 
público de tan altas calidades, para referirme a dos temas que 
ocupan la diaria atención del pueblo colombiano.

Hace apenas una semana, en la ciudad de Popayán, presenté 
al país los lineamientos generales de la política de paz de mi 
Gobierno. Allí expuse la necesidad de que este programa contara 
con el respaldo de los diversos estamentos de la sociedad. Debo 
confesarles qe he registrado con complacencia las opiniones de 
muy diversos y variados sectores, que ven en ésta una posibilidad 
para la reconciliación nacional.

Como bien lo manifesté en aquella oportunidad, el Gobierno 
espera una disminución inmediata en la intensidad de la guerra. 
Pero su disposición a encontrar una salida política al problema de 
la violencia, no significa que baje la guardia que tiene montada 
para hacer efectivas las garantías constitucionales de todos los 
ciudadanos de Colombia.

Los colombianos no deben esperar soluciones mágicas al 
problema de la violencia. Tardaremos el tiempo que sea necesario 
y no ahorraremos esfuerzo alguno para a lcanzar una paz 
permanente y estable, como la desean todos los colombianos. La 
paz no se da, se construye. Con el concurso de todos podremos 
edificar esa sociedad pacífica con que todos soñamos.

Pero de nada servirán los esfuerzos que hagamos para 
alcanzar un verdadero clima de paz, si éstos no van acompañados 
de unas políticas serias y coherentes en materia de inversión 
social. Este Gobierno se ha comprometido en un gran salto social 
para los colombianos, que hemos iniciado a dar desde el pasado 
7 de agosto.
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Es con m ayor inversión social, con mayor inversión en la 
gente, que podrem os desterrar la pobreza del panorama nacional 
y acabar con los denom inados “caldos de cultivo” de la violencia. 
Es con más y mejores empleos productivos que podremos conseguir 
un m ejoram iento en la calidad de vida de todos los colom bianos. 
Es a través de los instrum entos contenidos en el plan de desarrollo 
que hem os som etido a consideración de la opinión pública, que 
podrem os llegar a solucionar las más sentidas necesidades de 
m iles de colom bianos, para los que la mano del Estado siem pre ha 
sido esquiva.

En este trayecto que hemos iniciado a recorrer, requerim os de 
su decidida y valiosa colaboración. Solo así, con el esfuerzo 
conjunto de toda la sociedad, podrem os hacer que reviva la 
esperanza y que la semilla de paz germ ine para siem pre en 
nuestra patria.

Apreciados amigos:

Hoy, al venir a esta escuela, no puedo dejar escapar el 
recuerdo de mi padre, quien por tanto años se desem peñó como 
profesor en estas aulas. El “cadete Sam per” , como cariñosam ente 
lo apodaban en las filas militares, hacía perm anente referencia a 
su experiencia com o docente, haciendo siempre en sus relatos un 
énfasis especial en el esfuerzo que significaba para sus alumnos 
la aprobación de estos cursos. Hoy veo que la tradición se 
mantiene, y me tranquiliza, pues estoy seguro que es gracias a 
este esfuerzo, que los m iembros de nuestras Fuerzas Militares 
han alcanzado la excelencia.

o
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^jt>alabras de l señor ‘T ^ ire c to r , con  
m o tiv o  de la  in a u g u ra c ió n  de la s  

n u e va s  in s ta la c io n e s  de la  E s c u e la  
S u p e r io r  de ¿ gu e rra  y c la u s u ra  de la s  

a c tiv id a d e s  aca dé m ica s  de 7994 .

eseo iniciar estas palabras 
dando gracias al Señor 
Todopoderoso, Dios de 

los ejércitos que nos ha perm itido 
culm inar exitosamente un año más de 
labores en la Escuela Superior de 
Guerra.

Nos congrega en esta oportunidad, 
a través de esta ceremonia austera y 
majestuosa como todo lo castrense, 
un doble propósito.

El primero, la puesta en servicio de 
las  n u e va s  in s ta la c io n e s  de la 
escuela.

Muchas gracias señor Presidente 
por habernos acompañado y presidido 
la inauguración de esta obra. Obra que 
fue posible gracias al apoyo decidido y 
permanente del Ministerio de Defensa 
Nacional.

A lo largo de su existencia, la 
Escuela Superior de Guerra ha tenido 
su a s ie n to  en d ife re n te s  in s ta 
laciones.

—  Es así como el 1 o. de junio pe 
1907, s ie n d o  P re s id e n te  de la 
República el General Rafael Reyes, 
en un bello edificio colonial, antiguo 
cua rte l v irre in a l, se e s ta b le ce  la 
Escuela Militar de Cadetes.

Es allí, donde el 8 de mayo de 1909 
inició labores la Escuela Superior de 
Guerra.

Posteriormente se traslada a un 
edificio estilo republicano, ubicado en 
la actual calle 7a. entre carreras 8a. y 
9a., costado sur, el cual fue acon
dicionado para la Escuela Superior de 
Guerra, en donde funciona desde 1910 
hasta 1916.
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Nuevamente se traslada su sede, 
esta vez a la Recoleta de San Diego, 
a n tig u o  C o n v e n to  de N o v ic io s  
Franciscanos, en las afueras de la 
Santafé de la epóca, donde labora 
desde 1916 hasta el año de 1942.

Siendo Presidente de la República 
el doctor Eduardo Santos, se iniciaron 
en los alrededores de Bogotá, sector 
de Rionegro, las construcciones de la 
Escuela Militar de Cadetes y de la 
E scu e la  S u p e rio r de G u e rra , 
rea lizándose  el tras lado de estos 
institutos a sus nuevas instalaciones 
en 1942.

Por último, la Escuela Superior de 
Guerra se traslada a la Universidad 
Militar en diciembre de 1990 donde 
empieza a operar el 14 de enero de 
1991, inaugurándose el edificio de 
aulas el 18 de enero de 1993 y su 
actual sede a partir de este momento.

—  En sus diferentes insta lacio
nes y a lo largo de su historia, la Escuela 
Superior de Guerra se ha distinguido 
por el entusiasmo de sus cuadros, su 
consagración a las labores académi
cas y a la capacitación de oficiales 
superiores y generales de las Fuer
zas Militares.

Como segundo motivo, se reúnen 
en este recinto los alum nos de la
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Escuela Superior de G uerra , con 
quienes fueron sus maestros y con 
sus s u p e rio re s  en la je ra rq u ía  
castrense, para recibir, de manos del 
señor Presidente de la República, 
como recompensa a sus esfuerzos, el 
diploma que atestigua la dedicación y 
el d e sve lo  por las  d is c ip lin a s  
intelectuales, d isciplinas éstas que 
perm itieron am pliar conocim ientos 
sobre sus responsabilidades militares 
y de c iu d a d a n o s , en un pa ís  
convu ls ionado  por la v io le n c ia  e 
inseguridad, pero al m ismo tiempo 
pujante, con un gran potencial, con un 
pueblo que por su capacidad de trabajo 
e iniciativa, constituye uno de sus 
recursos más preciados.

Se clausuran en esta ceremonia 
sencilla y austera en su ejecución, 
pero grandiosa en significado el XXXV 
Curso de Altos Estudios Militares, el Lll 
Curso de Comando y Estado Mayor y 
el XXIV Curso Integral de Defensa 
Nacional.

El Curso de Altos Estudios Militares 
es tá  in te g ra d o  po r los  s e ñ o re s  
coroneles de Ejército y Fuerza Aérea y 
señor capitán de navio de la Armada, 
que en un futuro próximo ascenderán a 
los grados de brigadier general y 
contralm irante, quienes durante este 
año se han p re p a ra d o  en el 
planeam iento de la defensa nacional



y en la adm inistración de los recursos 
de las Fuerzas Militares, para facilitar 
su desem peño com o com andantes de 
un idades m ayores y m iem bros de 
estados mayores.

Al Curso de Comando y Estado M a
yor, asistieron los señores mayores y 
c a p ita n e s  de  c o rb e ta , fu tu ro s  
c o m a n d a n te s  de  d ife re n te s  
ba ta llones  o m iem bros de estados 
m a y o re s  en e l E jé rc ito  y su s  
equ ivalen tes en la Arm ada y la Fuerza 
A érea, qu ienes se capacita ron  para 
desem peñar con éxito  las funciones 
c o rre sp o n d ie n te s  a sus p róx im os 
g ra d o s , en el se rv ic io  de es tado  
m a y o r , en la c o n d u c c ió n  de 
o p e ra c io n e s  m il i ta re s  y en la  
adm in is trac ión  de recursos asigna
dos, nos acompañó en este curso el 
señor Mayor Hwang Beag Unh de la 
República de Corea, quien hizo gala 
de dedicación y perseverancia.

El C urso  In teg ra l de D efensa 
Nacional está com puesto por co ro 
neles de la Policía próximos a as
cender al grado de brigadier general y 
p o r un s e le c to  g ru p o  de c iv ile s  
representantes del sector público y 
privado, quienes, en compañía de los 
a lu m n o s  del C aem  cu rsa ron  sus 
estudios sobre la realidad nacional y 
sobre la interrelación de los aspectos 
políticos, económ icos y socia les con

el campo militar, en el p laneam iento y 
desarrollo de la seguridad y defensa 
nacional.

Dentro del currícu lum  de estos 
cursos, se analizaron am pliam ente los 
aspectos a tinentes a la de fensa  y 
se g u rid a d  n a c io na l, los a s p e c to s  
n e ta m e n te  o p e ra c io n a le s  y 
re lac ionados con la p ro fes ión  m ilita r. 
Pero adem ás, tam b ién  se es tud ió  
cu idadosam ente  la im po rtanc ia  que 
para las Fuerzas M ilita res  y el país 
tie n e  la a p lic a c ió n  de m o d e rn a s  
te c n o lo g ía s , c u a l d e b e  s e r la 
participación m ilita ren  el desarro llo  del 
país. Igualm ente se capacitó  a los 
s e ñ o re s  o f ic ia le s  p a ra  a p lic a r  y 
co n ve rtirse  en p ro m o to re s  de los 
derechos hum anos y la conse rvac ión  
del m edio am b ien te , y se sen ta ron  
la s  b a s e s  p a ra  c o n v e r t ir s e  en  
verdaderos  líde res  en el con tex to  
m ilita r y dentro  del entorno civil en sus 
futuras jurisd icciones.

N u m e ro s o s  e ilu s t re s  c o n fe 
renc is tas nos p a rtic ip a ro n  de sus 
exp e rie n c ia s  y c o n o c im ie n to s , se 
rea liza ron  v ia jes  en el in te rio r del 
país con el o b je to  de re co n o ce r 
nuestras fron te ras  pa trias  y de pa lpar 
pe rsona lm en te  la ac tu a l rea lidad  del 
país en las d ife re n te s  re g io n e s  que 
lo in tegran .
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Los via jes realizados al exterior 
nos perm itieron conocer directam ente 
las experiencias de otros ejércitos, ver 
cóm o se preparan para afrontar los 
re to s  de l S ig lo  XXI y c a p ta r las 
re a lid a d e s  del e n to rno  reg iona l y 
m u n d ia l, e x p e rie n c ia s  és tas  m uy 
va liosas en nuestra  capacitac ión  para 
el c u m p lim ie n to  de  la m is ió n  
c o n s t itu c io n a l que  nos  ha s id o  
encom endada.

Considero, señor Presidente que 
la m isión asignada a la Escuela Supe

rior de G uerra  se ha cu m p lido  a 
caba lidad  duran te  el p resen te  año  y 
me s ien to  o rgu lloso , com o d ire c to r 
de la m ism a, de en trega r a usted , 
je fe  suprem o de nuestras F uerzas 
A rm a d a s , a l s e ñ o r M in is t ro  de 
D efensa y je fe s  m ilita res, este  g rupo  
de o fic ia le s  s u p e rio re s  y c iv ile s  
c a p a c ita d o s  to d o s  p a ra  el 
p la n e a m ie n to  de  la s e g u r id a d  
naciona l y en exce len te  fo rm a para 
el a lto  m ando y se rv ic io  de es tado  
m ayor los seño res  o fic ia les .
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' p a l a b r a s  d e l  s e ñ o r  / í d a \ \ o r  ¿ y e n e r a t  

cH ^ e r n a n d o  ( G a m i t o  C e n tre i C Z k a p a r r o ,

e n  e t  a c t o  d e  p o s e s ió n  

c o m o  C Z  o m a n d a n t e  ó T je n e r a t  d e  t a s

f u e r z a s  / l / V i l i t a r e s

on satisfacción que 
£  ^  remueve las más

íntimas fibras de mi 
espíritu, recibo la gran distinción que 
me ha prodigado el alto Gobierno 
Nacional, al designarme como 
Comandante General de las Fuerzas 
Militares, en un acto que compromete 
mi perenne gratitud, y me obliga de 
manera intensa y decidida, a duplicar 
todas mis fuerzas intelectuales, mo
rales y físicas, al servicio de la gran 
misión, que hoy, como altísimo honor 
se me encomienda, y no podía ser de 
otra forma, ya que el hecho, de haber 
alcanzado este destino, después de 
36 años de estar al servicio de mi 
ejército, y por ende de mi patria, honran 
con creces una vida, que creo entender 
sin vacilaciones, comprometida en la 
ejecución de todas las importantes 
directrices, que él me señaló, 
confundidas, hoy y siempre, con los 
más caros intereses de Colombia y de 
su forma democrática de Gobierno.

Esto lo afirmo emocionado, pues 
bien saben todos mis compañeros de 
armas, lo que para un militar, representa 
el hecho de llegar al Comando General 
de las Fuerzas Militares; fuerzas a las 
que tanto se les debe, y con las que se 
ha adquirido, a través de tantos años, 
unadeuda,a todas lucesincancelable, 
y que con el tiempo, han moldeado 
gradualmente nuestra personalidad, 
hasta alcanzar con ellas, una identidad 
permanente de fines, metas y 
propósitos, que hacen que uno se 
sienta, verdaderamente, como hijo 
agradecido de sus propias entrañas, y 
a las que consecuentemente, todos 
deseamos retribuirle en mucho, sus 
esfuerzos y dedicaciones, con los 
cuales pacientemente nos fueron 
forjando y proyectando, haciéndonos 
comprender, día por día, la importancia 
que para la estabilidad de la República, 
representan unas fuerzas, comprome
tidas solemnemente, con el logro de 
sus afanes de libertad, seguridad y
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progreso, en el marco de la justicia 
para todos sus hijos.

Dentro de un estado de derecho, 
como es orgullosamente el nuestro, la 
misión del soldado está circunscrita a 
los siguientes parámetros: estar 
capacitado y suficientemente 
entrenado, para prestar en todo 
momento, su indispensable como 
necesario concurso, y hacer sentir, la 
validez incólume de la Constitución y 
las leyes, conservando la integridad del 
territorio, del cual todos son insomnes 
vigías, e igualmente, coadyuvando al 
mejor fomento del orden interno, como 
elementos de paz y seguridad, allí 
donde por siempre, lo requieran las 
necesidades del bien público, en el 
buen criterio del Gobierno, y de las 
autoridades todas, en consonancia, 
con sus orientaciones y programas.

Este propósito, ha sido verda
deramente, el orientador supremo de 
todo el itinerario histórico, de las 
Fuerzas Militares colombianas, ajenas 
a las veleidades del poder absoluto, y 
considerando a éste, como el fruto de 
la decisión de los conciudadanos, 
expresada sin mácula en las urnas. 
Ello lo saben, de manera consciente, 
sus integrantes, que tienen como uno 
de sus más entrañables estandartes 
doctrinarios, la frase aurea, del 
fundador civil de la República, el Ge

neral Francisco de Paula Santander, 
cuando expresara aquello de que “si 
bien las armas nos han dado la 
independencia, sólo las leyes nos darán 
la libertad”. Libertad por la que vivió y 
murió el Libertador Simón Bolívar, pa
dre espiritual de nuestras Fuerzas 
Militares, y ejemplo extraordinario de 
toda gloria y grandeza humana.

Por todo lo dicho, las Fuerzas 
Militares bajo mi comando, y como un 
solo hombre, vuelven a renovar por la 
voz de quien habla, todos sus sagrados 
compromisos, adquiridos desde los 
comienzos mismos de la historia 
nacional; compromisos irrenunciables, 
que deben seguirlas proyectando, en 
la conciencia de sus compatriotas, 
como inestimables instrumentos, para 
el logro total del aclimatamiento de la 
paz, en el marco de las leyes, que 
soberanamente hemos querido darnos 
los colombianos; garantía perenne de 
seguridad para que el trabajo honrado 
en toda la geografía patria, fructifique 
de la mejor manera, y la bonanza por 
la cual luchamos, pueda tender a todas 
nuestras gentes, el alero esperanzador, 
que deseamos forjar para encauzar, 
debidamente, todos los sueños, 
esperanzas e ilusiones de nuestros 
compatriotas.

Barreras como son las Fuerzas 
Militares, frente a los malos hijos, que
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con el crimen y la ambición 
desenfrenada, quieren a toda costa, 
desterrar la paz de los maizales, para 
suplantarla por la zozobra y el caos, 
que generan la siembra de las 
especies malditas, que después 
trafican ilegalmente, mereciendo la 
condena, y el repudio, de todo aquel 
que se precie de ser consciente y 
civilizado, en atención a todas las 
terribles consecuencias, que esta 
criminal actividad conlleva escan
dalosamente.

Promotoras ellas, así deben 
considerarse sin esguinces, dentro de 
su misión, de todos los derechos de la 
persona humana, sabedoras como 
son, de que hacia su promoción y 
desarrollo, van y deben ir encami
nados por siempre, los esfuerzos 
comunes, para que se dignifique, y 
pueda alcanzar, ese nivel de perfec
cionamiento, que la haga sentir dueña

de sus propios destinos, amparada 
por un estado libre y justiciero, que 
propenda, por su cuidado y exaltación 
siempre en ascenso.

Neutralizadoras eficientes, de todos 
aquellos, a quienes su testarudez, 
mantiene, subvirtiendo el orden 
constitucional, pero de quienes también 
esperamos comprendan, en toda su 
bondadosa magnitud, el llamado que 
hacia la paz ilimitada, les hace un 
Gobierno, animado por los más grandes 
sentimientos de libertad, democracia y 
de justicia.

Este es nuestro compromiso, y esta 
la senda benéfica, por la que que
remos seguir transitando.

El Dios de Colombia, al cual 
impetramos con fe y esperanza, quiera 
hoy seguir prodigándonos su 
asistencia, para mejor acertar.
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A NUESTROS CO LABO RAD O R ES

La Dirección de la Revista de las Fuerzas Armadas fo r
mula una cordial invitación a todos los oficiales de las Fuerzas 
M ilitares y  de la Policía Nacional, así como a las personas y 
entidades de los sectores público y privado a prestar su 
entusiasta y valioso concurso, como condición esencial para 
mantener el nivel de calidad de esta publicación.

A  fin  de fa c ilita r el manejo de las colaboraciones y prestar 
un mejor servicio a nuestros lectores, recordamos algunas 
normas que deben tenerse en cuenta:

— Los trabajos deben elaborarse en máquina a doble es
pacio.

— No deben sobrepasar de 15 páginas tamaño carta o de 
12 tamaño oficio.

— Los gráficos o dibujos deben elaborarse en papel ?nan- 
tequillayen tinta china para fac ilita r el trabajo de fo
tomecánica.

— Todos los artículos deben venir ilustrados por lo 
menos con 5 dibujos, fotografías o diapositivas.

— Con el escrito, el autor debe enviar sus datos bio
gráficos generales de carácter profesional, una foto de 
3 x 4 centímetros, dirección y teléfono.

— Los temas debenversar sobre aspectos que en cualquier 
forma tengan que ver con la Defensa Nacional.

— Los trabajospublicadosseránobjeto de remuneración 
y  el cheque será enviado directamente al autor.

— Las colaboraciones deben ser enviadas a la siguiente 
dirección:
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CAPITAN DE NAVIO (r) GERARDO POLANIA VIVAS

odas las personas aspira
mos a vivir en un ambiente 
seguro, libre de peligros y 

am enazas a nuestra integridad física, 
a nuestra fam ilia, a nuestros bienes, a 
nuestras creencias, a la nación de la 
cual form am os parte y al mundo en 
que vivimos.

Para procurar este interés personal, 
social-nacional y mundial, los seres 
humanos han creado organizaciones 
e instituciones que se han venido 
perfeccionando con el tiempo. Una de 
ellas es el Estado.

En un estado de derecho, como es 
Colombia, los ciudadanos y residentes 
p a rtic ip a m o s  de los b e n e fic io s  y 
d e re c h o s  que  e l E s ta d o  nos 
proporciona, y debem os aportar el 
cumplim iento de nuestros deberes para

contribuir al bien com ún, del cual es 
parte asencial la seguridad.

Este escrito pretende presentar un 
resum en sobre la Fuerza Pública de 
Colombia com o instrum ento del Estado 
para su defensa y para contribu ir a la 
seguridad nacional. C om prende los 
conceptos básicos sobre el Estado y la 
seguridad, origen y evolución de la 
Fuerza Pública, m arco constitucional y 
legal de la seguridad nacional, m arco 
constitucional y legal de la Fuerza 
Pública, la Fuerza Pública en la paz y 
en la guerra, re laciones de la Fuerza 
P úb lica  con los ca m p o s  político, 
e c o n ó m ic o  y p s ic o s o c ía l;  y, 
conclusiones.

Si cada uno de los servidores 
públicos y cada uno de los particulares 
tenem os claridad sobre el papel que
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nos corresponde para que Colombia 
sea cada vez más justa, más segura, 
m ás am able y m ás próspera, nos 
sentirem os más motivados para cumplir 
con  e f ic ie n c ia  el d e se m p e ñ o  de 
n u e s tra s  ta re a s  y pa ra  co o p e ra r 
m utuam ente para a lcanzar estos fines.

C O N CEPTO S B A S IC O S  SO BR E EL 
ESTA D O  Y LA  SEG URIDAD.

La seguridad  es una situación  
protegida de am enazas y peligros a la 
cual aspiran las personas, los grupos 
humanos y los Estados para desarrollar 
su s  p o te n c ia lid a d e s  fís ic a s  y 
espirituales y llevar una vida agradable 
y digna. En tal virtud, la seguridad 
constituye uno de los intereses básicos 
de toda nación y una de las funciones 
esenciales del Estado.

Es conveniente precisar algunos 
conceptos relacionados con el Estado. 
Hernando M ariño Sánchez (1) lo define 
c o m o  “ una s o c ie d a d  h u m a n a  
c o n s t itu id a  s o b re  un te r r ito r io  
pe rm a n en te , en el que  un poder 
soberano asume la creación, definición 
y aplicación de norm as juríd icas que 
gararantizan su adecuada existencia 
com o sociedad y facilitan el bienestar 
de sus m iem bros” .

la  ¿ > c $ /m d a d  N a c io n a l

Se observan en esta definición tres 
com ponentes del Estado: la población, 
el te r r i to r io  y la o rg a n iz a c ió n  
gubernam ental.

Cabe recordar aquí que nación es 
una so c ie d ad  hum ana un ida  por 
v íncu los h is tó ricos, sen tim ien tos y 
aspiraciones com partidas, que habita 
un territorio en forma permanente.

Por lo anterior, también se define el 
Estado com o una nación organizada 
políticamente. En el lenguaje común 
es frecuente el empleo de la palabra 
nación com o sinónim o de Estado, y 
así se usa en la Constitución Política 
de Colombia.

Jaime Vidal Perdom o(2), citando a 
Georges Vedel, indica tres elem entos 
característicos del Estado desde un 
punto de vista sociológico, un elemento 
material, el m onopolio de la fuerza; un 
elem ento sicológico, creencia en la 
legitim idad del poder; y, un elemento 
histórico geográfico, la nación.

D e n tro  de l E s ta d o  c o n v iv e n  
diferentes grupos sociales unidos por 
intereses específicos: fam ilias, clubes 
soc ia les , s in d ica tos , aso c ia c io n e s  
grem iales, em presas, organizaciones 
religiosas, etc., los cuales funcionan

(1) Mariño Sánchez, Hernando, La Fuerza Pública en un Estado de Derecho, Tesis de Grado, 
Bogotá, 1973 Universidad Libre.

(2) Vidal Perdomo, Jaime, Derecho Constitucional General, Universidad Externado de Colom
bia, Bogotá, 1985.
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dentro de sus propias normas. Pero 
toda esta normatividad particular está 
subordinada a la normatividad supe
rior del Estado establecida en la 
Constitución Política, las leyes y de
más disposiciones que de ellas se 
derivan. Como instrumento coactivo 
para hacer respetar sus normas por 
parte de todos los residentes en el 
país, y para defender la integridad ter
ritorial y la soberanía, el Estado tiene el 
monopolio de la fuerza armada.

El Estado moderno se concibe 
cono una gran asociación de hombres 
libres que adoptan unas reglas de 
convivencia, y establecen unas 
autoridades para que dirijan los 
esfuerzos de la comunidad hacia el 
bienestar individual y colectivo, y 
resuelvan con equidad los conflictos 
entre las personas, entre los grupos, 
entre las personas y los grupos, y entre 
los particulares y el Estado. Por lo 
tanto, es necesario que los individuos 
y grupos del Estado sientan y crean 
que el poder que ejercen las 
autoridades es legítimo, es decir, que 
tiene su origen en la voluntad popular 
de acuerdo con las reglas establecidas, 
y que las autoridades cumplan bien 
sus funciones. Esta adhesión voluntaria 
y consciente de su bondad por parte de 
todos los individuos y grupos le da 
mayor consistencia al Estado, facilita 
el ejercicio de la autoridad y la
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convivencia pacifica; y hacia el exte
rior, le da mayor respetabilidad ante la 
comunidad internacional.

La autoridad del Estado se ejerce 
sobre una población unida por vínculos 
afectivos e históricos que ocupa un 
espacio territorial perfectamente 
delimitado, cuyo conjunto constituye la 
nación.

Aparece aquí el concepto moderno 
de soberanía, que es la atribución del 
Estado para ejercer su autoridad sobre 
la nación, sin injerencias de ningún 
poder externo. Sin embargo, el Estado 
como miembro de la comunidad 
internacional, voluntariam ente 
adquiere compromisos con otros 
Estados y organizaciones in te r
nacionales por medio de tratados y 
convenciones, que naturalmente 
influyen en la normatividad interna, pe
ro siempre concurrente al bien común 
de la población. En nuestra Cons
titución, “La soberanía reside exclu
sivamente en el pueblo del cual emana 
el poder público. El pueblo la ejerce en 
forma directa o por medio de sus 
representantes en los términos que la 
Constitución establece” . (Artículo 3o.).

La seguridad que nos ocupa es la 
del Estado colombiano, perfectamente 
definido en el artículo lo . de la 
Constitución Política de Colombia:
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“Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la 
integran, y en la prevalencia del interés 
general”.

Es Estado de derecho en el sentido 
que todas las acciones de las 
autoridades y de los gobernados están 
regidas por la normatividad jurídica 
preexistente. “Los particulares son 
responsables ante las autoridades por 
infringir la Constitución y las leyes. Los 
servidores públicos lo son por la misma 
causa y por omisión o extralimitación 
en el ejercicio de sus funciones”. 
(Artículo 6o. de la Constitución Política 
de Colombia).

Es Estado social de derecho 
porque, además de lo anterior, las 
funciones de las autoridades se 
orientan a crear las condiciones para 
que todos los colombianos, 
especialmente los menos favorecidos 
por la fortuna, tengan acceso a los 
bienes y servicios básicos para llevar 
una vida digna.

El artículo 2o. de la Constitución 
establece: “Son fines esenciales del
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Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y 
cultural de la nación; defender la 
independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo”.

Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia 
en su vida, honra, bienes, creencias y 
demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los 
particulares”.

Para alcanzar estos fines es 
necesario un ambiente de seguridad 
interna y externa, cuya responsabilidad 
coloca la Constitución en cabeza del 
Presidente de la República, con el 
concurso de las otras ramas del poder 
público, de los órganos de control del 
Estado, y de todos los colombianos.

Como instrumento de disuación, 
coerción represión y defensa contra 
las amenazas al orden público y a la 
seguridad exterior, el Gobierno
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dispone de la Fuerza Pública. Pero la 
Fuerza Pública no es el único 
instrumento para mantener la 
seguridad.

La seguridad del Estado se crea y 
se cultiva con la eficiente actividad de 
las autoridades, la bondad de las leyes, 
la pronta y cumplida administración de 
justicia, la atención de las necesidades 
más sentidas de la comunidad, el 
respeto de los derechos humanos, la 
convicción de los gobernados en la 
legitimidad de las autoridades que 
ejercen el poder y en la bondad del 
Orden Constitucional vigente, y el 
espíritu de solidaridad, de justicia y de 
tolerancia de todos los habitantes.

O RIG EN Y EVO LU C IO N  DE LA  
FUERZA PUBLICA.

La Fuerza Publica, a lo que hoy 
llamamos así: nació junto con los 
primeros grupos humanos orga
nizados. En ellos, todos sus miembros 
eran guerreros; ante una amenaza, 
todos bajo la dirección del jefe, dejaban 
sus utencilios de trabajo y tomaban las 
armas para proteger sus familias, sus 
bienes y su territorio, o para ampliarlo. 
A medida que la humanidad fue 
progresando, que el trabajo se fue 
dividiendo y especializando, que las 
armas se fueron perfeccionando, ya
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no fue necesario que todos fueran 
guerreros en cada uno de los grupos 
humanos, o en los pueblos que se fueron 
organizando, sino una parte de la 
población especialmente seleccionada 
y entrenada para funciones ofensivas y 
defensivas, mientras el resto de la 
población se dedicaba a gobernar, a 
hacer las leyes, a dirimir los conflitos, a 
producir bienes de todo género, o a 
comerciarcon ellos, enfin, a actividades 
de desarrollo, bajo la seguridad y 
defensa de ese cuerpo armado.

El desarrollo de la civilización, la 
defensa de las fronteras y del orden en 
naciones extensas y pobladas, la 
modernización de los equipos bélicos 
y las armas, determinaron la necesidad 
de crear el servicio militar obligatorio, 
prestado por el pueblo, movido por el 
interés superior de amor a la patria, y el 
deber de sus miembros de dedicar una 
parte de su existencia a la preparación 
y defensa de la nación, y a lo largo de 
toda la vida útil mantener la capacidad 
potencial de volver a tomar las armas 
dentro de los ejércitos de la nación 
para protegerla de una agresión externa 
o para preservar el orden interno.

“Los ejércitos vienen a ser (en 
palabras del doctor Alberto Lleras 
Camargo) el más alto, puro y noble 
servicio nacional”*31.

(3) Lleras Cam argo, A lberto, D iscurso pronunciado en el Teatro Patria en m ayo de 1958. Revista 
de las Fuerzas Arm adas, No. 134.
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En el momento mismo de nuestra 
independencia, al estallar el movi
miento revolucinario el 20 de Julio de 
1810, el Virrey Amar y Borbón aceptó 
como medida de seguridad poner los 
cuerpos armados de la ciudad a 
disposición del cabildo extraordinario, 
que era la organización gubernamental 
que el pueblo acababa de designar 
para regir los destinos del nuevo 
Estado. El cabildo formó un cuerpo de 
milicias comandado e integrado por 
patriotas reconocidos. Este acto 
determina el nacimiento de las Fuerzas 
Militares de Colombia. El Código 
Constitucional de 1811, primera Carta 
Constitucional de la República en 
gestación, disponía que la Fuerza 
Pública no era deliberante*4».

La República que nació de la guerra 
de independencia conformó una fuerza 
militar insuficiente en cantidad y calidad 
para que el Estado pudiera ejercer el 
monopolio de la fuerza para la 
seguridad nacional. Algunos caudillos, 
faltos de madurez política, organizaron 
“ejércitos” para disputar el poder al 
gobierno legítimo, generando las 
desastrosas guerras civiles del siglo 
diecinueve. La última de ellas, la Guerra 
de los Mil Días (octubre 1899- 
noviembre de 1902) fue uno de los

factores que influyó en alto grado en la 
separación de Panamá.

La consolidación del espíritu de la 
Constitución Política de 1886 y la 
reforma militar de 1907 que le dio 
consistencia a la fuerza militar, a la 
selección, formación, capacitación y 
promoción de sus miembros, le dieron 
estabilidad política a Colombia.

La Policía Nacional tiene su origen 
en la Ley 23 del 23 de octubre de 1890, 
la cual organizó el cuerpo de policía de 
Bogotá, con posibilidades de ampliarlo 
a nivel nacional15».

MARCO CONSTITUCIONAL Y LE
GAL DELA SEGURIDAD NACIONAL.

La Constitución Política de Colom
bia establece en su artículo 2o., 
transcrito anteriormente, como uno de 
los fines del Estado “Defender la 
independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo”.

En su artículo 22. establece: “La 
paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento”.

Para alcanzar estos fines y este 
derecho, nuestra Carta Magna 
establece en su artículo 189.:

(4) Durán Pombo, Jaim e, Enciclopedia de Colombia. Tom o IV, Fuerzas Armadas.
(5) Aguilera Peña, Mario, Revista Credencial H istoria. Edición 23, de noviembre de 1991.
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“Corresponde al Presidente de la 
República como jefe de Estado, jefe de 
Gobierno y suprema autoridad 
administrativa:... “3. Dirigir la Fuerza 
Pública y disponer de ella como 
comandante supremo de las Fuerzas 
Armadas de la República”.

“4. Conservar en todo el territorio el 
orden público y restablecerlo donde 
fuere turbado”.

“5. Dirigir las operacionesde guerra 
cuando lo estime conveniente” .

“6. Proveer a la seguridad exterior 
de la República, defendiendo la 
independencia y la honra de la nación 
y la inviolabilidad del territorio; declarar 
la guerra con permiso del Senado, o 
hacerla sin tal autorización, para repeler 
una agresión extranjera, y convenir y 
ratificar los tratados de paz, de todo lo 
cual dará cuenta inmediata al 
Congreso”.

Para que el presidente pueda 
disponer de las facultades necesarias 
para cumplir las responsabilidades de 
seguridad que le competen, la misma 
Constitución establece en sus artículos 
212,213y215los estados de excepción 
a los cuales puede recurrir en casos 
especiales.

El artículo 296 dispone: “Para la 
conservación del orden público o para 
su restablecimiento donde fuere

turbado, los actos y órdenes del 
Presidente de la República se aplicarán 
de manera inmediata y de preferencia 
sobre los de los gobernadores; los 
actos y órdenes de los gobernadores 
se aplicarán de igual manera y con los 
mismos efectos en relación con los de 
los alcaldes”.

Los artículos 303 y 315 de la 
Constitución reiteran la responsabilidad 
de gobernadores y alcaldes frente al 
orden público de conformidad con las 
instrucciones y órdenes del Presidente 
de la República.

MARCO CONSTITUCIONAL Y LE -  

GAL DE LA FUERZA PUBLICA.

La Constitución Política de Co
lombia y la leyes que desarrollan sus 
preceptos establecen con claridad la 
organización de la Fuerza Pública, su 
misión, sus funciones, las res
ponsabilidades y derechos de sus 
miembros, la selección, formación, 
capacitación y promoción de sus 
oficiales y suboficiales, la incorpo
ración y formación de los colombia
nos llamados al servicio militar, la 
cadena de mando; en fin, el marco 
legal, jurídico y disciplinario dentro 
del cual actúa la Fuerza Pública y 
cada uno de sus hombres.

A continuación se transcriben los 
artículos de la Constitución Nacional, 
que trata de la Fuerza Pública.
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“Artículo 216. La Fuerza Pública 
estará integrada en forma exclusiva 
por las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional.

“Todos los colombianos están 
obligados a tomar las armas cuando 
las necesidades públicas lo exijan para 
defender la independencia nacional y 
las instituciones públicas.

“La ley determinará las condiciones 
que en todo tiempo eximen del servicio 
militar y las prerrogativas por la 
prestación del mismo”.

“Artículo 217. La nación tendrá para 
su defensa unas Fuerzas Militares 
permanentes constituidas por el 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

“Las Fuerzas Militares tendrán 
como finalidad primordial la defensa 
de la soberanía, la independencia, la 
integridad del territorio nacional y del 
orden constitucional.

“La ley determinará el sistema de 
reemplazos en las Fuerzas Militares, 
así como los ascensos, derechos y 
obligaciones de sus miembros y el 
régimen especial de carrera, 
prestacional y disciplinario, que le es 
propio”.

“Artículo 218. La ley organizará el 
cuerpo de policía.

“La Policía Nacional es un cuerpo 
armado permanente de naturaleza civil, 
a cargo de la nación, cuyo fin primor

dial es el mantenimiento de las 
condiciones necesarias para el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas, 
y para asegurar que los habitantes de 
Colombia convivan en paz.

“La ley determinará su régimen de 
carrera prestacional y disciplinario”.

“Artículo 219. La Fuerza Pública no 
es deliberante; no podrá reunirse sino 
por orden de autoridad legítima, ni dirigir 
peticiones, exepto sobre asuntos que 
se relacionen con el servicio y la 
moralidad del respectivo cuerpo y con 
arreglos a la ley”.

“Los miembros de la Fuerza Pública 
no podrán ejercer la función del sufragio 
mientras permanezcan en servicio 
activo, ni intervenir en actividades o 
debates de partidos o movimientos 
políticos”.

“Artículo 220. Los miembros de la 
Fuerza Pública no pueden ser privados 
de sus grados, honores y pensiones, 
sino en los casos y del modo que 
determine la ley”.

“Artículo 221. De los delitos 
cometidos por los miembros de la 
Fuerza Pública en servicio activo, y en 
relación con el mismo servicio, 
conocerán las cortes marciales o 
tribunales militares, con arreglo a las 
prescripciones del Código Penal 
Militar”.
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“Artículo 222. La ley determinará 
los sistemas de promoción profesional, 
cultural y social de los miembros de la 
Fuerza Pública. En las etapas de su 
formación, se les impartirá la 
enseñanza de los fundamentos de la 
democracia y de los derechos 
humanos”.

“Artículo 223. Solo el Gobierno 
puede introducir y fabricar armas, 
municiones de guerra y explosivos. 
Nadie podrá poseerlos ni pórtalos sin 
permiso de la autoridad competente. 
Este permiso no podrá extenderse a 
los casos de concurrencia a reuniones 
políticas, a elecciones, o a sesiones de 
corporaciones públicas o asambleas, 
ya sea para actuar en ellas o para 
presenciarlas”.

“Los miembros de los organismos 
nacionales de seguridad y otros 
cuerpos oficiales armados, de carácter 
permanente, creados o autorizados por 
la ley, podrán portar armas bajo el 
control del Gobierno, de conformidad 
con los principios y procedimientos que 
aquella señale”.

La conducta de los miembros de 
las Fuerzas Militares se rige por el 
Código Penal Militar y el Reglamento 
de Régimen Disciplinario para las 
Fuerzas Militares.

La de los miembros de la Policía 
Nacional por el Código Penal Militar y 
el Reglamento de Disciplina para la 
Policía Nacional.

Al uestia /H l t i c iA

LA FUERZA PUBLICA EN LA P A Z Y 
EN LA GUERRA.

Como ya se ha indicado, la misión 
asignada por la Constitución a las 
Fuerzas Militares es la defensa de la 
soberanía, de la independencia, de la 
integridad del territorio nacional y del 
orden constitucional.

En tiempo de paz, la actividad de la 
fuerza m ilitar está orientada a 
permanecer alerta en constante 
preparación y entrenamiento para en 
caso de agresión interna o externa 
contra los intereses del Estado, 
convertirse en el núcleo estructural del 
poder militar que (con los demás 
colombianos aptos para tomar las 
armas, y con el apoyo de los campos 
político, económico y psicosocial del 
poder nacional) debe adquirir la 
capacidad para rechazar la agresión y 
consolidadar los derechos del Estado.

Aunque el derecho internacional 
ha progresado bastante, la Orga
nización de las Naciones Unidas se ha 
consolidado y sus disposiciones 
prohíben el empleo de la fuerza para 
dirimir las controversias entre los 
Estados, no existe un poder coactivo 
internacional con capacidad suficiente 
para hacercumpliroportunamente este 
mandato. Además, la sociedad humana 
es dinámica y la conducta de los 
hombres es variable. No se puede
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descartar la posiblidad de la presencia 
en otro Estado de un jefg de gobierno 
irresponsable y ambicioso, que sin 
medir el sacrificio de su pueblo lo lance 
a aventuras bélicas contra otro Estado, 
o a promover y apoyar rebeliones 
contra su orden constitucional.

Un poder militar creíble, con 
capacidad de expansión en cualquier 
momento, constituye un factor 
importante de disuasión de los posibles 
agresores.

La presencia de la fuerza militar en 
toda la geografía colombiana consolida 
la integridad territorial del Estado y el 
ejercicio de su soberanía. La presencia 
de la Armada Nacional y su actividad 
en los 2.900 kilómetros de litoral y los 
928.600 kilómetros cuadrados de 
aguas jurisdiccionales, es indispensa
ble para proteger los derechos de Co
lombia en el mar, neutralizar las 
amenazas externas desde el mar, 
proteger la vida de los colombianos 
que se dedican a actividades 
marineras, y contribuir a aumentar la 
capacidad de los colombianos para 
aprovechar el mar como vía de 
com unicación, como fuente de 
recursos y como medio de recreación. 
La Fuerza Aérea protege la soberanía 
del Estado sobre su espacio aéreo, 
sirve de apoyo de combate y de 
transporte a las otras fuerzas, lleva la

presencia del Estado a áreas lejanas 
dentro del territorio  nacional y 
contribuye a su desarrollo.

La Policía Nacional tiene la misión 
de mantener las condiciones de 
seguridad para el ejercicio de los 
derechos y libertades públicas, para 
asegurar que los habitantes de Colom
bia convivan en paz, y para hacer 
cumplir las disposiciones emanadas 
de las autoridades legítimas. Su 
presencia en todo el territorio nacional 
hace posible la vigencia de la soberan ía 
colombiana sirviendo de instrumento 
de prevención del delito, protección y 
ayuda a la población, e instrumento de 
coerción para el ejercicio de la autoridad 
legítima y el cumplimiento de los fallos 
y disposiciones de las autoridades 
judiciales.

R E LA C IO N E S  DE LA  FU ER ZA  
PUBLICA CON LOS CAMPOS PO
L IT IC O , E C O N O M IC O  Y P S I- 
COSOCIAL.

Por precepto constitucional y por 
convicción muy arraigada en el espíritu 
de sus miembros, la Fuerza Pública es 
ajena a la política partidista. Pertenece 
a toda la nación, y toda su capacidad 
está dirigida a proteger los intereses 
de Estado bajo la dirección de las 
autoridades legítimas, dentro del marco
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de la Constitución y de las leyes. 
Constituye el poder coactivo del Estado 
para su defensa y para hacer cumplir 
su normatividad. Representa el legí
timo monopolio de la fuerza ejercida 
por el Estado, y hace parte de la rama 
ejecutiva del poder público, bajo la 
dirección del Presidente de la 
República.

social; de tolerancia a las diferencias 
legítimas de los ciudadanos; y cultivan 
las virtudes militares de amor a la 
patria, de abnegación, de dedicación 
al servicio, de respeto y obediencia a 
sus jefes, de lealtad y consideración 
con los subalternos, y de sacrificio, 
que puede llegar hasta la ofrenda de la 
vida para defender a Colombia.

El Gobierno y el Congreso crean 
los instrumentos legales apropiados 
para la actuación de la Fuerza Pública 
ante las distintas amenazas a la nación 
y a sus instituciones jurídico-políticas.

Las personas que ingresan a la 
Fuerza Pública son seleccionadas por 
concurso entre lo mejor de la juventud 
colombiana, y luego preparadas para 
el servicio de seguridad a la patria por 
medio de un riguroso y extenso pro
ceso de formación en las respectivas 
escuelas y en las unidades militares. A 
lo largo de su vida profesional realizan 
cursos de capacitación y especia- 
lización para adquirir la preparación 
apropiada para el desempeño de sus 
cargos. Dentro de este proceso de 
formación y capacitación, los 
miembros de la Fuerza Pública 
adquieren y aumentan los cono
cimientos profesionales, refuerzan el 
arraigo de sus virtudes cívicas de 
respeto y defensa de los derechos 
humanos; de respeto, acatamiento y 
apoyo a la Constitución, a la ley y a las 
autoridades legítimas; de solidaridad

La conducta de los miembros de la 
Fuerza Pública, así como es 
rigurosamente exigida. Los desvíos son 
sancionados conforme a los 
reglamentos disciplinarios y al Código 
Penal Militar, propio de su fuero, 
además de la vigilancia que sobre la 
conducta de todos los servidores 
públicos ejerce la Procuraduría Ge
neral de la Nación. La gestión fiscal 
que realizan los miembros de la Fuerza 
Pública para el empleodel presupuesto 
y la administración de los recursos, se 
realiza dentro de las disposiciones 
legales, y bajo la vigilancia y control de 
la Contraloría General de la Nación.

En relación con el campo 
económico, la presencia y acción de la 
Fuerza Pública constituye un valioso y 
determinante factor de seguridad para 
que las gentes de bien, que son la 
inmensa mayoría de los colombianos, 
dediquen sus esfuerzos para 
aprovechar los recursos naturales del 
país, producir los alimentos que 
requiere su población y proveer los 
bienes y servicios para atender las
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necesidades económicas del Estado 
y de toda su población para disfrutar de 
una vida digna y agradable. A su vez, 
es el campo económico el que provee 
al campo militar los medios materiales 
y financieros para su creación, su 
mantenimiento y su operación.

Cualquier tipo de amenaza, bien 
sea externa, delincuencia rebelde, 
delincuencia organizada, o delin
cuencia común, atenta contra la vida, 
contra la paz, contra la riqueza 
nacional, contra el medio ambiente, 
contra la capacidad de producción y el 
patrimonio de todos y cada uno de los 
colombianos. Esto determina que el 
Estado debe tener una Fuerza Pública 
proporcional a la amenaza que tiene 
que neutralizar.

En relación con el campo 
psicosocial, la Fuerza Pública requiere 
de la cooperación, del apoyo y del 
efecto de todos los colombianos de 
bien. Es parte de la entraña de la patria 
y todo su esfuerzo se orienta al bien 
público.

CONCLUSIONES.

La seguridad es un interés esencial 
de todos los seres humanos y una 
función básica del Estado.

Para la seguridad nacional el 
Estado dispone de la Fuerza Pública y

ejerce el monopolio del uso de la fuerza 
por conducto del Presidente de la 
República.

La Fuerza Pública está integrada 
por las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional. Su misión, su organización, 
sus funciones, su formación y su 
administración están regidos por la 
Constitución Política de Colombia, las 
leyes y demás normas que de ellas 
emanan.

Los miembros de la Fuerza Pública 
en servicio activo no pueden participar 
en política partidista ni ejercer el 
derecho al sufragio, ni pueden ser 
elegidos. Representan a toda la nación. 
Han sido seleccionados por concurso 
entre lo mejor de la juventud 
colombiana. Formados y capacitados 
para portar y emplear las armas de la 
República para la defensa nacional, 
para que los demás colombianos 
puedan disfrutar de seguridad para 
alcanzar el bienestar y su plena 
autorrealización.

En la creación y sostenimiento de 
la Fuerza Pública participa el esfuerzo 
económico de la nación, y su 
desempeño se potencializa con el 
apoyo y el efecto de todos los 
colombianos de bien.

En la medida que mejore la calidad 
de vida de los colombianos, que el 
conocimiento de la bondad de nuestro 
orden constitucional se convierte en
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patrimonio de cada ciudadano, que se 
respeten los derechos de los demás y 
no se abuse de los propios, que se 
cumplan con convicción los deberes 
ciudadanos, que el espíritu de solidaridad 
social y la tolerancia con las diferencias 
humanas legítimas se arraigue, en fin, 
que el mandato de Cristo de “amaos los 
unos a los otros” guíe la acción de los 
colombianos, la seguridad de Colombia 
se consolidará cada vez más.

Al«C.«t7 4  /J\iliCÍA

Pero siempre la existencia de una 
Fuerza Pública bien formada, 
entrenada y equipada, será necesaria 
para el ejercicio de la autoridad legítima 
del Estado, para mantener y con
solidar la seguridad de la nación en su 
espacio terrestre, naval y aéreo; para 
contribuir al desarrollo, especialmente 
en las regiones más apartadas del país 
y para ayudar a mitigar los efectos de 
los desastres naturales.
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on sobrada razón, la actitud 
M ^  generalizada de las perso-

ñas y las instituciones es, 
hoy por hoy, la actitud prospectiva. “De 
cara al siglo XXI” , es la expresión usual 
en diversos grupos y organizaciones: 
la Escuela Superiorde Guerra también 
comparte esta actitud.

La prospectiva es una disciplina 
que escudriña el porvenir (futurología) 
para preverlo y programarlo, de tal 
manera que se pueda construir desde 
el momento presente. El porvenir es 
ahora mismo. Pero, los expertos en 
esta disciplina consideran que un 
enfoque científico de la prospectiva 
implica un diagnóstico adecuado de la 
realidad y una justa revisión de las 
tendencias históricas que han 
conducido a la situación actual.

A la luz de esta disciplina, la propia 
historia adquiere un especial

/-■ DEPARTAMENTO ESTRATEGIA

significado; permite comprender la 
situación dentro de la cual se vivió en 
épocas pasadas, para entender los 
cimientos de la situación dentro de 
la cual vivimos en el presente1 y 
desde la cual nos proyectamos hacia 
el futuro.

En este año la Escuela Superior de 
Guerra estrena nuevas instalaciones y 
ello coincide con la percepción de un 
nuevo contexto internacional y 
nacional, con un nuevo gobierno y con 
un nuevo análisis curricular. ¿Pero 
cuáles han sido las tendencias 
históricas que nos han puesto en este 
nivel histórico y nos permiten esta 
nueva proyección hacia el futuro?

LA RECIENTE EVOLUCION DEL 
INSTITUTO.

El an tiguo  cam pus.

Ciertamente el campus es vital 
dentro de la “semiología educativa” de

(1) Cfr. José Ortega y  Gasset, H istoria com o sistema. Madrid: A lianza Editorial. 1990.
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las instituc iones de educación supe
rior. El cam pus que ocupaba la Escuela 
S uperior de G uerra en las recientes 
décadas, dentro  de las insta laciones 
de la Escuela M ilita r de R ionegro, se 
c a ra c te r iz a b a  p o r la a m p litu d , la 
sobreabundancia  de aire fresco y de 
verde  co lorido  gracias al cam po de golf 
y al bosque de eucalip tos que lo adorna. 
C am pus envid iab le  para el estudio, la 
re flexión y la m editación in te lectual, no 
o b s ta n te  e l c a rá c te r  v e tu s to  y 
posib lem ente  ya poco funcional de las 
ins ta lac iones fís icas para el desarro llo  
de las activ idades académ icas. En 
este cam pus aún percib im os en sus 
a lam edas, com o som bras tu te lares y 
grac ias a la m agia del recuerdo, la 
p resencia  de los G enera les (q.e.p.d.). 
J u lio  L o n d o ñ o  Londoño  y R am ón 
O rdóñez C astillo , del A lm irante O scar 
H errera  R ebolledo y del doctor Andrés 
S a m p e r  G é n e c o , m a e s tro s  de 
geopo lítica , estra teg ia , ideo logías y 
re lac iones públicas, respectivam ente.

El simbolismo de la edificación.

La a rqu itectura  tiene va lo r artístico 
precisam ente por su caráctersim bólico. 
Con razón la filósofa Susanne K. Langer 
ha defin ido  el arte com o “el s ím bolo  del 
s e n tim ie n to ”2. En el ca so  de  las 
ins ta lac iones del antiguo c laustro  de la

escue la , adem ás del p o s ib le  va lo r 
esté tico  de la a rqu itec tu ra , la trad ic ión  
fue conso lidando  un s im bo lism o  que 
estim u la  el sen tim ien to  de qu ienes  
hab itam os sus espacios. La ed ificac ión 
y el herm oso cam pus en que estaba  
c o n s tru id a  se  fu e ro n  a s o c ia n d o  
progres ivam ente  con la im agen del 
c e n tro  de  e s tu d io s  m i l i ta r e s  y 
estra tég icos de m ás a lto  n ivel en el 
país. A sociac ión que fue m ode lando  a 
lo s  v is ita n te s  n a c io n a le s  e 
in te rnac iona les de la escue la  y, sobre  
todo, asociación que e levaba el espíritu  
de superac ión  de los cade tes  de la 
Escuela M ilita r José M aría C órdova  en 
su d ia rio  en trenam ien to  fís ico  po r las 
inm ed iac iones del Institu to .

La Biblioteca Tomás Rueda Vargas, 

corazón del claustro de la escuela.

El cen tro  vita l de una ins tituc ión  de 
educac ión  superio r es su b ib lio teca. 
A sí lo en tend ió  en su m om en to  el a lto 
m ando y por e llo  ub icó  la B ib lio teca  
Tom ás Rueda V argas (den tro  de unas 
in s ta la c io n e s  e s p e c í f ic a m e n te  
constru idas para e lla ), en un estra tég ico  
punto equ id is tan te  entre  las au las de la 
Escuela S uperio r de G uerra  y las de la 
Escuela M ilita r de C adetes. De esta  
fo rm a se prop ic iaba  el encuen tro  d ia rio  
entre  qu ienes in ic ian la carrera  m ilita ry

(2) Cfr., S. K. Langer. Esquemas filosóficos. Buenos Aires: Editorial Nova, 1967.
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qu ienes se  aproxim an a la p len itud de 
la  m is m a , e n c u e n tro ,  a d e m á s , 
rea lizado  en el nivel de los va lores 
supe rio res  del espíritu , com o son los 
va lo res in te lectua les.

La  b ib lio te c a  se ha ido  in c re 
m entando  y  cua lificando (gracias a la 
sabia d irección del señor G eneral Jaime 
D u rá n  P o m b o ) c o n  c o le c c io n e s  
h is tó r ic a s ,  c o n  o b ra s  re c ie n te s  
espec ia lizadas en tem as m ilita res y 
con una abundan te  hem eroteca, que 
fa c i l i ta  la s  ta re a s  a c a d é m ic a s  y 
cu ltu ra les  prop ias del Instituto.

El contexto mundial, nacional y cu

rricular.

El d e s a rro llo  a c a d é m ic o  de la 
escue la  se fue dando en la segunda 
m itad del p resente  sig lo al tenor de los 
acon tec im ien tos  m undia les, de todos 
c o n o c id o s , y hoy en buena  parte  
s u p e ra d o s :  la  g u e r ra  f r ía ,  e l
e n f re n ta m ie n to  e s te -o e s te  y su 
p ro y e c c ió n  en lo s  m o v im ie n to s  
revo luc ionarios de A m érica  Latina. En 
el ca m p o  in te rn o , al te n o r de los 
p ro c e s o s  d e  in d u s t r ia l iz a c ió n ,  
urbanización, crecim iento dem ográfico, 
in c re m e n to  de  la s  e x p e c ta t iv a s  
socia les, in tegración  la tinoam ericana, 
m o d e rn iz a c ió n  de los  m e d io s  de 
com un icac ión , renovación de cuadros 
y usos po líticos  y desa rro llo  de la 
in form ática , etc.

Todos estos aspectos, que han 
enm arcado el conflic to  in terno (con su 
progresivo arraigo y especia lización  
en  fo rm a s  de  s u b v e rs ió n , 
“ n a rc o te r ro r is m o ” , d e lin c u e n c ia  
o rgan izada  y d e lin cu e n c ia  com ún) 
fu e ro n  lle n a n d o  de c o n te n id o  los 
program as de las as igna tu ras que se 
impartían a ios distintos cursos, siempre 
buscando una cua lificación  m ayor del 
n ive l p ro fe s io n a l de  los  o fic ia le s  
superiores.

Así percib im os hoy el perfil de las 
tendencias h istóricas de la Escuela 
Superior de G uerra en las dos últim as 
décadas. Durante e llas nunca alguien 
pudo im aginar el rad ica lism o de los 
cam bios internacionales, nacionales e 
internos que se iban a suceder desde 
el com ienzo de la década de los 90s. 
Pero la d inám ica de la h istoria  se 
im pone y uno de los aprend iza jes más 
im portantes de la institución m ilita r ha 
sido el de la adaptación a los cam bios, 
por rápidos y profundos que sean, para 
c u m p lir  a d e c u a d a m e n te  con  sus  
ob ligaciones sociales.

ACTUALES PERSPECTIVAS; 

NUEVOS HORIZONTES.

Un nuevo campus.

Las proyecciones del crecim iento 
institucional de las Fuerzas M ilitares 
indicaron la conven iencia  de que la
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Escuela Superior de G uerra trasladara 
sus insta laciones a las inm ediaciones 
de la U niversidad M ilita r “ Nueva G ra 
nada” . Aquí se prevé la fo rm ación  de 
un c o m p le jo  e d u c a c io n a l p a ra  la 
capacitac ión  de los o fic ia les, que sea 
m oderno, funcional y acorde con el 
desarro llo  cuantita tivo  y cua lita tivo  de 
la Fuerza Pública.

Las insta laciones responden a un 
n u e v o  c o n c e p to  a rq u ite c tó n ic o  y 
o frecen la frescura y la novedad de los 
ed ific ios por estrenar, en un am biente 
específico  de “eduación superio r” .

Un nuevo simbolismo.

Las nuevas instalaciones empiezan 
a g e n e ra r  un n u e vo  s im b o lis m o , 
relacionado con la integración funcional 
e n tre  la s  fu e rz a s  y co n  la 
pro fesiona lización s is tem ática  de los 
o fic ia les suba lternos y superiores. En 
las nuevas insta laciones se percibe la 
d inám ica de la ciudad m oderna y de la 
m oderna capacitación para una nueva 
sociedad.

Nuevos sistemas de información.

Dentro de esa nueva sociedad se 
e n tie n d e  que la in fo rm a c ió n  y el 
conocim ien to  constituyen la base del 
desarro llo , de la riqueza y del poder. 
Pero, de una in form ación que ahora se 
construye y se procesa por m edio de
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sistem as in fo rm áticos y te lem áticos. 
La biblioteca se m odern iza al incorporar 
esos s is tem as y se increm enta  con 
bases de datos y redes de in fo r
m ación, naciona les e in te rnac iona les, 
de un d inam ism o  y ve lo c id ad  que 
aum entan en progresión  geom étrica .

El com putador perm ite  transpo rta r 
m anualm ente una biblioteca y, adem ás, 
utilizarla  en todo m om ento  y en todo  
lugar para apoyar la activ idad  in te le c 
tual e investiga tiva . El co m p u ta do r 
m anual com ienza  a esta r p resen te  en 
el in terior de las prop ias au las y con 
ello, se em pieza a genera r una nueva 
re v o lu c ió n  en  lo s  s is te m a s  d e  
instrucción, aprend iza je  y p roducc ión  
del saber.

Nuevos contextos, m undial, 

nacional y curricular.

Toda esta transfo rm ación  socia l 
corresponde, com o es de todos sabido, 
a un nuevo panoram a in te rnac iona l, 
que se ha o rg a n iz a d o  en n u e vo s  
bloques de poder, con intereses nuevos 
(ante todo de orden económ ico), en el 
que se inicia una com petenc ia  voraz 
entre los es tados por ga ran tiza r el 
derecho a ser ten idos en cuenta , a ser 
relevantes, o al m enos a sobrev iv ir; 
tam bién co rresponde  a una nueva  
m entalidad supranaciona l que pone 
entre paréntesis — en m uchos casos—
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la soberan ía  de los antiguos estados- 
nac iones en favo r de la convivencia  y 

d e  lo s  v a lo re s  de  a c e p ta c ió n  
in ternac iona l.

Pero tam bién corresponde a una 

s itu a c ió n  h is tó r ic a  en la cua l los 
con flic tos , le jos de desaparecer, han 
tras ladado  su ub icación  geográfica y 
m antienen su v igencia , aunque ahora 

c o n  m o t iv a c io n e s  é tn ic a s ,  de 

n a c io n a lid a d e s  o de  d is p u ta  po r 
m ercados m ás am p lios  (com o puede 
ser el de las substancias psicotrópicas).

El actual es un m undo en el que se 
p rop ic ia  una particu la r sensib ilidad por 
tem as com o la protección, los derechos 
h u m a n o s  y  la  lu c h a  c o n tra  el 
na rco trá fico  y la corrupción.

En el in te rio r del país partic ipam os 
de un nuevo ordenam iento institucional, 
consta tam os una transform ación de 
los agen tes generadores de violencia, 
de sus in tereses y fo rm as de operar y 

observam os unas nuevas expectativas 
soc ia les  re lac ionadas con las ofertas 
constituc iona les  y con el program a de 
un nuevo gobierno.

Una vez m ás, este nuevo contexto 
em p ieza  a inc id ir en los program as de 
las as igna tu ras de la actual Escuela 
S uperio r de G uerra, y se abre cam ino
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un nuevo enfoque curricu lar, o rientado 

por el p ro ye c to  p e d a g ó g ico  de la 
C o n s t itu c ió n  P o lí t ic a  (y  de  la  
L e g is la c ió n  e d u c a tiv a )  y p o r lo s  
re c ie n te s  a v a n c e s  de  la c ie n c ia  
pedagógica.

CONCLUSION

La Escuela Superio r de G uerra 
ratifica una vez más su propia identidad, 
a fianzada en la riqueza de su larga 

e x p e r ie n c ia  h is tó r ic a ; d e sd e  e s ta  
experiencia  asim ila  los cam bios del 
país y de sus instituciones. G racias a 
esta  actitud  puede cum p lir con su 
función form ativa dentro de la sociedad. 
Ayer proyectó su activ idad académ ica, 
com o m áxim o instituto de capacitac ión 
m il i ta r ,  en  un c a m p u s , co n  un 
s ign ificado y unos recursos acordes 
con el contexto  internacional y nacional 
del m om ento. Hoy abre su d inám ica 
inte lectual a los retos que le p lantea un 
nuevo m undo y un nuevo país, con 

unos nuevos recursos, dentro  de un 
nuevo cam pus y con un s ign ificado 
profesional igualm ente nuevo.

Se anunc ia  en e lla  una nueva 
m enta lidad, acorde con la era  que se 
inicia, en la que, de todas m aneras, la 
escuela s igue su lucha sin cuarte l por 
a lcanzar el ob je tivo de la paz.
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n las p róx im as  pág inas  
espe ro  da r resp u es ta  a 
a lgunos in terrogantes que 

se p lantean, cuando existen cam bios 
p ro fu n d o s  en  la  h is to r ia  de  la  
hum an idad , ta l com o los que han 
suced ido en los últim os años, en donde 
se es tá  ab riendo  paso  al llam ado  
m ecan ism o de seguridad estra tég ica, 
después de la experienc ia  de dos 
guerras m undiales, que m ostraron la 
necesidad de hacer una consideración 
real y m ás estable de la seguridad de 
los estados m ediante una organización 
co lectiva de protección m utua. A través 
de d iferentes escritos se observan para 
fines del presente sig lo estas nuevas 
co n c e p c io n e s  sob re  la se g u rid a d , 
después del ensayo de un s is tem a de 
a lianzas y del concepto del ba lance del 
poder, m undo en el que vivió y concib ió 
su teoría  de la guerra C lausew itz. Los

cam bios que se han p ropuesto , los 
orígenes de los m ism os, la crista lización 
de a lgunos de e llos y la p royección  
que se ha p lan teado, la ve rem os a 
continuación, a fin de saca r nuestras 
prop ias conc lus iones en lo que se ha 
llam ado por em inen tes pensadores de 
la época , com o  el “ N u e v o  o rd e n  
m u n d ia l o  in te rn a c io n a l” .

Antecedentes.

Al f in a liz a r la S e g u nd a  G ue rra  
M u n d ia l y p e s e  a lo s  a c u e rd o s  
a lcanzados en Yalta por los p rinc ipa les 
pro tagon is tas de aquel en tonces, se 
inicia el período que se conoce  com o el 
de “ La  G u e rra  F r ía ” , el cu a l se 
p ro lo n g ó  h as ta  f in a le s  de  1989 . 
D urante este período, el m undo fue  
adm in istrado prácticam ente  por las dos 
superpo tenc ias, y lo m ás re levante
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fueron s is tem as po líticos y econó
m icos; es dec ir el s istem a capita lis ta  
de economía de mercado y el s istem a 
soc ia lis ta  de econom ía  centra lm ente  
p lan ificada. Europa ten ía  una d ivisión 
den tro  de la cual estaban los países 
som etidos a la in fluencia  de la Unión 
S o v ié t ic a  y e l s is te m a  p o l i t ic o 
económ ico  socia lis ta , en lo que llamó 
la cortina  de h ierro; y hacia el occ i
dente  estaban los países som etidos al 
s is tem a  cap ita lis ta  con dem ocrac ia  
d irecta, lo cual tra jo  com o consecuen
c ia  u n a  s e r ie  d e  a c u e rd o s  
in te rnac iona les  y reg ionales, que se 
co ncre ta ro n  resp e c tivam e n te  en el 
pacto  de V arsov ia  y el tra tado  del 
A tlántico Norte. Estos tratados tuvieron 
un desarro llo  bastante  grande en el 
cam po po lítico  y m ilitar, sus acuerdos 
se llevaron a la práctica en preparación 
y a lis tam ien to  de las Fuerzas M ilitares 
c o n  p ro g ra m a s  c o n ju n to s  en  lo  
re fe re n te  a d o c t r in a s  m il i ta re s ,  
p ro g ra m a s  de  e n tre n a m ie n to ,  
m an iobras y con defin ic ión de s is te 
m as de a rm as in te rcam biab les entre 
los pa íses que los conform aban para 
poder p roveer la defensa de uno frente 
a otro. A sí m ism o el m undo le dio 
fo rm a a una organ ización  in te rna
c iona l com o m ecan ism o para discutir, 
re s o lv e r  o tra ta r  de re s o lv e r  las 
d ife renc ias  entre  los d is tin tos países y 
fue  a llí d onde  la O rg a n iza c ió n  de 
N aciones U nidas no fue a jena a la
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fo rm ación de estos dos b loques, que 
dentro  de sus ju risd icc iones d isponían 
casi a rb itra riam ente , con fron tándose  
a lo sum o tangencia lm ente , m ed iante  
sus a liados y en conflic tos loca lizados, 
cuando se e jercía  la in fluencia  de un 
s is tem a sobre el otro. Lo im portan te  de 
este s istem a b ipo lar era que los países 
que lo con fo rm aban  se ten ían  en 
cuenta.

La m a y o ría  de  lo s  a n a lis ta s  
in terpretan que en este período se 
g e n e ró  una  p o la r iz a c ió n  p o lít ic o -  
e s tra té g ic a  n u n c a  v is ta  co n  
a n te r io r id a d ,  en d o n d e  lo s  
p ro ta g o n is ta s , e s te -o e s te , y s u s  
re s p e c t iv o s  s e g u id o re s  se  
confrontaron en casi todos los factores 
del poder; e sd e c ire n  el cam po político, 
económ ico , socia l y m ilita r; dando  
im p o rta n c ia  a a s p e c to s  co m o  la 
d ip lom acia , la in te ligencia , la parte  
técn ico -c ien tífica , etc.; cen tra ron  la 
gue rra  fría  to ta l, en el c o n tin e n te  
euroasiá tico  en donde la guerra  de 
C o re a  s ig n if ic ó  una in te rv e n c ió n  
in ternacional en contra de o tro  s istem a 
in te rn a c io n a l,  y c o n tó  c o n  la 
partic ipación de varios países entre los 
que se encontraba C olom bia. Tam bién 
hubo o tras guerras, com o la de V ie t
nam , pero de n inguna m anera fue el 
único escenario  ya que en A frica se 
desarro lla ron las de Som alia , Angola, 
M ozam bique, el Congo, entre otras, y



en A m érica  Latina en N icaragua, El 
S a lv a d o r  y H a ití .  C o m o  se  c itó  
an te rio rm ente  la razón era porque 
todos los países contaban y lo que 
buscaban las grandes potencias era la 
estab ilidad  política de todos los países 
que estaban bajo su a lineación. Pero 
e s ta  b ip o la r id a d  c o m e n z ó  p o s te 
riorm ente a m odificarse con la aparición 
de  la  C h in a  c o m o  u n a  p o te n c ia  
autónom a frente  a la Unión Soviética y 
el s is tem a, así m ism o, se vio a fectado 
con el auge de los partidos com unistas 
y su ascenso por la vía e lectora l. Sin 
em bargo, se impuso el hecho que todos 
los con flic tos term inaban a lineándose 
con el principal, c ircunstancia  ésta en 
genera l, que los o rdenaba y subsum ía, 
que les daba orientación y ponía lím ites 
a su desarro llo  a través del desastre  
nuc lea r que term inó resu ltando de esta 
m anera  por ser un facto r estabilizador. 
Pero, para le lam ente  los pro tagonistas 
p rinc ipa les desarro llaban un sistem a 
de  com un icac iones  para ev ita r los 
e rro re s  hum anos de  aprec iac ión  y 
cá lcu lo  que pudieran llevar el conflic to  
a un nivel que fuera inaceptab le  para 
las dos potencias.

Este pe ríodo  se rom pe con el 
tra tado de París de noviem bre de 1990, 
pero se puede asegurar que esto se 
deb ió  a la qu iebra de la capacidad 
económ ica , productiva y c ientífica  del 
s is tem a  sov ié tico  en su in ten to  de

im ponerse a los s is tem as occ iden ta les  
descentra lizados; aspecto  éste que se 
palpó m und ia lm ente  con el de rrum be  
del M uro de Berlín  y con él en la 
hecatom be subsigu ien te .

Transición hacia el nuevo orden 

mundial.

Ante los acontecim ientos anteriores 
se in icia una trans ic ión  hacia el nuevo  
orden m undial o internacional, pasando 
po r las tu rb u le n ta s  c r is is  de  to d a  
transfo rm ación , hasta  tal punto que se 
p resen ta  un m ayo r deso rden  si lo 
com param os con el m ode lo  b ipo lar, al 
sobreven ir com o potenc ia  única, los 
Estados Unidos de A m érica , den tro  de 
un panoram a no bien defin ido, ya que 
el m undo cam bió  de m anera  ab rup ta  y 
profunda entre  los años 89 y 90; es en 
este lapso, cuando  a lgunos de sus 
a lia d o s  d e l p e r ío d o  c o n c lu s o ,  
com ienzan en el cam po pol ítico - econó
m ico a rec lam ar espac ios  den tro  del 
poder m undia l fo rm ando  los llam ados 
“ b lo q u e s  e m e r g e n te s ” , u n o  e s  
encabezado por A lem an ia  un ificada  y 
el otro por Japón, qu ienes lim ita ron las 
p re tens iones norteam ericanas al rol
de “ líd e r m u n d ia l”  en lugar de “ a c to r/
h e g e m ó n ic o ” .

I
f

Es a s í  c o m o  en  e l l s is te m a  
económ ico  in ternac iona l, se adv ie rte  
una creciente  riva lidad entrp  los pa íses



in d u s tr ia liz a d o s  que  co n fo rm a n  la 
llam ada “ t r ia d a ” , es dec ir los Esta
dos U nidos, Japón y la com unidad 
eu ropea , ya que  es ta  riva lidad  de 
in te re s e s  c o m e rc ia le s ,  en  u n a  
econom ía  que se g loba liza , presenta 
un h o r iz o n te  de  c o n f l ic to s  m ás 
p ro fundos pero con poca probabilidad 
de esca la r a n ive les m ilitares.

En o c tu b re  de 1991 la Unión de 
R e p ú b lic a s  S o c ia lis ta s  S o v ié tic a s  
d e c id ió  a u to d is o lv e rs e  y al m u lti
p lica rse  los E stados, surgen en cada 
u n o  de e llo s  líd e re s  lo c a le s  que  
dem andan  n e g o c ia re n  fo rm a a u tón o 
m a su p re se n te  y su  fu tu ro , lo cua l da 
lu g a r a la e ta p a  de “fra g m e n ta c ió n ” y 
e l in ic io  d e  c o n f l ic to s  é tn ic o s ,  
cu ltu ra le s , fro n te r iz o s  e ideo lóg icos , 
q u e  ya  a rro ja ro n  n u e va s  g u e rra s  
co m o  la de G eo rg ia .

N o o b s ta n te ,  so n  te a tro s  de 
p robab les con flic tos  bé licos ya sea en 
p ro c e s o  o c o m o  p ro p a g a c ió n  de 
a lg u n o s  e x is te n te s , o b ie n  co m o  
resu ltado  de con trovers ias  v igentes y 
en d ificu ltad  crec ien te : la Yugoslavia, 
e l M e d io  O r ie n te ,  lo s  E s ta d o s  
pertenec ien tes  a la Unión de Repú
b licas Socia listas Soviéticas, la relación 
en tre  C h ina  y Taiw an, la de Corea del 
N orte  con la del Sur; así m ism o la 
s itu a c ió n  s u d a fr ic a n a  y el fu n d a - 
m en ta lism o  is lám ico.
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En estos tres años es cuando  se 
da  un p a p e l p re p o n d e ra n te  a la 
O rgan ización  de N aciones U nidas que 
no se había presentado en los 40 años 
de h istoria  anterior, ten iendo  m uchas 
m ás in tervenciones de conform ación  
de  e q u ip o s  in te rn a c io n a le s  de  
estab ilización dem ocrá tica  o fuerzas 
m ilitares con juntas entre varios países 
asociados.

En la obra “ P ode r y  D ip lo m a c ia ”
se pueden estab lecer con c la ridad  que 
m ientras que el m undo de la pos
guerra fría  se organiza, no se había 
p resen tado  una o p o rtu n id a d  com o 
ésta, desde el C ongreso de V iena en 
1814, cuando el p rínc ipe  austríaco 
K le m e n s  V o n  M e tte rn ic h  y su s  
com pañeros estab lecieron un orden 
europeo delicadam ente equilibrado que 
evitó la guerra durante un sig lo. En 
cuanto a la técnica, para gran parte de 
este s ig lo  fue  fijada  por W oodrow  
W ilson, qu ien quería que los Estados 
Unidos fueran un “ b e n é fic o  g u a rd iá n  
de l m u n d o ” . Se sostiene entonces, 
que en el fu turo  el nuevo orden m undial 
será m uy sem ejante  al p ropuesto  por 
M etternich, y se hace referencia  a que 
en e l p ró x im o  s ig lo  lo s  líd e re s  
a m e ric a n o s  te n d rá n  q u e  e x p lic a r  
c la ra m e n te  una  id e a  de  in te ré s  
nacional y la form a de cóm o cum plirla  
en Europa y en Asia, m anten iendo un 
equilib rio  de poder; pero este equilib rio
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1 fue posib le  en el S ig lo X IX d e b id o a q u e
* los países europeos se encontraban 

unidos por un sentim iento  de va lores 
com partidos, en el que no so lam ente 
existía  un equilibrio  fís ico  sino moral.

El nuevo orden m undial o 

internacional.

El 25 de abril de 1991 se tuvo 
notic ia  sobre la prim era concepción 

, am ericana del nuevo orden m undial: 
e lla  estaba conten ida en el d iscurso 
“ El m u n d o  de  la p o s g u e rra  fría  y 
s u s  im p lic a c io n e s  en  lo s  g a s to s  
m ilita re s  de lo s  p a ísesen  d e s a rro llo ” , 
q u e  fu e  p ro n u n c ia d o  p o r  e l ex  
secre ta rio  de de fensa  de los Estados 
U n idos señor R obert M cN am ara; lo 
novedoso fue su p ropuesta  en relación 
a las Fuerzas A rm adas de las naciones 
s u b d e s a rro lla d a s  en cu a n to  a los 
g a s to s  de  a rm a m e n to  u n a  v e z

► superada la confrontación este-oeste.
Su contenido se centró en los siguientes 

i tres puntos:

a. M e d ia n te  una  d is p o s ic ió n  de l 
C o n s e jo  de  S e g u rid a d  de  las  
N ac iones U nidas sus a rsena les  
deberían congelarse.

b. Así m ism o se debían prohib ir el
desarro llo , frabricación o com pra
de arm as nucleares, quím icas o 
b io lóg icas y m isiles ba lísticos a los 
países que no los poseyeran.

c. Los v io lado res  se som e te rían  a 
severas sanc iones por parte  de la 
com unidad in te rnac iona l y podría  
acontecer que una fuerza de la ON U , 
recib iera au torizac ión  para e lim ina r 
la  c a p a c id a d  p ro d u c t iv a  y el 
a rm a m e n to  de  e s te  g é n e ro  
fabricado o adquirido.

En c o n t ra p re s ta c ió n  a la  
d e s m il i ta r iz a c ió n ,  se  re c ib ir ía n  
garantías del C onse jo  de S eguridad 
para m a n te n e r sus  fro n te ra s , a tra vé s  
de sanc iones  e conóm icas  al a g re so r 
y si es del caso, m ed iante  acc iones 
m ilita re s  c o m p u e s ta s  po r F ue rzas  
M ultinac iona les. Al respecto  qu ie ro  
detenerm e un m om ento  para exp lica r 
a lgo: las N ac iones U n idas con  su 
aprobación y apoyo se ha co m p ro 
m etido con “ F u e rza s  de C o m b a te  
M u lt in a c io n a le s ” , com o fue  el caso 
de la G uerra  del G olfo , las cua les  
estaban con fo rm adas por tropas de 
d ife re n te s  p ro c e d e n c ia s ,  ra z a s , 
costum bres, id iom as, a rm as y s is te 
m as logísticos; aunque estuv ie ron  en 
el m ism o  te a tro  de la g u e rra , no 
realizaron operac iones con jun tas 
pero cum plieron m is iones en d ife 
rentes tea tros de operac iones bajo 
sus m andos natura les; por otra parte  
tam bién se han com prom e tido  con 
“ F u e rz a s  d e  In te rv e n c ió n  H u m a 
n ita r ia s ” , com o fue el caso de la 
in tervención en Haití, liderada en este
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caso  por los Estados Unidos, con la 
partic ipac ión  de o tros países, com o 
consecuenc ia  de la ayuda hum anitaria  
c lam ada por el pueblo haitiano en razón 
de l b lo q u e o  to ta l a que  e s ta b a n  
som etidos. A sí m ism o, tam bién, dentro 
de este  am bien te , se abre la form ación 
de un e jé rc ito  europeo, liderado por 
A lem an ia  y Francia, el cual se m ira con 
c ie rto  escep tic ism o por a lgunos países 
de ese continente, por consideraciones 
de  a s p e c to s  lo g ís t ic o s , id io m a s , 
cos tum bres y en trenam iento .

M cN am ara, desarro lló  la tesis que 
la paz y  la seguridad  m undia l deben 
se r responsab ilidad  de los Estados 
U nidos jun to  con el G rupo de los Siete 
(Ing la terra , Japón, Francia, A lem ania, 
Ita lia y  la Federación Rusa). Así m ism o 
v incu ló  el nivel de gastos m ilitares de 
los pa íses subdesarro llados (el que 
cons ide ró  com o óptim o en el 2%  del 
P .B .N .) con la ayuda financiera  que 
deb ía  ser o to rgada por los O rganism os 
In te rnac iona les; postura ésta que fue 
b ien recib ida  por las autoridades del 
B anco  M undia l y por el F.M .I., de los 
que  recib ió  una tota l adhesión.

Hay otras pos ic iones de figuras 
púb licas en los Estados Unidos, com o 
es el caso del señor R ichard Cheney, 
e x  s e c re ta r io  de  d e fe n s a , q u ie n  
p ropugna  d irectam ente  la lucha por 
a lc a n z a r  la “ h e g e m o n ía  n o r te a 

m ericana” , dando a su país el rol de 
“ G enda rm e  m u n d ia l” , agregando que 
es el m ás apto para asegurar la libertad 
y el e je rc ic io  de la dem ocrac ia  en el 
m undo.

En este nuevo orden el p rinc ip io  de 
a u to d e te rm in a c ió n  y de so b e ra n ía  
p ro b a b le m e n te  s e r ía n  p ie z a s  
e x c lu s iv a s  de  la  re tó r ic a ,  p e ro  
inap licab les en el e je rc ic io  nacional. 
Es así com o el concepto de soberanía , 
entend ido com o la total libertad de 
decis ión dentro  del territo rio  de los 
e s ta d o s -n a c ió n  y de  to ta l 
independencia  respecto de los otros 
actores in ternacionales, se encuentra  
hoy notoriam ente erosionado de hecho 
y de derecho  de acuerdo , con las 
nuevas reg las de convivencia .

C ada vez m ás se percibe dentro  de 
las tendencias de este nuevo orden, 
que el “ Poder” es m ultifacético y que el 
com ponente  m ilita r es so lo un fac to r 
del m ism o y, hoy por hoy, tiende a 
p e rd e r  p ro ta g o n is m o  a n te  e l 
c rec im ien to  de o tros com ponen tes. 
Sobre el particu lar, a la Asam blea G e 
neral de las Naciones Unidas se le 
p resen tó  un es tud io  en el que se 
c o n s ig n a  q u e  la s  m e d id a s  p a ra  
fom entar la confianza in ternaciona l, 
tienen por ob je to  fo rta lecer la paz y la 
seguridad, p rom oviendo un clim a de 
con fianza  y co ope rac ión  en tre  los
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Estados, a fin de fac ilita r el p rogreso en 
m ate ria  de “ d e s a rm e ” , y se le da la 
s igu ien te  in form ación:

a. D ebe rían  c o n v e rtir  en re a lid a d  
p rin c ip io s  u n ive rsa lm e n te  re c o 
nocidos del D erecho In ternacional 
m ediante la ap licación de m edidas 
c o n c re ta s , e s p e c íf ic a s  y v e r i
ficadles, re la tivas a los e lem entos 
de  una a m e n a z a , que  ca u sa n  
in q u ie tu d  en u n a  s itu a c ió n  
determ inada.

b. Habida cuenta  de la natura leza del 
“ p roceso  de fom en to  de la co n 
fia n za ” , las m ed idas  y po líticas  
d e s t in a d a s  a in c re m e n ta r  la 
c o n f ia n z a  e n tre  lo s  E s ta d o s  
deberían ap licarse en form a cabal, 
continua y regular; e llo requ iere que 
sus parám etros se definan con la 
m a yo r p re c is ió n  p o s ib le , y los 
fac to res  sub je tivos , que pueden 
producir equívocos, deberían  ser 
re e m p la z a d o s  p o r  e le m e n to s  
objetivos.

Al respecto hace unos pocos años 
(24 de abril de 1991) la O EA produjo  un 
in form e en el que se destacan los 
s igu ien tes aspectos:

a. R ecom ienda  la v igenc ia , de un 
nuevo concepto , m oderno e in te
gral de la “ s e g u r id a d ”  el cual, debía

A)uC$t1A / l \ i  t i c  i a

c o m p re n d e r  a d e m á s  de  lo s  
aspectos m ilita res trad ic iona les , a 
los fac to res  económ icos, soc ia les y 
técn ico -c ien tíficos.

b. Se id e n t if ic a  q u e , e n tre  o tro s  
p ro b le m a s , el s u b d e s a rro llo , la 
pobreza y el narco trá fico  a ten taban 
g ravem ente  contra  la seguridad  de 
la m ayo ría  de las n ac iones  del 
hem isferio .

En o tros té rm inos, lo que se p lan 
tea por parte de los O rgan ism os In te r
nacionales es un nuevo  concep to  de 
“ s e g u r id a d ” , sin duda m ás am plio ; al 
q u e  se  le  in c o rp o ra n  a s p e c to s  
ecológicos, tecnológ icos, d ip lom áticos, 
económ icos y soc ia les. Este nuevo 
concepto  debe exceder a los ám b itos 
naciona les; pero  no sucede  lo m ism o 
con el de D efensa, que m antiene  el 
ca rácte r de nacional.

El c a m b io  q u e  c o n l le v a  a l 
a fianzam ien to  del N uevo O rden, g e 
nera nuevos desa fíos a las dec is iones 
po líticas reg iona les y m und ia les; sus 
consecuencias están afectando entre 
otros al com ponente m ilitar, con fron
tándolo a una cris is  de iden tidad , al 
q u ita r le  h ip ó te s is  d e  c o n f l ic to s  
trad ic iona les; por otra parte  esta  cris is  
se aum enta  al invo lucra rle  la represión  
al narco trá fico  y las concepc iones de 
s e g u r id a d  e c o ló g ic a  con  c r ite r io s  
a fianzados en países industria lizados.
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C onsecuenc ia  de lo tra tado  pudo 
a p re c ia rs e  d u ra n te  la c o n fe re n c ia  
expuesta  en la Escue la  S uperio r de 
G uerra  por el seño r G enera l Barry R. 
Me. C a ffrey  C om andan te  del C om an
do S ur de los Estados U n idos en su 
rec iente  v is ita  a C o lom b ia  (7 de octubre 
de 1994), en la cual se h izo  re ferencia  
a los s igu ien tes  aspectos sobre las 
nuevas  rea lidades  estra tég icas que 
a fec taban  a su com ando:

a. C on el fin  de la guerra  fría, la antigua 
Unión S ov ié tica  ha de jado de ser 
una am enaza .

b. La reducción  de las Fuerzas A rm a
das a su nivel m ás bajo desde 1939 
(1.4 m illones en se rv ic io  activo).

c. R educc ión  del arsena l nuclear de 
los E stados U n idos (20.000) y la 
an tigua  Unión S ov ié tica  (30.000) a 
m enos de 3 .500  para el año 2003.

d. E stra teg ia  de los Estados Unidos 
de coope rac ión  para la seguridad 
reg iona l.

e. A um en to  en las ope rac iones  de 
m anten im ien to  y estab lecim iento  de 
la paz ausp ic iadas  por la ONU.

Lo an te rio r se  com p lem en ta  en el 
con ten ido  del XI S im posio Internacional 
A nua l, o rien tado  por el docto r David 
S co tt P a lm er, d ire c to r de E stud ios 
La tinoam ericanos  de la U niversidad
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de Boston, quien tra tó  el tem a “ Pol ítica 
de los Estados Unidos hacia América 
Latina” ; dentro  de este nuevo orden 
enum eró  los s igu ientes se is  ob je tivos 
g e n e ra le s  en la  p o lít ic a  e x te r io r  
norteam ericana  actual:

a. A yudar a m antener, conso lida r y 
h a c e r  m á s  t r a n s p a re n te  la  
d e m o c ra c ia , h a c ie n d o  e s p e c ia l 
én fas is  al “ respeto por los D erechos 
H um anos” y la jus tic ia  socia l que la 
debería  acom pañar.

b. A yu d a r a im pu lsa r el d e sa rro llo  
económ ico  y apoya r in ic ia tivas para 
reducir la pobreza.

c. A yudar a com ba tir la p roducción, 
t r á f ic o  y c o n s u m o  de  d ro g a s  
en fa tizando  m ás sobre  el lado de la 
dem anda que de la oferta.

d. C o laborar con los gob iernos y los 
p rogram as que apoyan  m ed idas 
para con tro la r o m ejorar el m edio  
am b ien te  local y regional.

e. A yuda r a los g o b ie rnos  y o tra s  
entidades (organ ism os no g u b e r
nam enta les) en los p rog ram as de 
p lan ificac ión fam ilia r para m ejo ra r 
la ca lidad de vida en los pa íses de 
la región.

f. A rm a r  u na  n u e v a  p o lí t ic a  de  
inm igración de Latinoam e'rica hacia 
los E stados Unidos, que responda 
m e jo r  a la s  re a lid a d e s  de  la  
posguerra  fría.

4 2
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Conclusión

Loan te rio r nos perm ite ver un futuro 
a ltam ente  com ple jo  frente  al nuevo 
desafío  de la am enaza en el nuevo 
o rd e n  m u n d ia l, el cua l no se ha 
te rm inado  de m ateria lizar; pero que 
presenta  una clara aproxim ación al 
concepto  de un “S istem a C olectivo  de 
S e g u r id a d ” , re g u la d o r de  la v id a  
in ternacional, que puede preven ir y 
c o n tro la r los c o n flic to s  in te rn o s  y 
externos al s is tem a y que a su vez está 
preparado para afrontar con flexib ilidad 
aquellos even tos no previs ib les que lo 
afecten.

Bibliografía

Ingeniero Alberto Prieto - Tecnología sensitiva en el 
nuevo orden mundial.

General (r) Carlos de Almeira Mattos - El nuevo orden 
rrjundial.

Escrito publicado por la ONU - Estudio amplio sobre 
las medidas de fomento de la confianza.

Escrito publicado por la OEA - Conceptos y políticas 
de seguridad con fines defensivos.

Gustavo Lagos M. - Los desafíos de un nuevo orden 
mundial.

David Scott Palmer - Políticas de los Estados Unidos 
hacia América Latina.

Kissinger - Poder y diplomacia.

Diferentes escritos y conferencias.

J u c o ó ^ a
. ........... . ' • • '

.

........  :
: ■

. . . . . . .

........

v4 ' , 'ñ'/ .  . .

7\cviatn ^  u c 7 z m :  / \ i » m u í á s  i  S 3



M IN IS T E R IO  DE DEFENSA N A C IO N A L

A R M A D A  N A C IO N A L  

D IR E C C IO N  G E N E R A L  M A R IT IM A

Calle 41 No. 46-20 -  A. A. 20294 -  Télex: 44421 -  Fax: 222632 

SANTAFE DE BOGOTA, D. C. -  COLOMBIA



t̂>oiicCa /\}aclonal.
una nueva eta

Zs BRIGADIER GENERAL ROSSO JOSE SERRANO CADENA 
Gerente Proyecto de Reestructuración y Modernización

o lom bia  y el m undo han 
£  ^  experim entado num erosas

^  e im portantes transfo rm a
c iones durante  los ú ltim os años. El 
d e rru m b e  de l so c ia lis m o  m o d ificó  
sustanc ia lm ente  los m apas de Europa 
y A s ia  y fo rta lec ió  un iversa lm ente los 
princ ip ios de jus tic ia  y libertad.

G uardadas las proporciones, fue 
lo m ism o que ocurrió  en nuestro  país a 
causa de la C onstitución de 1991, que 
re fo rm ó  s u s ta n c ia lm e n te  las  in s 
tituc iones y aportó  nuevas bases y 
fu n d a m e n to s  a n u e s tra  v id a  en 
sociedad.

Tengo el honor de esta r v incu lado 
a la Policía Nacional desde hace 35 
años. Es un lapso considerab le  en 
té rm inos de tiem po, pero sobre todo de 
acontec im ientos, ya que abarca uno

de los  p e r ío d o s  m á s  c o m p le jo s ,
«A

in te re s a n te s , c o n v u ls io n a d o s  y 
a b u n d a n te s  en  s u c e s o s  q u e  ha 

reg istrado nuestro  país en lo co rrido  

de este sig lo. Ello me ha pe rm itido  
observar la  evo luc ión  de C o lom b ia  

desde una óptica p riv ileg iada , po rque  

adem ás de tra tarse de una de las pocas 
in s t i tu c io n e s  de  a lc a n c e  v e r d a 

deram ente  naciona l, la po lic ía  traba ja  

en contacto  d irecto  y pe rm anen te  con 

los co lom b ianos de todas las reg iones 
y de todos los estam entos. N uestra  
institución as im ila  inexo rab lem en te  los 

aspectos pos itivos y nega tivos que 
caracterizan a nuestro  pueblo. P o r eso 
nuestra labor, d ifíc il y dura, al m ism o 
tiem po que aplausos y  reconocim ientos 

en los ám bitos nacional e in ternaciona l, 
ha sido ob je to  de condenas y críticas, 
unas veces con jus tic ia , o tras no.



I

Hi m
En estos s ie te  lustros he conocido 

todas  las fo rm as de vio lencia  que han 
a fectado  a nuestra patria. He visto cóm o 
el narco trá fico  y la de lincuenc ia  com ún 
h a n  q u e r id o  p e rm e a r  n u e s tra  
e s t r u c tu r a .  P e ro  s o b re  to d o  m i 
expe rienc ia  en la po licía  me perm ite 
te s tim on ia r que por crue les y d ifíc iles 
que hayan sido los em bates del crim en 
y  de la advers idad, nunca han logrado 
m inar la honestidad, la moral y la m ística 
que  susten tan  la fuerza  vita l de nuestra 
en tidad. Me ha correspond ido conocer, 

y en m uchos casos corregir, la conducta 
d e s a fo r tu n a d a  de a lg u n o s  m a los  
e lem en tos , pero tam bién soy testigo 

de la ta rea abnegada y hero ica de 
e xce len tes  po lic ías, m uchos de los 
c u a le s  han  p e rd id o  la v id a  en el 
cum p lim ien to  de su deber.

La suerte  de la po licía  está ligada 

ind iso lub lem ente  a la suerte  de nuestra 
N ación. H em os v iv ido  épocas difíc iles 
que , s in  em ba rgo , no dob legan  la 
p u ja n z a , la d e d ic a c ió n  al tra b a jo  
h o n e s to ,  la  p e rs e v e ra n c ia  y la  
c re a t iv id a d  que  c a ra c te r iz a n  a la 
inm ensa  m ayoría  de los co lom bianos. 
E s tam os en un nuevo país que exige 
una po lic ía  d ife rente , fo rta lec ida en 
s u s  v a lo re s , p r in c ip io s , h is to r ia  y 
trad ic ión . D arle  a los co lom bianos esa 
nueva  era de la po licía  fue el ob je tivo 
que a lentó  el proceso de m odernización

HUI'Vt\ C7A

y reestructuración que se llevó a cabo 
con el concurso de un grupo de ilustres < 
c iu d a da n o s , y cuyo  re s u lta d o  fue  
asim ilado por nuestros hom bres con la 
m ás a lta cuota  de p ro fes iona lism o, 
capacidad de autocrítica , patrio tism o, 
lealtad y valor.

En mi c a lid a d  de g e re n te  de l 
p ro y e c to  de  re e s t ru c tu r a c ió n  y 
m odernización, puedo a firm a rque  esta 
re form a, que abarca  p rác ticam ente  
todas las áreas de la o rgan izac ión  
polic ia l, es la más im portante  en la 
h istoria de la Policía N acional y una de i  
las más sustancia les de cuan tas  haya 
e m p re n d id o  in s titu c ió n  a lg u n a  en 
nuestro  país.

A n a liz a n d o  s u s  a lc a n c e s  y 
proyecciones, partiría  por dec ir que la 
m is ió n  p o lic ia l p ro p u e s ta  en  la  
Constitución de 1991 nos com prom ete  
a o rie n ta r el lib re  e je rc ic io  de los 
d e re ch o s  fu n d a m e n ta le s  con  o tra  ♦
óptica; a reorien tar las re laciones con 
la com unidad com o m ecan ism o de ¿
partic ipación c iudadana, pues no se 
entiende una com unidad a le jada de su 
po licía  ni una po licía  a le jada de su 
com unidad. De igual m anera, aborda 
el nuevo concepto  de las re laciones y 
la subord inación de los com andantes 
po lic ia les con las auto ridades po lítico- 
adm in istra tivas com o responsables del 
m antenim iento del orden público en ♦
sus ju risd icc iones. *
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Todo lo an te rio r fac ilita rá  los a justes 
q u e  en  m a te r ia  d e  fo rm a c ió n  
p ro fes iona l tendrán  nuestras escue las, 
re c o n o c id a s  c o m o  in s t i tu to s  de  
e d u c a c ió n  s u p e r io r  d e n tro  de  los  
p r in c ip io s  é t ic o s ,  ju r íd ic o s  y 
p e d a g ó g ic o s  de  re s p e to  p o r los  
de rechos  hum anos ya trad ic iona les  en 
este  ám bito .

La nueva po lic ía  su rge  renovada, 
con cam b ios  tan  im po rtan tes  com o el 
de la nueva  ca rre ra  p ro fes iona l, la cual 
es ta rá  d iv id id a  ú n ica m e n te  en dos 
es tam en tos  c la ram en te  de fin idos: uno 
de  n ive l d ire c tiv o  y  o tro  de  n ive l 
e jecu tivo ; el p rim ero  está  in teg rado  por 
los o fic ia les  fo rm ados  en la E scue la  de 
C ade tes  de Polic ía  G enera l S an tander 

y e s p e c ia liz a d o s  en el C e n tro  de 
E s tu d io s  S u p e r io re s , re c o n o c id a s  

co m o  in s titu c io n e s  u n iv e rs ita r ia s  y 
re s p o n s a b le s  d e  la  d ire c c ió n  de  
un idades y o rien tac ión  de los hom bres 
ba jo  su responsab ilidad . El segundo  
n iv e l a p a re c e  c o m o  u n a  n u e v a  
a l te r n a t iv a  p ro fe s io n a l p a ra  lo s  
bach ille res co lom b ianos , con fo rm ado  
por una je ra rqu ía  que va desde  el grado 
de patru llero, carab inero  o investigador, 
según  su espec ia lidad , para  luego a s 
cende r a sub in tenden te , in tendente  
subcom isa rio  y com isa rio , fo rm ados y 
especia lizados en escue las de a lto  nivel 
académ ico , que o frecen  p rog ram as 
co nducen tes  a títu los  de fo rm ación

p ro fe s io n a l en p o lic ía , los  c u a le s  
tend rán  a su ca rgo  p re se n ta r la nueva  
im agen  de la instituc ión .

O tro  de  los aspec tos  e se n c ia le s  de 
la re fo rm a  es la p rom u lgac ión  de  los 
nuevos  R eg lam en tos  de  D isc ip lina  y 
E tica  y el de E va luac ión  y C las ificac ión , 
q u e  c o n t ie n e n  e s tr ic ta s  n o rm a s  
o rie n ta d a s  a ca n a liza r la c o n d u c ta  de 
sus hom bres  en el m arco  de l d e b ido  
p r o c e s o ,  p a ra  g a r a n t iz a r  la  
perm anenc ia  de los m ejores y  el respeto  
y aca ta m ie n to  de sus  co n c iu da d a n o s . 
U n o  d e  lo s  m á s  im p o r ta n te s  
m e ca n ism o s  de con tro l in te rno  que  
asum e la ins tituc ión  para  fo r ta le c e r su 
p res tig io  es la figu ra  de la e va luac ión  
even tua l, que  p e rm itirá  d e s titu ir  en 

c u a lq u ie r  m o m e n to  a un o  de  su s  
m iem bros, cua lqu ie ra  sea  su co n d ic ió n  

o g rado , por la com is ión  de hechos 
r e p r o c h a b le s  c a l i f ic a d o s  c o m o  
conducta  de fic ien te .

S iendo  el b ie n es ta r de l po lic ía  uno 
d e  lo s  p u n to s  c r í t ic o s  d e  la  
au toeva luac ión , el G ob ie rno  a su m ió  y 
co m p ro m e tió  un ap re c ia b le  es fu e rzo  
económ ico , para  b rinda r a la nueva  
po lic ía  un rég im en de  se g u rid a d  soc ia l 
del cua l cabe  d e s ta ca r el in c re m e n to  
s a la r ia l c o m o  re c o n o c im ie n to  a la 
capac idad  p ro fes iona l y la c reac ión  de  
un o rg a n is m o  d e s c e n t r a l iz a d o  
responsab le  de la sa lud , educac ión ,
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re c re a c ió n , v iv ie n d a  y  a te n c ió n  de 
d isca p a c ita d o s  que im p lica  un nuevo 
co n ce p to  de  p rom oc ión  y desa rro llo  

in teg ra l de l hom bre  po lic ía .

F ina lm ente, la re fo rm a propone una 
m o d e rn a  e s tru c tu ra  o rg á n ic a , que  
bu sca  e s e n c ia lm e n te  desconcen tra r, 
d e s c e n tra liz a r y d e le g a r la fun c ió n  
p o lic ía  para  hace rla  m ás d inám ica  y 
e f ic ie n te , a c o rd e  c o n  lo s  n u e v o s  
m o d e lo s  de la a d m in is trac ión  púb lica .

La fig u ra  de l co m is io n a d o  naciona l 

p a ra  la  p o l ic ía  c o m p le m e n ta  e l 
d e sa rro llo  de  la re fo rm a , ya  que se 
co n s titu ye  en  ga ran te  de  los in te reses 
de  los c iu d a da n o s  y  de  la ins tituc ión, 

en  su re sp onsab ilidad  de  v ig ila r y se r 
v e e d o r de la ac tiv idad  po lic ia l.

Por eso  hoy, al m ira r la nueva 
po lic ía , p ropongo  a todo  el pa ís  una 
a cc ión  co n ju n ta  e in cond ic iona l para 
sa ca r avan te  el p ropós ito  de  todos  los 
p o lic ía s  y  los co lom b ianos , de conv iv ir 
en paz  de  la m ano  de una instituc ión  
resue lta  a e m p e z a r  una nueva  era.

Introducción 

LA REFORMA, ETAPA POR ETAPA 

ANTECEDENTES

La C onstituc ión  de 1991 transform ó 
el rol instituc iona l de la Polic ía  Nacional,

al e s tab lece rle  una func ión  de  ca rác te r 
c iv il. P o r o tra  p a rte , es  un he ch o  
innegab le  que  pese a su d isc ip lina  y a 
la so lidez  de la fo rm a c ió n  de  sus 
cuadros de m ando, la po lic ía  ven ía  
exh ib iendo  de fec tos  e s truc tu ra les  que 
o c a s io n a ro n  m ú lt ip le s  p ro b le m a s  
am p liam en te  co noc idos  po r la op in ión  
p ú b lic a . E s a s  d o s  c irc u n s ta n c ia s  
c rearon  la neces idad  de em p re n de r 
una re fo rm a  de la ins tituc ión.

In ic ia lm e n te  in te n tó  h a c e rla  la 
m ism a po lic ía . En 1992, a tend iendo  
ins tru cc io n e s  del se ñ o r m in is tro  de 
D efensa, la D irecc ión  G enera l e laboró  
dos p royec tos  de ley, el p rim e ro  para  
re fo rm ar el D ecre to  Ley 2137  de 1983, 
E s ta tu to  O rg á n ic o  d e  la  P o lic ía  
N a c io n a l, y  el s e g u n d o  con  igua l 
fina lidad, pero respecto del R eglam ento  
de D isc ip lina , D ecre to  100 de  1989. Se 
tra taba  en am bos casos  de actua liza r, 
c o n  fu n d a m e n to  en  la  C a r ta  
C o n s t i tu c io n a l d e  1 9 9 1 , d o s  
ins trum en tos  ju ríd ico s  fundam en ta les  
para  la conducc ión  y adm in is trac ión  
del p rim e r o rgan ism o  a rm ado  de la 
nación, enca rgado  de la gua rda  del 
o rden  púb lico  in terno.

El p royec to  de E s ta tu to  O rgán ico  
in ic ió  su trám ite  en el C ongreso  en 
1993  y a lc a n z ó  a te n e r  p o n e n c ia  
favo rab le  en su p rim e r deba te  en la 
C ám ara  de R epresen tan tes.

El d e s a rro llo  de  e s ta  in ic ia tiv a  
co in c id ió  con  una racha  de m a los
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sucesos pro tagon izados por personal 
de la policía, que fueron registrados 
p ro fu s a m e n te  p o r los  m e d io s  de 
com unicación y que indicaban que al 
in terior de la institución existían niveles 
preocupantes de corrupción. En m arzo 
de 1993, el M in istro  de Defensa Rafael 
Pardo d io  a conocer la intención del 
G obierno de cam biar de estra teg ia  y 
a c e le ra r  la  re fo rm a  m e d ia n te  la 
c re a c ió n  de  dos co m is io n e s , una 
interna, in tegrada por representantes 
de los e s ta m e n to s  ins titu c io n a le s , 
tra ídos de todas las regiones del país y 
una externa, que el G obierno llamó 
“C om isión consu ltiva” , in tegrada por 
representantes de la Rama Legislativa 
y lo s  g re m io s , re fo rz a d a  p o r el 
P rocurador G eneral de la Nación, el 
D efensor del Pueblo, el Fiscal General 
de la Nación y el C ontra lor General de 
la Nación.

COMISION CONSULTIVA O 

EXTERNA

Fue creada por el Decreto 591 del 
30 de m arzo de 1993, em anado del 
E je cu tivo . Se le as ignó  la m is ión  
(artícu lo 2o.) de realizar un estudio 
sobre la situación de la Policía Nacional 
y su fu turo , con el fin de aportar al 
G ob ierno  los e lem entos necesarios 
p a ra  e la b o ra r  un p ro g ra m a  de 
m odernización y actualización de dicha 
institución.

A J/o ’ s t ia  / H i t i c i a

Se le fijó  un p lazo de cuarenta  días 
a partir de la exped ic ión  del decre to  
que  la  c re ó , p a ra  p re s e n ta r  sus  
recom endaciones al G obierno.

Los fundamentos.

El 31 de m arzo de 1993, al insta lar 
las  s e s io n e s  de la  C o m is ió n , e l 
p re s id e n te  de la R ep ú b lica  C ésa r 
Gaviria, puntua lizó los criterios básicos 
que debían orien tar el traba jo  de ésta, 
a saber:

♦ M antener su ca rá c te r de cue rpo  
arm ado perm anente  de natura leza 
civil, com o quedó estab lec ido  en la 
C onstitución: “ En las c ircunstanc ias 
actua les de la nación, donde es 
n e c e s a r io  e n fre n ta r  a g ra n d e s  
o rg a n iz a c io n e s  c r im in a le s  d e  
narco terroris tas y de guerrille ros, 
sería un grave e rro r fracc iona r la 
unidad de m ando de la institución, 
tam bién lo sería si ignoráram os otras 
im portantes func iones que cum ple  
hoy la Policía N acional: p ro tecc ión  
del sistem a de com unicaciones, vial, 
m inero, aeronáutico, etc.

♦ M antener su neutra lidad po lítica .

♦ Su carácter nacional no se opone  a 
que se com penetre  con las reg iones 
y com unidades.

♦ Su acción, antes que represiva, debe 
se r preventiva, educa tiva , socia l, de 
apoyo a las autoridades.
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♦ D eben buscarse perm anentem ente  
su  p ro fe s io n a liz a c ió n  y e s p e - 
c ia lizac ión .

♦ D ebe m ane jar satisfactoriam ente las 
que jas de los ciudadanos, m ediante 
ág iles y e fectivos s istem as de con
tro l in terno.

♦ D ebe fo rm a r personas respon
sab les, capaces de ap lica r la ley 
jus ta  y adecuadam ente .

♦ D ebe apo rta r cada vez m ás a la 
investigac ión  jud ic ia l, para d ism inu ir 
la crim ina lidad .

A sí m ism o, p recisó  que debían ser 
ob je to  de  d iscusión y revisión:

♦ El Esta tu to  O rgán ico  de la Policía.

♦ La o rgan izac ión  y re laciones entre 
lo opera tivo  y lo adm in istra tivo.

♦ L a s  n o rm a s  y p ro c e d im ie n to s  
d isc ip lina rios .

♦ El p roceso  de selección del recurso 
hum ano.

♦ Los aspectos docentes de la carrera 
polic ia l.

♦ Las re la c io n e s  con los d ive rsos  
sec to res  de  la com unidad.

♦ Las re lac iones con los a lca ldes y 
gobernadores.

♦ L o s  a s p e c to s  té c n ic o s  de  la  
investigación crim inal.

♦ Los nuevos m ecan ism os para el 
m anejo de quejas en el área urbana.

El presidente designó al M in istro  de 
Defensa Nacional y al D irector G e
neral de la Policía Nacional para 
presid ir las sesiones de la C om isión 
y conform ó una secre ta ría  técnica 
de apoyo, constitu ida por:

♦ Un general de la Policía Nacional.

♦ El c o n s e je ro  p re s id e n c ia l de 
Seguridad Nacional.

♦ El je fe  de la Unidad de Justic ia  y 
S e g u r id a d  d e l D e p a r ta m e n to  
Nacional de P laneación.

♦ Dos representantes del M in istro  de 
Defensa Nacional.

Poco tiem po después, el P rocurador 
G eneral de la Nación en consenso 
con el F iscal G enera l, el C ontra lor 
G e n e ra l de  la  R e p ú b lic a  y el 
D efensor del Pueblo enviaron a la 
C om isión un docum ento  en el cual 
consignaron sus pun tos de vista 
respecto de la re form a de la policía, 
que subrayaba entre o tros aspectos 
los siguientes:

♦ Es un hecho innegable que, pese a 
su d iscip lina  y a la so lidez de la
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fo rm ación de sus cuadros de m ando, 
la policía tenía defectos estructurales 
que fac ilita ron  que le a fectara  la 
corrupción  que ha perm eado vastos 
sectores de nuestra sociedad.

♦ La C onstitución Nacional ha creado 
dos cuerpos d istin tos con m isiones 
d is tin ta s . Las F ue rzas  M ilita re s  
tienen una función marcial defensiva 
y la Policía Nacional una función 
civil, la de garantizar los derechos 
hum anos.

♦ La policía es un cuerpo arm ado de 
natura leza civil, pero no es un 
cuerpo com batiente ; el hecho de 
po rta r a rm as no la conv ie rte  en 
com batiente . Las s ituaciones que 
im pliquen com batir pertenecen a la 
órb ita  m ilitar.

♦ La o b e d ie n c ia  en la p o lic ía  es 
reflexiva, en los m ilitares obligatoria.

♦ Los estím u los y los s is tem as de 
prom oción profesional deben regirse 
por norm as propias.

♦ De conform idad en lo preceptuado 
en el artícu lo  121 de la C onstitución 
N ac iona l, n inguna  a u to ridad  del 
E s tado  puede  e je rce r fu n c io n e s  
d is tin tas de las que le a tribuyen la 
C onstituc ión  y la ley.

El Inform e de la com isión

consultiva.

En el m es de m ayo de 1993 la
c o m is ió n  c o n s u lt iv a  p a ra  la

A) UCSt7 d / H i  ( i d a

reestructuración  de la Po lic ía  N acional 
rindió su in form e final al G ob ie rno , 
redactado en ocho capítu los, de cada 
uno de los cua les p resen tam os una 
síntesis.

COMISION INTERNA

Fue creada por la D irecc ión  G e 
neral de la Policía N acional m ed ian te  
D irectiva T ransito ria  No. 15 del 24 de 
m arzo de 1993. Estuvo in tegrada por 
c incuenta  m iem bros pe rtenec ien tes  a 
todos los estam entos y g rados del pe r
sonal de la institución, tra ídos de todo 
el país. Fue insta lada el 21 de m arzo 
de 1993 en el Tea tro  del C en tro  Socia l 
de Agentes de la Policía N acional, con 
la m isión de estud ia r en un p lazo  de 
cuarenta  días los tem as ob je to  de la 
reform a instituc iona l, al cabo  de los 
c u a le s  d e b ía  e n t re g a r  s u s  
recom endaciones al D irecto r G enera l 
de la Policía, con destino  al seño r 
M in istro  de D efensa N acional.

Composición.

Un oficia l genera l des ignado  por el 
d irecto r general de la instituc ión .

El D ire c to r  de  la  E s c u e la  de  
C a d e te s  d e  P o lic ía  “ G e n e ra l 
S an tander” .

El d irecto r de una de las escue las  
de fo rm ación  de agentes.
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Un coronel.

Un ten ien te  coronel.

T re s  m a y o re s  a lu m n o s  de la 
A cadem ia  S uperio r de Policía.

T re s  c a p ita n e s  d e l c u rs o  de 
capac itac ión  para ascenso.

T res  ten ientes.

T res  subten ientes.

C inco  sa rgen tos m ayores.

T res  sa rgentos prim eros.

T res sa rgentos v iceprim eros.

T res sa rgen tos segundos.

D os cabos prim eros.

D os cabos segundos.

D iez agentes pro fesiona les.

A los des ignados se les exig ió estar 
c las ificados  en lista especia l, uno o 
dos, no haber s ido sancionados en los 
ú ltim os 3 años y tener cond ic iones de 
lid e ra zg o , ca pa c id ad  de a n á lis is  y 
sen tido  crítico.

Funciones.

R e v is a r  e l p ro y e c to  de  le y  
p ropuesto  para la re form a del Estatuto 
O rgán ico  de la Policía Nacional y los 
E s ta tu to s  de C a rre ra  de o fic ia le s , 
subo fic ia les  y agentes.

A n a liz a r  la  o rg a n iz a c ió n  y 
func ionam ien to  de la Inspección G e
neral.

E s tu d ia r la o rg a n iz a c ió n  y las 
re la c io n e s  en tre  lo o p e ra tiv o  y lo 
adm inistra tivo.

A n a liz a r  la s  n o rm a s  y  lo s  
p roced im ientos d isc ip linarios.

R e v is a r  lo s  p ro g ra m a s  de 
form ación de ofic ia les, subo fic ia les y 
agentes.

A na liza r las re laciones de la po lic ía  
con los gobernadores y a lca ldes y con 
la com unidad.

Estud iar las d ife ren tes in ic ia tivas 
sobre la reform a de la Policía  Nacional.

Fundamentos.

Al in s ta la r las s e s io n e s  de  la 
C om isión Interna, el en tonces D irector 
G eneral de la Policía, G enera l M iguel 
Anton io  G óm ez Padilla, seña ló  com o 
princip ios genera les los s igu ientes:

♦ La Fuerza Pública debe tener unidad 
de m ando.

♦ Todos los in tegrantes de la com isión 
están en libertad de expresar dentro  
de un lenguaje c laro  y cortés, las 
cosas que tengan que dec ir y a firm ar 
sobre la reform a, sin tem ores de 
ninguna naturaleza.

♦ Es conven iente  ana liza r cuál es el 
ám bito  de lo m ilitar y cuál el de la 
policía.
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♦ H ay que revisar el esta tu to  orgánico, 
d ire c c ió n  po r d ire c c ió n  an te  la 
inspección genera l para ver cóm o 
es y cóm o funciona el contro l interno 
en la Policía Nacional y qué sucede 
con la aplicación del R eglam ento de 
D isciplina.

♦ Es necesario revisar el Decreto 2010 
de 1992, para de te rm ina rcuá les  son 
los actos in justos en que hayam os 
podido incurrir.

♦ Hay que de te rm inar si el inspector 
genera l debe ser el tercero en la 
línea  de m ando  o d ep e n de  del 
gab inete  del d irec to r general.

♦ Hay que revisar el s is tem a docente 
y el de personal, tra tando tem as 
com o el de se lección, incorporación, 
p ro g ra m a s  a ca d é m ico s , p ro m o 
c iones, s is tem as de  ca lificac ión , 
traslados, etc.

♦ No es un tabú que nos m etam os con 
los  s a la r io s  si co rre s p o n d e n  al 
traba jo , al ing reso  que nosotros 
estam os proponiendo; o de pronto 
lo ideal es un sa la rio  integral.

♦ D ebem os revisar las jo rnadas de 
traba jo  y precisar cuántas deben ser 
las horas exactas que debem os 
trabajar.

En e s a  m is m a  o c a s ió n  el 
S ub d ire c to r G enera l, M ayor Ge-

/HlUcla

neral O ctav io  V argas S ilva exp resó  
sus puntos de v is ta  sobre la re fo rm a, 
así:

♦ Vam os a increm enta r la p lan ta  de 
o fic ia les y subo fic ia les de m anera  
inm ediata.

♦ A lgunas de las fa llas de la ac tiv idad  
p o lic ia l t ie n e n  q u e  v e r c o n  la 
norm ativ idad inocua. T enem os un 
C ó d ig o  N a c io n a l de  P o lic ía  
desactua lizado.

♦ Existe exces iva  cen tra lizac ión  de 
funciones.

♦ El c rec im ien to  de las espec ia lidades  
t ra jo  c o m o  c o n s e c u e n c ia  la  
a to m iz a c ió n  d e  la  p o l ic ía  e n  
de trim ento  de su func ión  p rim aria .

♦ H ay que  fo rta le c e r la v ig ila n c ia , 
c reando  incen tivos  para  q u ie n e s  
cum plen esta  función.

♦ El éxito  de cua lqu ie r po lic ía  en el 
m undo es darle  a la com un idad  la 
sensación de seguridad.

♦ Si a lgo debe ca racte riza r a qu ien  
e jerce el m ando, es su capac idad  
para tom ar decis iones.

PROYECTO DE LEY 43 DE 1992

C om o se d ijo  al com ienzo  de este  
docum ento, para la reform a del esta tu to
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orgán ico  ya hacía curso en el Congreso 
el p royecto  de Ley 43 de 1992. En una 
in te rvenc ión  ante  un g rupo  de ofic ia les 
y subo fic ia les  el d ía  23 de m arzo de 

1993, el M in istro  de D efensa m anifestó  
q u e  en el c u rs o  de  esa  se m a n a  
so lic ita ría  al C ongreso  suspender el 
trám ite  del p royecto  para da r paso a 
u n o  n u e v o  e la b o ra d o  p o r  lo s  
c iu d a d a n o s  y p o lic ía s  co n  la  
partic ipac ión  de los congresistas.

D ías después de fina lizadas las 

de libe rac iones  de las dos com isiones, 
el m in is tro  rem itió  al en tonces D irector 
G enera l de la Policía N acional, M iguel 
A n to n io  G ó m e z  P a d illa , e l te x to  

de fin itivo  del p royecto  de ley “Por el 
cua l se crea un estab lec im iento  público 
de seguridad  socia l para la Policía 

N aciona l, se crea la S uperin tendencia  
de V ig ilanc ia  P rivada y se d ictan otras 
d is p o s ic io n e s ” , el cua l hab ía  s ido  
ap robado  en las com is iones conjuntas 
de S enado  y Cám ara.

Instrucc iones a los com ités de la 
re fo rm a con base en los in form es fi

na les de las com is iones consu ltiva  e 
in terna.

El 10 de jun io  de 1993, la D irección 

G enera l de la Policía em itió  la D irectiva 
T rans ito ria  035 con el ob je to  de im partir 
instrucciones a los com ités encargados

de la m odern ización, con base en los 
p lan team ientos y conclus iones tanto 
de la com isión consu ltiva  com o de la 
com isión in terna p lasm ados en sus 

respectivos in form es finales.

Designó com o gerente del proyecto 
de reform a y m odern ización al B riga 
d ie r G ene ra l R osso  José  S e rrano  
Cadena, a quien se le asignaron las 
s igu ientes funciones:

♦ A sesorar al m ando superio r de la 
Policía Nacional en las d ife rentes 
e tapas del proceso de la reform a.

♦ C eñirse a lo previsto  en la d irectiva.

♦ C onstitu ir los grupos de traba jo  que 
estim e conveniente.

♦ Revisar y som eter a la aprobación 
del d irec to r genera l, los proyectos 
p re s e n ta d o s  p o r los  d ife re n te s  
com ités o grupos de trabajo.

Le asignó a la Subdirección G eneral 
de la Policía Nacional, las sigu ientes 
tareas:

♦ C onform ar un com ité  que estudie  y 
p ro p o n g a  re fo rm a s  a l C ó d ig o  
Nacional de Policía, especia lm ente  
en tem as com o la regulación de la 

vida com unitaria , los derechos del 
niño, la v ig ilancia  adm in istra tiva  y la
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e x is te n c ia  de  p ro c e d im ie n to s  
a b re v ia d o s  y e f ic a c e s  p a ra  la 
im posic ión de correctivos.

♦ C onfo rm ar un com ité  de traba jo  que 
e labore  el proyecto  de Estructura 
O rgánica de la Policía Nacional.

♦ C onform ar un com ité para la revisión 
d e l p ro g ra m a  de c u rs o s  de 
capacitac ión  y especia lización  en el 
ex te rio r para p lantear los a justes 
necesarios.

♦ C onfo rm ar un com ité que revise y 
a c tu a lic e  e l R e g la m e n to  de 
D iscip lina para la Policía Nacional, 
ten iendo en cuenta la doctrina del 
D erecho Internacional Hum anitario  
y los D erechos Hum anos.

♦ C onform ar un com ité que revise y 
proponga reform as a los esta tu tos 
de carrera de oficia les, subofic ia les 
y agentes.

♦ C onform ar un com ité que revise y 
proponga reform as al Reglam ento 
de Evaluación y C lasificación para 
la Policía Nacional, que incluya al 
personal de agentes.

A la Inspección General se le asignan 
com o tareas:

♦ R e v is ió n  y p ro p u e s ta  de l 
fo rta lec im ien to  de los m ecanism os 
de  contro l.
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♦ Propuesta para m e jo ra r el contro l 
que e jercen los com andan tes .

A la D ire cc ió n  O p e ra tiv a  se le 
asignan las s igu ien tes  ta reas:

♦ Instru ir al persona l sob re  el respe to  
de los derechos fundam enta les .

♦ Instru ir sobre la func ión  socia l del 
serv ic io  de policía.

♦ Instru ir acerca de la in tegrac ión  con 
la com unidad.

♦ Instru ir sobre el ca rác te r p reven tivo  
de la activ idad de policía.

♦ E s tu d ia r la re e s tru c tu ra c ió n  de l 
s is tem a CAI.

♦ D iseñar s is tem as de va lo rac ión  del 
serv ic io  policial.

♦ Instru ir a los com andan tes  sobre  las 
re laciones con los gobe rnadores  y 
a lca ldes y el d iseño  y e jecuc ión  de 
p lanes in tegra les de seguridad .

A la D irección de P laneación se le 
asignan las s igu ien tes tareas:

♦ A través del C entro  de O perac iones 
Psicológicas:

—  E la b o ra r  e l p ro g ra m a  de  
p royecc ión  in s titu c io n a l hac ia  la 
com unidad.
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—  R evisar y ac tua liza r program as 
sobre  re lac iones hum anas.

— D ise ñ a r p ro g ra m a s  de a p ro x i
m ación de la po lic ía  a los centros 
educa tivos  y población d icente.

♦ E la b o ra r  un p ro g ra m a  p a ra  el 
fo r ta le c im ie n to  de  los  v a lo re s  
persona les, p ro fes iona les y socia les 
en la po lic ía .

♦ D e s a r ro lla r  u n a  c a m p a ñ a  que  
p rom ueva  el liderazgo policial.

♦ P ro y e c ta r  u n a  c a m p a ñ a  p a ra  
incu lca r en el personal el verdadero 
s e n tid o  de l e s p ír itu  de l cu e rp o  
polic ia l.

♦ E la b o ra r  un d o c u m e n to  q u e  
destaque  la figura  del a lca lde com o 
p rim era  au to ridad  de policía en el 
m un ic ip io  y sobre  las re lac iones 
a lca lde-po lic ía .

♦ E labo ra r un docum en to  sobre la 
p a r t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a , q u e  
fo rta le z c a  las  re la c io n e s  con la 
com un idad  en los asuntos de policía.

♦ E labora r un docum ento  que reitere 
la  n e c e s id a d  de  fo r ta le c e r  la  
es truc tu ra  de la policía a través de la 
re lac ión  estac ión  de po licía-a lca lde.

A la  D ire c c ió n  de  S e rv ic io s  
E spec ia lizados se le recom ienda la 
ta rea  de fo rta lece r la estructura y 
func ionam ien to , de la policía cívica.

A la D irecc ión  de Policía Judicia l e 
Investigac ión  se le recom ienda la

ta rea  de e la b o ra r y m e jo ra r los 
m anuales ex isten tes que fac iliten  la 
acción investigativa  de la policía.

A la D irección de Personal se le 
asignan com o tareas:

♦ R ealizar el estud io  sobre el défic it de 
cuadros de m ando en los n ive les 
subalternos.

♦ R evisar el proceso de se lección  e 
incorporación.

♦ R evisar la planta de personal para 
e s ta b le ce r un e q u ilib rio  en tre  lo 
adm in istra tivo  y lo operativo.

A la D irección D ocente se le im puso 
com o tarea la revisión del s istem a 
e d u c a t iv o  p a ra  in c lu ir  en  lo s  
c u r r íc u lo s  de  fo rm a c ió n  y 
capacitación o hacer énfasis en las 
s igu ientes m aterias:

♦ Don de m ando y liderazgo.

♦ D em ocracia  y derechos hum anos.

♦ R ecursos hum anos y conservación  
del am biente.

♦ R elaciones hum anas y educación 
cívica.

♦ C ircu lación y tránsito  de vehícu los.

♦ Etica profesional.

♦ P roblem ática institucional.

Igua lm en te  se im pa rten  in s tru c 
c iones a esta D irección para:

♦ P roponercam bios en la preparación 
académ ica del personal en todos los 
niveles.
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♦ P roponer un proceso de educación 
continuada.

♦ R ealizar estud ios para adecuar el 
m odelo educativo  polic ia l al s istem a 
de educación superior.

♦ R evisar el s istem a de se lección y 
destinación del personal docente con 
destino  a las d iferentes escuelas 
polic ia les.

A la D irección de B ienestar Social 
se le encom ienda elaborar un estudio 
sobre la creación del establecim iento 
público que se va a encargar de los 
p rog ram as  de sa lud, educac ión , 
recreación, v iv ienda, propia y fiscal 
pa ra  el p e rs o n a l de la P o lic ía  
Nacional.

El presidente y la reforma.

El 12 de  a g o s to  de 1993 , al 
sanc ionar la Ley 0062 O rgánica de la 
Policía Nacional, el P residente de la 
R epública  C ésar G avina T ru jillo  se 
refirió am pliam ente  a los a lcances y 
p royecciones de la reform a.

Entre o tros com entarios a firm ó que 
de las leyes aprobadas por el Congreso 
en la ú ltim a legislatura, la de la policía 
fue qu izás una de las m ás re levantes 
para el país. Tam bién dijo el presidente:

“ La re form a de la policía es ante 
todo el resu ltado de un consenso 
naciona l” .

P a ra  lle g a r a e s ta  re fo rm a  el 
G ob ierno lideró una am p lia  consu lta  
en tre  d is tin to s  se c to re s  p o lít ic o s  y 
socia les; por supuesto , se escuchó  la 
voz de los m iem bros de po lic ía , desde 
los agentes hasta los o fic ia les  del m ás 
a lto  grado.

A lo largo del p roceso  tuv im os una 
orientación clara en aspectos  com o:

♦ M odern izar y espec ia liza r nuestra  
policía.

♦ Forta lecer su función  preventiva .

♦ Ponerla a tono con la C onstituc ión .

♦ M ejorar los n ive les de in te racc ión  y 
cooperación  entre  la ins tituc ión  y  los 
c iudadanos.

Se c re ó  un g ra n  c o m p ro m is o  
nacional en torno a estos ob je tos , los 
de la reform a, que se concre ta ron  en 
las recom endaciones de las com is iones 
interna y externa y luego en el C ongreso  
de  la  R e p ú b lic a ,  q u e  t r a b a jó  
in tensam ente en la e laborac ión  de esta  
ley.

A u n q u e  a p e n a s  in ic ia m o s  su  
a p lic a c ió n , la  P o lic ía  ha  v e n id o  
preparando esta transform ación interna 
con gran sentido  de su papel an te  la 
sociedad co lom biana. Este p roceso  no 
supone que la po lic ía  abandone  en 
m om ento a lguno su m isión fre n te  a la 
s e g u r id a d  c iu d a d a n a  y s u s  
responsabilidades en el m anten im ien to  
del orden público.
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El contenido de la ley.

A lg u n o s  de los  a s p e c to s  m ás 
re levan tes de la nueva ley de la policía 
son:

♦ La  e s p e c ia liz a c ió n  de l tra b a jo  
p o l ic ia l.  S e  p re te n d e  d e s t in a r  
específicam en te  a sus m iem bros a 
las á reas de v ig ilancia  urbana, rural, 
de po lic ía  jud ic ia l y en un idades de 
se rv ic ios  espec ia lizados que cubren 
una am plia  gam a, com o la policía 
a n t in a rc ó t ic o s ,  la v ia l o la de 
m enores.

♦ C on gran ac ie rto  y visión del futuro, 
e s ta  le y  c o n s id e ra  d iv e rs o s  
m ecan ism os para vincular a la policía 
con la c iudadanía . Un títu lo  de la ley 
se ded ica  exc lus ivam ente  a crear el 
S is tem a Nacional de Partic ipación 
C iudadana  en asuntos de Policía.

♦ La c re a c ió n  d e l C o m is io n a d o  
N aciona l para la Policía responde a 
la necesidad  de desarro lla r un más 
c o m p le to  m e ca n ism o  de con tro l 
in terno, que a la vez se ocupe de la 
v ig ilanc ia  d isc ip linaria , tam bién de 
la veeduría  c iudadana, trám ite  de 
q u e ja s ,  de  v e la r  p o rq u e  las  
activ idades operativas se desa rrollen 
den tro  del m arco de la legalidad, 
p rom over, re form as institucionales, 
conso lida r un esquem a de control

in terno, con m ayor énfasis en lo 
preventivo.

♦ La le y  le  o to rg a  fa c u lta d e s  
ex trao rd ina rias  al G ob ie rno  para 
re fo rm ar el E sta tu to  de C arrera. 
C om o propósito  centra l se pretende, 
v in cu la ra  la carrera polic ia l a perso
nas con altas ca lidades hum anas. 
Se hará énfasis en la carrera de 
agentes, que son los m iem bros de la 
institución que m ayorcontacto  tienen 
con los ciudadanos. A partir de esta 
ley el G obierno cuenta  con m ejores 
ins trum en tos  para conso lida r los 
es fu e rzo s  que han rea lizado  en 
m a te ria  de m e jo ram ien to  de las 
condiciones salariales y de bienestar 
de los m iem bros de la policía.

Toda C olom bia y, por supuesto, 
los m iem bros de la institución, deben 
sentirse satis fechos por la o rientación 
de estos trascendenta les cam bios que 
nos perm itirán conso lida r una policía 
fuerte  en apoyo c iudadano, fuerte  en 
in s tru m e n to s  para e n fre n ta r a los 
crim ina lesy sus organizaciones y fuerte 
en la form ación de sus hom bres.

IMPLE MENTACION DE LA 

REFORMA. DESARROLLO DEL 

PROCESO.

En d e s a rro llo  de los  ca m b io s  
ordenados por la Ley 62 de 1993, a 
partir del 12 de agosto del m ism o año
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el G ob ie rno  N ac iona l e xp id ió  una serie  
de  d ec re tos  re g la m e n ta rio s  y  decre tos  
leyes, que  son:

D ecre to  2203  el 2 de nov iem bre  de 
1993  “ P o r el cua l se  d e sa rro lla  la 
e s tru c tu ra  o rgán ica  y las fu n c io n e s  de 
la P o lic ía  N ac iona l y  se  d ic tan  o tras 

no rm a s” .

Las re fo rm as que  en es ta  m ate ria  
se d ic tan , se pueden  resum ir así:

—  De la D irecc ión  G enera l.

La D irecc ión  de P laneac ión  pasa a 
se r la O fic ina  de P laneac ión .

Se c rea  la O fic ina  de A ud ito ría  
In te rna  com o  o rgan ism o  a se so r del 
d ire c to r genera l.

La S ecre ta ría  G enera l, se  conv ie rte  
en O fic ina  Ju ríd ica  de  la D irecc ión  

G enera l.

S e c re a  la O fic in a  de  A su n to s  
In te rn a c io n a le s  p a ra  a te n d e r  los  
a sun tos  sob re  la m ate ria .

La Inspecc ión  G enera l sa le  de la 
lín e a  de  m a n d o  y p a sa  a s e r un 
o rgan ism o  ase so r del d ire c to r genera l, 
só lo  en a sp e c to s  re lac ionados con la 
Ju s tic ia  P enal M ilitar.

A dsc rita  a la S ubd irecc ión  G enera l 
se crea  una O fic ina  de  Investigac ión , 
D iagnóstico  y A u toeva luac ión .

Atmé***

Se e s ta b le ce  la e s tru c tu ra  in te rn a  
de la D irecc ión G enera l, la S ubd irecc ión  
G enera l y las d e m á s  S u b d ire cc io n e s , 
y se les a s igna  a ca d a  una de e lla s  las 
func iones  bás icas  de acue rdo  con cada  
área  de l s e rv ic io  que  les co rre s p o n d e  
a tender.

C o m o  c u m p lim ie n to  de  la m is ión  

co ns tituc iona l que  le c o rre sp o n d e  a la 
P o lic ía  N ac iona l, se  d e te rm in an  las 
fu n c io n e s  g e n e ra le s  de  la Ins tituc ión .

S e  a d e c ú a n  a la  L e y  6 2  la s  
fun c io n e s  de l d ire c to r genera l.

—  N ive les  reg iona l y  loca l.

S e adecúan  a lo d isp u es to  en la 
L e y  6 2  la s  fu n c io n e s  d e  lo s  
co m a n d a n te s  de  d e p a rta m e n to  y los 
com a n d a n te s  de e s ta c ió n . A s í m ism o , 

lo a tinen te  a sus  d e b e re s  y o b lig a 
c iones respec to  de  los g o b e rn a d o re s  y 
a lca ldes  m u n ic ip a le s .

S e d e te rm in a n  los  a s u n to s  de l 

se rv ic io  o b je to  de  la in te rve n c ió n  de l 
c o m is io n a d o  p a ra  la p o lic ía  y  las  
c o o rd in a c io n e s  qu e  po r los m ism o s  
m o tivos  se deben  lle va r a ca b o  con  
este  func iona rio .

D e c re to  L e y  2 5 8 4  d e l 2 2  d e  
d ic iem bre  de 1993, “ P o r el cua l se  
m od ifica  el R e g la m e n to  de  D isc ip lin a  
para  la P o lic ía  N a c io n a l” .
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S o n  d ig n a s  d e  m e n c io n a r  las  

s ig u ie n te s  m o d ifica c io n e s :

—  S e s u p rim e n  los co rre c tivo s  de 

a r r e s to  s im p le  y a r r e s to  s e v e ro  

o b e d e c ie n d o  lo o rd e n a d o  en el a rtícu lo  

2 8  de  la C o n s titu c ió n  N ac iona l, en el 

s e n tid o  qu e  só lo  la A u to rid a d  Jud ic ia l 

C o m p e te n te  p u e d e  in te r v e n ir  e l 

d e re c h o  a la in v io la b ilid a d  persona l 

m e d ia n te  m a n d a m ie n to  escrito , con 

las fo rm a lid a d e s  le ga les  y por m otivo  

p re v ia m e n te  d e fin ido  en la ley.

♦ S e  e s ta b le c e  e l c o r r e c t iv o  de  

s u s p e n s ió n  e n  e l e je r c ic io  de  

fu n c io n e s  a to d o  el pe rsona l de la 

in s t i tu c ió n ,  a p l ic a b le  p o r fa lta s  

g raves .

♦ S e e s ta b le ce  el co rre c tivo  de m ulta  

a p lica b le  a to d o  el pe rsona l de la 
in s titu c ió n , p o r fa lta s  g raves  y con 

un to p e  m á x im o  de l e q u iva len te  a 

q u in ce  (15) d ías  de l sue ldo  básico .

♦ S e  a b a n d o n a  la  t r a d ic io n a l  

c la s ifica c ió n  de  las fa lta s  com unes 

y causa l de m a la  conducta . El nuevo 

re g la m e n to  la s  a g ru p a  b a jo  la  

d e n o m in a c ió n  “ fa lta s  c o n tra  el 
e je rc ic io  de  la p ro fe s ió n ” .

♦ Se e s ta b le ce n  c rite rios  para  que la » 

a u to r id a d  c o m p e te n te  c o n  « 

a tr ib u c io n e s  d isc ip lin a ria s  ca lifique

la fa lta  com o  leve o g rave .

♦ C o n  b a s e  en  lo  a n te r io r  y las  

c irc u n s ta n c ia s  de  a te n u a c ió n  o 

ag ravac ión  de  la fa lta , la au to ridad  

d is c ip l in a r ia  p o d rá  g ra d u a r  e l 

co rre c tivo  a im poner.

♦ S e  e s ta b le c e  un b re v e  y ú n ic o  f  

p ro ce d im ie n to  para  la inves tigac ión

de  las fa ltas , pe ro  s in d e sco n o ce r el « 

de b ido  p roceso  ni el de re ch o  de 

de fensa .

♦ Se ad o p ta  la figu ra  de l p liego  de 

ca rgos .

♦ Se e s ta b le ce  la se gunda  ins tanc ia

só lo  para  las fa ltas  sa n c io na d a s  con 

su sp e n s ió n  o des tituc ión . 0

♦ Se e s ta b le c e  la in h a b ilid a d  pa ra
4

e je rce r ca rg o s  púb licos  hasta  por 

c in c o  (5 ) a ñ o s  a q u ie n  s e a  

sa n c io na d o  con des tituc ión .

♦ Se a u m e n tó  la p rescripc ión  de tres 

(3) a c inco  (5) años pa ra  in ic ia r la 

acc ión  d isc ip lina ria .

f
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IV parte

A  HERNANDO GAITAN LINARES

in g ú n  o tro  p a ís  se  ha 
reve lado tan capaz para 
transfo rm ar su estructura 

pol ítica y sus costum bres tradicionales, 
a fin de adaptarse a las ex igencias y a 
las cam bian tes cond ic iones de una 
civ ilizac ión que se ha extend ido  hasta 
los ú ltim o s  re s q u ic io s  de nue s tro  

p la n e ta , s in  p e rd e r su 
esencia, com o esa extraña 
y ún ica región que se 
d e n o m in a  J a p ó n . Las  
p rim eras re ferencias que 
llegaron a conocim iento de 
los europeos prov in ieron 
de M arco Polo, in fa tigab le  
v ia je ro  veneciano (1254- 
1324), que por espac io  
cercano a los ve in te  años 
prestó sus invaluables servic ios al Gran 
Khan Kubila i. Su ag itada vida en varios 
lugares de Asia apareció  re latada en 
su libro “El M illione” , nom bre que por

ironía d ieron sus com pa trio tas a su 
obra “ El L ibro de M arco Polo” (1271- 
1295). C uando el v ia je ro  en trev io  tan 
re c ó n d ito  m u n d o  lo  re fe re n c ió  
e s c u e ta m e n te  a p r im e ra  v is ta :  
“C ipango es una isla s ituada al este , en 
alta m ar, a qu ince m illasde l con tinen te ; 
y es una m uy buena is la” . Un poco  m ás 

ta rde  o tro  gran v ia je ro  y 
c ro n is ta  p o r tu g u é s ,  
F ernando N endes P into 
(1509-1583) — ave ntu rero 
s in  p a r—  a rr ib ó  a la s  
c o s ta s  ja p o n e s a s  y 
d ia logó  en la co rte  la r
gam ente  con su g obe r
nante, según consta  en 
su libro “ P e reg rinac ión ” . 
Pero an tes de tra ta r sobre  

la prod ig iosa  transfo rm ación  n ipona, 
rea lizada en a lgo m ás de un sig lo , a 
p a rtir del año  de 1583 cu a n d o  el 
com odoro estadoun idense  M atthew  C.

“T e m o  que  te n g a m o s  
los o jos  m ás g ra n d e s  
q ue  el v ie n tre  — d e c ía  
M o n ta ig n e —  y m á s  
c u rio s id a d  q ue  v e r 
d a d e ra  c a p a c id a d , 
q u e re m o s  a b a rc a r lo  
to d o  c o n  n u e s tro s  
brazos, pero tem o  que  
no a p ris io n e m o s  m ás 
q u e  e l v ie n to "...
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P e rry , q u e  a rr ib ó  a la  b a h ía  de 
K uritham a, y  m ed ian te  in tim idación  
a rm ada, logró la fina lizac ión  del secu
la r a is lam ien to  ja p o né s  y la apertura  
del pa ís al m undo exterio r. La rápida 
evo luc ión  de tan cerrado m undo se 
to rna  m ás sorp rendente  aún, cuando 
el cónsu l genera l es tadoun idense  en 
1856 cons ignó  en breve frase  lo que 
pensó  en tonces an idaba  en el espíritu 
japonés: “No rem over aque llo  que está 
q u ie to ”, s igu iendo  el cé lebre  proverb io  
q u e  d e s d e  m u c h o  t ie m p o  a trá s  
ap licaban  los n ipones sobre cua lqu ier 
n o v e d a d  q u e  no  m e re c ía  su  
cons iderac ión .

Bastó pues que a lgunos cañonazos 
d is p a ra d o s  desde  las fra g a ta s  del 
com odoro  fueran su fic ien te  argum ento 
para  quebrar el m undo s ilencioso y 
herm ético  que había c ircundado por 
m ucho  tiem po al C ipango de M arco 
Polo. Puestas as í las cosas, por fuerza 
de los hechos, b ien va le  traer a colación 
c ie rtos  aspectos que predom inaron y 
aún subsis ten, en parte, en esa alm a 
e n ig m á t ic a  q u e  c a ra c te r iz a  e l 
tem peram en to  japonés.

Su cora je  y b izarría  trad ic ionales, 
la tente  desde el período feuda l, puede 
s in te tiza rse  en dos instituc iones: el 
S am ura i — esto ico  y fiero—  que da y 
recibe la m uerte  com o lóg ico resultado 
del a lbu r de un hecho de arm as, que

bien puede conduc ir por su habitual <
fa ta lism o al harakiri, si el héroe sufre •
un q u e b ra n to  m ora l. El ka m ika se  
(viento d iv ino o soplo de D ios), y que es 
resolución y se reno  valor, a lim entan 
esta instituc ión de vo lun ta rios , que 
ofrendan su v ida  en aras de la g loria  de 
sacrificarse p o rsu  patria, estre llándose 
con su avión o con cua lqu ie r proyectil 
gu iado por su m ano contra  el ob je tivo  
enem igo. E jem plo v ivo y terrib le  de 
este propósito  es el que presenta al * 

Alm irante O nish i, en la batalla naval 
del G olfo  de Ley, en la Segunda G uerra ( 
M undial, al a rengar a sus hom bres 
m om entos antes de lanzar al asa lto  a 
los kam ikases: “vosotros sois ya d ioses 
y los d ioses han o lv idado  los deseos 
hum anos. Si no obstante hay a lguno 
en vosotros, será el de saber si vuestro  
sacrific io  ha sido o no inútil. A nte mi 
inm enso pesar, mi voz no llegará hasta 
vosotros hasta el fin y que el em perador 
conocerá  todas vuestras proezas. Os 
s u p lico  que  c u m p lá is  con  vu e s tra  
m isión con todo  honor". *

Al com enta r estas extraord inarias 
m odalidades, cabe traer a co lación 
otros sentim ientos tam bién notables, 
pero d iam etra lm ente  d is tin tos a los 
re lacionados anterio rm ente . Al efecto, 
en una bella  lám ina del libro “El Japón 
en T rans ic ión” , aparece el E m perador 
M e iji c o n  a lg u n o s  c o r te s a n o s  *
contem plando con arrobador) apa rente '
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los capu llos  de una ram a de ce rezos  
« que se a lza hasta reposar en el ventanal

de su pa lac io  que da al cam po . Y 
co n fo rm e  a va rios  h is to riado res  que  se 
han ocupado  con a lgún d e ten im ien to  
de es ta  p a rticu la rid a d , los n ipones  
am an las flo res  de l ce rezo  en la época  
en que los g rac iosos  pé ta los  caen 
a lre d e d o r de los á rbo les y cub ren  el 
sue lo  con una capa  nevada, rosa y 
f r a g a n te ,  q u e  lo s  v ie n to s  d e  la  

i p r im a v e ra  n a c ie n te  im p u ls a n  y
esparcen  por las aven idas. Y am an 

| e s ta s  flo res  ya m oribundas  porque
evocan  el recue rdo  de innum erab les  
v id a s  que  han flo re c id o  y se  han 
m arch itado  para asegura rle  al Japón  
un s itio  g lo rioso  en tre  las naciones. 
T am b ién  am an la flo r del c irue lo  an tes 
de que  se haya ido el inv ierno, cuando 
las ram as enneg rec idas  se yerguen  
aún, ríg idas, ba jo  el g ran izo  y la lluvia. 
Y las  am an  porque  ven en e llas  una 

1 ga ran tía  de l porven ir, una p ro fé tica

p rom esa  de g lo ria  y de be lleza  en el 
> tiem po  fu tu ro .

E stas cua lidades  — sin d uda—
son las que con fie ren  ai Japón , ese 
ca rá c te r un tan to  en igm ático  que no 
han log rado  p ene tra r a caba lidad  los 
occ iden ta les , cuando  m iran hacia  el 
fondo  de  su a lm a. *

* O ja lá  es tas  re fe renc ias  pe rm itan
a n a liza r con m ás p rop iedad  la razón

sU valor ,[ actualidad

de su nac iona lism o , su a c titu d  hac ia  el 
resto  de l m undo, su lucha  p o r el p o d e r 
in te rnac iona l, la o b te n c ió n  de  cap ita l, 
la  re a c c ió n  d e  la  p o s g u e r ra ,  su  
te c n o c r a c ia  y e l c o n s ta n te  e 
in in te rrum p ido  flu ir de su p ro g re so .

D espués de una g u e rra  en  que  
e s te  p a ís  h u b o  d e  a c e p ta r  la s  
cond ic iones  de  una re nd ic ión  ta ja n te  y 
sin rép lica ; aca ta r la re e d u ca c ió n  que  
im puso  la vo lun tad  nob le  y  g e n e ro sa  
del G enera l D oug las M ac A rth u r, una 

vez que  los c ic lo n e s  de  fu e g o  de  las 
b o m b a s  a tó m ic a s  d o b le g a r o n  la  
vo lun tad  de su pueb lo , hay  d e re c h o  a 
p e n s a r , a ju z g a r  p o r  lo s  h e c h o s  
poste rio res, que  el ve n ce d o r de l Japón , 
fu e  a su  v e z  e l v e n c id o  p o r  la s  
cu a lid a d e s  tan  e le va da s  que  a p re c ió  
en los n ipones.

S obra ría  en esta  b reve  re se ñ a  un 
c o m e n ta rio  so b re  el p o d e río  nava l 
ja p o né s  en todos  los c o n flic to s  que  ha 
sos te n id o  en d ife re n te s  é p o ca s . En 
e llos  su capac idad  náu tica , la ca lid a d  
de sus ba rcos  y  el d e n o d a d o  e sp ír itu  
de sus m andos, dem ostró  am p lia m e n te  
su c a p a c id a d . D os  h e c h o s  s e ría n  
su fic ien tes para tes tim on ia r es te  aserto : 
la d e s trucc ión  to ta l de la flo ta  rusa  en 
1904, en que  ob ra ron  d e c is iv a m e n te  
fac to res  e senc ia les  co m o  la so rp resa , 
la tá c tica  y el a p ro v e c h a m ie n to  de 
c ircuns tanc ias  que  reve lan  el g e n io  y la
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dec is ión  de l A lm iran te  H e ihach iroT ogo, 
in c u e s tio n a b le  v e n c e d o r en  P uerto  
A rtu ro  y T sush im a  en 1905; su magistra l 
d e s e m p e ñ o  en la S egu n d a  G uerra  
M u nd ia l, en  la d e n o m inada  G uerra  del 
P a c íf ic o , en  qu e  o b ra ro n  ta m b ié n  
d e c is iv a m e n te  la so rp resa , el espíritu  
d e c is o r io  y  e l p o te n c ia l d e  s u s  
a c o ra z a d o s , c ru c e ro s , c a ñ o n e ro s , 
p o rta a v io n e s  y  buques au x ilia re s  y de 
tra n s p o rte . S in em bargo , pese  a sus 
a p la s ta n te s  v ic to ria s  in ic ia les , a sus 
a rro lla d o re s  de sp laza m ie n to s  que le 
p e rm itie ro n  co n q u is ta re x te n s a s  zonas 
c o n t in e n ta le s  e in s u la r e s ,  fu e  
d o b le g a d o  p o r el pode río  naval y el 
gen ia l d e se m p e ñ o  de  los com andan tes 
e s ta d o u n id e n s e s  q ue  se  a n o ta ro n  
é x ito s  so rp re n de n te s , d e sp u é s  de su 
te rrib le  e xp e rie n c ia  en Pearl H arbor. 
H oy, después  que apenas se recuerdan 
la d e s tru cc ió n  de gran parte  de  su flota 
de  gu e rra , el a rra sa m ie n to  de  varias  de 
su s  c iu d a d e s  y  su exp u ls ió n  de todos 
los  te rr ito r io s  c o n q u is ta d o s , en sus 
a s tille ro s  y a rse n a le s  se construyen  
b u q u e s , ta n q u e s  de m ás de 300 mil 
tone ladas , as í com o naves com erc ia les 
d e  g ra n  ca la d o  pa ra  tra n s p o rta r e 
im p o rta r el vo lum en  im pres ionan te  de 
p ro d u c to s  que  co ns tituyen  su activ idad 
in d u s tria l y  com erc ia l.

O ja lá  que  es tas  re fe renc ias ayuden 
a a n a liz a r con m ás fac ilidad  la razón de 
su  n a c io n a lis m o , su  a c titu d  ha c ia

d e l / I s í a

o c c id e n te , su  lu c h a  p o r el p o d e r 
in te rnac iona l, la ob tenc ión  del cap ita l, 
la  re a c c ió n  d e  la  p o s g u e r ra , su  
te cnocrac ia  y  el cons tan te  flu jir  de su 
p rogreso.

S o b ra ría  en es ta  b re ve  reseña  
c o m e n ta r  s o b re  e l p o d e río  n a v a l 
ja p o né s  en su gue rra  con tra  R us ia  en 
1904 y en la S egunda  G uerra  M und ia l, 
en que ob tuvo  a p las tan tes  v ic to rias  
inc ia les, para  ser luego venc ido  en una 
s e rie  s u c e s iv a  de c o n fro n ta c io n e s  
nava les; sobre  su capac idad  industria l 
y técn ica  para cons tru ir en la actua lidad  

en s u s  a s tille ro s , b a rc o s  de  to d a  
na tu ra leza , en tre  e llos buques tanques 
hasta de 3 00 .000  tone ladas , a s í com o 
el m ilagro  de pode r a lza rse  sob re  las 
indescrip tib les  ru inas en que la sum ió  
la guerra . T odos e llos  son hechos tan  
c o n o c id o s  y re c ie n te s  en  el ve lo z  
desa rro llo  de los tiem pos actua les.

HOLANDA, LA REINA DE LOS 

MARES.

“ El hom bre cree do m in a r el m undo, 
pero  los a co n tec im ien tos  dom inan  al 
hom bre ” . La m inúscu la  H o landa  con 
una superfic ie  de 32 .328  k ilóm e tros  
pudo  con jus to  o rgu llo  p ro p a la r a todos 
los v ien tos, que sus hom bres  — en 
lucha perm anen te  con el m a r—  “E ran 
los h ijos p rim ogén itos  de l o cé a n o ” . 
E llos, tan pocos, en aque llos  d ías un
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tan to  le janos del s ig lo  XVII, fren te  a los 
p o d e ro s o s  e x p a n s io n is ta s  q u e  
d e b ie ro n  a fro n ta r en  d u ra  b re g a , 
re ju v e n e c ie r o n  la s  p rá c t ic a s  
co lon ia lis tas  y construyeron un gran 
im perio  sobre el mar. Su flo ta  llegó a 
se r la m ás poderosa, activa y segura , 
as í com o la m enos cara. D iez mil naves 
y c ien to  sesen ta  mil m arinos fueron 
sus e fectivos en la época de bonanza. 
A pesa r de su dé fic it com ercia l, pues 
im portaba, m ás de lo que exportaba, 
m anten ía  un nivel de vida e levado, una 
ba lanza  de pagos m uy positiva gracias 
a los ingresos de susfle tes, a un sistem a 
de seguros rem unerador y a la renta de 
los cap ita les  co locados en u ltram ar. 
T odo  este  otro  ba lance positivo  es el 
s ig n o  p ro p ic io  de la s  e c o n o m ía s  
seguras. En síntesis un déficit com ercia l 
a m p lia m e n te  c o m p e n s a d o  po r un 
exceden te  financiero . Este pueb lo  fue 
un em porio  de háb iles em presarios  
que se apresu raron  a dar acog ida  
p rop ic ia  a los jud íos expu lsados de 
Portuga l y a los p ro testantes fug itivos 
de sus  vec inas las prov inc ias be lgas, 
que se hallaban bajo el dom in io  de los 
faná ticos  españo les de los tiem pos de 
represión relig iosa. Tam bién acogieron 
s in  v a c i la r  a lo s  p ro te s ta n te s  
expu lsados de Francia. El secre to  de 
esta  po lítica acogedora  no era o tro  que 
el incentivo  de sus cap ita les y la red 
in ternaciona l de am istades y v íncu los

u * lo t  y  a c t u a l id a d

co m e rc ia le s  de e s to s  h o m b re s  sin  
patria. Los hechos se enca rga rían  de 
com probar el buen  suceso  de su 
m agnan im idad, por el va lioso  aporte  
que les llegó a los Países B a jos de los 
ex ilados que encon tra ron  en e llos una 
nueva patria .

Los ho landeses, a cos tum brados a 
v iv ir al nivel del m ar en su p rop io  suelo, 
no tem ie ron  a fron ta rlo  en o tras la ti
tudes. Y  com o eran m ás m arinos que  
banqueros, g rac ias a los p rim eros  
lograron que su pabe llón  ondea ra  en 
todos los océanos del g lobo. B uscaron  
y ha lla ron el ace ite  de baca lao  en el 
A rtico, en la isla de San M ayen. Por 
Nueva Z e landa y S p itzberg , uno de 
sus g ra n d e s  n a ve g a n te s , B a ren tz , 
in tentó ha lla r y s is tem a tiza r el cam ino  
que llevaba a C hina. P or M adagasca r, 
otro gran hom bre de m ar, C o rne lius  
H outm an, descubrió  la ruta de Java. Y 
com o la sucesión po rtuguesa  en el 
declina r de su g randeza  se ha llaba  
ab ierta , los em presa rios  ho landeses  
se apoderaron  de M alabar, S urate, 
Cochia, C eilán, M alaca y las cod ic iadas 
islas de las especias. Y m ás allá, en el 
le jano Japón, se insta la ron  fren te  a 
N agasaki, en la is la D écim a.

T odos estos éx itos y m uchos o tros 
bien conocidos en las d iversas reg iones 
del m undo, fueron obras exc lus ivas  o 
c a s i e x c lu s iv a s  d e  a s o c ia c io n e s  
p r iv a d a s , d o ta d a s  de  p r iv ile g io s
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púb licos. Pero  resu ltó  ev idente  que 
e ra  p rec iso  m e jo ra r el s is tem a ante el 
flu jo  cons tan te  de nuevas sociedades. 
P a ra  e llo  lo s  E s ta d o s  g e n e ra le s  
in te rv in ie ron  y estim u la ron  las fusiones 
de las co m p a ñ ía s . C onced ie ron  al 
m ism o tiem po  el m onopo lio  de l trá fico  
en zonas p rev iam ente  de lim itadas, con 
las fa c ilid a d e s  aduaneras de l caso. 
Las  c o m p a ñ ía s , p o r su p a rte , se 
o b l ig a ro n  a a s e g u ra r  la s  
c o m u n ic a c io n e s  con  las c o lo n ia s , 
e x p lo ta r la s , p o b la r la s  e in c lu s iv e  
evange liza rlas .

U na  de  e llas , la de las Ind ias 
O rien ta les, fue  m odé lica  en su género. 
M u c h a s  c o m p a ñ ía s  fu s io n a d a s  
te rm inaron  por convertirse  en cám aras. 
La p rinc ipa l fue  qu izás la de A m ste r
dam . Jun to  a e lla se destacan , entre 
o tras, la de Z e landa. De doce a veinte 
m il so ld a d o s  y qu ince  mil m arinos 
in te g ra b a n  lo s  e fe c t iv o s  de  la s  
com pañ ías . Estas re inaron en todas 
las agenc ias  com erc ia les, desde el 
C abo  hasta  el Japón. El im pu lso  dado 
a las fac to rías  te rm inó  por convertirlas 
en  p la n ta c io n e s .  L o s  a ld e a n o s  
h o la n d e s e s  (b ó e rs ) ,  en  su  d e s 
p lazam ien to  po r las vastas reg iones 
co lon izac ión  se fus ionaron  con otros 
núc leos  de com petidores, ta les com o 
lo s  h u g o n e te s  fra n c e s e s , q ue  no 
p a re c ie ro n  o lv id a r  su  o r ig e n  y 
bau tiza ron  g ran jas con nom bres com o 
Languedoc, Borgoña, etc.

U d  / \ s i a

C on variadas a lte rna tivas de  éxito, 
pero tam bién con a lgunos fracasos, 
los ho landeses se regaron por todo el 
m u n d o , s in  o lv id a r  e l c o n tin e n te  
a m ericano  donde  re a liza ron  va rias  
fundaciones, a lgunas de las cua les 
a ú n  s u b s is te n . Su o rg a n iz a c ió n  
e jem plar, práctica  y bien con tro lada  
subsis tiría  hasta cuando un tem ib le  
com petidor, la G ran B retaña, te rm inó  
po r a rre b a ta rle  gran pa rte  de sus 
inm ensos dom in ios. El dec lina r de su 
poderío  guarda proporc ión con el del 
pequeño Portugal, cum p liendo  así el 

m udable destino  de las cosas y de los 
pueblos.

En la m etrópoli, a llí donde se fo rjó  
la g ran  co n ce p c ió n , se  d e s a rro lló  
tam b ién  un m undo tan ac tivo , tan  
variado, p in toresco y del m ás herm oso 
co lorido  que puede osten ta r una región 
pob lada por gentes, que com o ya se 
dijo, en lucha perm anente  con el mar, 
se han ingen iado  para  a p ro ve ch a r 
hasta la ú ltim a parce la  de su te rrito rio  
en la m ás v a r ia d a  d iv e rs id a d  de 
a c tiv id a d e s  a g r íc o la s , p e c u a r ia s , 
industriales y de investigación científica. 
Su paisaje, en casi toda su extensión 
es de una rara be lleza  en donde 
a lte rnan los cana les navegab les de 
suave co lorido  con las a rbo ledas de 
fru ta les, los cam pos de tu lipanes con 
su v iv ida  tona lidad, tal vez ún ica, las 
s iluetas a irosas de los c lás icos m olinos
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de v ien to , los m ástiles  y los cascos  de 
su s  in n ú m e ra s  e m b a rc a c io n e s  la 
indum en ta ria  trad ic iona l de las gentes 
y la a rqu itec tu ra  e ncan tado ra  de 
c ie rtas  c iudades.

La té c n ic a  y la  e x a c t i tu d ,  
p ro v e r b ia le s  d e l h o la n d é s ,  ha 
p rom ov ido  una p roducc ión  industria l, 
que es fam osa  en todo  el m undo  y que 
ha logrado com petir en varios renglones 
con los m ás conno tados  ins trum en tos  
y equ ipos, de los m ayores  indus tria les  
de E uropa, A m érica  y Asia.

LAS OPULENTAS CIUDADES DE 

ITALIA.

El p rog reso  y las a rtes  navegan en 
las g a le ra s  de las e m p re n d e d o ra s  
c iu d a d e s -e s ta d o s  q u e  h a b rá n  de  
ave n ta r el p róx im o  R enac im ien to  por 
to d o  e l m u n d o  de  la c r is tia n d a d . 
C iu d a d e s  de  e n s u e ñ o  y fa n ta s ía  
con fo rm an  esa  Ita lia  que  tra fica  por los 
m ares con el im pu lso  c re a d o r que 
a lim en tó  el esp íritu  de los an tiguos 
he lenos. Los a rm ado res  de  G énova, 
F lo rencia , V enec ia , A lbenga , S avona, 
A m alfi, A qu ilea , Pola, Ancona, Rávena, 
P isa y o tras c iudades m ás poseen el 
sen tido  de los negoc ios y m antienen  
por m ucho tiem po  su puesto  en los 
e n la c e s  m e d ite r rá n e o s .  C o n  su  
sagac idad  hab itua l, les basta  negoc ia r 
pa ra  a d u e ñ a rse  de l m o n o p o lio  del 
trá fico con el A frica interior. Se aseguran 
el acceso  a C euta  y por el A tlán tico ,

l le g a n  h a s ta  S a lé . A l p a r e c e r  
a lc a n z a ro n  ta m b ié n  la s  C a n a r ia s . 
D ueños de  las ru tas de l Egeo, ha llan  el 
acceso  al M ar N egro , donde  co n ta c ta n  
co n  n u e v a s  p o b la c io n e s , n u e v o s  
p ro ve e d o re s  y nuevos  c lien tes ; fu n d a n  
C a ffa  en  C r im e a , c a s i e n  la  
de se m b o ca d u ra  de l m ar de  A zov  pa ra  
e n la za r los ca m in o s  de tie rra  con  los 
d e  a g u a . L o s  o b je t iv o s  d e  s u  

co lon izac ión , púb licos  o p rivados , son 
m eram en te  m ercan tiles . La cu e s tió n  
es  c o m p ra r  b a ra to , t r a n s p o r ta r  y 
re ve n d e r con bene fic io . La fó rm u la  
cons is te  en un ju ic io so  e q u ilib rio  en tre  
los fle te s  de  ida y los de vue lta .

Su p resenc ia  se hace s e n tir en 
todos  los m ercados. F recuen tan  las  
fe r ia s  d e l L a n g u e d o c , c o n c ie r ta n  
tra ta d o s  con las c iu d a de s  p ro ve n za le s . 
Los m ercade res  de  Asti hacen  p o r 
cuen ta  prop ia  el v ia je  a F landes  o a las 
fe rias  de  C ham paña , hasta  que  un d ía  
sus ga le ras  a lcanzan  B ru jas. Y qu é  no  
dec ir de  V enec ia  “m uy exce le n te , n o 
b le  y  b e l la  c iu d a d  e s ta b le c id a  
co m p le ta m en te  en el m ar” . Esta h ija  de  
las aguas, v iv irá  g rac ias  al m ar. P ero  
es tam b ién  una c iudad  tr iun fa l que  se 
adueña  cas i de m ed ia  C o n s ta n tin o p la , 
con  S an ta  S o fía , e in s ta la  a llí  un 
p o d e s tá ,  c u y a  a u to r id a d  e s  e l 
co n tra p e so  de  la de l e m p e ra d o r de  
R enan ia . Su in flu jo  log ra  d e s v ia r la 
C uarta  C ruzada  de  su ob je tivo . “ La
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f lo ta  q u e  h a b ía n  a p a r e ja d o  lo s  
v e n e c ia n o s  fue  tan tan  rica y  tan bella, 
qu e  nunca  c ris tiano  a lguno  v io  cosa 
m á s  be lla , ni m ás rica en naves y 
g a le r a s ” . P e ro  e s ta s  o p u le n ta s  
c iu d a d es se des trozan  en tre  sí. En 
G é n o v a , la so b e rb ia , el p a tr ic ia d o  
g i le l ín o  c o n tra  e l p u e b lo  g ü e lfo ; 
a r is tó c ra ta s  con tra  bu rgueses . Hasta 
que  llega rá  un día en que todas , tan 
a ltiva s  y o rgu llosas , pe recen  ba jo  el 
in flu jo  de  la decadenc ia . En la sub lim e 
V e n e c ia  el ú ltim o  dux abd ica . Y a nadie 
d e sp u é s  de él, lanza rá  el an illo  al agua 
del L ido  pa ra  d e sposa rse  con  el m ar. 
G é n o v a  e x p e r im e n ta  su  m a y o r  
de sg ra c ia , cuando  uno  de sus  hijos 
que  a p re n d ió  a nave g a r a d is tanc ias  
¡ lím e te s , C r is tó fo ro  C o lo m b u s , le 
p ro p o n e  b u sca r por el oes te  la nueva 
ru ta  de las Ind ias. E lla p ie rde  as í el 
im p e r io  m á s  e x t r a o r d in a r io  q u e  
im a g in a r s e  p u e d a . T e rm in a  p o r 
lan g u id e ce r; ya  no tiene  ni el a fán  ni los 
m e d io s  de  e m p re n de r o tra  aven tu ra , 
d e sp u é s  de  habe r rehusado , lo que los 
e sp a ñ o le s  s í sup ie ron  ap rec ia r.

FRANCIA SIEMPRE PRESENTE EN 

LA HISTORIA, BAJO EL SIGNO DE 

LA FLOR DE LIS.

F ranc ia  s iem pre  nos p rom ueve  una 
s u a v e  y  s u til s e n s a c ió n , v a g a  e 
im p re c is a , co m o  la a ro m a  ya  casi 
e x t in ta  q u e  e x h a la n  la s  c o s a s  
g u a rd a d a s  en  a n t ig u o s  y n o b le s

f̂-ucizaa /̂ tinadas

di't

a rm a rio s , d is c re ta m e n te  o lv id a d a s , 
p e ro  p r e s e n te s  c o m o  a q u e lla s  
im á g e n e s  q u e  p u e b la n  la  d u lc e  
m e lanco lía  del recue rdo . S erá  acaso  
¿por qué  en esa espec ie  de E dad 
M edia  que ve el hom bre  de todas  las 
épocas, se ag itan  en su m ente  con 
ig u a l in te n s id a d  lo s  h e c h o s  d e l 
m om en to  y las cosas  de ayer?  Para las 
gen tes de nuestro  s ig lo  que  se a le jan , 
la im a g e n  d e  F ra n c ia  c o b ra  un 
s ign ificado  tal vez ún ico . E lla ha estado  
s iem pre  p resen te  en la h is to ria , m ucho 
a n te s  q u e  lo s  g u e rre ro s  fra n c o s  
concu rrie ran  con sus a liados  bá rba ros  
al e ncuen tro  de A tila  en las llanuras 
C a ta laún icas , donde  se d ife riría , por 
un tiem po , el des tino  de R om a ya en 
las postrim erías de su larga hegem onía. 
Con una a firm ac ión  m ás rotunda, M a
son , en su e n c a n ta d o r tra ta d o  de 
h is toria , cons igna  “que  la h is to ria  de 
F rancia  es la h is to ria  de  la hum an idad ” .

No ha s ido  pos ib le  hasta  hoy — y 
qu izás no lo sea en m ucho  tie m p o —  
fija r p rec isam en te  el com ienzo  de una 
c iv ilizac ión  en cua lqu ie ra  de las la ti
tudes que  a linde ran  el o rbe. En el caso 
de F rancia  se  puede a firm ar, que este  
país no s iem pre  ha s ido  des ignado  con 
este nom bre  ni ha cons titu ido  un so lo  
estado. Por e llo  los h is to riado res  no se 
han puesto  de  acue rdo  sob re  la reg ión 
o a sen tam ien to  in ic ia l de los ga los, 
e rrabundos  un tiem po, cuando  tal vez
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se desprend ieron  del brum oso norte
* para escapar com o m uchos otros del 

m undo de los hielos, de los v ientos 
b o r ra s c o s o s  y d e  la s  n o c h e s  
in te rm in a b le s . Los c ro n is ta s  de la 
an tigüedad  co inciden en describ irlos 
co m o  g u e rre ro s  a lto s  y va lie n te s , 
blancos, de ojos azules, cabellos rubios 
o ro jo s , g ra n d e s  b ig o te s  y m uy 
com edores y bebedores. Esto ha hecho 
p e n s a r  q u e  e s to s  h o m b re s  de l

* septen trión  eran m ás parecidos a los 
a lem anes de todos los tiem pos que a

 ̂ los franceses de hoy, en su m ayoría de 
m ed iana estatura, o jos oscuros y pelo 
castaño  o negro. Estos francos de 
antaño perm itieron al G eneral Charles 
de G aulle , al in ic iarse el período de 
reconciliac ión  de A lem ania  y Francia, 
después de la últim a guerra, que era 
iló g ic o  c o m b a tir  dos  p u e b lo s  que 
o b e d e c ía n  a u n a  ra íz  c o m ú n  
germ ánica, pues los francos pasaron 

» por se r los más puros de su raza e 
in d is c u t ib le s  p ro g e n ito re s  de  los 

 ̂ ac tua les franceses. Con esta som era 
apreciación del pasado francés se llega 
po r fin  al “año m il” , que  a lg u n o s  
h is to ria d o re s  han e leg ido  com o el 
com ienzo de la historia de la civilización 
francesa, después que galos, francos 
y m uchos otros pueblos se m ezclaron 
in in te rrum pidam ente  en el a je treo de 
fo rm ación  de la fu tura  Europa.

\

Ha sido práctica de h istoriadores, 
pro fesores, ca tedrá ticos y hom bres

que posan de a lguna  cu ltu ra , a firm a r y 
s o s te n e r  co n  c ie r ta  c la s e  de  
argum entos, superfic ia les  y ligeros, el 
o s c u ra n tis m o , la  ig n o ra n c ia  y la 
concepción re ta rda ta ria  de la Edad 
Media. Es ev idente  que se tra ta  de una 
a p re c ia c ió n  que  c o n s id e ra  a es te  
período h istórico, com o si se tra ta ra  de 
un to d o  h o m o g é n e o  en  su  la rg o  
d iscurrir. Si se hace m em oria , bastaría  
hacer re ferencia  al tiem po  transcu rrido  
de 1070 a 1180, para reco rda r que en 
la región conoc ida  com o el Ba jo  Sena 
se m u ltip lica ron  los s ign o s  de una 
vita lidad y de un progreso in te lectua les, 
sem ejantes a los que habrían de ocurrir 
en 1750, cuyo m ovim ien to  aún parece 
arrastrara  las épocas contem poráneas. 
Esta re ferencia  no podría ap lica rse  a 
todas las regiones de Francia, por virtud 
de que no todas e vo lu c io n a b a n  al 
m ism o ritmo, com o en el caso  de la 
Bretaña In te rio rque  acusaba un a traso  
cercano a los cien años con respecto  a 
las m ás avanzadas. El p rogreso  de un 
sig lo en los d iversos órdenes, ya sean 
éstos de tipo cu ltura l o m ateria l, parece 
ha llarse v incu lado  os tens ib lem en te  al 
desarro llo , estado o a lte rna tiva  de la 
econom ía . El h á lito  v iv if ic a n te  del 
p rog reso  parec ió  a n im a r to d a s  las 
cosas en el siglo XIII. Innúm eros objetos 
provenientes del in te rcam bio  m ercantil 
enriquecieron la im ag inac ión  y d ieron 
satis facción a los anhe los crec ien tes 
de  u n a  s o c ie d a d  q u e  te n d ía  a l
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re f in a m ie n to  y a la  p o s e s ió n  de 
p roductos de lujo que no se fabricaban 
en la casa , s ino  que v ia jaban  de 
d is tin tos  lugares para sa tis facer una 
dem anda  que habría  de convertirse en 
háb ito . En los hogares ch isporro teaba 
el fuego  en las ch im eneas de cal y 
can to  y ya las luces ta ladraban la 
oscuridad de las noches en que vivieron 
s u m e rg id a s  la s  g e n e ra c io n e s  
precedentes. Aparecieron los muebles; 
los co fres con b isagras y cerraduras, 
re fo rzados de hierro; los m uros se 
v is tie ron  de te jidos; los lechos lucieron 
a c c e s o r io s  q u e  fu e ro n  o b je to  de 
c u id a d o s o  in ve n ta rio ; los an tiguos  
u tens ilios  de m adera y tierra cocida 
fue ron  reem plazados por ca lderos y 
rec ip ien tes de m etal. La g lotonería de 
an taño  fue desp lazada por la refinada 
concepción del buen gusto y los buenos 
m anjares; los vinos nobles y generosos 
h ic ie ron  o lv id a r la am arga cerveza 
trad ic iona l. La burguesía com enzó a 
os ten ta r costosos tra jes y vestidos. 
“ D ebé is vestir bien, decía, San Luis, 
para que vuestras esposas os quieran 
m ás y  nuestra  gente os tenga en más 
es tim a” .

En el incansable  deven ir de los 
acon tec im ien tos llegó el eclipse para 
las reg iones de la Francia  M eridional; 
las rutas com erc ia les ya no eran las de 
E s p a ñ a  s in o  la s  de  I ta l ia ,  q u e  
te rm inarían  por vo lverse  hacia París.

La ciudad pequeña del s ig lo  XI se 
creció  en el XII por la con junción  de 
tres razones: el desenvo lv im iento  de la 
c ircu lación por el río Sena con el gran 
m ovim iento de las ferias de Cham paña; 
el éxito  de los m aestros que atra jo 
m ultitudes de oyentes ans iosos de 
cu ltura y progreso in te lectua l, y por 
último, la e lección del rey, quien la hizo 

la residencia predilecta. Y así fue  com o 
tendría  una trip le función: la prim era 
capita l en que se fijó  el centro  de un 
estado europeo; el centro  económ ico 
m ás desarro llado y la gran encrucijada 
intelectual de su época.

Ya para fina lizar el s ig lo  XIII y con 
el adven im iento  de los dos próxim os 
se in ició y cu lm inó una era de tales 
progresos que hicieron de Francia el 
fo c o  m á s  n o ta b le  de  la  c u ltu ra  
occidental. Pero, infortunadam ente, por 
esta época se abatió sobre este gran 
pueblo una serie de conflic tos con sus 
países vecinos, que no perm itieron que 
a e je m p lo  de E spaña, P o rtuga l e 
In g la te r ra ,  lo s  f ra n c e s e s  - s e  
p re o c u p a ra n  de l m a r y de  s u s  
trascendenta les a lternativas m ercan
tiles y co lonizadoras. A lo an terio r 
cabe agregar que a los franceses les 
fa ltaban ciertas cua lidades inheren
tes  a los  d e s c u b r id o re s  y a los  
com erciantes. No poseían el orgu llo  y 
el penacho que em pujan a los conqu is
tadores extrem eños por los cam inos
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del m undo. T a m poco  pose ían  y  no 
poseen  aún ese  esp íritu  de lucro  que 
agu ijo n e a  a los ing leses. P re fie ren  su 
pa ís  a cua lqu ie r o tro , su p rov inc ia  a 
to d a s  las dem ás, su a ldea a cua lqu ie r 
o tra  a ldea. Son hom bres hogareños; 

“ p re fie ro  el h o g a r que  fue  de  m is 
a b u e lo s ” . Si poseen un cap ita l es  para  
e llos  m ás a trac tivo  com prar un ca rgo  
honorífico , o  una buena  finca  cabe  el 
cam p a n a rio  de su a ldea. D ecían  y aún 
d icen , “a lgo  con qué v iv ir en su tie rra  el 
res to  de sus  d ía s ” . El fra n cé s  no 
e sco n d e  e m u la c ió n  por la n za rse  a 
e m p re s a s  le ja n a s , y m e n o s  p o r 
pe rse ve ra r en e llas.

“T em o  que  tengam os  los o jos  m ás 

g ra n d e s  q u e  e l v ie n t re  — d e c ía  

M o n ta ig n e  y m ás  c u r io s id a d  qu e  

v e rd a d e ra  c a p a c id a d  q u e re m o s  

a b a rca rlo  todo  con  nuestros b razos, 

pe ro  m e tem o que  no ap ris ionem os 

m ás que  el v ie n to ” .

Y, s in em bargo, en las cos tas  de 

N orm and ía , de B re taña, de S a in tonge  

y de l pa ís Vasco, no fa ltaban  hom bres 
que se ena rdec ían  an te  el m ar y  su 
aven tu ra , pescadores  que log raban  el 
baca lao  y la ba llena  en las aguas de 
T e rranova . Un m arino  de H onfleur, 
B ino t de G onnev ille , de rivó  en sus 
e xcu rs iones  hasta  una tie rra  austra l en 
la que  e rig ió  una cruz en el nom bre  de 
Lu is  XII. P robab lem en te  el B rasil, a

d o n d e  los  p o rtu g u e s e s  h a b ía n  ya  
llegado  cua tro  años  an tes.

D esde su casa  de  D ioppe  y  desde  
su m orada  seño ria l V a re n g e v ille , el 
a rm ado r Juan  A n g o  d irig ió  la gue rra  
corso  con tra  los p o rtu g u e se s  les  tom ó  
tresc ien tos  ba rcos  en v ió  a S um a tra  y a 
C h ina  a los h e rm a n o s  P a rm e n tie r; 
con fió  a Pedro  A u b a rt la m is ión  de 
fu n d a r en T e rra n o v a  un a  a g e n c ia  
co m e rc ia l p a ra  c o m p ra r b a c a la o  y 
p ie les; a co n se jó  a F ra n c isco  I que  
m a n d a ra  a V e ra z z a n o  a A m é ric a , 
su fragando  la e xp e d ic ió n  con ca p ita les  
lioneses y flo re n tin o s .

El rey  F ra n c is c o  I p ro c la m ó  el 
de recho  pa ra  todos  sus  sú b d ito s  de  
“navegar po r el m a r lib re ” . P a ra  te n e r 
un p u e rto  en  e l o e s te , o rd e n ó  la  
cons trucc ión , m ás ab a jo  de H arfleu r, 
cegado  por las a renas , “de  un p u e rto  y 
un fue rte  en  G rasse , en el e s tu a rio  de l 
Sena, que  se ría  con  el tie m p o  el H avre .

F ranc isco  I tom ó  a su se rv ic io  a ese  
V erazzano  que le p ropuso  A ngo . El 
navegante  flo re n tin o  to m ó  poses ión  
de T e rranova  en nom bre  de  F ranc ia , y 
descubrió  m ás al sur, en el sa co  de una 
costa  que d enom inó  F rancescana , una 
tie rra  a la que en  h om ena je  al rey, que 
es un V a lo is  de A n g u le m a , el nom bre  
de A ngu lem a , que m ás ta rd e  se ría  
N ueva  Y o rk . El fa m o s o  V e ra z z a n o  
te rm in ó  a sa d o  y  d e v o ra d o  p o r los 
can íba les.
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%O tro  n o ta b le  m a rin o , Ja cq u e s  
Cartier, realizó tres viajes. En el primero, 
com andando  tres barcos navegó hacia 
el Labrador, y casi a la latitud de Saint 
Malo, penetró en el m ajestuoso estuario 
de un río que llam ó San Lorenzo. A llí 
los ind ígenas repetían el nom bre de 
C anadá para des ignar sus chozas o 
pob lados. Esa sería  pues la tierra que 
te rm inaría  por llam arse Canadá. En su 
segunda  exped ic ión  llegó a un lugar 
llam ado H oche laga tam bién por el San 
Lorenzo. La invernada que debieron 
soporta r fue  tan ruda y experim entaron 
tan tas ep idem ias, que fracasaron en 
su in ten to  de ha lla r oro en esta Nueva 
Francia. Term inaron por erig ir una cruz 
con la F lor de Lis en un lugar llam ado 
S tadacone, que m ás tarde sería la 
fu tu ra  Q uebec. En su tercero  y últim o 
v ia je  osten tando  ya el títu lo  de Capitán 
G enera l, vue lve  sobre su ruta anterior 
y tras activa  búsqueda descubre cobre 
en vez de oro y m ica esquistosa que 
con funde con va liosos diam antes, lo 
q u e  le  im p u ls a  a re g re s a r  
p re c ip ita d a m e n te ,  lle v á n d o s e  un 
ve rdadero  fiasco. Pero los m onarcas 
franceses no se desan im an y envían 
n u e v a s  e x p e d ic io n e s  en v a r ia s  
d irecc iones. Pese a a lgunos des
ca labros han exp lo rado gran parte de 
lo que sería  N orteam érica, en especial 
el C anadá  donde se perpetuarían sus 
descend ien tes.

D espués de varios ensayos los 
franceses se convie rten  por fin  en •  
h á b ile s  n a ve g a n te s . Es e n to n c e s  
cuando aparecen Dum ont D ’U rville, 
B o unga inv ille , S u rv ille , M arión , La 
P e ro u s e , D ’ E n tre c a s te a u x , La 
B illard iere, Freycinet, etc. E llos, en 
exped ic iones p lenas de dram atism o y 
s u s p e n s o , d e s c u b r ie ro n  is la s  y 
archip ié lagos que entraron a conform ar 
parte esencia l del Im perio C olon ia l. 
Boungainville , uno de los m ás grandes , 
navegantes galos, sino el m ás grande, 
consignó en relatos deslum brantes su 
llegada y exploración a la preciosa * 
Tah iti, a la que designó, la N ovuille  
Cythere, bajo el influ jo que le ocas ionó  
esta herm osa perla de la Polinesia, de 
1.042 km s2, cuya capital Papeete posee 
el em bru jo  de las tie rras exó ticas. 
Surville  y M arion perecieron en su 
em presa. La Perouse que iba tras las 
huellas de Boungainville  y de Cook, 
halló  trágica m uerte en los esco llos de ( 
V a n ik o ro . D ’ U rv il le  c o n f irm ó  
p lenam ente los descubrim ien tos de • 
D illon y llevó a Francia notic ias de su ' 
trá g ico  fin a l. D ’E n tre ca s te a u x  que  
m archó en busca de La Perouse en los 
n a v io s  R eche rche  y L ’E spe rance , 
sorprendido por la guerra con Holanda, 
no logró provechosos resultados, pero, 
cosecho para la ciencia los cé lebres 
trabajos h idrográficos de Labillard iere, 
nunca antes rea lizados con tan ta  
precisión. Los m édicos Quoy, C ainard, 
Garnot, los herm anos Lesson y otros
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natu ra lis tas  y c ientíficos, aportaron a 
las c ie n c ia s  na tu ra le s  va lio s ís im o s  
da tos e in form aciones en benefic io  de 
la h u m a n id a d  e n te ra . T a m b ié n  el 
cap itán  Bandín, llevando a bordo al 
cé lebre  natura lis ta  Perón, exp loró  las 
reg iones austra les entre 1800 y 1804.

El A frica, continente  v is itado  por 
los cartag ineses, conform e al relato 
del navegante  fen ic io  Anón, continuó 
po r m ucho  tiem po  sum ido  en una 
e s p e c ie  de  m is te r io , a l q u e  
c o n tr ib u y e ro n  e fe c t iv a m e n te  lo s  
á rabes , ro d e á n d o lo  de fa n tá s tica s  
leyendas para ev ita r la com petencia  
c o m e rc ia l de los e u ro p e o s . P ero  
transcurrido  a lgún tiem po, sobre esta 
tie rra  ag itada apenas por el son ido de 
los tam bores y la gritería  y a lgazara  
p rop ios de los negros, se aba lanzaron 
c o n  e l d e re c h o  d e l m á s  fu e r te , 
p o r tu g u e s e s , in g le s e s , a le m a n e s , 
be lgas, españo les e ita lianos. La parte 
que le correspond ió  a Francia fue lo 
s u fic ie n te m e n te  c o n s id e ra b le  para  
sa tis face r el orgu llo  y la am bic ión  de 
sus co lon izadores.

E l t r a v ie s o  e s p ír itu  fra n c é s , 
im ag inativo , creador y artístico, tra jo 
de este  m undo ab igarrado de razas y 
de  p u e b lo s , o b ra s  y m u e s tra s  
apas ionan tes de literatura, de teatro, 
de fan tasía  exótica, de hero ic idad y de 
aven tu ra  del m ás herm oso co lorido.

En lo que habría  de llam arse  Indo- 
China, tres estados V ie tnam , C am boya 
y Laos  m a n tu v ie ro n  un d e s a rro llo  
h is tó r ic o  d ife re n te , h a s ta  c u a n d o  
invad idos por los franceses  y d iv id idos 
en va rios  estados, fue ron  perd iendo  
pau la tinam en te  el in flu jo  y la cu ltu ra  
chinos, para  as im ila r las p rácticas de 
occidente .

A g ra n d e s  ra s g o s  e s ta  fu e  la 
activ idad francesa  en esa época que 
se podría  denom ina r descubrim ien to , 
conqu ista  y co lon izac ión  de gran parte  
del p laneta. Con la llegada  del período  
con tem poráneo  esta  gran nación de 
o r ig e n  g a lo  ha p a s a d o  m u c h a s  
v is ic itu d e s , g e s ta d o  la re v o lu c ió n  
burguesa m ás extrao rd ina ria  de todos 
los tiem pos, p resenc iado  las g lo rias  de 
N apo léon y as is tido  a dos gue rras 
m undia les, que pese a las adve r
s id a d e s  y s a c r if ic io s , no  lo g ra ro n  
desv irtua r su espíritu , su cu ltu ra  y su 
extraord inario  desa rro llo  in te lectua l.

No obstante  las proezas rea lizadas 
por los g lo riosos cap itanes  que d ieron 
brillo  y p restig io  a la m arina  francesa  
en las d ive rsas reg iones de l m undo, su 
p o te n c ia l n a v a l en  la s  g u e r ra s  
fre c u e n te s  que  h ubo  de lib ra r  en 
d ife ren tes épocas contra  adve rsa rios  
poderosos com o Ing la terra , H o landa  y 
España, acusó en lo genera l de fic ien te  
capacidad  en la es tra teg ia  y en las
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a c c io n e s  d e  s u s  c o n fro n ta c io n e s  
m arítim as , no  po rque  su s  un idades de 
co m b a te  fu e ra n  in fe rio res  a las de sus 
a d ve rsa rio s  s in o  po rque  la conducc ión  
y  el d e se m p e ñ o  de sus  a ltos  m andos 
no e s tu v ie ro n  cas i nunca  a la a ltu ra  de 
lo s  re q u e r im ie n to s  y c o n d ic io n e s  
n á u tica s  qu e  im ponen  las con tiendas  

o c e á n ica s . F ren te  a los ho landeses  y 
e sp a ñ o le s  fu e ro n  in fe rio re s  en lo ge 

ne ra l, pese  a sus  hechos  he ro icos  y a 
la d ig n id a d  de  sus  m andos. Y por lo 
que  hace  a su  fre cu e n te  con fron tac ión  
c o n  In g la te r r a ,  n o  lo g ró  ja m á s  
co n tra rres ta r la p laneac ión , la in iciativa, 
la  d e c is ió n  y la  a u d a c ia  d e  lo s

c o n d u c to r e s  b r i tá n ic o s .  E s ta  
in fe rio ridad  no logró  supe ra rla  ni la 
gen ia lidad  ni la vo lun tad  indom ab le  de 
N apo león  B onaparte .

En la S egunda G uerra  M undia l la 
m agn ífica  p repa rac ión  de la a rm ada  
francesa , tan to  en ba rcos com o en las 
d o ta c io n e s  de  la m a rin e ría , no  le 
pe rm itió  con tra rres ta r la incapac idad  
de sus m andos po líticos y  m ilita res, y 
te rm inó  por sucum b ir sin pena  ni g lo ria  
en to d o  e l p e r ío d o  d e l c o n f lic to . 

C o rresponde ría  al G enera l De G au lle  
res tau ra rle  su po tenc ia lidad  y p res tig io  

en los m ares.

HAGA MAS 
VENTAS POR 
CORREO, 
UTILIZANDO 
EL SERVICIO i 
DE REEMBOLSO 
C.O.D.” DE /  
ADPOSTAL i

Es un servido Que le permite estar en 
varías ciudades a un mismo tiempo 
entregando y cobrando a la ve* su mercancía1 
Parece mcrefbte. ver dad? Usted hace el envío 
de sus productos./en cf momento mismo en 
que su cliente los retira de nuestras oficinas.

le giramos su dinero1 
Además es rápido y seguro'
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“ ¿Ae AJotmandía a

Situación general.

I d ía  D f i ja d o  p a ra  la 
o p e ra c ió n  O v e r lo rd ,  
desem barco  en las p layas 

de N orm andía , ob tuvo el p ropós ito  
e s t r a té g ic o  p re v is to :  la s  c in c o  
cabeceras de playa, Sword, Juno, Gold, 
O m aha y U tah, habían s ido  tom adas 
p o r  la s  d iv is io n e s  de  a s a lto  y 
e x p a n d id a s  so b re  p e rím e tro s  s u 
fic ien tes  para  ga ran tiza r el a rribo  de 
re fuerzos. Dos d iv is iones britán icas, 
unacanad iense  sobre las tres prim eras, 
d o s  e s ta d o u n id e n s e s  en la s  dos 
últim as, habían penetrado lasde fensas 
costaneras del M uro del A tlán tico , pero 
el en lace la tera l so lam ente  se había 
logrado entre  canad ienses y britán icos 
de Juno y Gold.

Desde Sword, los ing leses habían 
c o n s e g u id o  e n la c e  con  los  p a ra 
ca id is ta s , en tan to  los a m ericanos

¡*> G E N E R A L A LV A R O  V A L E N C IA  T O V A R

h a b ía n  c h o c a d o  c o n  v io le n ta  
res is tencia  en O m aha  y desde  U tah 
lograban apenas con tac to  pa rc ia l con 
la D iv is ión 82 de pa raca id is tas  en la 
región de S aint M ere Eglise.

En n in g ú n  s i t io  la s  fu e r z a s  
d e s e m b a rc a d a s  h a b ía n  a lc a n z a d o  
los ob je tivos p rev is tos  en la p ro fu n 
didad del d ispos itivo  e n em igo  (véase  
croqu is  No. 1) lo que s ituaba  las p layas 
en una dudosa conqu is ta , dado  que  
n in g ú n  c o n tra a ta q u e  a le m á n  de  
consideración  se hab ía  lanzado  el 6 de 
ju n io , p e ro  p o d r ía  e s p e ra rs e  en  
cua lqu ie r m om ento .

La sorp resa  estra tég ica  hab ía  s ido  
lograda a p len itud  y pasarían  sem anas  
antes de que el cua rte l genera l de 
H itler y el del p rop io  com ando  en je fe  
de l fre n te  o c c id e n ta l, M a ris c a l de
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C am po G erd Von Rundstedt, aceptaran 
que lo de N orm andía era el desem barco 
real y  no una m era fin ta  para atraer las 
reservas b lindadas en benefic io  del que 
constitu ía  e je de espera  estratégico en 
el es trecham ien to  del Paso de Calais.

Intención estratégica aliada.

La e x p lo ta c ió n  en p ro fu n d id a d  
desde  las p layas  supon ía  una enorm e 
acum u lac ión  de sum in is tros  log ísticos 
y e l d e s e m b a rc o  d e  c u a n t io s o s  
m a te ria le s  pesados , p rinc ipa lm en te  
tanques y  a rtille ría  con sus respectivos 
a b a s tec im ien tos  y apoyos. Para e llo 
se requerían  ins ta lac iones portuarias, 
que  los m ue lles  p re fab ricados ing leses 
no p o d ía n  s u p lir  en la d im e n s ió n  
requerida .

En consecuenc ia , la expansión de 
la s  c a b e c e ra s  de  p la y a s  d e b e ría  
buscar:

1. La c o n s o lid a c ió n  de un fre n te  
c o n tin u o  sob re  la línea genera l 
C aen - B ayeux - A vranches, que 
a s e g u ra ra  lo s  d e s e m b a rc o s  
co n tinuados  sobre  las p layas y la 
o p e ra c ió n  de  lo s  m u e lle s  
p re fab ricados .

2. La cap tu ra  de al m enos un puerto 
que  pe rm itie ra  el a rribo  en gran 
e s c a la  d e  n u e v a s  d iv is io n e s  
b lindadas y de in fan te ría  con sus

s " '2 » c  A J o n n a n d ia  ¡i y fe a r ís "

v e h íc u lo s  y tre n e s  de  a b a s 
tec im ientos.

3. La  ru p tu ra  de l fre n te  q u e  los  
a le m a n e s  ib a n  c o n fo rm a n d o  
d e la n te  d e l á re a  g e n e ra l de l 
desem barco .

4. D ispon ib ilidad de reservas an te  la 
in m in e n c ia  de  la te m id a  c o n 
trao fens iva  germ ana.

La ap lastan te  superio ridad  aé rea  
a liada unida a la acc ión re ta rda triz  de 
la resistencia francesa, podrían dem orar 
pero no im ped ir la con trao fens iva , una 
vez  el m ando a lem án llegase  a la 
convicc ión  de que N orm andía  era  el 
cen tro  de gravitación estra tég ica  del 
fren te  y se dec id ie ra  a lanza r sob re  
e l la  e l g ru e s o  d e  s u s  fu e rz a s ,  
inm ovilizado  fren te  al Paso de C ala is.

Hacia Cherburgo.

La playa Utah se se lecc ionó  sobre  
el cue llo  de bote lla  de la pen ínsu la  de 
Cotentin, en cuyo extrem o septentrional 
se  h a lla  el im p o rta n te  p u e rto  de 
C h e rb u rg o . C o rre sp o n d ió , en c o n 
s e c u e n c ia , a las  fu e rz a s  d e s e m 
barcadas allí, el estrangu lam ien to  de 
la pen ínsu la  para a is la rla  y el v ira je  
opera tivo  hacia el norte para s itia r y 
rend ir el puerto, cuyas ins ta lac iones 
presum ib lem ente serían destru idas por 
los ge rm anos, con el co n s ig u ie n te  
re tardo para u tilización en gran esca la .
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Para jun io  13, Utah había recibido 
cua tro  d iv is iones de in fan te ría  y las 
dos a e ro tra n sp o rta d a s  que  habían 
p roducido el asa lto  de trás de las líneas 
enem igas el día D, así com o el cuarte l 
genera l del V il cuerpo de E jército para 
com andarlas. Esto da una idea de lo 
que fue el flu jo de hom bres y m ateria les 
que sigu ió  al desem barco durante esos 
prim eros sie te  días de com bate. Para 
el 18, un segundo com ando de cuerpo, 
el VIII, había agrupado bajo su dirección 
las dos d iv is iones de paraca id is tas y la 
90 de in fantería  para ce rra r el cue llo  de 
bote lla  de la penínsu la  de C otentin , en 
tan to  la 4a. la 9a. y la 90 se agrupaban 
en el V il a órdenes del General Lawton 
Collins. (Croquis No. 2).

El 26, o sea el día D + 20, el 
de fensor de C herburgo, G enera l von 
S ch lieben , fue  ca p tu ra d o  con 800 
h o m b re s  en uno  de  lo s  fo r t in e s  
s u b te r rá n e o s .  E ra  e l f in  de  la  
em pecinada defensa, conducida sin 
esperanzas y con e levado sacrific io  de 
v idas hum anas en razón de la orden 
te rm inante  del Führer de res is tir hasta 
el fin.

La gran tragedia del mando alemán.

P ara ju n io  de 1944 el m ando  
a lem án, cuya ind iscu tib le  b rillan tez 
d e s lu m b ró  al m u n d o  en lo s  d ía s  
in ic ia les  de la guerra, cuando la b litz 

krieg (guerra  re lám pago) desh izo  el 
p restig ioso  pero  enve jec ido  e jé rc ito  
polaco en cuatro sem anas y despedazó  
a los  fra n c o in g le s e s  en se is , han  
entrado en cris is  d ram áticas  H itle r, 
egó la tra , pa rano ico , se hab ía  a p o 
derado de la d irecc ión  suprem a de las 
operaciones en el fren te  del C om ando  
G eneral de las Fuerzas A rm adas, con 
dos m arisca les de cartón, Keite l y  Jod l. 
M e d io c re  y s u m is o  e l p r im e ro ,  
c o n s titu ía  ta n  s ó lo  un tra n s m is o r  
s ilencioso  de las ó rdenes y la vo lun tad  
de Führer. In te ligente  pero  sin ca rác te r 
el segundo — por o tra  parte  in fe rio r en 
je ra rqu ía  a K eite l—  jam ás exp resó  a 
H itler sus even tua les  desacuerdos. En 
sum a, eran la pare ja  ideal de opacos  
obsecuentes que los hom bres fue rtes  
buscan  para  que  los a laben  y se  
inc linen  ante  su om n ipo tencia .

Von R undstedt, com andan te  del 
F rente O ccidenta l y R om m el del G rupo  
de E jé rc ito  “ B ” que  ten ía  b a jo  su 
responsab ilidad la cobertu ra  de l te a tro  
de o p e ra c io n e s  de  F ra n c ia , c o n 
figuraban una de las pare jas m ás no 
tab les de la h is toria  m ilita r a lem ana, 
donde siem pre se buscó para el a lto  
m ando la com binación  de c la riv idenc ia  
estra tég ica  y e fic ienc ia  opera tiva  que 
en o tro s  t ie m p o s  p e rs o n if ic a ro n  
G neissenau y von C lausew itz  o  en 
épocas m ás rec ien tes H indem burg  y 
L u d e n d o rf en  la P r im e ra  G u e rra
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M u n d ia l. S o la m e n te  p o d ría n  e q u i
p a rá rse le s  von  M anste in  y G uderian , 
a h o ra  en e l fre n te  ruso.

Los cua tro  v ie ron  con  c la ridad  la 
e s tra te g ia  a c o n s e ja b le  fre n te  a la 
a b ru m a do ra  su p e rio rid a d  de l enem igo  
en  am b o s  fren tes . Y choca ron , com o 
c o n tra  un m uro  de roca , co n tra  la 
o b s tin a c ió n  de  H itle r, su  p a ra n o ia  
d e s e n fre n a d a , su c o n v icc ió n  de  la 
p ro p ia  in fa l ib i l id a d .  Y  lo s  c u a tro  
te rm in a ro n  d e s tru id o s  c u a n d o  sus  
c o n c e p to s  c h o c a ro n  ir re m e d ia b le 
m e n te  co n tra  un je fe  de  sem e jan tes  
ca ra c te rís tica s .

En lo que  hace  al fren te  occ identa l, 

vo n  R unds ted t y R om m el concu rrie ron  
al cua rte l gene ra l de H itle r en M arg iva l, 
d o n d e  hab ía  hecho  a cond ic iona r un 
peñón  en 1940, cuando  p repa raba  la 
O p e ra c ió n  León  M arino  para  invad ir a 
Ing la te rra .

El 17 de ju n io  en la m añana, un 

H itle r fa tig a d o  y ne rv ioso , m uy poco 
reco rdaba  al Füh re r triun fan te  de cuatro 
a ñ o s  a trás. E scuchó  a R om m el, su 
gene ra l fa vo rito , a  qu ien R undsted t 
c e d ió  la pa labra . La expos ic ión  fue  
lúc ida  y co n v in cen te , pe ro  envo lv ía  un 
rep liegue  e s tra té g ico  hac ia  el su r con 
el fin  de saca r las fue rzas  a liadas del 
rad io  de  acc ión  de la a rtille ría  naval 
q u e  ve n ía  p re s ta n d o  un apoyo  de 
tre m e n d a  e ficac ia , a la rg a r sus  flancos,
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y lanza r una  o fens iva  de este  a oeste  
en la d ire c c ió n  g e n e ra l A rg e n ta n - 
A vranches, con  las rese rvas  del G rupo  
de E jé rc itos  “ B” .

P ara H itle r la pa labra  rep liegue  

e n tra ñ a b a  re s o n a n c ia s  o d io s a s .  
E qu iva lía  en su ego desm esu rado  a 
derrota y en su soberb ia  a revés. S eguía  
espe rando  la real o fens iva  a liada  en el 
Paso de  C a la is  e inm ov ilizaba  a llí la 
m a s a  d e  s u s  fu e rz a s  b lin d a d a s , 
m ie n tra s  su  fra s e  c o n v e r t id a  en  
obses ión  “no cede r una pu lgada  de 
te r r ito r io ” p a ra liz a b a  la c a p a c id a d  
ofensiva  a lem ana. De paso, fan taseaba 
con los e fe c to s  le ta les de sus bom bas 
V I y V2 sob re  Ing la te rra  y con  los 

a v io n e s  d e  r e t ro p ro p u ls ió n  q u e  
restab lecerían el po d e ra é reoge rm ano .

El desarro llo  adverso de la s ituación 
en el oeste  en fu rec ió  al Führer, que  
responsab ilizó  a sus genera les  por la 
ca ída  de C herbu rgo . C ayó  en tonces  
en la p rác tica  desastrosa  de re levar 
com andan tes , que ya había  ap licado  
en el fren te  ruso, rea jus tando  los c a r
gos m ás po r un ju ic io  de lea ltades  que 
de capac idades.

C uando  R om m el, con la a q u ie s 
cenc ia  de von R undsted t, p roced ió  con 
su p rop ia  concepc ión  ope ra tiva , se 
p rodu jo  el reem p lazo  del C om andan te  
en Je fe  del O este  por el M arisca l von
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Kluge, procedente de Rusia donde 
tam bién había caído en desgracia  ante 
el Führer, quien ahora lo persuadió de 
que la deteriorada situación en Francia 
era producto de la ineptitud de los 
m andos.

Después de un duro encuentro  con 
Rom m el, en el que le m anifestó  que él 
tam bién tenía que cum plir sus órdenes 
co m o  c u a lq u ie r o tro  co m a n d a n te , 
te rm in ó  p o r c o n v e n c e rs e  que  el 
de rrum be  inm inente  obedecía  a la 
incontrastab le  superioridad enem iga 
sum ada a los pro fundos errores del 
m ando de Hitler. Rom m el, levem ente 
herido cuando su vehícu lo  sufrió  el 
a taque de un avión enem igo, no tuvo 
que su frir la destitución que en el caso 
de Rundstedt fue a liv iado con las 
hojas de roble para la su C ruz de 
H ierro . Los dos n ive les de m ando 
q u e d a b a n  a h o ra  b a jo  la  ú n ic a  
responsabilidad de von Kluge.

L a  batalla de Falaise.

P ara  co m ie n zo s  de a g o s to  la 
ruptura del frente se había operado 
con la captura de Sain M alo por los 
e s ta d in e n s e s  y de C aen  p o r los 
britán icos. El avance de los prim eros 
con el Séptim o E jército hacia el Loire y 
de los segundos, con el Segundo 
E jército  hacia el Sena, am enazaban 
con  el co lapso  gene ra l del fren te

germ ano. En hora tan crítica, von K luge 
recibió la orden de sustrae r del fren te  
las se is d iv is iones acorazadas que 
con tribu ían  dec is ivam en te  a s o s te 
ne rlo , pa ra  la n z a r ta rd ía m e n te  la 
contraofensiva que ya era dem asiado  
inoportuno em prender. K luge protestó 
desespe radam en te . Se rechazó  su 
exigencia de reconsideración, que ni 
s iquiera a lcanzó a H itler.

T a n  s ó lo  c u a tro  de  la s  s e is  
d iv is iones prev is tas pudieron reunirse 
en la noche del 6 de agosto, en el área 
general al o riente  de M ortain. O tras 
dos llegarían m ás tarde, para in tegrar 
tres C uerpos de E jército  acorazados 
bajo el m ando del genera l de b lindados 
Eberbach. H itler puso toda su fe  en 
esta o fensiva  y von Kluge, a pesar de 
su esceptic ism o, se situó en el puesto  
de m ando de O berbach

El ataque nocturno, lanzado por 
sorpresa , pene tró  se is  m illas en el 
fren te  a liado entre  Fala ise al sur y 
A rgentan al norte, pero al am anecer la 
av iac ión  a lia d a  en o las  su ce s iva s  
com enzó a go lpear la punta de lanza 
de la ofensiva. Los 300 aviones de 
com bate que el m ando a lem án logró 
reunir com o apoyo aero táctico  fueron 
bien pronto borrados del espacio  y las 
unidades b lindadas se vieron fo rzadas 
a re tornar al pun to  de partida el d ía  7. 
(C roquis No. 3).
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La orden de H itler fue fu lm inante. 
Había que reasum ir la o fensiva  y sobre 
la base de su éx ito  an tic ipado una 
c o n t ra o fe n s iv a  g e n e ra l d e b e r ía  
desa ta rse  contra  el fren te  enem igo 
hasta liqu idarlo . Im posib le  un m ayor 
desconoc im ien to  de la situación real, 
p róxim a al co lapso genera l, con tropas 
desgastadas y exhaustas perd ido el 
dom in io  del a ire  y frente  al arribo de 
n u e v a s  fu e rz a s  a lia d a s , q u e  ya 
contaban con el Tercer E jército  de 
G eorge Patton en el frente, m ientras 
la s  in fo rm a c io n e s  a le m a n a s  lo 
ubicaban todavía  fren te  al Paso de 
C ala is.

Von Kluge se apersonó  de d irig ir la 
o fensiva, con un va lo r personal que 
m ueve a pensar buscaba la m uerte 
honrosa en el fren te  de com bate, para 
evad ir el som brío  final inherente al 
fra ca so  de  la o fe n s iva . S obre  los 
hom bros de la penetración comenzaron 
a cerrarse  las m andíbu las de acero de 
lo s  in g le s e s  p o r  e l n o r te  y los  
es tadoun idenses por el sur. Von Kluge 
in g n o ró  la o rd e n  de H itle r de no 
rep legarse del enc ie rro  de Falaise y 
lo g ró  e x tra e r  de l e n c ie r ro  p a rte  
sustancia l de sus cuerpos acorazados. 
Sin em bargo , el éx ito  fugaz había 
consum ido el u ltim o a liento ofensivo 
del G rupo de E jérc itos “B” .

D e se n te n d id o  de la ba ta lla  de 
Fala ise, Patton con su Tercer E jército 
desbordó por el sur el escenario  donde

se libraba, en d irección al Sena. K luge, 
re le va d o  de l m ando  en fa v o r del 
M a r is c a l M o d e l, q u e  se  h a b ía  
destacado en el frente ruso, escrib ió  a 
H itler insistiendo en lo que Rom m el 
antes de él había propuesto: abandonar 
Norm andía, Bretaña y el sur de Francia 
donde ya habían desem barcado los 
a liados, y reestructurar el fren te  con 
a p o yo  en e l S ena . D e sp u é s , s in  
m anifestar a nadie su decisión, ingirió  
un poderoso veneno que puso fin a sus 
días de gloria y de tragedia.

Ruptura del frente.

El éxito operativo  en Falaise abría 
paso a la o fensiva estra tég ica tota l. El 
plan a liado destinado a m ateria lizar la 
m aniobra de ala por el sur, apoyada en 
el río Loira, se basaba en el esfuerzo 
británico sobre el flanco izquierdo aliado 
que atra jera sobre sí toda la cantidad 
de fuerzas a lem anas que resultara 
posible. Con el Tercer E jército sobre  el 
ala sur, quedaba por rea lizar la ruptura 
en el centro. Fue este el plan C obra 
preparado por el G rupo de E jércitos 
ba jo  el m ando del G enera l O rnar 
Bradley.

La ruptura se concib ió  com o el 
a taque  de un C uerpo  de E jé rc ito , 
precedida por un bom bardeo aéreo de 
sa tu rac ión  que deb ilita ra  el sec to r 
escog ido para la penetración. Los
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ing leses por su parte, en la operación 
B luecoat, tras ladaban  el cen tro  de 
g ra ve d a d  de su e s fu e rz o  de l a la  
izqu ie rd a , donde  se hab ían  fijado  
im portantes fuerzas a lem anas, a la 
derecha, con el fin de apoyar el ala 
envo lvente.

Am bas operac iones se cum plieron 
exitosam ente, en la m ás grande v ic to 
ria a liada de toda la guerra en el frente 
occidenta l. La continu idad del frente 
alemán fue hecha añicos, en m om entos 
en que el avance  de las fu e rza s  
invasoras en el sur se había acelerado 
ante la retirada general a lem ana, que 
se e fectuó para ev ita r que sus fuerzas 
en el te rrito rio  m erid ional de Francia 
fu e s e n  c o p a d a s  p o r la o fe n s iv a  
a n g lo a m e r ic a n a  h a c ia  e l S e n a . 
D em asiado tarde autorizaba H itler lo 
que tan desesperadam ente  le venían 
p id iendo sus m ariscales. La línea flu 
vial del Sena, com o m ás tarde la del 
M a rn e , d e b ía n  re d u c irs e  a una  
resistencia dilatoria, desprovistas como 
se hallaban de fo rtificac iones y con 
fuerzas en retirada, que ya no podrán 
d a rle s  c o n s is te n c ia , fre n te  a una 
poderosa o fensiva  sustentada por la 
abrum adora superioridad aérea aliada.

A n te s  de  d e s e n c a d e n a r  la 
operación Cobra el 25 de ju lio, 1.500 
bom barderos pesados, 396 m edianos 
y 350 cazabom barderos para un gran

total de 2 .246 aviones, pu lverizaron  la 
zona de 5 m illas de lado por donde 
debería a tacar la punta  de lanza del 
C uerpo de E jército  del G eneral Law ton 
Collins. El a taque se lanzó con tres 
d iv is iones de in fan te ría  en p rim era  
línea, apoyadas por m ás de 1.000 
cañones.

Fue una verdadera  tem pestad  de 
fuego, que abrió  cam ino  de cen izas a 
la o fensiva destinada  a desm orona r el 
frente a lem án.

Las d iv is iones francesas de los 
G enera les  Lec le rc  y G erow  fue ron  
escogidas com o vanguard ia  para entrar 
a P a rís . D os n o m b re s  a le m a n e s  
m erecen gra titud un iversa l por haber 
sa lvado la cap ita l de Francia de la 
d e s tru c c ió n  o rd e n a d a  p o r H it le r , 
a trev iéndose a desobedecer. El G e 
neral D ietrich von Holtitz, gobernador 
m ilitar del G ran París dejó  la c iudad 
abierta para la ocupación  a liada. Y el 
Jefe de Estado M ayor del C om ando 
O ccidenta l, Hans Speidel, im p id ió  la 
transm isión de la orden del Führer de 
b o m b a rd e a r a P a rís  con  to d a  la 
capacidad  de fuego  de la a rtille ría  
d isponib le , con re fuerzo de todas las 
bom bas V -2 y los fo rm idab les m orte 
ros de 615 m ilím e tros  con p royec tile s  
e x p lo s iv o s  de  2 .2  to n e la d a s  que  
habían perm anecido  inactivos desde 
el sitio de Sebastopol.

S i 'Reviatii ^ncvztxa ^trnuitina
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La orden brutal del Fuhrerd isponía: 
“Los puentes sobre  el Sena deben ser 
des tru idos . París no debe caer en 
m anos del enem igo, a no ser en la 
fo rm a  de  un m o n tó n  de  ru in a s ” . 
D esobedecer, en particu la r desde que 
el a ten tado  del 20 de ju lio  contra  H itler 
h a b ía  d e s a ta d o  en él una locu ra  
dem oníaca , era exponer la v ida per
sona l y las de  los fam ilia res, dentro  del 
c rite rio  de responsab ilidad  com partida 
que entró  a reg ir desde el frustrado 
go lpe  que p re tend ió  sa lvar a A lem ania 
de la destrucc ión  to ta l. Von Holtitz 
esperó , só lo , la llegada de los a liados 
que lo tom aron  pris ionero  en el palacio 
de gob ie rno . S pe ide l sa lvó  la v ida 
m ilagrosam ente  en ese tem pestuoso 
crepúscu lo  del im perio  nazi, destinado

por su creador a perdurar durante  un 
m ilenio.

S igu iendo el paso a la operación 
C obra, B luecoat se desencadenó el 
30, con lo cual el arie te  in icia l se 
transform ó en ap lanadora. El ím petu 
o fensivo  se había adueñado de todos 
los m andos, cuyos desp lazam ien tos 
hacia adelante a duras penas podían 
segu ir el ritm o endem on iado  de la 
ofensiva.

El 23 de agosto  la urbe de la 
Libertad, la Igualdad y la Fratern idad 
esta llaba de júb ilo  a la llegada de las 
d iv is iones francesas. El rescate de 
París era un sím bolo  del hund im iento  
del delirio d iabólico que había desatado 
la Segunda G uerra  M undial.
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

T o f T c

IN S T IT U T O  D E  F O M E N T O  IN D U S T R IA L
Entidad Financiera Estata l

El IFI orienta su actividad financiera a ofrecer y 
brindar una mayor agilidad de recursos para la 
industria. Así es como diversifica sus Líneas de 

Crédito para dar una mayor cobertura a las 
necesidades empresariales del país.

Como inversionista, tiene por objetivo 
complementar los esfuerzos del sector privado en el 
desarrollo de nuevas industrias, optimizando así, el

uso de los recursos estatales.

Como establecimiento de crédito, presta a sus 
clientes estos servicios financieros:

-  Captación de recursos

-  Colocación de recursos

-  Operaciones de intermediación

-  Operaciones especiales

LINEAS DE CREDITO:

•  Bancoldex

•  De Redescuento

•  Internacional a Largo Plazo

•  Internacional a Corto Plazo

•  ECIP -Convenio IF I Comunidad 
Europea.

•  Proyectos Hoteleros y Turísticos

•  Recursos Ordinarios

•  Fondo de Capitalización Empresarial

•  Linea Atpa Colombia

•  Proyectos Nuevos Exportadores y 
Rclocalización de Empresas 
Exportadoras

•  En Dólares para Financiación Capital de 
T  rabajo

•  Banco Mundial

•  Crédito de Capacitación

•  Capitalización de Intereses

Para mayores informes comuniqúese con el Departamento Comercial en loe. teléfonos:
341 1547 - 334 2154 - 281 5257 - 341 ‘>435 - .342 9028 - 282 2055 (Exts 133 - 150 - 168 - 230 - 251 - 169)

V
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a  C o s  v e t e r a n o s  d e  L a

g u e r r a  d e  C S o r e a

*  MAYOR GENERAL JAIME DURAN POMBO

7 '•

n la rec ien te  v is ita  que 
e fe c tu ó  a S a n ta fé  de  
Bogotá el señor General 

Barry M cC affrey, je fe  del Com ando 
S u r de  lo s  E s ta d o s  U n id o s  de 
N orteam érica , rind ió  un ca lu roso  y 
sen tido  hom ena je  a los ve te ranos  
co lom bianos que partic iparon en la 
guerra de Corea. Fue este un acto 
so lem ne en honor del Batallón C o lom 
bia y de la Fragata A lm irante  Padilla, 
un idades del E jército  y de la Arm ada 
N a c io n a l q u e  p a r t ic ip a ro n  en la 
m encionada contienda. Este so lem ne 
acto se e fectuó al m edio día del pasado 
6 de octubre en la P laza de Bolívar de 
Santa fé  de Bogotá.

Se in ició con los honores m ilitares 
ante la esta tua del L ibertador en cuyo 
pedesta l fue co locada una corona de 
laure l que porta ron  el m encionado 
G enera l M cC affrey y el señor General

A lberto  Ruiz Novoa, C om andan te  del 
Bata llón C o lom bia  en Corea. Luego de 
los honores m ilita res y la co lo ca c ión  
de la o frenda flora l el señor G enera l 
M cC affrey se d irig ió  al aud ito rio . In ic ió  
su d isertac ión  resa ltando la g rand iosa  
y hero ica figura  del L ibe rtador y Padre 
de la Patria S im ón Bolívar m áxim o 
héroe de la independencia  h ispano 
am ericana, la cual obtuvo por la activa  
c o la b o ra c ió n  de las  g e n te s  d e  la 
A m érica  m erid ional entre qu ienes se 
destacaron los nativos de la actua l 
C o lom bia . E llos son los an tepasados 
de los com batien tes que al p rom ed ia r 
este s ig lo  partic iparon en la G uerra  de 
C orea. R efirió  que su padre, de su 
m ism o nom bre, había s idocom andan te  
de la 24 d iv is ión de in fantería , que 
actuó en la G uerra  de C orea y a su 
com ando fue as ignado el Bata llón C o 
lom bia. Al respecto  leyó una ca rta  que 
e l s e ñ o r  G e n e ra l J o s e p h  E.

y  ^  . -
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D eFrancisco, C om andante  G eneral del 

E jé rc ito  de los Estados U nidos d irig ió  a 
los hom bres del Bata llón C olom bia. 
Este m ensa je  be llam ente  enm arcado 
fue en tregado  en fo rm a s im bó lica  a los 
ve te ranos; lo recib ió  en su nom bre el 
seño r G enera l A lberto  Ruiz Novoa con 

u n a  m e d a lla  c o n m e m o ra t iv a  de l 
C om ando Sur de los Estados Unidos. 
A  cada uno de los ve te ranos asistentes 

se le en tregó  la m eda lla  y una cop ia  de 
la carta  del G enera l D eFrancisco. Por 
considerar de singular im portancia este 
m ensa je  se reproduce textua lm ente;

5 de octub re  de 1994

A los Hombres del Batallón Colom

bia:

En mi cond ic ión  de com andante jde 
la 24a D ivisión de Infantería , ap laudo 
lo logros de su bata llón cuando estuvo 
a s ig n a d o a  la 24a D ivisión de Infantería 

hace cuarenta  y tres años. El G eneral 
Barry M cC affrey, com andante  de la 
24a D ivisión de In fantería  durante  Es
cudo  y Torm enta  del D esierto, y yo en 
lo personal, consideram osencom iab les

los logros que su unidad a lcanzó en 
com bate lejos de las Am éricas.

En 1951, la R epública  de C olom bia  
envió un m agnífico  bata llón a apoyar 
las  o p e ra c io n e s  m ilita re s  de las  
N aciones Unidas en la R epública de 
Corea. Del 13 al 23 de octubre de 
1951, el Bata llón C olom bia  com batió  
ce rca  de K um song , R ep ú b lica  de 

Corea, contra repetidos ataques chinos. 
D uran te  un a taque  d iv is io na rio , el 

Batallón C olom bia fue  la prim era unidad 
en llegar al ob je tivo  final. D urante el 

a ta q u e , e l b a ta lló n  re s is t ió  lo s  
contraataques ch inos y le prop inó tres 
veces m ás bajas al enem igo que las 

que sufrió, entre los heridos estaba el 
com andan te  del ba ta llón , T en ien te  
C oronel Ja im e Polanía Puyo. El coraje 

y los brillan tes logros en el cam po de 
b a ta lla  p u e s to s  en m a n ifie s to  por 
ustedes, le m erecieron el galardón más 
alto a nivel de unidad, la M ención 
Presidencia l a la Unidad.

El com andante  de la 24a. D ivisión 
de Infantería en 1951, el G eneral de 
Brigada B lackshear Bryan, o frece la 

m ejor y m ás s ingu lar descripc ión  del 
Batallón C olom bia:

He luchado en tres guerras, he 
com andado  y v is to  co m b a tir a los
m ejores so ldados del m undo. C reo que

‘RcvintiX 7 5 5 ......-...............................í 86
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no me queda nada nuevo por ver en 
m a te r ia  de  h e ro ís m o  h u m a n o  e 

intrepidez, pero al haber visto al Batallón 
co lom biano com batir, he v isto  a los 
m ás g rand iosos y m ás soberb ios de 

toda mi vida.

los 131 so ldados co lo m b ia n os  que 
p e rd ie ro n  la v ida  en C o re a  y los  
sacrific ios de incon tab les otros.

¡V ictory!

A tentam ente,

A p laud im os su gallarda historia. El 
va le roso  desem peño del Batallón C o
lom bia ha inspirado a dos generaciones 
de so ldados. S iem pre recordarem os

Joseph E. D eFrancisco 
G enera l de D iv is ión, E jé rc ito  de 
Estados Unidos 
C om andante  G enera l

ÜftiW-EDSTAI
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L A V A N D E R I A
U LTR ASPO R T

Le ofrece moderno sistema de lavado estilo americano

COIN LAUNDRY

‘ A U T O S E R V I C I O *

ULTRASPORT también le hace el proceso de lavado, secado y
planchado de su ropa con:

Gusto — Calidad — Higiene — Rapidez — Cumplimiento

Lavado de cobijas, cubrelechos y cortinas 

“Somos la solución práctica y elegante”

Edificio Cristóbal Colón Club de Oficiales FAC
Principal: Cra. 17 No. 55-38 
Tels.: 2495889 -  2495943



CAPITAN DE I.M. (r) RODRIGO OTALORA BUENO

^  y ' í \  ¡ctory es la palabra inglesa 
/  l /  que s ign ifica la existencia 

del buque m ás fam oso de 
la Real A rm ada. V ictory en lenguaje 
m arinero es la unidad naval que porta 
la insignia del Gran A lm irante  Nelson. 
V ictory en pasado y presente traduce 
el honor y la gloria que se encarnan en 
las trad ic iones  nava les  del pueb lo  
inglés. V ictory cuando se lee después 
de las in icia les H.M .S. (Al servic io  de 
su M ajestad) se traduce com o el buque 
m ás im portante de Inglaterra. V ictory 
representa a la C apitana de Nelson. 
“V ictoria el buque de su M ajestad” , que 
condujo  al insigne m arino al triunfo y 
tam bién a su m uerte en la batalla naval 
de T ra fa lgar en 1805. A bordo del V ic 
tory, Nelson fue herido de m uerte en 
acción de com bate y entregó su alm a a 
D ios para ocupar un puesto de honor 
en la h istoria naval al lado de Drake - 
Blake, Hellicoe y Beatty y con todos

aque llos bravos hom bres de m ar que 
lucharon en las guerras navales.

El V ictory se encuentra  en el puerto  
de Portsm outh, restitu ido y conservado 
com o un p rec iado  recuerdo  y una 
estre lla  lum inosa de la trad ic ión  naval 
legada por el A lm irante  Nelson.

j  L’OJjsag <- 
. . 7^cviiit<\ fuerzan Una 1 5 1



lyfrr# v»x  :•:*>: * :*>>';. . . . . . < H / K S -  Z^ictori/

El V ic to ry ya no flota, está en un 
d ique seco p ro teg ido  de los estragos 
del tiem po y m anten ido  con todos los 
cu idados posib les, especia lm ente  el 
m aderam en de sus cub ie rtas. El V ic
to ry  tiene m ás de 200 años de vida y 
fue echado al m ar en C hatham  por el 
año de 1765. Sus prim eros años al 
se rv ic io  de la flota, los prestó en las 
b a ta l la s  n a v a le s  d e  la  g u e rra  
revo luc ionaria  francesa. Por el año de 
1 8 0 3 , N e lso n  izó  su  b a n d e ra  de 
A lm iran te  al tope del palo m ayor y el 
V ic to ry  se consagra  desde entonces 
com o el buque capitán, insignia de la 
Real A rm ada britán ica. ¿Cóm o es la 
fam osa  nave? Las ilustrac iones nos 
dan una im agen d iá fana  de ella, y para 
com prender m ejor tra taré  de hacer la 
com paración del tipo y clase de aquellos 
barcos de m adera con los m odernos 
buques de guerra.

El V ic to ry es una nave de 2.162 
tone ladas, m ide 186 p ies de eslora al 
n ive l de su cubierta  in fe rio r y la m anga 
es de 52 pies; tiene un puntal de 21 
p ie s  b a jo  la  lín e a  de  a g u a . Su 
construcc ión  costó  la sum a de 66.000 
lib ras esterlinas en el año de 1765; aun 
ten iendo  en cuenta  el va lo r del cam bio 
de la m oneda es una sum a de dinero 
m uy reduc ida , com p a ra d a  con los 
10.000.000 de libras esterlinas que es 
el va lo r aprox im ado de un buque de 
guerra  hoy día.

El V ictory cuenta con castillo  de 
proa, cub ierta  de popa y el a lcázar. 
T iene cuatro cubiertas: superior, m e
dia, in fe rio ry  sollado. C erca del a lcázar 
se encuentra co locada una placa en 
bronce que indica el sitio donde cayó 
herido el A lm irante  Nelson... “Here 
Nelson Fell, 21 de octubre de 1805” .

El a lcázar era el puesto de m ando 
del a lm irante y del gran capitán en el 
com bate; a llí tam bién se encuentran 
los tim ones y la brújula; es pues una 
caseta de gobierno pero con la salvedad 
que se encuentra  abierta y al aire libre.

El cam arote  de Nelson quedaba 
cerca de la caseta de gobierno, es 
decir, en la popa sobre la cubierta 
s u p e r io r .  E s te  c a m a ro te  se  ha 
conservado intacto y tal cual com o  se 
encontraba cuando Nelson hizo uso 
de él. Más abajo en la cubierta  media 
e s tá  u b ica d o  el ca m a ro te  de los 
oficia les, y sobre la cubierta  de sollado 
el de los guard iam arinas. Este ú ltim o 
cam arote s irv ió  de enferm ería  durante 
la batalla de T ra fa lgar y fue allí donde 
m urió Nelson.

Los v is ita n te s  podrán  im ag ina r 
(com o nos explicaba el oficial guía) la 
pesada y abrum adora  a tm ósfera que 
se respiraba por debajo de las cubiertas 
en m edio de la batalla... com binación \ 
de sal, sudor, vapo r so focan te  de 
pólvora, m uertos y heridos, ayes de

T^cviatA j4r>nrtiíaf



i  a te n ía : a n  va lo  ? a c t  n al¿ da d

dolor, tensión y va lo r increíb le . En un 
rincón de aque llos  y con m uchís im as 
d ificu ltades  para  loca liza r un e spa 
c io , e n tre  los  m ue rtos , b a ja ro n  y 
co locaron el cuerpo mal herido del 
a lm irante . En el sitio  donde Nelson 
expiró, se encuentra  g rabada sobre 
una cuaderna en letras doradas la 
leyenda “Here Nelson D ied” .

se  l ib ra b a n  a c o r ta  d is ta n c ia  y 
g e n e ra lm e n te  e l a b o rd a je  e ra  el 

o b je tivo  principa l de la acc ión . En T ra 
fa lgar el V ic to ry y el barco de guerra  

fra n c é s  el “ R e d o u b ta b le ” (de  74 
c a ñ o n e s ), p rá c t ic a m e n te  se  a c o 
deraron para luchar. C uando  el V ic to ry  

se hacía a la m ar llevaba a bo rdo  370 
tone ladas  de lastre, 400  tone ladas  de

La parte  m ás baja 
que hay en el V ictory 

es  la  b o d e g a , en 
donde se guardan las 

p rov is iones y el lastre.

El V ic to ry  te n ía  
una tripu lac ión  de 20 

ofic ia les y 850 hom 
b re s  ( a p r o x im a d a 
m ente la tripu lac ión de 
un m oderno crucero, 

de un tone la je  ve in te  
veces superio r); su a rtille ría  sum aba 
104 cañones de d ife ren tes calibres, 
d is tribu idos así; 2 en el castillo  de 
popa, 12 en el alcázar, 30 en la cubierta  
superior, 28 en la cub ierta  m edia, 32 

en la cub ierta  de so llado y 2 en la proa 

a b a b o r. T o d o s  e s to s  c a ñ o n e s  
d isparaban p royectiles só lidos que no 
esta llaban  al hacer b lanco, pero sí 
ave riaban  los cascos y las cub ie rtas  
de m adera. Su a lcance era lim itado 

(a p r o x im a d a m e n te  u n a s  3 .0 0 0  
ya rdas). La m ayoría  de los com bates

a g u a  d u lc e , 3 0 0  to n e la d a s  d e  
p ro v is io n e s  y 10 0  to n e la d a s  d e
m un ic ión  y pó lvora ; esta  ú ltim a  se 

estibaba  en el a lm acén princ ipa l y en 
dos a lm acenes co lgantes, uno en p roa  
y o tro  en popa.

El V ic to ry  tie n e  tre s  p a lo s ; el 
trinquete , el m ayor y el pa lo  de m esana. 

En la parte  m edia de cada  uno de e llos  
hay una p la ta fo rm a que se usaba  para  

las m an iobras de ve la  y tam b ién  era  el 
puesto  de los m osque te ros. Fue desde
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la p la ta fo rm a  o d e sca n so  p rinc ipa l del 
p a lo  de  m e sa n a  de la nave  francesa  
“ R e d o u b ta b le ” q u e  un m o s q u e te ro  

fra n c é s  d isp a ró  e h irió  m o rta lm en te  a 
N e lson  a unos  180 p ies de  d is tanc ia . El 

a lm ira n te  in g lé s  no p e rm itía  s itu a r 
m o s q u e te ro s  en sus  m ás tile s  ya que 
lo s  c o n s id e r a b a  c o m o  t i r a d o r e s  
e m b o s c a d o s  y sus  p rin c ip io s  de honor 
no  le p e rm itía n  a p ro b a r es te  s is tem a 
de  p e lea , a d u c ien d o  que  era  un m odo 

de  co m b a te  innob le .

La ja rc ia  y ca b u lle ría  de  un buque 

de  v e la s  es m uy c o m p le ja  com o se 
p u e d e  a p re c ia re n  las fo tog ra fías . C ada 

m ástil de l V ic to ry  po rtaba  cu a tro  ve las 
m a yo re s  y se  pod ían  a g re g a r o tras 
m e n o r e s  (p a ra  n o  e n t r a r  en  
n o m e n c la tu ra  de  ve las). En T ra fa lga r 
e l V ic to ry  s u fr ió  se rios  daños en sus 
p a lo s  y la m a yo ría  de las ve la s  y 
a p a re jos  fue ron  destru idos en la batalla. 
La un idad  fu e  rem o lcada  hasta  G ib ra l
ta r a n te s  de  in ic ia r el la rgo  v ia je  de 
re g re so  a S p ithead  lle vando  a bordo el 
c a d á v e r  d e l a lm ir a n te  p a ra  la s  
ce re m o n ia s  fúneb res .

El V ic to ry  po rta  en su  p roa  un 
b e llís im o  m asca rón  ta lla d o  en m adera  
q u e  e ra  un ve rdade ro  o rg u llo  de la 
t r ip u la c ió n .  L a s  v e n ta n a s  d e  lo s  

c a m a ro te s , c á m a ra  de  o fic ia le s  y 

c o m e d o r de p opa  fue ron  recons tru idos  

y  la p opa  de la nave fue  ado rnada .

P ara  te n e r la im agen  ce rcana  a la 

rea lidad  de lo que  deb ió  ser la vida  

m a r in e ra  a b o rd o  d e l V ic to ry , es  

m eneste r reco rda r que  las cub ie rtas  

se e ncon traban  a ch ich a rra d a s  po r la 

pó lvo ra  q u e m ada  y la m adera  húm eda 

y tos tada  e xped ía  un o lo r fé tido .

Los  jó v e n e s  m a rin o s  d e sn u d o s  

hasta  la c in tu ra  y roncos  de g rita r en la 

lucha. Todo  d isp a ro  te n ía  que  hace rse  

a m ano  y los fó s fo ro s  de  poca  llam a 

que se em p leaban  pa ra  in ic ia r el fuego  

contribu ían m ás a ahum ar las cubiertas. 

Al e fe c tu a rse  el tiro  de  las p iezas  

recu laban  sob re  sus  ruedas  de m adera  

y los cabos  se e n co g ía n  y a tesaban  

por el v io len to  re troceso . D ebem os 

ag re g a r el pe rm a n en te  o lo r a pó lvo ra  y 

la len titud  y el de sp ido  de  o lo res  de  las 

m e ch a s  a rd ie n d o . A h o ra  qué  de c ir 

cuando  el fuego  e n e m ig o  des trozaba  

en m il p edazos  el ca sco  de m adera  y 
los  h o m b re s  h e r id o s , s a n g ra n te s , 

sudo rosos  y m al o lie n tes  deb ían  ser 

evacuados  a las cu b ie rta s  in fe rio res  y 

m ien tras  ta n to  el e je rc ic io  de ca rg a r y 

d ispa ra rd e b ía su ce d e rse . Im aginar una 

d e s c a rg a  c o m p le ta  de  to d o s  lo s  

cañones de un c o s ta d o  nos da una 
idea c la ra  de la aus te ridad , d isc ip lina  y 

traba jo  de los hom bres  de N e lson.

C u a n d o  N e ls o n  fu e  h e r id o  lo  

condu je ron  al so llado  con la ca ra  y el
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pecho cu b ie rto s  para  no desco razona r 
a sus m arinos. La m uerte  se m antuvo  
en secre to  y la tr ipu lac ión  so lo  se en teró  
después de h a be r ganado  la ba ta lla  o 
m e jo r d icho  la  v ic to ria  que sa lvó  a 
Ing la te rra . El tr iun fo  fue  rec ib ido  con 
una m e zc la  de  re g o c ijo  y tr is te z a  
re fle jado  en los rostros de aque llos  
bravos m arinos . Con regoc ijo  po rque  
ya F rancia  no ten ía  flo ta  para invad ir a 

Ing la te rra  y llan tos  porque  el reco rdado  

je fe  y va le roso  A lm iran te  Lord N e lson 
había m uerto .

P os te rio rm ente  el cue rpo  de N e l

son fue  llevado  a la C a tedra l de San 
P ab lo  ta l com o  él m ism o lo hab ía  

so lic itado. Su ca d á ve rfu e  transportado  
en un barril de b randy vacío  y dos 

c e n t in e la s  p re s ta b a n  g u a rd ia  a l 

im p rov isado  fé re tro .

T e rm inada  la guerra, el H .M .S . fue  

p u e s to  fu e ra  de  s e rv ic io  y d e sd e

en to n ce s  se encu e n tra  en P o rtsm ou th . 
Su o rg u llo sa  y ve te rana  p roa  con  el 
m a s c a ró n  se m a n tie n e  m u y  b ie n  
p in tada . Las cub ie rtas  lim p ia s  y s in 
m a n c h a s ;  la s  p a r te s  d e  b ro n c e  
b rilla n te s  y el m aderam en  es  en g e 
nera l un espe jo  de lim p ieza . T o d a s  sus  
ja rc ia s  y apa re jos  se  m an tie n e n  en 
pe rfe c to  o rden y los p ro ye c tile s  en 
h ile ras  de trás de los c a ñ o n e s  ca rg a d o s  
se encuen tran  lis tos  a d isp a ra rse . En 

el e n ta r im a do  del so llado  donde  fa llec ió  

el a lm iran te , ex is te  un b e llís im o  cu a d ro  
al ó leo  que  rep resen ta  

la e sce n a  (ve r fo to ). 
La “ V ic to r ia "  de  su  

m a jes tad  es ta l ve z  el 

s ím b o lo  m á s  im 

po rtan te  de  la rea l 
a rm a d a , e s  la  p e r 

s o n i f ic a c ió n  d e  la  

añe ja  tra d ic ió n  nava l 

in g le s a . G u a rd a d o s  

den tro  de e so s  m a m 
paros y cub ie rtas  de  

m adera  v ive  el esp íritu  to n ific a n te  de 

un ca llado  se rv ic io  a la pa tria , de  la 
g ra n  d e v o c ió n  y c o ra je  q u e  h a n  

so b re v iv id o  al paso de los años  y a la 
tra n s fo rm a c ió n  del buque  de  ve la  al 

b u q u e  m e c á n ic o . E se  e s p ír itu  de  
se rv ic io , co ra je  y a bnegac ión  se  h izo  

p resen te  en las dos g ra n d e s  g u e rra s  

m und ia les  al igual que  en los re m o to s  

d ías de  N e lson:
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La trad ic ión  es la p rop ia  frase  del 

a lm ira n te : “El se llo  de N e lson ” . A unque 

hoy  el V ic to ry  está  m uy tra n s fo rm a d o  

en su e s tru c tu ra  es ta m b ién  hoy la 
m ism a  nave  que llevó  en su m ástil la 

c o n s ig n a  de  T ra fa lg a r : “ In g la te rra  

espe ra  que  cada  hom bre  cum p lirá  con 
su d e b e r” .

D e d ic o  e s te  a r t íc u lo  c o n  

e s p e c ia lid a d  a to d o s  los  m a r in o s  

(o fic ia le s , g u a rd ia m a rin a s , cade tes , 

c la se s  y m arine ría ) co lo m b ia n o s  que a 
b o rdo  de las F raga tas A R C  “A lm iran te

P ad illa ” y A .R .C . “A lm ira n te  B rión ” , 

du ran te  el c ruce ro  a E uropa en el año  

de 1956 tuv im os la fo rtuna  de p isa r las 

cub ie rtas  de l V ic to ry  y v iv ir a bordo  

u n a s  h o ra s  d e  re c o g im ie n to  y 

a d m ira c ió n  q u e  n o s  h !c ie ro n  

c o m p re n d e r  m e jo r  e l s ig n if ic a d o  

p ro fundo  de aque l g ran  esp íritu  de 

se rv ic io  a la pa tria  en los m ares.
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“One small step of man, one gigant pass for the humanity”

Neil Armstrong.

I a v a n c e  c o n tin u o  de  la 

te c n o lo g ía  en  to d o s  los  

c a m p o s  d e l q u e h a c e r  

c ie n tíf ic o  y  en  e s p e c ia l en el co m p le jo  

m u n d o  d e  la e le c tró n ic a  m o d e rn a , qu e  

p e rm ite  d is e ñ a r y  c o n s tru ir  d is p o s it iv o s  

c a d a  v e z  m á s  p e q u e ñ o s , v e lo c e s  e 

“ in te lig e n te s ” , no  es a je n o  a las  a rm a s  

d e  la  g u e rra  n a va l.

N u e v o s  s is te m a s  d e  m is ile s  de  

d e fe n s a  de  p u n to  a b o rd o  d e  u n id a d e s  

a flo te , o p tim iz a c ió n  d e  los  s is te m a s  

a n tim is il la n z a d o re s  d e  s e ñ u e lo s , a s í 

c o m o  la m o d e rn iz a c ió n  y  d ive rs if ica c ió n  

d e  la s  m in a s  n a v a le s  d e  la ú ltim a  

g e n e r a c ió n ,  s o n  a lg u n o s  d e  lo s  

e je m p lo s  d e l in c e s a n te  e m p e ñ o  p o r 

c re a r  a rm a s  c a d a  d ía  m á s  s o fis tic a d a s  

y, p o r  lo  ta n to , m u c h o  m á s  e fe c tiv a s .

E l t r a b a jo  c o n ju n to  d e  in v e s 

tig a d o re s , in g e n ie ro s  e le c tró n ic o s  y 

c ie n tíf ic o s  — m a e s tro s  en  su c ie n c ia —  

co n  o fic ia le s  n a v a le s  — m a e s tro s  e n  la  

e x p e r ie n c ia —  c o n  e l p ro p ó s ito  d e  

b u s c a r s o lu c io n e s  a la  n e c e s id a d  c a d a  

d ía  m á s  a p re m ia n te  d e  o b te n e r  la 

m á x im a  c a p a c id a d  d e  re s p u e s ta  c o n  

la m ín im a  p ro b a b ilid a d  d e  e rro r, e s  el 

q u e  n o s  s o rp re n d e  p e r ió d ic a m e n te  

c o n  “p e q u e ñ o s  s a lto s ” d e  te c n o lo g ía  

— c o m o  la  f ib ra  ó p tic a  o la  s u p e r-  

c o n d u c c ió n  d e  s e ñ a le s  a te m p e ra tu 

ra s  s u p e r io re s  a l c e ro  a b s o lu to —  q u e  

g e n e ra n  “ p a s o s  g ig a n te s ” e n  s u s  

a p l ic a c io n e s ,  h a b i l i ta n d o ,  d e  e s te  

m o d o , la  p o s ib i l id a d  d e  in t r o d u c ir  

n u e v a s  v e n ta ja s  a a q u e llo s  s is te m a s  

q u e  e n  c a s o  c o n tra r io  y  c o n  e l p a s o  d e l 

t ie m p o  ir ía n  q u e d a n d o  o b s o le to s .
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D os a p lica c io n e s  p roduc to  de dos 
d e  lo s  ta n to s  g ru p o s  d e  tra b a jo  

m e n c io n a d o s  y den tro  de la am p lia  
g a m a  de p o s ib ilid a d e s  que  se pueden 
e n c o n tra r pa ra  cada  caso  son:

BARAK-1

“La sombrilla de acero".

P ara  c o n tra rre s ta r la c o n s ta n te  
expa n s ió n  en a lcance  de las am enazas 
a é re a s  a n tisu p e rfic ie , in c luyendo  a los 
m is ile s  su p e rsó n ico s  de vu e lo  rasante , 
la  IA I ( Is ra e l A ir c ra f t  In d u s tr ie s )  
d e s a rro lló  e l s is te m a  de  m is il de 
d e fe n sa  de punto .

B a rak-1 . C on  un m is il de 2.17 
m e tro s  de long itud , 17 cen tím e tro s  de 
d iá m e tro  y 100 kilos de peso, el s is tem a 
fu e  c o n c e b id o ,  e v o lu c io n a d o  en  

co m b a te  y d ise ñ ad o  com o un s is tem a 
a n tia é re o  que  reúne  las s ig u ie n te s  
c a ra c te rís tica s  p rinc ipa les:

Lanzamiento vertical.

Por su tipo  de  lanzam ien to  perm ite  
un cu b rim ie n to  to ta l de 360  g rados  de 
a z im u th .

Alta precisión y mayor inmunidad a 

la intercepción.

El Barak-1 posee  un s is tem a de 
gu ía  de  rada r con haz en fo rm a  de láp iz

»s’

m ás angosto , que am p lía  la inm un idad  
en  c o n tra  d e  la s  c o n tra m e d id a s  
e lec trón icas  (E C M ) enem igas . De la 
m ism a fo rm a  este  s is tem a de gu iado  
o fre c e  u n a  a lta  p re c is ió n  s o b re  
am enazas aé reas a a lta  o ba ja  a ltu ra , 
a ú n  en  c o n d ic io n e s  a tm o s fé r ic a s  
extrem as.

Reducido alcance mínimo.

C uen ta  con  una  c a p a c id a d  de 
in te rcep to  a partir de 500  m e tros y un 
a lcance  m áxim o  de 10 k ilóm etros.

Efectivo radio de destrucción.

Con una exce len te  re lac ión  entre  

el peso de la cabeza  de guerra  y el 
peso tota l de l m isil que  excede  el 22%  
(ap rox im adam en te  22 kilos), sum ada 
a u n a  a v a n z a d a  rá fa g a  de  
fragm en tac ión  de la cabeza  de guerra, 
e l B a ra k -1  e n tre g a  un  ra d io  de  
d e s trucc ión  a lta m e n te  e fe c tivo  que 
optim iza la pene trac ión  y de tonac ión  
en m is iles enem igos , ya sean  b lancos 
de recub rim ien to  “suave ” o  “du ro ” .

Alta precisión de impacto.

El s is tem a inco rpo ra  una espo le ta  
de  p ro x im id a d  a d a p ta b le  co n  un 
a ltím e tro  “a s tu to ” . Este  su b s is te m a  
perm ite  una inusual e fec tiv idad  contra  
am enazas a ba ja  a ltu ra .
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C o m o  o p c ió n  d e  s is te m a  de 
de fensa  de pun to  el descrito  en los 
p á r ra fo s  a n te r io re s  p re s e n ta  los  
inconven ien tes  inherentes a cua lqu ier 
s is tem a  basado en radares de control 
de tiro  y m isiles. A lgunos de estos 
inconven ien tes  serían: su com ple jidad 
y a lto  costo , su total dependencia  de la 
de tecc ión  tem prana por el radar de 
búsqueda  y del func ionam ien to  del ra
da r de gu iado  de contro l de tiro  — en 
caso  de un im pacto  sobre el buque—  
y, por ú ltim o, su poca flex ib ilidad  de 
uso, pues al se r s is tem as netam ente 
o fens ivos obligan a tener una necesaria 
ce rteza  en la identificación del b lanco 
p a ra  n o  c o m e te r  m o n u m e n ta le s  
e rro res; a la vez costosos en opin ión e 
irrevers ib les  en solución. S in em bargo, 
a pa rtir de la c ierta  identificación del 
b lanco  y ten iendo  en m ente la positiva 
re lac ión  costo /benefic io , un s istem a 
com o el descrito  que ofrece una alta 
p o s ib ilid a d  de d e s tru c c ió n  c o n tra  
d ife ren tes  am enazas aéreas (aviones, 
m is iles  y bom bas gu iadas o “astu tas”), 
capac idad  de enganche de m últip les 
a taques, operación  confiab le  en el día 
o en la noche y en cua lqu ie r clim a, un 
m isil ligero  y com pacto , e fectiv idad en 
m ar ab ie rto  y en la vecindad de la 
costa , p ruebas del m isil “en v ivo ” (live 
fir ing  test) adem as de las principa les 
y a  e n u m e ra d a s , o to rg a n  a un 
com andan te  una gran confiab ilidad y,

específicam ente una alta probab ilidad 
de superv ivencia  en una s ituación  de 
com bate m ultiam enaza.

DAGAIE MK 2.

C om o sim ple anécdota  h istórica  
para ilustrar la vita l im portancia  del 
“engaño” m ilita r tan to  a nivel táctico 
com o estra tég ico, cabe c ita r el inva
luable servic io  de este tipo de acciones, 

po r e je m p lo , d u ra n te  la  S e g u n d a  
G uerra M undial.

“La operación fo rta leza” a escala 
estratégica, cuyo propósito— alcanzado 

en fo rm a por dem ás sob resa lien te  
co m o  lo d e m o s tra ro n  lo s  a c o n 

te c im ie n to s  p o s te r io re s  q u e  o c a 
sionaron la inevitab le caída del aún 
poderoso ejército a lem án— era “ inducir 
a Adolfo H itler y al estado m ayor alemán 
para que m algastaran los recursos a 
su d isposic ión en las horas y los días 
in m e d ia ta m e n te  p o s te r io re s  a los 
desem barcos a liados en N orm andía” , 
es un claro e jem plo  de los benefic ios 
de una acción de este tipo  producto  de 
un b r il la n te  p la n e a m ie n to  y una 
e jecución exitosa.

En síntesis, la operación consistía  
en hacer creer a los a lem anes que la 
verdadera invasión sería en el Paso de 

Calais, a través del Canal de la Mancha,
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y que el desembarco del “día D” en 

Normandía sería una m an iob ra  de 
distracción que  buscaba  el desp la 

zam iento de sus p rinc ipa les  d iv is iones 
“p a n ze rs ” , las m ás descansadas y 
m e jo r en trenadas, hacia esa zona; 

d e sg u a rn e c ie n d o  com o co nsecuen 
c ia  e l á re a  q u e  se  e n c o n tra b a n  
p ro teg iendo.

Sencillo  en su concepción pero muy 
háb il en su e jecución  el plan consistía  
en “c rea r” un e jé rc ito  de proporciones 
s im ila res  al de N orm andía en el sureste 
de  In g la te rra . C ie n to s  de tan qu e s  

in flab les  de caucho e laborados por 
G oodyear, centenares de cam iones 

de dos tone ladas y p iezas de artillería  
de l m ism o  m a te ria l in va d ie ro n  los 
cam pos del sureste  inglés. D iecis ie te  
e s ta c io n e s  de rad io  tr ip u la d a s  por 

a c to re s  de B roadw ay y H o llyw ood, 
que  d ifund ie ron  un to ta l de 13.818 
m e n s a je s  fa ls o s , y c u a tro c ie n ta s  

b a rc a z a s  fa b r ic a d a s  de  lona  g ris  
a nc ladas  a lo largo de la costa, entre 
o tras  tácticas, lograron con fund ir a tal 
p u n to  la in te lig e n c ia  a le m an a  que 
fina lm en te  te rm inaron acep tando toda 
la h istoria .

Los dos m illones de so ldados que 
segu ían  a los prim eros 150.000 del 
d e s e m b a rc o  lo d e m o s tra ría n  c o n 
tunden tem en te .

R etom ando el tem a princ ipa l, en el 
ám bito  de las a rm as de la gue rra  naval 

un “experto” en engaños, en  este caso 
a n ive l tá c tic o , es e l s is te m a  de 
autedefensa D AG AIE  (d ispos itivo  de 
autodefensa para la guerra  antim isil 
in frarro jo  y e lectrom agnético ), vers ión  
Mk 2. Una solución m ás al prob lem a 

básico de toda m arina de guerra de 
pro teger sus un idades de  superfic ie  
contra  a taques de m isiles.

D esarro llado por las com pañías 
francesas C SFF — procesam ien to  e 
ins ta lac ión  lanzadora—  y E. Lacro ix  

— m unición—  su p ropósito  es engañar 
m is iles  o fre c ie n d o  un b la n co  m ás 

atractivo que el m ism o buque. Es una 
o p t im iz a c ió n  de  su  p re d e c e s o r  

ins ta lado  a bordo  de las co rbe tas  
m isileras de la A rm ada  N aciona l, el 
M k 1. M e jo ra d o  en b a se , p r in c i
palm ente, a u n  nuevo tipo  de m unición, 
la R EM : un p e q u e ñ o  c o h e te  (85  

cen tím e tros  de long itud  por 13 de 
diám etro y 13 kilos de peso) de m ediano 

a lcance (250, 500 y 750 m etros) con 
m unición e lectrom agnética .

Adem ás de o frecer la posib ilidad 
de usar los dos tipos de m uniciones, la 
convencional com puesta p o r “m aletas" 
e lectrom agnéticas e in fra rro jas y el 
nuevo cohete, el s is tem a m ejora la 
c a p a c id a d  de  p ro c e s a m ie n to  d e l
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D A G A IE  y su in te ra c c ió n  con  el 
operador por m edio de una nueva te r

m inal in teractiva  de alto rendim iento, 
con desp liegue de in form ación ya no 

en fo rm a aná loga sino d ig ita l.

Con las venta jas “heredadas” del 

D AG AIE  Mk 1 que éste poseía  para 
actuar en las e tapas fina les del vuelo 

del m isil — activación de la cabeza de 
b ú s q u e d a  y la  fa s e  ú lt im a  de 
au togu iado—  utilizando la m unición de 
c o rto  a lc a n c e  e le c tro m a g n é tic a  o 
in frarro ja , el s is tem a D AG AIE  Mk 2 

cu e n ta  así m ism o  con la capac idad  
de  c o n tra rre s ta r la e fe c tiv id a d  del 
a ta q u e  durante  las tres e tapas in ic ia 

les — preparación  para el lanzam iento, 
lanzam ien to  y gu iado inercia l del m isil 
ya  en vue lo—  por m ed io  del nuevo 
cohe te  e lectrom agnético  de m ediano 

a lcance . U tilizando tácticas de guerra 
e lec trón ica  ta les com o la confusión y la 
d is tracc ión  creando, por m edio de los 
señue los, fa lsos ecos a lrededor del 
buque .

La ins ta lac ión  del D AG A IE  Mk 2 

en  un idades que ya tienen a bordo el 
M k 1 se fac ilita  por la posib ilidad de

convertire l antiguo sistem a en el nuevo. 
R eem plazando la unidad de supe r
v is ión  y m o d ifica n d o  la un idad  de 
p rocesam ien to  de da tos con un nuevo 

com putador que reem plaza el gab inete  
de p rocesam ien to  y adqu is ic ión . O tras 
m o d if ic a c io n e s  m e n o re s  ta m b ié n  
deben hacerse a la unidad de ser- 
vocontrol, a la un idad de a lim en tac ión  

y a los lanzadores.

Un s is tem a que com o el descrito  
puede a lcanza r a p ro teger una unidad 

de superfic ie  hasta contra  5 m is iles 

v in iendo  de d ife ren tes m arcac iones en 
m e n o s  de  10 s e g u n d o s , q u e  es 
económ ico  y m ás flex ib le  de usar, no 

es a g re s ivo  po r s í m ism o s  es un 
e x c e le n te  c o m p le m e n to  p a ra  un 
s is tem a de au tode fensa  de m isil, en el 
p ropósito  de m ax im iza r la seguridad 

de los buques  de guerra  y la p ro tección  
de  su  t r ip u la c ió n  en  a m b ie n te s  
saturados.

Bibliografía

Folleto ilustrativo del S istem a de Misil BARAK-1 (Ai 

Folleto Ilustrativo del S istem a DAGAIE Mk 2 CSEE 

Lecturas Dominicales de El T iem po, junio 5 de 1994.
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c r i is to t ia .  d e l 

H A c ivn ie n to  de C a t e n a

¿ 3  DOCTOR JOSE DESIDERIO RODRIGUEZ SIERRA

atena fue creada el 12 de 
a b r il de  1 9 6 2 , b a jo  la 
d irecc ión  y contro l de la 

Fuerza Aérea C o lom biana, defin ida 
com o: Servic io  Especia l de Transporte  
Aéreo, en benefic io  de las regiones 
subdesarro lladas del país con el objeto 
de  c o la b o ra r  en la s  c a m p a ñ a s  
asistencia les, docentes, de increm ento 
agríco la , pecuario; de co lon ización y 
fom en to  económ ico y  socia l de tales 
territorios.

De acuerdo con lo d ispuesto  en el 
D ecreto No. 940, el C om ando de la 
F ue rza  A é re a  c re ó  y o rg a n iz ó  el 
Servic io  A éreo a T errito rios N acionales 
c o n s t itu y é n d o s e  en u n a  e n tid a d  
depend iente  del Fondo R otatorio  de la 
FAC contando con una flo tilla  inicial 
conform ada por un equ ipo de la época, 
cedido por la Fuerza Aérea y que consta 
de un avión DC-4, dos D C -3 y dos tipo

B e a v e r. L o s  p r im e ro s  i t in e ra r io s  
fu e ron  qu incena les en la ruta Bogotá- 
F lorencia  y B ogotá -Le tic ia -T arapacá- 
El E ncanto y Puerto  Leguízam o.

E l C o ro n e l A lv a ro  B a q u e ro  
Calderón, p rim er gerente de la naciente 
em presa, con tra jo  una deuda de dos 
mil pesos m oneda corrien te  con la 
Fuerza Aérea, por el a lqu ile r de un 
avión para  el transporte  de pasa jeros y 
un poco de carga de Bogotá a Florencia. 
Este fue  el in ic io  de una bata lla  de 
m iles de horas de vue lo  y sacrific ios 
perm anentes para llegar con el m ejor 
serv ic io  de transporte  a los lugares 
m á s  re m o to s  de  la  g e o g ra f ía  
co lom biana.

Al cabo  del p rim er m es, operando 
una vez por sem ana  en la ruta inicial 
con un avión a lqu ilado , el C orone l 
Baquero rec ib ió  de parte del o fic ia l 
John W ester, a qu ien había conocido
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en  E s ta d o s  U n id o s  y q u ie n  p a ra  
e n to n ce s  era  el S egundo  C om andan te  
de  la F uerza  A érea  N orteam ericana , la 
p ropues ta  de tra e r a lgunos  av iones  a 
tra vé s  de la A genc ia  In te rnac iona l para 
el D esa rro llo  A ID ., p ropues ta  que el 
ge ren te  de  S A T E N A  cons ide ró  v iab le  
y p o co s  d ía s  d e sp u é s  la e m presa  
con ta b a  con dos  a v iones  D C -3  y un 
D C-4; m ás ta rde  llega ron  los av iones 
C a ta lin a  pa ra  re a liza r los vu e lo s  a 
Le tic ia , los cua les  eran  len tos pero  
m uy seguros.

El p r im e r in fo rm e  de l g e re n te , 
C o ro n e l A lv a r o  B a q u e ro  fu e  
s a t is fa c to r io :  2 .2 7 5  p a s a je ro s

m ov ilizados , 89 ton e la d a s  de carga 
transpo rtada , 1 .189 ho ras  de  vue lo  e 
ing resos  po r $ 1 7 0 .426  po r se rv ic ios  
p res tados . H oy tra n scu rrid o s  32 años 
de es fue rzo  y  d e d icac ión , S A T E N A  es 
una em presa  m o tivo  de  o rgu llo  para 
todos  los co lom b ianos .

El 30  de  d ic ie m b re  de 1968 el 
C ongreso  de  la R epúb lica  exp ide  la 
Ley 80  m ed ian te  la cua l se  de te rm inó  
q u e  S A T E N A  fu n c io n a r ía  c o m o  
es tab lec im ien to  púb lico  con personería  
ju ríd ica , pa tr im o n io  p rop io  y  adscrito  al 
M in is te rio  de D e fensa  N aciona l.

M ed ian te  el D ecre to  2344  de 1971 
el G o b ie rno  N ac iona l dec ide  cam bia r 
la d e n o m in a c ió n  de  es tab lec im ien to  
púb lico  por la de  e m p re sa  com erc ia l

< íí ¿ X l f í l l f l

del E stado  v incu lada  al M in is te rio  de 
D e fe n sa  co n  p e rs o n e ría  ju r íd ic a , 
a u to n o m ía  a d m in is tra t iv a  y ca p ita l 
independ ien te .

S e  in c o rp o ró  a l s e rv ic io  de  
S A TE N A , a pa rtir de 1972 el equ ipo  
A V R O  HS 748, cons tituyéndose  en un 
a con tec im ien to  trascenden ta l den tro  
de la Fuerza A érea  ya  que se e fectuaba  
la trans ic ión  de  los av iones  de  hé lice  a 
los tu rb o -h é lic e . E sto  d io  un g ran  
im p u ls o  a S A T E N A  lle v á n d o la  a 
c o m p e t ir  c o n  o tra s  e m p re s a s  
nac iona les  de transpo rte  aéreo.

En 1984  llega  la e ra  de l je t a 
S A T E N A  con la inco rpo rac ión  de los 
av iones F -28 fab ricados  por la F okker 
de H o landa  dando  a la em presa  una 
pos ic ión  avanzada  den tro  de l con tex to  
de la av iac ión .

H oy tre in ta  y dos años después, 
S A T E N A , tie n e  una  flo ta  de  doce  
av iones, un je t Fokker, dos A vros  tu rbo 
hélice, s ie te  C asas tu rbo -hé lice , un 
P ila tus, un C aravan , que cubren  las 
ru ta s  t r o n c a le s  s e c u n d a r ia s  y 
c o m p le m e n ta r ia s  a g ra n d e s  y 
pequeñas com un idades a donde  no 
llega o tro  m ed io  de transpo rte  aé reo  o 
fluv ia l.

El in fo rm e  p resen tado  po r el seño r 
B r ig a d ie r  G e n e ra l C a m p o  E lia s  
A hum ada  C ontre ras, actua l geren te
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de S A TE N A  inc luye  c ifras  im portan tes  
de  los resu ltados a lcanzados en 1993: 
2 93 .850  pasa je ros  m ov ilizados , 1 .614 
to n e la d a s  de  c a rg a  tra n s p o rta d a , 
15.176 horas de vue lo  e ing resos  por 
$ 6 .8 7 0  m il lo n e s  p o r  s e rv ic io s  
p restados. Estos log ros con una flo tilla  
de  a e ro n a v e s  c o m p u e s ta  po r: Un 
Fokker F-28, dos A vros  H s-748, s ie te  
C asa  C -212, un P ila tus PC-6 y un 
C a ra v a n  C -2 0 8 , lo s  q u e  p e rm a 
n e n te m e n te  s u rc a n  lo s  c ie lo s  
c o lo m b ia n o s  u n ie n d o  las  g ra n d e s  
c a p ita le s  con  lo s  m á s  re m o to s  y 
pequeños case ríos  ub icados  en las 
zonas  m ás apa rtadas  del pa ís.

La s  tr ip u la c io n e s  de  S A T E N A  
rec iben e n trenam ien to  en el ex te rio r y 
s o n  a p o y a d a s  p o r  o f ic ia le s  y 
s u b o f ic ia le s  d e  la F u e rz a  A é re a  
C o lom b iana , hecho  que  ga ran tiza  la 
tranqu ilidad  y la segu ridad  a nuestros 
pasa jeros.

Por todo  lo an te rio r, S A T E N A  ha 
vis to  reconocido su esfuerzo y  e fic iencia  
a n ive l m und ia l, al o b te n e r el P rem io  
In te rnac iona l a la C a lidad , o to rgado  en 
M iam i U .S .A . en octub re  de 1991. En la 
a c tua lidad  ocupa  el sexto  luga r de 
tra n s p o rte  de  p a s a je ro s  e n tre  las 
ae ro lín e a s  nac iona les . Para 1994, la 
em presa  se ha com prom etido  en todos 
sus  e s tam en tos  a saca r ade lan te  el 
p royec to  com erc ia l que  perm ite  ser

i  m u  ¡ i

m ás co m p e titivo s , a m e jo ra r n ues tro  
se rv ic io , a d a r una a tenc ión  e sp e c ia l al 
c lien te , a e s ta r p res tos  a a ce p ta r sus  
sugerencias y  recom endaciones, y an te  
todo  a m e jo ra r n ues tra  C a lidad  del 
S erv ic io .

Fecha de fundación

12 de  abril de 1962.

Fundadores

M a y o r  G e n e r a l A lb e r to  P o w e ll 
R odríguez

° rimer gerente

C orone l A lva ro  B aquero  C a lde rón  

Razón social

S A T E N A , S e rv ic io  A é reo  a T e rrito r io s  
N ac iona les

Base principal de operación

S anta fé  de B ogotá , D. C.

Primera ruta nacional

B ogo tá -Le tic ia

L e tic ia -T a ra p a c á -E I E n c a n to -P u e rto  
Legu ízam o

Pasajeros y carga duran te el período 

1962-1969

310 .000  p a sa je ro s  y 16 ’0 0 0 .0 0 0  k ilos 
de ca rga , to ta l 8 5 .0 0 0  ho ras  vo la d as .

En 1993  se  tra n s p o rta ro n  2 9 3 .8 5 0  
pasa je ros  y 1 .614  de  carga .
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Flota inicial

Un avión C-54

Dos C -47

Dos L-20 Beaver

Dos PBY C ata lina  Anfib ios.

Flota actual

Un je t Fokker. C apacidad 65 pasajeros.

Dos A vros tu rbo-hé lice . C apacidad 48 
pasa jeros.

S ie te  C asas tu rbo-hé lice . C apacidad 
25 pasajeros.

Un P ilatus. C apacidad  9 pasajeros.

Un C aravan. C apacidad  9 pasajeros.

O tras aeronaves que se han utilizado: 
D C -3 y DC-4.

Rutas actuales

Rutas troncales

C on el equ ipo  F-28 y Avro HS 748 
tom ando  com o centro  de operaciones 
e in ic iac ión  de ru tas de Bogotá a: 
Corozal, Puerto Carreño, Puerto Inírida, 
A rauca, C úcuta, Bucaram anga, Tam e, 
Y opa l, S aravena, F lo rencia , Puerto 
A sís , P uerto  Legu ízam o , M ede llin , 
Bahía Solano y V illav icencio .

Rutas primarias

C o n  e l e q u ip o  C a s a  C -2 1 2  
operando  aeronaves destacadas en 
C ali, desde donde se cubre  la parte

tic  S a t e>u\

o cc id e n ta l y de l p a c ífic o  u n ie n d o  
pob lac iones  com o: T um aco -G uap i- 
B a h ía  S o la n o -Q u ib d ó -C o n d o to -  
Juradó.

En V illav icencio  para cubrir rutas 
p o r la  e x te n s ió n  de  lo s  L la n o s  
O rienta les y oriente del país. A rauca- 
C asana re -G ua in ía -V ichada -V aupés- 
Guaviare.

San Andrés se cubre con dos vuelos 
d iarios San Andrés-P rovidencia .

Bogotá para cubrir rutas de unión 
entre la capita l y otros centros urbanos: 
V i l la v ic e n c io - M itú - V i l la v ic e n c io -  
F lorencia-N e iva-Letic ia-La M acarena- 
San V icente del C aguán-C aquetan ia- 
C a n d ile ja s -Y a g u a rá -L a  C h o rre ra -  
Araracuara.

M e d e llin  u n ie n d o  a l U ra b á  
antioqueño, con cuatro  vuelos d iarios 
a Chigorodó.

Rutas secundarias

C u b ie rta s  po r el P ila tus  a las 
pequeñas com unidades del Vaupés 
desde Mitú; y el C aravan a loca lidades 
pequeñas com o Q uípam a, C im itarra y 
Puerto Berrío.

Objetivos y propósitos

Para el cum plim iento de su objetivo, 
S A T E N A  t ie n e  s e d e  en B o g o tá  
habiendo estab lecido  para su buen 
funcionam iento  sucursa les y agencias 
en otras c iudades y pob laciones del
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país. C on fo rm e  a lo d ispues to  po r el 
G o b ie rn o  N a c io n a l, los a v io n es  de 

S A T E N A  en  su op e ra c ió n  tie n e  la 
ca lidad  de a v iones  m ilita res y están 

som etidos al régim en ju ríd ico  que sobre  
a e ronavegac ión  los rige.

Estructura orgánica

S A T E N A  a través  de sus tre in ta  y 
d o s  a ñ o s  de  e x is te n c ia  ha v e n id o  
evo lu c io n a n d o  en su aspec to  o rgán ico  
hab iendo  adop tado  en la ac tua lidad  
u n a  o rg a n iz a c ió n  p ira m id a l, c o n 

fo rm a d a  así:

a. Jun ta  D irectiva .

b. G erenc ia  G enera l d irig ida  por un 
o fic ia l superio r, o  genera l en se rv ic io  
ac tivo  o en retiro.

c. S ubgerenc ia .

d. D iv is io n e s : Se d iv id e n  en c in c o  
d ependenc ias :

D iv is ión  O pe ra tiva  

D iv is ión  T écn ica  

D iv is ión  C om erc ia l 

D iv is ión  A dm in is tra tiva  

D iv is ión  F inanc ie ra

e. O rganos de asesoría  y  coord inación.

f. N ive l reg iona l: Q ue lo constituyen  
las d ife ren tes  agenc ias com erc ia les, 
las cua les  dependen  de la D iv is ión  
C om erc ia l y son rep resen tan tes de 
S A T E N A en  cada una de las regiones

„< MÍO, ,, ««,<*1,-

de l país, d is tr ib u id o s  a lo  la rg o  y 
a n c h o , p r in c ip a lm e n te  e n  la s  
reg iones  m enos fa vo re c id a s .

En la ac tua lidad  la e m p re sa  c u e n ta  
con una p lan ta  de 353  p e rso n a s , 37 
son o fic ia les , 25 su b o fic ia le s  y  291 
c iv iles . A n ive l reg iona l cu e n ta  co n  53 
rep resen tan tes  d is tr ib u id o s  en  igua l 
núm ero  de c iudades  y m u n ic ip io s .

Operaciones y servicios

La e m presa  desde  su c re a c ió n  en 
1 9 6 2  ha  v e n id o  p r e s ta n d o  e 

inc rem en tando  sus  se rv ic io s , co n  el fin  
de lle va r un apoyo  a las c o m u n id a d e s  
m ás n e ce s ita d a s  de  los T e rr ito r io s  
N ac iona les . En la m e d id a  q u e  fu e  

renovando  el eq u ipo  je t tu rb o -h é lic e , 
q u e  c u e n ta  c o n  a y u d a s  d e  
rad ionavegac ión  m ode rna  y  de  m a y o r 
capac idad  en ca rga  y  c o m o d id a d  pa ra  

los pasa je ros . El in c re m e n to  en  la 
d e m a n d a  d e  lo s  s e r v ic io s  h a  
ocas ionado  la creac ión  de nuevas  ru tas  
y aum en to  en las fre cu e n c ia s  de  las  ya  
ex is ten tes.

El se rv ic io  p res tado  po r S A T E N A  
es  el ú n ic o  en  las  re g io n e s  m á s  
a p a rta d a s  c o m o  P u e rto  C a r re ñ o -  
P u e rto  In í r id a -M itú -A ra ra c u a ra -L a  
C horre ra , e tc ., que trae  un a lic ie n te  
para  los hab itan tes  de  e s ta s  z o n a s  a 
p e rm anece r e inve rtir en  e llos , p u e s  es 
el m ed io  que les pe rm ite  te n e r c o n ta c to
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c o n  e l G o b ie rn o  c e n tra l y p o d e r 
sub s is tir.

La e m p re s a  ha re a liza d o  o tras  
a c tiv id a de s  com o el se rv ic io  de av iones 
h o s p ita le s  es tab lec idos  en 1963 en 
c o o rd in a c ió n  con  la  C ru z  R o ja  y 
M in is te rio  de  Sa lud, co m isa ria to  con el 
In s titu to  N ac iona l de A bastec im ien to , 
t r a n s p o r te  d e  c o m is io n e s  de  
in v e s t ig a c ió n  c ie n t í f ic a  co n  la  
U n ive rs idad  de los A ndes, Jo rge  Tadeo 
L o za n o  y el se rv ic io  ae robanco  con el 
B a n co  de  B ogotá  en 1965.

Los usua rios  de SATEN  A m ediante 
e n c u e s ta s  p rac ticadas  po r la em presa

en el desarro llo  de vue los  de  itine ra rio  
han m an ifes tado  su sa tis facc ión  con el 
s e rv ic io  p re s ta d o , el v a lo r  de  los  
pasajes, la frecuenc ia  de los itinerarios, 
el tra to  recib ido a bordo y la contribución 
pos itiva  al d e sa rro llo  de  las á reas  
m arg inadas y su b d e sa rro lla d a s  del 
país.

La ayuda  que presta  S A T E N A  es 
im portan te  para el log ro  de  la d ifíc il 
ta rea de in tegra r al pa ís y co labo ra r al 
desarro llo  de las reg iones apa rtadas  y 
fro n te riza s  ju s tific a  el e s fu e rzo  de l 
M inisterio de Defensa y la Fuerza A érea 
C o lom biana.

L a  fo rm a  m ásfácÜ  de re flu ir 
fa responsaSifidadconsiste en

X.

decir: “Lemro responsaSiíidades”
CJ 1
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y'U^ostavia 
un ctto'i de yo unos”

*  MAYOR HUGO BAHAMON DUSSAN

El presente artículo fue escrito por el señor Mayor Hugo Bahamón Dussan, quien se 
desempeñó como observador militar de las Naciones Unidas en la antigua República de 
Yugoslavia.

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL 

CONFLICTO.

a g u e rra  en  la a n tig u a  Y u - 
/  *  g o s la v ia  tiene  o rígenes  que 

9 se rem ontan  al S ig lo  VI de 
nuestra  era y son de tipo é tn ico-po lítico- 

re lig ioso. Este  país es una unión de 
R epúb licas cuyas pa rticu la ridades  les 
d a n  u n a  id e n t id a d  de  n a c io n e s  
d ife ren tes  y que fue ron  un idas para 
cum p lir un ob je tivo  com ún  de acuerdo  
con la s ituac ión  que v iv ie ron  en un 
tiem po  e spec ífico  de la h is to ria . Al 
d e sa p a re ce r las c ircu n s ta n c ia s  que 
fueron  causa  de la creac ión  de esta 
R e p ú b lic a ,  c o m o  c o n s e c u e n c ia  
desaparece  Y ugos lav ia  com o tal.

D e acue rdo  con esta  in troducc ión  
es im pos ib le  en te n d e r la ac tua lidad  del

con flic to  s in  e s tu d ia r p a rticu la rm e n te  
cada  una de  e s ta s  re p ú b lica s  de n tro  
de su co n te x to  h is tó rico .

SERBIA.

E s ta  R e p ú b lic a  p ra c t ic a  e l 
cris tian ism o ortodoxo . Está con fo rm ada  
por d e sce n d ie n te s  de  a n tig u a s  tr ibus  
es lavas  e s ta b le c id a s  en la pen ín su la  
ba lcán ica  e n tre  fin a le s  de l S ig lo  VI y 

m ed iados del S ig lo  V II, qu ienes c rearon  
s u s  e s ta d o s  m e d ie v a le s  m a n te 
n iéndo los  hasta  co m ie n zo s  del S ig lo  
XVI en que  la h e g e m o n ía  a u s tro - 
húngara  en  el norte  y  tu rca  en e l su r les 
o b lig ó  a u b ic a rs e  d e n tro  d e  s u s  
fron te ras ; du ran te  la do m in a c ió n  tu rca  
gran can tidad  de  se rb ios  huye ron  hacia  
el no rte  de fe n d ie n d o  a s í su re lig ión
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contra la am enaza del islám ubicándose 
en C roacia  y  Eslovenia, fina lm ente  (y 
después de constan tes luchas) Serbia 
fue  reconocida  com o R epública en el 
“C ongreso  de B erlín ” en el año de 
1878. En 1912 luchó en la prim era 
guerra  ba lcán ica  — en com pañía  de 
M ontenegro, G recia y Bulgaria— contra 
Turqu ía  la cual fue derro tada y obligada 
a a b a n d on a r sus te rrito rio s  en los 
B a lcanes. C om o resu ltado  de esta 
s ituación  Serbia se apoderó  de m ás de 
la m itad de M acedonia . En 1913 Bul
garia  a tacó  a Serbia en la segunda 
guerra  ba lcán ica  por cons idera r que 
hab iendo sido Bulgaria  el país que 
co locó  la m ayor cantidad de bajas, no 
era justo  que la m ayor parte del territorio 
lo  g a n a ra  S e rb ia ;  B u lg a r ia  fue  
derro tada.

En 1 9 1 4  G a v r ilo  P r in c ip , un 
n a c io n a l is ta  s e rb io ,  a s e s in ó  en 
S a ra je v o  al a rc h id u q u e  F ranc isco  
Fernando lo cual fue la perfecta excusa 
para que se d iera in ic io  a la Primera 
G uerra  M undia l. En 1918 y tras la 
derro ta  del im perio  austro-húngaro, los 
Estados del sur crearon el Estado de 
Y ugoslav ia  en el cual tom a parte fun
dam enta l Serbia. A princ ip ios de 1941 
Y ugoslav ia  fue a tacada por A lem ania 
en el m arco de la S egunda Guerra 
M undia l; a m ed iados del m ism o año 
J o s ip  B ro z  (T ito )  in ic ió  c o n  el
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m ovim ien to  pa rtisano  la guerra de 
lib e ra c ió n  c o n tra  A le m a n ia  y su 
gob ierno títere en Yugoslavia. En 1945 
fue derro tada A lem ania  y T ito tom a las 
riendas de la conso lidada Yugoslavia. 
Con su ca rism a  y hab ilidad  log ró  
m antener por m ás de 35 años un clim a 
de conv ivenc ia  en tre  S erb ia  y las 
d is ím ile s  re p ú b lic a s  q u e  la 
a c o m p a ñ a b a n , s itu a c ió n  q u e  se  
proyectó hasta su m uerte en 1980. Al 
presentarse la ausencia del líder, inició 
la presión de Serbia para im poner su 
condición de Estado preponderante  lo 
que creó una situación de perm anente 
m alestar en las otras repúblicas, lo que 
desbocó  en la búsqueda  de inde 
pendencia por parte de las m ism as, 
proceso que se in ició en Eslovenia, la 
República ubicada m ás al norte, en 
jun io  de 1991. Al presentarse esta 
s itu a c ió n  e l e jé rc ito  y u g o s la v o , 
preponderantem ente serbio, in ició la 
invasión de Eslovenia, justificándola  
ante la op in ión  in te rnac iona l com o 
necesa ria  para  la de fen sa  de los 
ciudadanos serb ios que habitaban en 
Eslovenia. La com unidad internacional 
rechazó de plano esta actuación y el 
ejército yugoslavo se retiró de Eslovenia 
tan solo seis días después de haber 
in iciado la invasión, perm itiendo así la 
in d e p e n d e n c ia  de  e s ta  p r im e ra  
República y su separación defin itiva  
de la antigua Yugoslavia.



CROACIA.
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E ste  p u e b lo  p ro fe sa  la re lig ió n  
ca tó lica . D espués de llega r a su actua l 
patria, (en los S ig los VI y V il) los croatas, 
d e s c e n d ie n te s  de  a n tig u a s  tr ib u s  
e s la v a s ,  a s e n ta r o n  su  E s ta d o  
m a n te n ié n d o se  independ ien tes  hasta 
el año  1527 en el cua l los señores  
fe u d a le s  c roa tas  reconoc ie ron  el poder 
de  los H absburgo  ub icándose  den tro  
de  las fro n te ra s  del im perio  austro - 
húnga ro . En la p rim era  m itad del S ig lo  

X IX  in ic ia ron  la búsqueda  de la un ión 
con el resto  de es lavos  del su r lo cual 
se  log ró  d e sp u é s  de la de rro ta  del 
im pe rio  aus tro -h ú n g a ro  al fina l de la 

P rim era  G uerra  M undia l cuando  crean, 
ju n to  con  S erb ia  y las o tras  repúb licas, 

el E s tado  de  Y ugos lav ia . Su h is to ria  
co rr ió  pa ra le la  a la de S erb ia  a pa rtir de 

ese  m o m e n to  hasta  el año de 1991 en 
q u e  m o t iv a d o s  p o r  la  rá p id a  
in d e pe n d e n c ia  log rada  por E s loven ia  
se  d e c la ra ro n  in d e p e n d ie n te s  no  
co rr ie n d o  la m ism a su e rte  de esta  
p rim e ra  repúb lica  pues la reacción  del 
e jé rc ito  y u g o s la v o , e m in e n te m e n te  
se rb io , fue  m ás v io len to  b uscando  la 

p ro tecc ión  de los se rb ios  de  la parte  
su r de C roac ia  d enom inada  K ra jina , 
q u ie n e s  h a b ita b a n  e s ta  z o n a  
g e o g rá f ic a  d e  C ro a c ia  d e s d e  los  
tie m p o s  de la invas ión  tu rca , cuando  
fue ron  acep tados  por el im perio  austro - 
húngaro  com o de fensores de la fron tera

su r (en se rb io  c ro a ta  K ra jina ). P o r es ta  
razón es la a c tua l, á rea  de  c o n flic to  

en tre  se rb io s  y c roa tas .

A m ed iados  de l S ig lo  V il B o sn ia  y 
H e rz e g o v in a  fu e r o n  p o b la d a s  
to ta lm e n te  po r tr ib u s  es la va s . A  fin e s  
de l S ig lo  XII se  a fia n z ó  el E s ta d o  

au tó n o m o  bosn io  ba jo  la a u to r id a d  de l 
Ban K un in . A  fin e s  de l S ig lo  X IV  ya con  

T v rtko  I pasó  a se r el E s ta d o  m ás 
p o d e roso  de los e s la vo s  de l sur. En el 

año  1363 cayó  B osn ia  ba jo  el d o m in io  
tu rco  y en 1482 H e rze g o v in a  co rr ió  la 

m ism a sue rte  has ta  1878. En el S ig lo  
X IX se produ jo  una serie  de  a lza m ie n to s  
c a m p e s in o s  y le v a n ta m ie n to s  d e  
ca rá c te r an tifeuda l y  libe rado r. A  ra íz  

de  e s to s  ú ltim os  en tre  1875 y  1878, 
A u s tria -H u n g ria  ocu p ó  p rim e ro  B o sn ia  
y H e rze g o v in a  se  le a n e x io n ó  en  1908.

En 1918 d e sp u é s  de  la ca íd a  de l 
im pe rio  a u s tro -h ú n g a ro  se u n ie ro n  a 
S erb ia , C roac ia  y a las o tras R e p ú b lica s  
de  e s la v o s  d e l su r pa ra  c re a r  la 
R epúb lica  de Y u g o s la v ia . H a s ta  1980  
su h is to ria  co rrió  p a ra le la  a la de  S e r
bia y C roacia , los tres  pueb los de  B osn ia  
y H e rzo g o v in a : m u lsu m a n e s , s e rv io s  y  
c ro a ta s , c o n v iv ie ro n  en  u n a  u n ió n  

e n t r e m e z c la n d o  p e c u l ia r id a d e s  
h is tó r ic a s  y é tn ic a s , g ra c ia s  a la  
le g is la c ió n  q u e  d e ja ra  T ito  y a su

BOSNIA-HERZEGO VINA.
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p resenc ia  ca ta lizadora . D espués de la 
m u e r te  de  e s te  l íd e r  B o s n ia -  
H erzegov ina  acaric ió  la posib ilidad  de 
c o n v e r t irs e  en E s ta d o  m u s u lm á n  
independ ien te , cons iderando  la gran 
m ayoría  de m usulm anes que habitaban 
esta  repúb lica . A len tada  tam bién por 
los  re su lta d o s  in d e pe n d e n tis ta s  de 
E s loven ia  y C roacia , en 1992 buscó su 
in d e p e n d e n c ia , lo cu a l g e n e ró  la 
reacción  tan to  de serv ios  com o de 
c roa tas  para de fende r los c iudadanos 
d e  e s ta s  R e p ú b lic a s  q u e  se 
e n c o n tra b a n  e s p a rc id o s  p o r to d a  
B o s n ia -H e rz e g o v in a  (d e b id o  a la 
re loca lizac ión  ausp ic iada  por T ito, con 
la cual buscaba asegu ra r la un idad de 
la nueva R epúb lica  de Yugoslav ia).

ESLOVENIA.

Los es lovenos llegaron en el s ig lo 
VI al lugar que ac tua lm ente  ocupan, 
pe rd ie ron  su independenc ia  en el año 
745 cuando  fueron  so juzgados por los 
bábaros. En el S ig lo  XIII cayeron bajo 
e l d o m in io  de  lo s  H a b s b u rg o  y 
pe rm anec ie ron  ba jo éste durante  m ás 
de 600  años hasta  1918. D espués de 
la ca ída  del im perio  aus tro -húngaro  se 
un ie ron  a S erb ia , C roac ia  y las otras 
repúb licas del es lavos del sur para 
c re a r Y ugos lav ia . En 1991 buscaron 
su independenc ia , in tención que fue 
rep rim ida  espec ia lm en te  por Serbia, 
pero  que fina lm en te , después de tan

s o lo  s e is  d ía s  d e  lu c h a  lo g ró , 
conv irtiéndose  en el p rim e r E stado 
independiente de la an tigua  R epública 
de Yugoslav ia .

MACEDONIA.

Los es lavos se estab lec ie ron  en 
M acedon ia  a fin e s  de l S ig lo  VI y 
com ienzos del V il. En la segunda m itad 
del S iglo X fue fundado el prim er Estado 
m acedonio, que m antendría  hasta el 
año 1018, año en el cual cayeron bajo 
el dom in io  de B izancio. Posterio rm ente  
sufrie ron la ocupación  tu rca , que duró  
desde fines del S ig lo  X IV  hasta las 
gue rras  B a lcán icas  de  1912-1913 ; 
después de la Prim era G uerra  M undial 
pasaron a pertenecer, parte  a Y ugo 
slavia, parte a Bulgaria y parte a Grecia. 
Durante la Segunda G uerra  M undial 
sufrieron la ocupación de a lem anes, 
bú lga ros  e ita lianos . A fina l de la 
S egunda G uerra M undia l gran parte 
de M acedonia pasó a convertirse  en 
una de las repúblicas que conform aban 
la R epública de Y ugos lav ia  y la otra 
parte quedó com o provinc ia  de G recia . 
D espués de la m uerte  de T ito  se 
avivaron sus án im os independentis tas  
y, buscando protección en los Estados 
Unidos, lograron una tác ita  separación 
de  Y u g o s la v ia  e n c a m in á n d o s e  
francam ente  a su independencia , la 
cual no es del todo acep tada  por S er
b ia  ni por G re c ia ; ló g ic a m e n te  el
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sigu iente  paso sería buscar la anexión 
de la parte de la antigua M acedonia 
que después de las guerras Balcánicas 
quedó en m anos de G recia.

MONTENEGRO.

A m e d ia d o s  d e l S ig lo  V il se 
asentaron  los es lavos en la actual 
M ontenegro. Encontrándose entre dos 
p o te n c ia s ,  T u rq u ía  y V e n e c ia , 
M on tenegro  no pudo m an tene r su 
independencia , cayó bajo el dom inio 
tu rc o  en  el a ñ o  de  144 9  y fu e  
s im ultáneam ente  ocupado parte de su 
litoral por Venecia. En el S ig lo XVI 
co m e n zó  la re s is te n c ia  c o n tra  el 
feuda lism o turco. Fue reconocida su 
independencia  (en el C ongreso  de 
Berlín en 1878) y en las guerras de 
liberación de 1912 a 1913 se extendió  
territoria lm ente. Después de la Prim era 
G uerra M undial entró  a fo rm ar parte de 
Yugoslavia .

Es un E s ta d o  p a rtic u la rm e n te  
d iferente  al resto de Repúblicas de 
Yugoslavia  por la in fluencia  veneciana 
y tu rc a , p o r lo  m is m o  p id e  su 
independencia  la cual no es aceptada 
por Serbia qu ien la considera  una 
provincia  del Estado serbio, aunque la 
h is to ria  no les da  la razón , pues 
M on tenegro , por sus o rígenes, se 
puede considerar una nación diferente.

KOSOVO.

C onsiderada  prov inc ia  au tónom a, 
a com ienzos del S ig lo  V il fue  pob lada  
por los eslavos. En 1389 cayó  ba jo  el 
p o d e r  de  lo s  tu rc o s  q u ie n e s  la  
m antuvieron dentro  de sus fron te ras  
hasta 1912. D urante los S ig los XV II y 
XVIII se repuebla  in tensam ente  con 
a lb a n e s e s . D u ra n te  la s  g u e r ra s  
Balcánicas de 1912-1913 vo lv ió  a se r 
in tro d u c id a  d e n tro  de la fro n te ra  
h istórica de Serbia. T ras la P rim era  
G uerra M undia l pasó a ser parte de 
Y u g o s la v ia . D e b id o  a su m a yo ría  
a lb a n e s a  ta m b ié n  q u ie re  su  
independencia  para buscar la anexión  
posterior al Estado de A lban ia , al sur 
de Se rbia. Esta situación no es aceptada 
po r S e rb ia  que  d e s c o n o c ie n d o  la 
m ayoría étn ica a lbanesa, de fiende  sus 
lím ites h istóricos.

VOJVODINA.

En el S ig lo  VI se ub ica ron  los 
eslavos en lo que hoy es V o jvod ina . A 
fines del s ig lo  IX y com ienzos del S ig lo  
X penetraron los húngaros procedentes 
del este, qu ienes perm anecie ron  en la 
región jun to  a los eslavos. D urante  
más de dos sig los estuvieron som etidos 
por turcos y austríacos; en este tiem po 
A u s tr ia  lle v ó  a c a b o  una in te n s a  
repoblación con a lem anes es lovacos, 
h ú n g a ro s  y ru s o s ; m á s  ta rd e
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d esce n d ie ron  de los C árpa tos, los 
rum anos. El núm ero de serbios aum en
tó bastante , a fines del S ig lo  XVII y 
duran te  el S ig lo XVIII, con em igrantes 
de toda  Serbia. T ras la Prim era Guerra 
M und ia l, pasó a ser parte  de Y ugosla 
via, y hoy deb ido  a la d isparidad de 
é tn ias, esta prov inc ia  desea tam bién 
su independencia , lo cual no es bien 
v is to  por S erb ia , que  la cons ide ra  
te rrito rio  in tegra l e h is tórico  suyo.

ANTECEDENTES INMEDIA TOS DEL 

CONFLICTO.

P a ra  e n te n d e r  en  to d a  su 
com p le jidad  el con flic to  de la antigua 
Y ugos lav ia  es necesario  detenernos a 
ana liza r los an teceden tes  cercanos en 
la historia, que motivaron el renacim iento 
de  los  ce lo s  é tn ic o s , re lig io so s  y 
po líticos que p rodu je ron  el esta llido de 
la s  h o s t i l id a d e s .  En fo rm a  m uy  
s in te tizada  son estos.

MUERTE DE JOSIP BROZ (TITO).

El fa llec im ien to  de este carism ático 
líd e rh izo  nace ren  los pequeños líderes 
de cada una de las repúblicas el anhelo 
de ocupar el so lio  que ahora  estaba 
libre, con ello se produjeron las rencillas 
po líticas  consab idas que pronto  se 
convi rtieron en despertar de celos étnicos 
políticos y religiosos p rop ic iados por 
e llos  m ism os los cua les m ás tarde 
degenerarián  en lam entab les acciones 
hostiles  entre  los grupos.

BUSQUEDA DE DOMINIO POR 

PARTE DE SERBIA.

C om o consecuencia  de lo an terio r 
yan te  un verdadero resquebrajam iento 
económ ico  de la R epública, Serbia 
inició un estab lec im iento  de severas 
m edidas que no calaron en las restantes 
Repúblicas y con ello se inició la primera 
m u e s tra  de  d e s c o n te n to  con  e l 
liderazgo que se había abrogado S er
b ia , y q u e d a ro n  a l d e s c u b ie r to  
tem pranos ideales independentistas los 
cua les fructifica rían  años m ás tarde.

CAIDA DE LA UNION SOVIETICA.

C om o es de público conocim iento, 
la península de los Balcanes ha sido 
h istóricam ente un determ inante  y un 
estratégico lugar geopolíticodel mundo. 
A la U n ión  S o v ié tic a  le co n ve n ía  
sobrem anera la existencia de un Estado 
fuerte que contro la ra  d icha penínsu la  y 
con el que a su vez tuvieran excelentes 
re laciones. C onocedores de los nexos 
h istóricos de los eslavos de Eslovenia, 
C roacia  y Bosn ia-H erzegovina  con el 
an tiguo im perio  austro -húngaro  ahora 
representado en A lem ania, no podían 
p e rm it ir  de  n in g u n a  m a n e ra  e l 
desm em bram ien to  de dicha R epública 
pues prácticam ente  perderían el con
trol sobre la to ta lidad de la península. 
Al desapa rece r la Unión Sovié tica, 
desaparecieron estas presiones, loque
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fac ilitó  la in d e pendenc ia  de po r lo 
m enos dos de estas repúblicas. Sin 
em bargo, R usia actua lm ente  e jerce 
una poderosa in fluencia  sob re  Serbia, 
a la cual le sum in is tra  arm am ento  y 
apoyo económ ico.

REUNIFICACION DE ALEMANIA.

C om o consecuenc ia  del punto an 
te rio r se puede deduc ir que a su vez 
A le m a n ia  — d e sp u é s  de su re u n i
ficac ión—  tam poco  se ha quedado 
im pas ib le  an te  la s ituac ión  de  sus 
m ile n a r io s  a l ia d o s  d e l s u r, y 
subrep tic iam ente  está sum in is trando  
apoyo tecno lóg ico  y económ ico a estos 
E s ta d o s  (e n tre  e l lo s  p re p o n d e -  
ra n te m e n te  a C ro a c ia ) ,  un d a to  
im portante para entender esta situación 
es el hecho de saber que m ás del 50%  
de los croatas se desem peñan com o 
traba jadores en A lem ania .

DECLARACION 

DE INDEPENDENCIA.

El real pun to  in ic ia l de l ac tua l 
c o n f l ic to  fu e  la  d e c la ra c ió n  de 
in d e p e n d e n c ia  (m e d ia n te  s u fra g io  
popular) de la R epública de Eslovenia 
(abril de 1991) C roacia  (m ayo de 1991) 
y la  p o s te r io r  d e c la ra c ió n  de 
independencia de Bosnia-Herzegovina 
y M acedonia.

La razón fina l de esta guerra es la 
del cam bio  de fron te ras y el em pleo de

la lim p ieza  é tn ica  por parte  de S erb ia  
que busca la conso lidac ión  de “ la g ran  
S erb ia ” , sin tener en cuen ta  que gran 
parte  de los Estados del m undo  han 
reconoc ido  la independenc ia  de estos 
pa íses con los lím ites adm in is tra tivos  
v igen tes en 1991.

DESARROLLO DEL CONFLICTO. 

GUERRA EN ESLOVENIA.

Al p resen ta rse  la dec la rac ión  de 
independenc ia  de Esloven ia  en 1991, 
la an tigua  R epública  de Y ugos lav ia , 
dom inada ahora  por S erb ia , se opuso  
ac tivam ente  y por tan to  d io  in ic io  a la 
invasión de E slovenia. Esta R epúb lica  
fue m uy a fo rtunada  pues m ás del 95%  
de  su p o b la c ió n  es é tn ic a m e n te  
es lovena  y m uy pocos viven fue ra  de 
su patria ; por e llo , para S erb ia  fue 
im posib le  ju s tifica r esta  ag res ión  com o 
g u e r ra  de  o c u p a c ió n ;  a d e m á s  
Esloven ia  estaba  p repa rada ,(aunque  
rústicam ente), para esta invasión y para 
ev ita rla  b loqueó todas las ca rre te ras  
de acceso  a su país. Seis d ías  m ás 
ta rd e , a l v e r  q u e  su  a c c ió n  e ra  
in fructuosa  y  no era apoyada po r la 
com un idad  In ternaciona l, el E jé rc ito  
Nacional de Yugoslavia  (principa lm ente 
serb io) se re tiró  y con e llo  pe rm itió  la 
secesión de esta  R epública . E s loven ia  
logró así su independenc ia  con daños 
superfic ia les  al aeropuerto  de su ca p i
tal Lub ljiana  y con un cen tena r de 
m uertos.
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GUERRA EN CROACIA.

Este  pa ís  no fue  tan  a fo rtunado  
co m o  su vec ino  E s loven ia : la guerra  
a llí e m p e zó  tan p ron to  co m o  fin a lizó  en 
E s loven ia . C om o  ya lo hab íam os v is to  
a n te r io rm e n te  la parte  su r de C roac ia  
den o m in a d a  K ra jina  está  en su m ayoría  
o c u p a d a  p o r  s e r b io s  q u ie n e s  
h is tó rica m e n te  han e s ta d o  a llí po r m ás 
d e  s e is  s ig lo s . A l p re s e n ta rs e  la 
e le c c ió n  d e m o c rá tic a  d e  F ra n jo  
T u d m a , a n tiguo  gene ra l de l e jé rc ito  
y u g o s la v o , e s te  fu e  to m a d o  com o  
a n tis e rb io  y  por e llo  sus  ac tuac iones  
e n  d e fe n s a  d e  los  c ro a ta s  fu e ro n  
to m a d a s  co m o  c la ra s  m u e s tra s  de 
h o s tilid a d  hac ia  los se rb io s  de  K ra jina , 
ra zó n  p o r la cu a l d e m a n d a ro n  su 
a u to n o m ía . T udm an  se negó  e in ic ió  la 
e xp u ls ió n  de  los se rb ios  que  no querían 
v iv ir  d e n tro  de  la fron te ra  croata, para 

d e fe n d e r a s í los lím ites  de  C roac ia . Al 
p r e s e n ta r s e  e s te  h e c h o  la  
a u to p ro c la m a d a  R e púb lica  S erb ia  de 
K ra jina  o cu p a b a  una cu a rta  pa rte  del 
te rr ito r io  c ro a ta . C u a n d o  C ro a c ia  y 
E s lo v e n ia  d e c la r a r o n  s u  in d e 
p e n d e n c ia , los s o ld a d o s  c ro a ta s  y 
e s lo v e n o s  que  p e rte n e c ía n  al e jé rc ito  
y u g o s la v o  ab a n d o n a ro n  sus  cua rte les  
d e ja n d o  en p o de r de los se rb ios  la 
m a yo r can tidad  de a rm a m e n to , estos 
s e rb io s  in ic ia ron  la e xp a n s ió n  de los 
b o rd e s  de  la R e p ú b lic a  S e rb ia  de 
K ra jina  y a p rox im adam en te  una tercera 
pa rte  de C roac ia  fue  o cu p a d a .

La  p r in c ip a l  a c c ió n  d e  e s ta  
ocupac ión  fue  la an iqu ilac ión  de la 
c iudad  de  V u ko va r en donde  m urie ron  
m ás de  d iez m il c iv iles ; es te  hecho  

av ivó  hasta  su pun to  m áxim o  el od io  
en tre  se rb ios  y c roa tas  e in ic ió  una 
lim p ie za  é tn ica  a tro z  co m e tid a  po r 
am bos g rupos. El res to  de  nac iones  
europeas, al no pode r sopo rta r tam aña 
m asacre  en el cen tro  de l con tinen te , 
p ropus ie ron  y ap roba ron  un plan de 
paz, que  fue  im p le m e n ta d o  por tropas  
de las N ac iones  U n idas  en las cua les  
pa rtic ipa  C o lom b ia .

D icho plan no  se ha logrado  cu m p lir 

a ca b a lid a d , e s p e c ia lm e n te  p o r la 
in trans ingenc ia  de los se rb ios y croa tas 
que  hab itaban  en es ta  reg ión.

GUERRA EN BOSNIA- 

HERZEGOVINA.

La  g u e r r a  e n tre  B o s n ia -  
H erzegov ina  se in ic ió  un poco después 

que en C roac ia  y la razón fue  la m ism a 
lim p ieza  é tn ica , con la gran d ife renc ia  
que en e lla  hay tres  g rupos  é tn icos  
envue ltos , se rb io s ,c ro a ta s  y m usu lm a
nes los cua les  es tán  com p le ta m en te  
revue ltos  en todo  el pa ís  a (d ife renc ia  
de C roac ia  en donde  cada  uno de  los 
dos g rupos  ocupa  á reas  espec íficas). 
Esta s ituac ión  en B osn ia -H e rzegov ina  
s ign ificó  m ayo r can tidad  de  a tro c id a 
des den tro  de la lim p ieza  é tn ica .
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S a ra je v o , c a p ita l de  B o s n ia -  
H erzegovina, se ha convertido  en el 
p r in c ip a l o b je tiv o  de  los s e rb io s , 
q u ie n e s  h an  lo g ra d o  c e rc a r la , y 
som eterla  a un asedio, sin perm itirle  
ingreso de víveres, y a un hostigam iento 
perm anente  con potente artille ría . En 
estos m om en tos  las tropas  de las 
N a c io n e s  U n id a s  (en la s  c u a le s  
partic ipa  C o lom bia), después de lograr 
abrir el ae ropuerto  de Sara jevo, están 
im p le m e n ta n d o  un  p la n  de  p a z  
pa ra le lo  al p lan de paz para toda la 
R e p ú b lica  de B o sn ia -H e rze g o v in a . 
D icho plan no ha pod ido llevarse a 
cabo espec ia lm ente  por la negativa  
perm anente  de los serb ios qu ienes 
continúan soñando con la qu im era de 
conso lida r la gran Serb ia  (Serb ia-M a- 
c e d o n ia - B o s n ia - H e r z e g o v in a -  
M ontenegro).

PLANES DE PAZ.

PLAN DE PAZ PARA CROACIA.

El 23  de  n o v ie m b re  de 1991 

d e sp u é s  de una v is ita  y p o s te r io r 
acuerdo  con las partes en conflic to , 
C yrus V ance ex secre tario  de Estado 
de los Estados U nidos logró en G inebra 
la firm a de un acuerdo  de cese al fuego 
incondic iona l y la aceptación de un 
plan de m anten im iento  de paz por parte 
de la N aciones Unidas. Este acuerdo 
tam bién fue  acep tado  y aprobado por 11

el C onsejo de Seguridad de la N aciones 
Unidas el 11 de d ic iem bre  de 1991 y el 
3 de enero  de 1992.

Las partes en con flic to  aco rda ron  
en S a ra v e jo  la s  p a u ta s  p a ra  la 
conso lidación de cese al fuego . El lo .  
de enero de 1992 Vanee a firm ó  que  las 
fu e rz a s  e n fre n ta d a s  h a b ía n  m a n i
festado lo s igu iente:

1. Que deseaban una ope rac ión  de 
m anten im ien to  de la paz po r parte  
de la N aciones U nidas.

2. Q ue en te n d ía n  el c o n c e p to  de 
acuerdo firm ado el 11 de d ic iem bre .

3. Que estaban de acue rdo  con el 
con ten ido  del acuerdo.

4. Q ue e s ta b a n  p re p a ra d o s  p a ra  
acep ta r su im p lem en tac ión  y que 
el C onse jo  de S eguridad  de las 
N a c io n e s  U n id a s  d e c id ir ía  lo s  
parám etros para p rocede r en tal 
form a.

El concep to  de la ope rac ión  de 
m anten im iento  de paz en Y u gos lav ia  
por parte de las N aciones U n idas, fue  
el s igu iente : “Las tropas de N ac iones  
Unidas y m onito res de po lic ía  se rán  
desp lazados a ciertas áreas en C roac ia  
designadas com o áreas p ro teg idas  por 
las N aciones U nidas. Esas á reas  serán 
desm ilita rizadas y todas las fue rzas  
arm adas ubicadas en e llas se re tira rán.
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El pape l de las tropas de las N aciones 
U n idas será  el de asegurar que d ichas 
á reas perm anezcan  desm ilita rizadas 
y que  todas  las personas res identes en 
e llas  sean  p ro teg idas de am enazas o 
a ta q u e s  a rm ados. El pape l de los 
m on ito res de policía será el de asegurar 
que  la po lic ía  local lleve a cabo sus 
ac tiv id a de s  sin d iscrim inación  contra 
las  p e rs o n a s  de d ife re n te  é tn ia  o 
nac iona lidad  ev itando  v io lac iones de 
los de rechos  hum anos. Al asum ir las 
N ac iones  U n idas la responsab ilidad 
de las á reas  p ro teg idas, todas las 
fu e rza s  de l e jé rc ito  nacional yugoslavo 
d e s ta c a d a s  e n  C ro a c ia ,  s e rá n  
re loca lizadas  fuera  de esta R epública. 
T a m b ié n  a s it irá n  a la s  a g e n c ia s  
hum an ita rias  en la reub icación de las 
p e rs o n a s  desp laza d a s  que deseen 
reg resa r a las áreas p ro teg idas” .

El p lan de desp lazam ien to  de las 
N ac iones  U n idas fue aprobado el 22 
de feb re ro  de 1992 y se debería  llevar 
a cabo  en las s igu ien tes fases:

F a s e l:  D esp lazam ien to  dentro  de las 
á reas  pro teg idas.

Fase 2: S u p e rv is ió n  de la d e s m ili
ta rizac ión  de las áreas proteg idas, 
así:

Paso 1: R e t iro  de  la  a r t i l le r ía ,  
( in c lu ye n d o  cohe tes), m o r
te ros y tanques detrás de la

línea de re tirada  No.1 (30 
k i ló m e tro s  d e l b o rd e  de  
frontera).

Paso 2. D esarm e de las fue rzas  de 
d e fe n s a  te r r ito r ia l,  g ru p o s  
param ilita res y c iviles.

Paso 3. Retiro de veh ícu los  b lindados 
y s is tem as an tiaé reos detrás 
de la línea de re tirada No. 2 
(10 k ilóm etros del borde de 
fron tera).

Paso 4. Retiro de la in fantería  detrás 
de la línea de re tirada N o.3 (5 
k ilóm etros de fron te ra ), con 
ingenieros d ispuestos para el 
le v a n ta m ie n to  de  c a m p o s  
m inados.

Fase 3: La actua l im p lem entac ión  de 
los pasos de la fase  2, pueden va ria r 
de  a c u e rd o  c o n  la s itu a c ió n  y 
coord inac iones e fec tuadas en cada 
sector.

C om o e xp lica b a  a n te rio rm e n te , 
este p lan se encuentra  de ten ido  en el 
paso 2 de la fase 2, pues la rea lidad es 
que  los se rb ios  que  in teg raban  el 
an tiguo e jército  nacional yugoslavo, 
a n te s  de a b a n d o n a r lo s  te rre n o s  
ocupados, h ic ieron entrega  de gran 
c a n tid a d  de  a rm a m e n to  liv ia n o  y 
pesado a los serb ios hab itan tes de 
d ichas áreas: estos han con fo rm ado
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una especie  de fuerzas territo ria les de 
d e fe n s a , q u ie n e s  no a c a ta n  las  
d ispos ic iones de las N aciones Unidas 
y continúan con las acciones hostiles 
c o n tra  s u s  v e c in o s  c ro a ta s  y la 
correspond ien te  reta liación por parte 
de éstos ú ltim os. Sin em bargo, es justo  
reconocer el m érito de las tropas de las 
N aciones Unidas qu ienes a través de 
d isuasión  perm anente  y constantes 
contactos d ip lom áticos han evitado que 
e s to s  h e c h o s  a is la d o s  a lc a n c e n  
m agnitud incontro lab le .

PLAN DE PAZ PARA BOSNIA- 

HERZEGOVINA.

No obstante  que el m andato de las 
N a c io n e s  U n id a s  e ra  re fe re n te  a 
C roacia , 100 observadores m ilitares 
fueron desplazados hasta ciertas áreas 
de Bosn ia-H erzegovina, con el fin de 
p reven ir acciones hostiles de lim pieza 
étn ica en esta República. El secre tario  
genera l ace le ró  este desp lazam iento  
enviando 40 observadores m ilita res el 
30 de abril de 1992. En mayo, a pesar 
de  to d o s  lo s  e s fu e rz o s  de  la 
C om un idad  Europea y de las Naciones 
U n idas  para  n e g o c ia r un ce se  al 
fu e g o  final, el conflic to  se intensificó. 
El 14 de m ayo, cuando el riesgo de 
perder su vida llegó a nivel inacep ta 
ble, los obse rvado res  fueron  re tira 
dos del á re a  y re d e s p la z a d o s  h a c ia  
la s  á re a s  p ro te g id a s  en C roac ia .

A p ro x im a d a m e n te  2 /3  p a r te s  de  
U nprofor (Fuerzas de P ro tección  de la 
N aciones Unidas) pe rm anec ie ron  en 
Sarave jo  para m ed iar entre  las partes 
en conflic to  en reun iones, acom p añ a r 
delegaciones, coord inar in tercam bio  de 
pris ioneros de guerra, heridos, m uertos 
y conduc ir ta reas hum anita rias.

A larm ado por el ráp ido de te rio ro  
de la situación en B osn ia-H erzegovina , 
e l C o n s e jo  de S e g u r id a d  (en  su 
resolución 749) apeló a todas las partes 
con el fin  que c o o p e ra ra n  en los 
esfuerzos de la C om un idad  E uropea  
en la búsqueda de un cese  al fuego  y 
una solución negociab le  po líticam ente . 
El 10 de abril el d e le g a d o  de las 
N ac iones U nidas C yrus  V an ce  fue  
enviado para traba ja r ce rradam en te  
c o n  lo s  re p re s e n ta n te s  d e  la  
C om unidad Europea.

El 29 de abril, el secre ta rio  genera l 
in form ó al C onse jo  de S eguridad  su 
decis ión de envia r a M arrack G ou ld in  
subsecre tario  genera l para exam ina r 
la s ituación de B osn ia -H erzegov ina  y 
as í m ism o ver la pos ib ilidad  de una 
operación  de m an ten im ien to  de paz. 
S egún  re c o m e n d a c ió n  de l s u b s e 
cretario , se cance ló  la conducc ión  de 
la operación  por fa lta  de ga ran tías  que 
tenía com o an teceden te  el lim itado  
acc iona r de U npro fo r en S ara jevo  y en 
la región de M ostar.
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El 15 de m ayo, el C onse jo  de 
S eguridad  (m ediante  resolución 752) 
o rdenó  el cese inm ediato  de toda form a 
de  in te r fe re n c ia  fu e ra  de B osn ia - 
H e rz e g o v in a , ( lo  cu a l in c lu ía n  a 
u n id a d e s  d e l e jé rc ito  n a c io n a l 
yugos lavo  y del e jérc ito  croata para 
qu ienes las a lte rna tivas fueron, quedar 
bajo  el contro l de Bosn ia-H erzegovina 
o d e s m o v iliz a rs e  y d e s a rm a rs e ), 
ig u a lm e n te  o rd e n ó  e l d e s a rm e  y 
desm ov ilizac ión  de toda fuerza irregu
lar en B osn ia-H erzegovina . El consejo 
so lic itó  al secre ta rio  genera l revisar la 
pos ib ilidad  de desp lazar una m isión de 
m an ten im ien to  de la paz a esta región. 
El C onse jo  de Seguridad hizo énfasis 
en  la n e c e s id a d  de  a s is te n c ia  
hum an ita ria  y so lic itó  al secre tario  ge
neral m an te n e re n  m ente la posib ilidad 
de p ro teger los program as de ayuda 
h u m a n ita r ia .  El 26  de  m a y o  el 
se c re ta rio  genera l envió un reporte al 
conse jo  de seguridad que condenaba 
la s ituac ión  hum anita ria  en Bosnia- 
H e rz e g o v in a  y re co m e n d a b a  va ria s  
o p c io n e s  p a ra  a s is te n c ia  y p ro 
te c c ió n  a los  co n vo ye s  de ayuda  
h u m a n ita r ia . El 30 de m ayo, con la 
reso lución  752, el conse jo  sancionó a 
la R epúb lica  de Serbia y M ontenegro 
co n  un e m b a rg o  e c o n ó m ic o ; a s í 
m is m o  s u s p e n d ió  los  e n c u e n tro s  
deportivos, cu ltu ra les y técn icos. La 
reso luc ión  tam b ién  im puso em bargo 
aéreo  y  d is tanc iam ien to  d ip lom ático. 
Las sanc iones perm anecerán vigentes
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hasta cuando  el co nse jo  dec ida  que 
el parlam ento de Serbia y M ontenegro 
ha a va n za d o  e fe c tiv a m e n te  en el 
c u m p lim ie n to  de las  re s o lu c io n e s  
anteriores.

En la adopción de la reso lución 
757, el consejo  ordenó tam bién que 
todas las partes creen cond ic iones 
inm ed ia tas para ga ran tiza r el envío  
de ayuda hum anita ria  a S ara jevo  y a 
otras reg ionesen Bosnia-Herzegovina; 
re iteró que todas las partes deben 
continuar sus esfuerzos enm arcados 
d e n tro  de  la  c o n fe re n c ia  de  la 
C om unidad Europea en Y ugoslavia  y 
pid ió que las tres com un idades en 
Bosn ia-H erzegovina reanudaran sus 
d is c u s io n e s  en  a c u e rd o s  c o n s 
tituc iona les para el país. A m edida que 
a va n za b a n  las  c o n v e rs a c io n e s  la 
s itu a c ió n  en B o s n ia -H e rz e g o v in a  
continuaba deterio rándose. Se llegó a 
a lgunos acuerdos y se in ició el envío 
de ayuda hum anita ria  a través del 
aeropuerto  de Sarajevo, el cual varias 
veces fue atacado, se suspend ió  el 
apoyo, se reanudó, fue derribado  un 
avión ita liano con ayuda hum anitaria , 
se cance ló  toda operación de ayuda 
hum anitaria  y se estud ió  la posib ilidad 
de  a b r ir  un c o r re d o r  te r r e s t r e  
(B e lg rado -P a le -S a ra jevo ) con el fin 
de  no  in te r ru m p ir  e l f lu jo  de 
a b a s te c im ie n to s . V a rio s  co n vo ye s  
fueron atacados, y fina lm ente  se abrió 
el aeropuerto  so lam ente para vuelos 
de Unprofor.



La s itu ac ió n  actua l de B osn ia - 
H erzegovina  es la siguiente:

1. G ran  co n c e n tra c ió n  de trop a s , 
fábricas y  arm as.

2. In te rrupc ión  del flu ido  e léctrico , 
corte de com unicaciones y b loqueo 
perm anente  de vías.

3. N ecesidad de ayuda hum anitaria .

4. Destrucción de los más im portantes 
centros de producción, principa les 
c iudades y pueblos en un 70%

Las fuerzas que intervienen en este 
conflic to  se encontraban organizadas 
en tres Estados o Repúblicas:

Bosnia-Herzegovina.

O rgan izada en fuerzas te rrito ria 
les de defensa con gran com ponente  
de in fantería .

Fuerzas de la presidencia, gran 
com ponente de infantería y surge com o 
producto  de la m ezcla de civiles, fuerza 
Bosnia y H erzegovina y fuerzas de 
C roacia.

Sede del gobierno: Sarajevo.

República de Serbia en Bosnia y 

Herzegovina.

O rgan izada por parte del antiguo 
e jé rc ito  n a c io n a l y u g o s la v o , g ran  
com ponente  de in fantería  proveniente 
de los serb ios que viven en esta área.

Posee un gran com ponen te  aéreo  
el cual ha estado hasta  el m om ento  
inactivo.

Posee num erosa arm as.

Sede del gobierno: Pale.

República Croata de Bosnia- 

Herzegovina.

O rganizada p o rfu e rza s  del E jérc ito  
de C roacia  con gran com ponen te  de 
infantería.

El 6 de ju lio  de 1994 fue p re se n ta 
do en G inebra un nuevo plan de paz 
por parte de Estados U nidos, R usia  y 
la Unión Europea.

El plan asigna un 51 % del te rrito rio  
a la federación C roata-M usu lm ana, (los 
croa tas y los m usu lm anes se un ie ron  a 
m ediados del año 93) y un 49%  a los 
serbios.

El líde r se rb io -bosn io , R adován  
Karadzic, que, según el p lan tend ría  
que abandonar grandes porc iones de 
te rrito rio  (actua lm ente  contro la  el 70%  
de B osn ia ), co nd e n ó  la p ro p u e s ta  
ca lificándo la  com o abso lu to  d ic tado  
estadounidense. El plan fue  acep tado  
sin reservas por c roa tasy  m usu lm anes, 
sin em bargo  fue rechazado po r gran 
m ayoría en el parlam ento serb io-bosn io  
que leg isla  en Pale, c iudad s e rb o 
bosnia cercana a Sara jevo. Lo a n te rio r
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h a  d a d o  c o m o  re s u lta d o  la  
im p le m e n ta c ió n  de  m ás  s e v e ra s  
sanc iones  a los se rb ios-bosn ios y su 
co rrespond ien te  reta liación la cual in
c lus ive  ha a fectado  d irectam ente  a 
m iem bros  de las N aciones Unidas.

Los p lanes de paz previos na han 
log rado  fina liza r el conflic to  en Bosnia, 
que  hasta  ahora  ha de jado 200.000 mil 
m uertos.

Es pos ib le  que a pesar de las 
rese rvas  m an ifestadas por los serb ios- 
bosn ios este  plan sea aceptado puesto 
q u e  lle v a  m ás p e so  d e b id o  a la 
p a r t ic ip a c ió n  de R us ia  y E s tados  
U nidos.

El 1 o. de agosto de 1994, S lobodan 
M ilosev ic , p res iden te  de Serbia hizo 
un llam ado  enérg ico  a los serb ios de 
B osn ia  para que acepten el plan de 
paz; sin em bargo , M om cilo  Krajisnik 
p re s id e n te  de l p a r la m e n to  de los 
se rb ios-bosn ios  m an ifestó  que debían 
rea liza r un re feréndum  y de ja r que 
fue ra  el pueb lo  quien decid iera .

El 2 de agosto  de 1994, Andrei 
K o z y re v ,  m in is tro  de  re la c io n e s  
ex te rio res  de Rusia, adv irtió  que de 
p resen ta rse  un rechazo al plan de paz 
el resu ltado  podría  ser un increm ento 
en las acc iones  bé licas inc luyendo 
a taques aéreos contra serbios-bosnios. 
A  p e sa r de esto, Radovan Karadzic

presidente de los serb ios-bosn ios pidió 
nuevas conve rsac iones para lograr 
a lgunas m od ificac iones en el plan de 
paz.

Todo lo anterior parece ind ica rque , 
deb ido a la fuerte  presión d ip lom ática  
in te rnac iona l, al endu rec im ien to  de 
las s a n c io n e s  e c o n ó m ic a s  co n tra  
S e rb ia  y a la in fluencia  ace le ran te  de 
R usia  sobre  las d e c is io ne s  serb ias  
(que actúan com o su m ejo r a liado) es 
b a s ta n te  p ro b a b le  que  el p lan  de 
paz fina lm ente se logre con a lgunas 
m o d if ic a c io n e s ,  a u n q u e  la m e n 
tab lem ente  no sea en corto  tiem po.

El 3 de agosto el gob ie rno  de Ser
bia am enazó con rom per re laciones 
con los líderes serb ios si continúan 
re c h a z a n d o  e l p la n  d e  p a z . El 
parlam ento de la “R epública  Serbia de 
Bosn ia-H erzegovina” acordó  reunirse 
para tom ar una decis ión defin itiva .

El 4 de agosto  el pa rlam en to  de 
lo s  s e rb io s  de  B o s n ia  e v i t ó  
p ronunc ia rse  sobre el plan de paz y 
convocó a referendo para el 27 y 28 de 
agosto.

El 5 de agosto Serbia anunció  que 
rom perá todos los v íncu los po líticos y 
económ icos con los serb ios de Bosnia, 
luego que estos rechazaron por tercera 
vez un plan de paz. S lobodan M ilosevic, 
presidente de Serbia, p id ió al pueblo
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serb io  de B osnia que destituyan a sus 
d ir ig e n te s  p u e s  c o n s id e ra  que  el 
re ferendo es un in tento de estos líderes 
para  hace r que los c iudadanos se 
hagan responsab les de la po lítica que 
los d irigen tes  llevaron a cabo sin 
consu lta rles . A sí m ism o los pa íses 
is lám icos p res ionaron al C onse jo  de 
S egu ridad  de las N ac iones U n idas 
para que levan te  el em bargo  de a rm as 
im p u e s to  a lo s  m u s u lm a n e s  en 
B osn ia -H erzegov ina ; a firm aron a de 
m ás, que en caso de una negativa 
proporc ionarán  a los m usu lm anes de 
B osn ia -H erzegob ina  los m edios para 
a s e g u ra rs e  su  p ro p ia  d e fe n s a  
con fo rm e  al a rtícu lo  51 de la ca rta  de 
las N ac iones  Unidas.

El 6 de agosto  las N aciones U nidas 
au to riza ron  un a taque  aéreo sobre  
pos ic iones serbobosn ias al sureste de 
S ara jevo  com o respuesta al asa lto  y 
sustracc ión de arm as que estaban bajo 
el contro l de las N aciones Unidas.

El 7 de agosto, tras el a taque aéreo 
de la O tan, autorizado po r las N aciones 
U n idas, los se rb io s -b o sn io s  d e vo l
vie ron las arm as que habían tom ado 
del depós ito  de las N aciones Unidas.

El 8 de agosto, an te  la decisión 
serb ia  de no apoyar m ás a los serb ios- 
b o s n io s  en  e l c o n f l ic to ,  é s to s  
anunciaron q u e  su  parlamento 

estab lece rá  la “econom ía  de guerra” ,

la m o v iliz a c ió n  g e n e ra l y ra c io n a 
lización de los a lim entos.

El 9 de agosto , U npro fo r in fo rm ó  
de num erosos com bates entre  se rb ios- 
bosn ios y m usu lm anes.

El 12 de agosto , el P re s id e n te  
C lin ton  ind icó  en ca rta  e n v ia d a  al 
p re s id e n te  de la c o m is ió n  de  las  
F u e rz a s  A rm a d a s  d e l S e n a d o  
e s ta d o u n id e n s e  q u e  p e d ir ía  un 
levan tam ien to  del em bargo  sob re  el 
sum in is tro  de a rm as a Bosn ia  si los 
se rb ios-bosn ios no acep tan  an tes  del 
15 de octubre  el plan de paz. El b a 
la n ce  m ilita r  a c tu a l en  B o sn ia  es  
desven ta joso  para  los m usu lm anes, 
p u e s  lo s  s e rb io s -b o s n io s  lo s  
sobrepasan  en un p rom ed io  de 9 a 1 en 
tanques de guerra  y de 2 a 1 en p iezas  
de artille ría .

El 15 de agosto , el p rim e r m in is tro  
francés Edouard Bahadur dec la ró  que  
si el em bargo sobre  el sum in is tro  de 
a rm asen  Bosnia es levan tado , F ranc ia  
re t ira rá  in m e d ia ta m e n te  su  c o n 
tingente . El con tigen te  francés  es de 
lo s  m á s  n u m e ro s o s  y su  re t ir o  
s ig n if ica ría  un a g ra v a m ie n to  de la 
s ituación y un paus ib le  inc rem en to  de l 
acc ionar bélico.

Lo an te rio r s ign ifica  que al p a re ce r 
se acabaron para los se rb ios -bosn ios  
las se g u n d a s  o p o rtu n id a d e s . T o d o
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d e p e n d e  d e l re s u lta d o  d e l re fe ré n 

d u m  d e l 2 7  y 2 8  d e  a g o s to , la  o p c ió n  

e s : re c h a z a r  e l p la n  d e  p a z  y e n fre n 

ta r s e  a la  m a y o r ía  m u s u lm a n a  y 

c ro a ta , e n v a le n to n a d a  p o r e l a p o y o  

i n t e r n a c io n a l  y  b ie n  d o ta d a  e n  

a rm a m e n to  y  m u n ic io n e s  p ro d u c to  de l 

le v a n ta m ie n to  de l e m b a rg o  d e  a rm a s  

o , a c e p ta r  e l p la n  d e  p a z  re u b ic á n d o s e  

d e n tro  d e l 4 9 %  d e  te r r ito r io  q u e  le 

a s ig n a n  (a c tu a lm e n te  p o s e e n  el 7 0 % ) 

o p c ió n  d e s d e  lu e g o  m e n o s  fa v o ra b le  

p e ro  ta m b ié n  in d u d a b le m e n te  m e n o s  

d o lo r o s a .  L a  g ra n  p r e g u n ta  e s : 

¿ p re v a le c e rá  el e m p e n a c in a m ie n to  

s e rb io -b o s n io  q u e  los  lle v a rá  a la g u e rra  

o , e l s e n tid o  c o m ú n  q u e  lo s  c o n d u c irá  

a  la  p a z?

El d ía  12 d e  s e p tie m b re  e l P a p a  

J u a n  P a b lo  II re a lizó  una  v is ita  a Z ag reb , 

c a p ita l d e  C ro a c ia , co n  el fin  de  c re a r 

m e jo re s  c o n d ic io n e s  p a ra  e l lo g ro  d e  la 

p a z , s in  e m b a rg o  su  v is ita  no  fu e  e x ito sa  

p u e s  no  lo g ro  v is ita r  B e lg ra d o , c a p ita l 

d e  S e rb ia , n i S a ra je v o , c a p ita l d e  

B o s n ia -H e rz e g o v in a .

tic ye í\i%o9

CONCLUSIONES 

Y PROYECCIONES.

E s  c o n v e n ie n te  f in a l iz a r  e s te  

a rtíc u lo  en  fo rm a  s im ila r  a c o m o  fu e  

in ic ia d o , a n a l iz a n d o  re p ú b l ic a  p o r  

re p ú b lic a  s u s  c o n c lu s io n e s  y p o s ib le s  

p ro y e c c io n e s , as í:

ESLOVENIA.

E sta  re p ú b lica  tie n e  su  e tn ia  p ro p ia , 

m á s  de l 9 5 %  de  su s  h a b ita n te s  so n  

p ro p ia m e n te  e s lo v e n o s , a d e m á s  d e  lo  

a n te r io r  g u a rd a  e x c e le n te s  re la c io n e s  

d ip lo m á t ic a s  y  c o m e r c ia le s  c o n  

A le m a n ia  y  A u s tr ia , ta m b ié n  tie n e  a 

C ro a c ia  c o m o  un e s c u d o  g e o g rá fic o  

c o n tra  lo s  d e s e o s  e x p a n s io n is ta s  d e  la 

g ra n  S e rb ia , su  s a lid a  a l m a r A d r iá tic o  

le  fa c ilita  c o n ta c to  c o m e rc ia l co n  el 

re s to  de l m u n d o ; en  e s to s  m o m e n to s  

su  e c o n o m ía  e s  m u y  e s ta b le  y  su  g e n te  

m u y  n a c io n a lis ta , la  p a z  q u e  v iv e  le 
g e n e ra rá  un rá p id o  p ro g re s o  q u e  la 

c o lo c a rá  p ro n ta m e n te  a  to n o  co n  el 

re s to  d e  la n a c io n e s  e u ro p e a s ; to d o  lo  

a n te r io r  le a s e g u ra  su  in d e p e n d e n c ia .

Para lograr cerrar este artículo en una form a apropiada, esperé a la realización del 
referéndum  los días 27 y 28 de agosto en el cual los serbios-bosnios votaban la aprobación 
o el rechazo del plan de paz propuesto por Estados Unidos y Rusia. El plan fue rechazado 
por el 90%  de los votantes, lo cual significa el reinicio de las hostilidades las cuales 
posib lem ente rebasarán en su cuota de violencia y muerte lo hasta el m om ento conocido y 
en caso de no ser prontam ente controladas pueden dar com ienzo a la tercera guerra de los 
Balcanes.
Después de los resultados del referéndum, el gobierno de los Estados Unidos colocó como 
plazo m áxim o el 15 de octubre para que los serbios-bosnios firmen el plan de paz, de otra 
m anera levantarán el em bargo de armas que pesa sobre los musulm anes, lo cual daría 
com ienzo inm ediato a la conflagración general.
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CROACIA.
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G ran can tidad  de se rb ios  hab itan  
aún  en  C ro a c ia  p ro p ia m e n te  y en 
K ra jina  lo cual con tinua rá  generándo le  
un p e rm a n e n te  c o n flic to  pues  sus 
lím ites  geog rá ficos  segu irán  riñendo 
con su trad ic ión  h is tórica . La ún ica 
so luc ión  es, o pe rm itir la sepa rac ión  o 
fa c i l i t a r  e l a u to g o b ie rn o  b a jo  
con d ic io n e s  espec ia les  de los pueb los 
se rb ios. Logra r esta  so luc ión  no es 
fác il, espec ia lm en te  por la can tidad  de 
od io  generada  por la lim p ieza  é tn ica ; 
sin em bargo, los term inará  pres ionando 
su p rop io  desangre  económ ico  (aunque 
es  m enos seve ro  que el de S erb ia ). Si 

no llegan a un acue rdo  p ron to  y jus to  
se  conve rtirán  en el te rce r m undo de 

E uropa  con la dependenc ia  económ ica  
que  es to  s ign ifica .

BOSNIA-HERZEGO VINA.

La m e jo r so luc ión  para los croatas, 
se rb ios  y m usu lm anes que habitan esta 

repúb lica  es acep ta r el plan de paz.

Q u ie n e s  d e b e n  h a c e r e l g ra n  

s a c r i f ic io  s o n  lo s  s e rb io s ,  p u e s  
a c tu a lm e n te  c o n tro la n  el 7 0 %  de l 
te rrito rio  y deben con fo rm arse  con el 
49% . Es conven iente , aunque do lo roso  

por su anacron ism o, dec ir una gran 
ve rdad : “La real p iedra  en el zapa to  del 
con flic to  en B osn ia  es la res is tenc ia  de

E uropa en a ce p ta r la e x is te n c ia  de  un 
E stado  m usu lm án  en el ce n tro  de l 
c o n t in e n te ” , p o r e llo  lo s  p a ís e s  

m usu lm anes del M ed io  O rien te  han 

s o l ic i ta d o  re p e t id a m e n te  a la s  

N ac iones U n idas  el le va n ta m ie n to  del 

em bargo  de a rm as a B osn ia . Esta  

re p ú b lica , d e s p u é s  de  se r la m á s  
p róspe ra  de la a n tigua  Y u g o s la v ia , va 
a pasa r a se r un pa ís  de l te rce r m undo  

eu ropeo  de b ido  a la d e s tru cc ió n  to ta l a 

la  q u e  e s tá  s ie n d o  c o n d e n a d a  
p rec isam en te  po r la in d o lenc ia  c o n ti

nental, lo cua l no de ja  de  te n e r una 

c ie rta  lóg ica  m aqu iavé lica .

SERBIA.

P rinc ipa lm en te  deben  o lv id a rse  de 
su qu im e ra  de “ la gran  S e rb ia ” , el 

m undo no res is te  nuevos  im pe rios . 
D ebe fa c ilita r una so luc ión  neg o c ia d a  
a K o s o v o  (a lb a n e s e s ) , V o jv o d in a  
(húngaros, rum anos, bú lga ros ), M a ce 
don ia  y M on teneg ro  (e tn ias  d ife re n 
tes), co n tinua r la p res ión  sob re  los 
se rb ios -bosn ios  pa ra  que firm e n  la paz 
o de otra  fo rm a  p re p a ra rse  pa ra  su 
m ás g rande  d esas tre  e co n ó m ico  y su 
pos te rio r dep e n d e n c ia  e co n ó m ica  de 
Rusia.

MACEDONIA.

Al log ra r p ron ta  y jus ta  so luc ión  
negoc iada  con  S erb ia  y G re c ia , le
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e sp e ra  un la rgo  fu tu ro  com o repúb lica  

de l te rc e r m undo  eu ropeo , si no lo 

log ra  d e b e  p re p a ra rse  para  ev ita r su 

a n e x ió n  a e s to s  d o s  p a ís e s ,  

a p o y á n d o s e  en E s tados  U nidos.

MONTENEGRO.

Igua l p royecc ión  que  para  M ace

don ia. A unque  exis ten  m ejores víncu los 

h is tó ricos  con Serb ia , lo que le perm itirá, 

en ca so  de co n tin u a r un ida  a ella, 
m a n te n e r una c ie rta  a u to d e te rm in a 

c ión  e independenc ia .

KOSOVO Y VOJVODINA.

S e ve  re a lm e n te  d ifíc il su to ta l 

in d e p e n d e n c ia ; lo m ás conven ien te  

se ría  lo g ra r un a rre g lo  p ron to  y  jus to  

con  S erb ia , que  les pe rm ita  m an tene r 

co n d ic io n e s  de re la tivo  au tog o b ie rn o  y 

re sp e to  en las d ive rsas  é tn ias  que  las 

c o n fo rm a n .

C om o  conc lus ión  persona l, aunque 

a v e n tu ra d a , no  po r fa lta  de  razones 

lóg icas , e s  ju s to  d e scu b rir el hecho  de 

qu e  es te  co n flic to  fu e  azuzado  por 

E u ropa , la cua l, p o r lo tan to , es tá  

h a c ie n d o  lo su fic ie n te  para  de tenerlo .

El ¿por qué? , lo voy  a d e ja r pa ra  qu ien 

es tá  le yendo  es te  a rtícu lo , d e sp u é s  

d e  a n a liz a r  la s  s ig u ie n te s  c o n s i

de rac iones:

D e lo s  p a ís e s  c o n  in f lu e n c ia  

sov ié tica , e conóm ica  y s o c ia lm e n te  

m ás estab le  era  Y ugos lav ia .

Y ugos lav ia  pose ía  el te rce r p o de r 

m ilita rd e  E uropa  después de F ranc ia  y 

G ran B re taña.

La C om un idad  E conóm ica  E u ro 

pea es un gran p roduc to r que  neces ita  

com pradores  a qu ien vender. La nueva  

de fin ic ión  de im perio  es: P a íses  s u je 

tos a dependenc ia  económ ica .

La pen ínsu la  de los B a lcanes  s igue  

s iendo  el m ism o pun to  e s tra té g ico  por 

el cua l se  han in ic iado  dos  gue rras  

m und ia les y a nad ie  co n v ie ne  que  lo 

dom ine  un so lo  Estado.

Y u g o s la v ia ,  c o m o  re p ú b l ic a  
u n if ic a d a  e c o n ó m ic a ,  p o l í t ic a  y 

m il i ta r m e n te ,  e s  la  m á s  g ra n d e  

am enaza  para  la a rm on ía  europea , 

m ás g ra n d e  q u izá s  que  la m ism a  

A lem an ia  reun ificada.
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Alemania Checoslovaquia

Austria
Hungría

RumaniaYugoslavia

Bulgaria

LOS BALCANES EN 1914

Rusia

Suiza

Italia

□  Imperio Austro-Húngaro

□  Países Independientes Imperio Otomano

LOS BALCANES (1918 -1991)
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YUGOSLAVIA DESMEMBRADA

Areas protegidas

Bulgarií

A R E A S  P R O TE G ID A S  POR L A  O NU EN C R O A C IA

^Revista Macizas j4 v»u\ti<\$ 1 5 3



%
 %

 %

t H i e t o i i a :  m< v a le ?  7 a c t u a l i d a d  '̂ B m .
'

,>:,t..<¿.. . * - '

Hungria

Voivodina

M ontenegro
Kosovo

Albania

Rum ania
Croacia

Area habitada por serbios 

Area habitada po r m usulm anes y  croatas

Area protegida por la ONU

M acedonia

D IS T R IB U C IO N  T E R R IT O R IA L  EN B O S N IA  - H E R Z E G O V IN A  Y  A R E A S  P R O T E G ID A S  EN C R O A C IA
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San CLndnés Oslas.

ÍDeslumbnas. en tus ola.s. de tndyicos. cristales., 

cataclismo de estrellas., palacio, de sirenas.

JEos. celajes azules que comen por tus. nenas 

ornan el clono- abismo, colman, tus. íitonales..

j\Co sxui sueño tus. playas, ni ilusión tos nasales, 
de mu jones que amelan tus. cálidas, anenas.
Cl ta cueva de Atony an Cloy a annuli o de quenas, 

ponqué el piñata toco sueña a llí en sus. cabales..

Espejo de Colombia, su imayen se pnoyecta 

en arpadas orquídeas., en rasantes banderas, 
en condones, en filas, de artistas y. so ¿dados.

Jla patria de tos. tibnes., siempre en ta tinea recta, 

a ta luz del denecño senena en tas. fronteras 

y el tnicolon de fiesta pon tos. acantilados.

Especial pana ta ¿Revista 5-xxerzas. CLnmadas

¿Pedro Aiedina (¿vendaño



BIBLIOTECA CENTRAL TO M AS RUEDA VARGAS"

UBICACION

HORARIO:

USUARIOS:

SERVICIOS:

Escuela Superior de Guerra. Carrera 47 No. 81-50.
Santaféde Bogotá, D .C .-Apartado Aéreo No. 089717.

Lunes a viernes: de las 08:00 a 19:00 horas.
Sábados: de las 09:00 a 13:00 horas.

Personal m ilita r  y  c iv il en servicio activo de las Fuerzas M il i
tares y  del Gabinete de l M in is te rio  de Defensa, los ofic ia les y  
subofic ia les de la reserva, los a lum nos de los In s titu to s  docen
tes m ilita res  y  las esposas e h ijo s  del personal m ilita r  y  c iv il 
en servic io activo y e n  uso de re tiro .

Biblioteca:

1) In fo rm ac ión  p e r co rrespondenc ia  y  te lefónica.
2) In fo rm ac ión  b ib ’ í ográfica.
3) Servicio de fo tocop iadcra .
4) C onsu lta  local para todos los usuarios.

Hemeroteca:

1) Revistas nacionales y  extranjeras. y j

2) Periódicos de las p rinc ipa les  capita les del país.
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/ H o d e v n a

¿a T E N IE N T E  C O R O N E L  R IC A R D O  O R T E G A  P R A D O
E JE R C IT O  D E  C H IL E

areciera  que en los a lbores 
del S iglo XXI hab lar de in 
fantería  constituye a lgo del 

pasado, de una época rom ántica en 
que  las g ue rras  y c o n flic to s  e ran  
n e c e s a r ia m e n te  re s u e lto s  p o r el 
so ldado  de in fan te ría ; lóg ico  se ría  
pensar para cua lqu ie r neófito  de las 
c ienc ias y artes castrenses, que con la 
tecno log ía  actual de los s is tem as de 
arm as, los avances de la in form ación y 
robótica, unido al inm enso poder des
truc to r de la aviación, com pulsado, con 
la capacidad an iqu iladora  de m is iles y 
cohetes, y los e fectos de la guerra 
e le c t ró n ic a  — p o r c i ta r  a lg u n o s  
avances—  perm ite pensar que aquel 
so ldado  que con su bota conquistaba 
la victoria , ocupando el terreno con 
sangre  y sudor, ya sólo pertenece al 
pasado y que en la actua lidad  las 
g u e r ra s  se  re s u e lv e n  a p re ta n d o  
botones pero; ¿es tan cierto lo anterior?

Pese a todo eso, la h istoria  m ilita r 
con tem poránea ha dem ostrado  que la 
infantería continua y con tinuará  s iendo 
la “ Reina de las B a ta llas” ; segu irá  
siendo el in fante, el cerebro, nerv io  y 
co razón  de to d o  e jé rc ito , s in  es te  
hom bre es im posib le  para cua lqu ie r 
fuerza a lcanza r la v ic to ria , el in fan te  
le jos de perder su v igencia , ahora  m ás 
que nunca, se ha va lidado  com o el 
único e lem en to  capaz de log ra r la 
decis ión en el cam po de bata lla .

Pero para que lo an te rio r ocurra , es 
m enester d isponer de una in fan te ría  
que esté de acuerdo  a la época que se 
vive, en otras palabras, una in fan tería  
que se caracte rice  por su m odern idad, 
una in fantería  que esté de acuerdo  al 
ritm o que im pone la v ida m oderna  y  es 
más, acorde a los tiem pos que están 
porven ir. A continuación  se expondrán  
a lgunas s im p les  re fle x ion e s  sobre , 
com o a ju ic io  del au to r de este m odesto

'Revista Rimadas 1 5 3



artícu lo , podría  ser la in fantería  del 
S ig lo  XXI o del año 2000.

P r im e ra m e n te  es  c o n v e n ie n te  
a c la ra rque  lo m ás nefasto que le puede 
suceder a una institución arm ada es 
que re r cam b ia r por cam biar.

El avanzar, c ie rtam en te  im plica 
tener que e fectuar cam b ios y llevar a 
cabo  d iversas m odificaciones, pero por 
n ingún m otivo, se deben hacercam bios 
por hacerlos, sin que m ed ie  una previa 
aprec iac ión  y acuc iosa  p lanificación, 
pero tam poco se debe tem er al cambio, 
todo lo con tra rio  hay que enfrentarlo  
con decis ión  y vo luntad; ya que cuando 
un o rg a n is m o  o in s titu c ió n  no se 
renueva  o adapta  a los nuevos tiem pos 
tiende  a desaparecer.

Es a s í, c o n v e n ie n te  d e f in ir  y 
es tab lece r a qué llam am os infantería 
m oderna  y ¿qué esperam os de esta 
nueva concepción?  ¿es acaso muy 
d ife ren te  a la in fan tería  que hem os 
conoc ido  por toda  una v ida y a la cual 
nuestros países tan to  le deben?

C iertam ente  que no, la infantería 
es su esenc ia  no cam bia , ni debe 
cam b ia r jam ás, porque en ello reposan 
las trad ic iones del arm a, es la historia 
escrita  con la sangre  de tan tos héroes, 
por consigu ien te  lo prim ordia l del arma, 
su razón de ser y ex is tir está radicada 
en  s u s  tra d ic io n e s  y el p r in c ip a l 
p a tr im o n io  e s tá  en el h o m b re , y 
m ien tras éste exista  sobre la faz de la 
tie rra  ex is tirá  la in fantería .

" R e v is ta  / J t t n t u ia s  153  m i

Siendo el in fante la p ieza fu n d a 
m ental del engrana je  del arm a, deberá  
ser p rio rita rio  ob tener de él su m áxim o 
rendim iento y eficacia, para lo cual, el 
en trenam ien to  que recibe debe ser 
com pleto, desde su nivel básico, es 
decir en cond ic iones de desem peñarse 
con efic iencia  com o un com batien te  
in d iv id u a l,  c o n  un c o n o c im ie n to  
acabado en la to ta lidad  de las técn icas 
de l c o m b a te  m o d e rn o  y de  una  
capacidad fís ica  que le perm ita  so rtear 
con éxito  los m ás d ificu ltosos te rrenos 
y en  e x tre m a s  c o n d ic io n e s  
a tm osféricas, sin o lv idar que, a este 
s o ld a d o  se  le  d e b e n  in c u lc a r  
perm anente  las v irtudes m ilita res que 
son parte de todo soldado de infantería, 
ta les com o, la lealtad, el patrim on io , el 
v a lo r  el c o m p a ñ e r is m o , po r c ita r  
a lgunos, ya que un so ldado que no 
tenga clara y  conso lidada su esca la  de 
va lores, d ifíc ilm ente  podrá lle g a ra  ser 
a lgún día un verdadero  so ldado de 
infantería.

Pero, este  m ism o so ldado que se 
e n c u e n tra  e n tre n a d o  f ís ic a  e 
in te lectua lm ente  requiere a lo m enos 
ser do tado de un equipo ind iv idual que 
le pe rm ita  a lca n za r sus o b je tivo s  
obten iéndose  su m áxim o rendim iento, 
para lo cual debe poseer, un vestuario  
cóm odo y de buena ca lidad, a rm a
m ento m oderno  y de conoc im ien to  
a b s o lu to , e s te  s o ld a d o  m o d e rn o  
debe  adem ás d isponer de un equ ipo  
a c tu a liza d o  y acorde  a las ca ra c -



te rís tic a s  de l m om en to , com o por 
e jem plo, e lem entos que le ayuden al 
m e jo ram ien to  y op tim izac ión  de la 
v is ió n  en la  o b s c u r id a d  y a n te  
c o n d ic io n e s  d e s fa v o ra b le s  de  
vis ib ilidad, es decir, el desarro llo  de la 
optrón ica, o sea la e lectrón ica aplicada 
a los instrum entos ópticos, ya que este 
tip o  de m ateria l le perm itirá  poder 
dom inar el com bate nocturno y m anejar 
en form a m ás e fic ien te  sus s istem as 
de arm as. Por otra parte, c iertam ente 
en la actua lidad es d ifíc il poder rea lizar 
en trenam ien tos en te rreno lo que hace 
n e ce sa rio  que  e s te  so ld a d o  deba  
encontrarse  fam ilia rizado  al m áxim o 
con todas las c lases de s im uladores 
existentes, op tim izado  su preparación, 
sin que esto  s ign ifique de m odo a lguno 
obv ia r el en trenam ien to  de terreno, 
to d o  lo c o n tra r io , es a d e c u a d o  y 
recom endab le  el uso de sim uladores, 
para entre  o tras  cosas aho rra r re
cursos y ev ita r el desgaste o daño 
prem aturo  del m ateria l y/o equipo, pos
te rio r a ser en trenado en s im uladores 
sea tras ladado a te rreno  para practicar 
lo ya aprend ido  o reen trenarse  en 
cond ic iones m ás reales.

Este so ldado  m oderno  requiere 
a d e m á s  te n e r c o n o c im ie n to s  a lo 
m e n o s  b á s ic o s  s o b re  e l u so  de 
com putadoras, para poder operar el 
m a te r ia l de  g u e rra  de  ú lt im a  
generación, de no ser así, podríam os 
d isponer de un so ldado con capacidad 
fís ica, dotado de m oderno equ ipo pero,

t n

que si no sabe  o p e ra rlo  fu e ra  de 
dañarlo , no obtendrá  el p rovecho  que 
se requiere, hac iéndo lo  ine fic ien te .

¿ Cuáles serán las características de 

la infantería moderna?

Se hizo m ención an te rio rm en te  de 
cuá les deberían  ser las cond ic iones  
que debe tener el so ldado de in fantería , 
tan to  en su fo rm ación  com o en el m a
teria l de guerra  y equ ipo  que porta ; 
co rresponde  a continuación  seña la r 
cóm o se v isua lizan  las un idades de 
in fantería .

A u n q u e  o b v io , es c o n v e n ie n te  
re ite rar que constituye  un requ is ito  fun- 
d a m e n ta l te n e r  p re s e n te  q u e  la  
in fan tería  com o arm a, no puede a c tua r 
sola, debe fo rm ar parte de una unidad 
de a rm as co m b in a d a s  la cua l po r 
p o s e e r  t ro p a s  d e  c o m a n d o , 
in fo rm a c io n e s , com ba te , a p o yo  de 
com bate  y  serv ic ios, puede con fo rm a r 
un com p le jo  o rgán ico  y será  qu ien 
fina lm en te  pueda lograr la dec is ión , 
para lo cual lóg icam ente  se requ ie re  
del concurso  de todas las a rm as y 
s e rv ic io s , c o n s titu y e n d o  e s to  una 
cond ic ión  básica  de la guerra  m oderna  
en  d o n d e  to d a  e m p re s a  b é lic a  
necesariam ente  debe ser en fren tada  
en fo rm a conjunta.

Al re fe rirse  el p resente  a rtícu lo  a la 
in fan te ría  es por razones de cons titu ir 
un tem a específico .

I

T^cvintn ¿Atinadas 1 5 1



•m 3 > i/í'i n te u 'n / l \ o d e in  <1

Las un idades del arm  a desde el 
n ivel un idad fundam enta l hacia arriba 
deben reun ir entre o tras las s igu ientes 
ca racte rís ticas:

Movilidad.

Q u e  te n g a n  la  c a p a c id a d  de 
d e s p la z a rs e  po r c u a lq u ie r tip o  de 
te rreno  con la to ta lidad o m ayor parte 
de sus m edios, sin d ism inu ir su potencia 
de fuego  y/o capacidad  de m aniobra. 
Lo a n te rio r se log ra  d o tá n d o la  de 
veh ícu los  a o ruga  o sem io ruga  (carros 
de  c o m b a te )  y en d e te rm in a d a s  
o c a s io n e s  u tiliz a n d o  m e d io s  he li- 
t ra n s p o r ta d o s , p a ra  lo  q u e  se rá  
m eneste r que los in tegran tes de la 
u n id a d  p o s e a n  e l e n tre n a m ie n to  
adecuado  y que el a rm am ento  y equipo 
te n g a  la  v e r s a t ib i l id a d  p a ra  su 
transpo rte  en d ife ren tes m edios.

Rapidez.

Es una caracte rís tica  s im ila r y que 
puede  lleva r a co n fu s io n e s  con la 
m ovilidad , la rap idez cons is te  en poder 
desp lazarse en el m enor tiem po posible 
de un pun to  a otro, para lo cual es 
necesario  al igual que la m ovilidad en 
d o ta r a las un idades de carros de 
com bate , para el persona l y equ ipo en 
su to ta lidad.

Potencia de fuego.

Está dada por los d ive rsos s is te 
m as de arm as que com ponen la unidad

debiendo tener orgán icam ente  a rm a
m e n to  que  p e rm ita  n e u tra liz a r  o 
d is m in u ir  la  a m e n a z a  a é re a  y /o  
b lin d a d a , c o m o  a s í m is m o , p ro 
porc ionar el adecuado apoyo de fuego 
a las un idades de m aniobra, m ediante 
una poderosa base de fuego, pero que 
en razón de su vu lnerab ilidad  debe 
encontrarse  m ontada sobre vehícu los 
y que  e s to s  te n g a n  la a d e c u a d a  
protección.

En lo posib le el ideal será que cada 
unidad fundam enta l d isponga de los 
m ed ios  de apoyo  a sus un idades  
m enores . P ero  es tos  s is te m a s  de 
arm as de poco o nada servirán si no 
tienen la capacidad de poder actuar 
durante las horas de obscuridad o con 
m alas cond ic iones de visib ilidad.

Guerra electrónica.

La correcta utilización y en su propio 
b e n e f ic io  d e l e s p e c tro  e le c t r o 
m agnético es una realidad en todo 
conflic to  m oderno, una unidad que no 
d isponga del equ ipam iento  o que no 
te n g a  e l e n tre n a m ie n to  e s tá  
im posib ilitada de poder llevar a cabo 
c u a lq u ie r acc ió n  de com ba te , por 
consiguiente debe estar en condiciones 
de efectuar a lo m enos M.A.E. (m edidas 
de apoyo e lectrón ico) y C .M .E. (contra 
m ed idas e lec trón icas) ya que esto  
redundará en una m ayor capacidad de 
obtener in form aciones com o así m ism o 
en poder proteger sus com unicaciones.

"Kcviftit / \  m ullid .« tfi-i
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Autonomía log ística  y adm i

nistrativa.

Esto se refiere a que desde la 
unidad de com bate hacia arriba, el 
a p a ra ta je  lo g ís t ic o  q u e  p e rm ite  
m antener la operacionalidad del ba
tallón, debe ser lo bastante funcional 
que no entorpezca la operación u acción 
a efectuar, ya sea por lo pesado de los 
bastim entos, o por la carencia  de un 
cierto  grado de autonom ía que lo haga 
depender de otra unidad o bien porque 
sus prop ias insta lac iones lo hagan vu l
nerable a la acción del enem igo.

En este m ism o aspecto  el apoyo 
adm in istra tivo  debe func ionar en form a 
tan expedita  que coopere a m antener 
alta la moral de la unidad. Para el logro 
de lo an te rio r es conveniente que la 
unidad de los serv ic ios orgánica del 
bata llón, tenga una autonom ía de a lo 
m enos 5 días o de 5 dotaciones y en su 
to ta lidad sobre ruedas, a objeto pueda 
p ro g re sa r ju n to  a las un idades de 
m aniobra y/o fuego proporc ionando el 
apoyo en form a oportuna.

Apoyo aéreo y de fuego.

La u n id a d  de  in fa n te r ía ,  de 
m agnitud batallón para a lcanzar su 
m áxim a capac idad  requ ie re  de un 
adecuado apoyo de la Fuerza Aérea, 
Aviación del E jército  y artillería  de ca li
bre superio r a los 155 mm consisten te  
en b rindar un apoyo de fuego a su 
m a n io b ra , c o m o  ta m b ié n  p a ra

/ÍX ilitM

proporc ionar p ro tecc ión  a los m ed ios 
de la unidad, que dada sus ca ra c 
terísticas m otorizadas y/o m ecanizadas 
son m uy  v u ln e ra b le s . Lo a n te r io r  
im p lica  que  com o parte  del e n tre 
nam iento los in tegran tes de la un idad o 
lo m enos una parte  im portan te  de e llos  
se encuentren en cond ic iones de d irig ir 
el e lem ento  aéreo en su acc ión  de 
apoyo aéreo estrecho  o los fuegos de 
la artillería .

Estas deben ser a lgunas de las 
caracte rís ticas o capac idades de las 
unidades de in fan tería  para los años 
venideros, no s iendo las únicas, s ino 
que tan solo las que se han considerado  
com o m ás re levantes.

Conclusiones.

La in fa n te r ía  m o d e rn a  e s tá  
conceb ida  com o un a rm a  de g ran  
flex ib ilidad , con m ucha  m ov ilidad  y 
potencia  de fuego y que deb ido  a las 
caracterís ticas de sus in teg ran tes  es 
netam ente o fensiva. El d ispone r de 
carros de com bate  en fo rm a o rgán ica , 
no la hace aprop iada  para llevar a cabo  
acciones de fens ivas está ticas, se le 
debe em p lea r p re fe ren tem en te  en la 
ofensiva y ser necesario  en acc iones  
re tardatrices o defensa  m óvil.

F in a lm e n te  e s  c o n v e n ie n te  
recordar esa m áxim a que dice:

“C on  el v a lo r de l E jé rc ito  v ive  o  p e re c e  
una  n a c ió n , con  e l v a lo r  de  su in fa n te ría  
v ive  o p e re ce  un E jé rc ito ”

TZcvistn junadas 1 5 1
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VEHICULO S BLINDADO S

Vehículo FAMAE Piraña 8 x 8  versión: 
Cazatanque con torre de 90 mm.

Piraña 8 x 8  versión: 
Transporte personal.

Piraña 6 x 6  versión: Antiaérea. Piraña 8 x 8  versión:
Vehículo de Combate de Infantería con 

torre de 25 mm..

Piraña 6 x 6  versión: 
Porta mortero.

Piraña 6 x 6  versión: 
Puesto de mando
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/H o n  amento de Cianea a 

los combatientes colombianos
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Santafé de Bogotá, octubre 24 de 1994

I toque de silencio  que acaba 

de lle n a r co n  sus  o n d u 

lac iones de b ronce  el aire 
t r a s lú c id o  d e  n u e s tra  s a b a n a  

bogo tense , es la m em oria  de nuestros 
hom bres ca ídos al o tro  lado del m undo, 

p a ra  q u e  un a  n a c ió n  a d m ira b le , 
h e rm a n a d a  con  la n u e s tra  p o r el 

sacrific io  y por la g loria , p rese rvase  su 

libertad.

H ay en e sas  no tas  de  in tensa  
em oción  un lengua je  que los so ldados 

d e  to d o s  lo s  t ie m p o s  s a b e m o s  

desc ifra r. E llas acom pañaron  el final 

de la d iaria jornada, cuando en el negror 

de la noche  p a sábam os  al reposo 
donde  se hundían las fa tigas  y los 

s u e ñ o s . P e ro  ta m b ié n  las  h e m o s  
escuchado  m uchas veces, m ientras 

cam aradas que ridos han de jado  de

iís GENERAL ALVARO VALENCIA TOVAR

so ñ a r pa ra  s ie m p re  y sus  ce n iz a s  
re to rnan  a la tie rra  pa ra  no desperta r, 

al paso  que  la neb lina  nos cub re  las 
pup ilas  p u gnando  po r no co nve rtirse  

en lágrim as.

La urna  que hem os depos itado  en 

la penum bra  de este santuario , con tiene  
hum us del luga r d onde  descansa ron  

para  s iem pre  m ilita res  de C o lom b ia , 

ca ídos  en m ed io  de  la to rm en ta  de la 
guerra . Fueron el nob le  ho locaus to  

o frendado  por nuestra  nac ión  para  que 
otra  pud iese  v iv ire n  libe rtad . La m ism a 

libertad que  aco m p a ñ ó  en e p isod ios  

de v ib ran te  g randeza  el a lum bram ien to  
de nuestra  patria .

E n c o n tra d o s  s e n tim ie n to s  c o n 
fluyen en n u e s tro se sp íritu sa l partic ipar 

en este  ac to  de p ro funda  s ign ificac ión ,

1 4 1  mm m
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con el cual hem os de jado , ba jo  la tu te la  

a u g u s ta  de  d o s  in s t itu c io n e s  de l 

pensam ien to  m ilitar, la cus tod ia  de este 

sa n tu a rio  que  p lasm a en exp res ión  

m onum en ta l la g ra titud  de un pueb lo  

a d m irab le  p o r n ues tros  hom bres  de 

a rm as.

La pagoda , a la par que  sím bo lo  

re lig io s o  de l b u d ism o , c o n tie n e  un 

hondo  s ig n ifica d o  filo só fico . D estinado  

en sus  o ríg e n e s  rem otos  para  a lbe rga r 

re liqu ias del m aestro  o de sus d iscípu los 

m ás no tab les, pasó  con  el co rre r del 

t ie m p o , d o n d e  q u ie ra  se  e le v e  su 

es tru c tu ra  de p ied ra  o de m adera , a 
co n s titu ir inv itac ión  a m ed ita r sob re  la 

é tica  de  la v ida  y lo que  pueda  segu ir 

m ás a llá , cua n d o  és ta  se extinga .

C u ando  la nación co re a n a  quiso 

d e m o s tra r a C o lom b ia  su g ra titud  por 

la d e fensa  que en su sue lo  h ic im os de 

idea les  co m partidos , recu rrió  a esta 

to rre  de  p isos  supe rpues tos , ta llada  en 

gran ito  de sus can te ras  con m ajestuosa 
be lleza  y sen tido  de pe rpe tu idad . G esto 

gene roso , po r va rios  años  ennob lec ió  

uno de los s itios  m ás a trac tivos  de 

nuestra  c iudad  cap ita l. D esp lazado  por 

el ím petu  incon ten ib le  de l p rog reso  
urbano , e ncon tró  a lbe rgue  aquí, donde 

nues tra  E scue la  S u p e rio r de G uerra  y 
nues tra  U n ive rs idad  M ilita r que lleva 

po r nom bre  el que  tuvo  la pa tria  en los

T S e v if it . l / t 7ttuxAcx£ / 5_*> 14
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a lb o re s  de su  v id a  in d e p e n d ie n te , 

cu ltiv a n  e le v a d a s  d is c ip lin a s  de la 

in te ligenc ia  y  el saber.

Im p o s ib le  h a l la r  s e d e  m á s  

apropiada. Por el fren te  pasará  en breve 
u n a  d e  la s  g ra n d e s  a v e n id a s  

b o g o ta n a s . Al fo n d o , las do s  e d i
ficac iones  de lad rillo  ro jo  se rv irán  de 

pe rspec tiva  a la roca b lanca-g ris  de l 

tem p le te , no só lo  en v iv id o  con traste  

de co lo res  s ino  com o encuen tro  de dos 

épocas  de la h is toria , hund ida  una en 

el p a sado  re lig io so  y filo só fico  de l 

o rien te , actua l la o tra  en las fo rm as 

audaces  de la a rqu itec tu ra  occ iden ta l. 

A la vez, en tre  el rec in to  m ilita r y la 

c iu d a d  e s ta b le c e  un d iá lo g o  d e  

s i le n c io s ,  c o n  e s ta  re l iq u ia  q u e  

s im bo liza  lo que  nuestro  pueb lo  en 
a rm as ha de fend ido  m ás a llá  de la v ida  

y en C orea  un ió los dos e x trem os del 

m undo  para  que o tro  pueb lo  no fuese  
subyugado  bajo el im perio  de la fue rza  

y la barbarie .

H a n  p a s a d o  lo s  a ñ o s  c o n  

s o b re c o g e d o ra  ra p id e z . D is ta n te s  
están ya los días cuando, con el nom bre 

de C o lom b ia  en los lab ios y su bandera  

a r ro p a d a  en  e l a lm a , la  fra g a ta  
“A lm iran te  P ad illa ” y el B ata llón  “C o 

lo m b ia ” a b a n d o n a ro n  la s  c o s ta s  
am adas de  la patria  para  concu rrir a la 

c ita  de honor que  p ropuso  el destino .



M uchos com pañe ros  cayeron  sobre  la 

tie rra  ca lc inada  de C orea, que pasó  a 

se r p rop ia  cuando  sobre  sus  h ísp idas 

ve rtien tes  caye ron  nuestros p rim eros 

so ldados  en tre  el fuego  y la borrasca.

No se borran, sin em bargo, las 

im ágenes a m ed ida  que  e! po lvo  de los 

años  va cub riendo  la guerra  que ta lló  al 

ro jo v ivo  en nuestras a lm as su huella  

im b o rra b le . C o n fig u ra n  un c a le i

do sco p io  de n ieve  y de re lám pagos, 

de fuego  y de s ilenc io . De rostros 

con tra ídos  por la pasión  de la lucha y 

cue rpos  e te rnam en te  inm óviles, sobre  

un o lea je  de m on tañas  pa ra lizado  en el 

tiem po  y  un pa isa je  devas tado  por la 

fu ria  de la con tienda . C hosen, tie rra  de 

la frescu ra  m atina l com o s ign ificó  el 

an tiguo  nom bre  de C orea , fue  pa lestra  

donde  la bea titud  y la ca lm a ancestra l 

trocá ronse  por el od io  y  la m uerte , pero 

tam b ién  del o rgu llo  y la rea lizac ión 
hum ana  de co m b a tir por los va lo res 

e te rnos  de la v ida .

S ign ifica tivo  resu lta  que este  acto 

m ilita r se  cum pla  en el an ive rsa rio  de la 
v ic to ria  de K um song, donde  nuestros 

ace ros  se cub rie ron  de g lo ria  ante el 

ba luarte  enem igo  conve rtido  en hum o 

y  cen izas. La c iudad  en pavesas, sobre 

lo  q u e  fu e ra  v a l le  id í l ic o  d e  la  

desapa rec ida  C hosen, fue  ob je tivo  de 

la operac ión  N óm ada, ú ltim a m aniobra

m óvil de la gue rra , y se ría  aho ra  v is ión  

d ia ria  de l d u e lo  co tid iano  so b re  ese  

m ism o va lle , co n ve rtid o  en tie rra  de 

nad ie  pa ra  el ch oque  de fra cc io n e s  de  

los do s  e jé rc itos .

La tom a  de  K um song  fue  la m e jo r 

hora  de g lo ria  del B a ta llón  C o lom b ia , 

que a rra n có  de los  lab ios  cu rtid o s  po r 

el sol y el v ie n to  de  m ú ltip les  ca m p o s  

de ba ta lla  de l m undo  de un hé roe  de 

tres  gue rras , el e log io  e m o c io n a d o  de 

que  h a b iendo  com a n d a d o  los m e jo res  

so ld a do s  de la tie rra  y co n te m p la d o  

sus  p roezas , le fa lta b a  ve r c o m b a tir  a 

los n ues tros  para  cu lm in a r la v is ió n  del 

co ra je , la in tre p id e z  y el he ro ísm o .

S eño res  com a n d a n te s  de n ues tras  

F u e rza s  M ilita re s . P ara  u s te d e s  la 

s in c e ra  e x p re s ió n  d e  n u e s t r o s  

a g ra d e c im ie n to s  po r haber a c c e d id o  a 

que el m onum en to  de  C orea  a nues tros  

hom bres  de  a rm as ha lla ra  a lb e rg u e  en 

este  m a rav illo so  en to rno , d o n d e  los 

je fe s  de l m añana  pod rán  h a lla r en un 
fragm en to  de l a ye r un te s tim o n io  m ás 

de las v irtu d e s  g u e rre ra s  de su  raza. Y 

po r e n a lte c e r con  su p re s e n c ia  la 

ce rem on ia  en la que  hem os d e vu e lto  a 

su tem p lo  de g ra n ito  las ce n iza s  de 

nues tros  hé roes  anón im os.

P a ra  u s te d ,  d o c to r  R o b e r to  

S epú lveda  y pa ra  su p res tig iosa  firm a
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co n s tru c tu ra , n ues tra  g ra titud  po r el 
e sm e ro , la d e d icac ión  pe rsona l y la 
s o l ic i tu d  q u e  c o n s a g ró  a la  
reco n s tru cc ión , p ieza  po r p ieza , de los 
fra g m e n to s  de es ta  pag o d a  co reana  
qu e  ta n to  d ice  en su m udez de p iedra 
a n ues tros  se n tim ie n to s  de  so ldados.

S e ñ o r e m b a ja d o r de  la repúb lica  
de  C orea , d is tin g u id o s  m iem bros  de la 
re p re s e n ta c ió n  d ip lo m á t ic a  de  su 
nac ión , h e rm anada  con  la nuestra  en 
la e m p re sa  gue rre ra  que  sa lvó  para la 
h is to ria  la libe rtad  y  los d e re ch o s  de su 

p u e b lo  e je m p la r: a la  g ra titu d  que

insp iró  la e recc ión  de tan  he rm oso  • 

m onum ento , responde  la nuestra  po r <1 

h a b e r re c ib id o  de  su n a c ió n  e s te  

m arav illoso  tes tim on io , que  recoge en 

sus p lacas  reco rda to rias  los nom bres 
de nuestros so ldados, con fund idos con 

los vues tros  ba jo  la m ism a tie rra  que  

cubre  su reposo  e te rno . T ie rra  que se 

a lb e rg a ,  c o m o  te s o r o  d e  v a lo r  
inap rec iab le , en la m udez de p iedra  de 

e s ta  p a g o d a  q u e  e te r n iz a  la
«I

abnegac ión , el he ro ísm o y la g lo ria  

s ilenc iosa , de l a ye r com partido  sobre  

el m ism o cam po  de ba ta lla . 1

r  " \
A L M A C E N  “ F E N IX ”

CcltCos CaCCe LoncCoño

R E P R E S E N T A C I O N E S

P R O V E E D O R E S  DE LAS 
FU E R ZA S  M IL ITA R E S

m

§

C a l le  14 N o  10-81  
T e l é f o n o s :  3 4 2 1 3 2 1  - 3  4 2 8 2 1 0

A p a r t a d o  A é r e o  9 0 5 4  
S a n t a f é  d e  B o g o tá ,  D .C .  - C o lo m b ia

1

'R e v ie r a  f u e r z a s  / ¡ r u t a d a s  1 5 3 1 4 4



PUBLICACION
TRIMESTRAL

AS ARMADAS

>

Santafé de Bogotá, D. C a



REVISTA EE LAS

FUERZAS ARMADAS

RevistaTu
Nuestra 
la de todos, porque...

Tú eres importante para 
nosotros

Podrás aportar 
opiniones

tus

Tu experiencia vale /+ Los temas tratados son
para tu consulta

Queremos que estés
informado ¿ S U S C R IB E T E !

*

REGISTRO DE SUSCRIPCION
F e c h a : /

D eseo  s u s c r ib ir m e  a la  R e v is ta  de la s  F u e rz a s  A rm a d a s  p o r  e l té r m in o  de 
a p a r t i r  d e l N o . ___________ .

a ñ o (s ) ,

1 I I I I I 1 I I I l l l I I I I 11 I J U l i l i  I I  NI  I I I I I I 1 1 1 1 1
NOMBRES APELLIDOS

u
GRADO

I 1 I I 1 I I I LLLLLL-LI IJJ J LL1_
ARMA

I I I I I I I I I I I I I [ [ I I I I I ] L
TELEFONO CEDULA DE CIUDADANIA EXPEDIDA EN

LL
FUERZA

i_ L

1 I 1 1 I I I I I
DIRECCION

F o rm a  de pago :

APARTADO ARREO

J L
CIUDAD

1 1 1 1 I I 1 I I I M i l l
PAIS

E fe c t iv o

C h e q u e

D e s c o n ta d o  p o r  n ó m in a  d e l C o m a n d o :

□  E J C . □  A R C . □  F A C

□  P O N A L . □  C D O . G R A L .

N O T A : S i c a n c e la  con  fe h e q u e  fa v o r  g i r a r lo  a n o m b re  de  la  R e v is ta  de la s  F u e rz a s  
A rm a d a s . E l v a lo r  de la  s u s c r ip c ió n  p o r u n  añ o  $ 6 .0 0 0 , in c lu id o  e l p o r te  de 
c o rre o . V

FIRMA



3 n  m e m o tia m
¿-\omena.je a.

(Zaxtos /Ztetas <Tiesttcpo
.

¡endo p res iden te  de C o lom 
bia el docto r C arlos L leras 
Restrepo cum plió  la Escuela 

S uperio r de G uerra  sesenta  años de 
haber s ido fundada. Para conm em orar 
este an iversario  se ed itó  un fo lle to  
recordatorio  que reg istra  el p rogreso 
cu ltura l del Instituto durante  esos años. 
El docto r Lleras, en su doble carácter 
de P residente  de la R epública y de 
p ro fesorde  la escuela en donde d ictaba 
le c c io n e s  so b re  te m a s  de in te ré s  
nacional que se denom inó  “C átedra 
M agistra l” , pa rtic ipó  en esa publicación 
con una nota m anuscrita  que se repro
d u c e  a c o n tin u a c ió n . In s e r ta m o s  
tam b ién  un re tra to  a p lum a del ilustre 
m andata rio  que fue e laborado  por el 
d ibu jan te  de la sección de Im prenta y 
Pub licac iones de las Fuerzas M ilitares.

Es esta una evocación h istórica  del 
ilus tre  ex p res iden te  rec ien tem ente  
desaparecido . D ebem os recordar que 
ha sido el único de los je fes  de Estado

de  n u e s tra  P a tr ia  q u e  en  fo rm a  
perm anente  as is tía  tres y cua tro  veces 

al m es a d ic ta r la “C á tedra  M ag is tra l” 
en la E scue la  S uperio r de G uerra . 
C arlos L leras R estrepo es uno de los 

m ás g randes pe rsona jes de nuestra  
h istoria; sus enseñanzas y  su e jem p lo  

personal perdurarán  en el esp íritu  y la 
conc ienc ia  de los co lom b ianos  y m uy 

espec ia lm en te  en el de los in teg ran tes  
de las F uerzas A rm adas de C o lom b ia .

J.D.P.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

Al cum p lirse  sesen ta  años de la 
fundac ión  de la E scue la  S uperio r de 

G uerra, qu ie ro  rendir, a nom bre  de la 
nación, en hom ena je  a q u ie ne s  la 
crearon con c la ro  en tend im ien to  del 
pape l q ue  deben  d e s e m p e ñ a r las  
Fuerzas M ilita res  en una d e m o cra c ia  
y con a lto  sen tido  patrió tico .
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1

D e b o  ta m b ié n  e x p re s a r  la  
s a t is fa c c ió n  d e l G o b ie rn o  p o r el 
cons tan te  progreso  de la escue la, que 
tan to  ha con tribu ido  a llevar el nivel 
técn ico  de las d is tin tas arm as.

Las Fuerzas M ilitares son, al m ism o 
tiem po , gua rd ianes de la seguridad 
ex te rio r de la R epública  e instituc iones 
tu te la res  del O rden Ju ríd ico  y la paz 
in te rna . El con junto  de sus func iones 
es, pues, lo m ás im portan te  y de licado 
que  puede conceb irse . Por ello, todo  lo 
re la c io n a d o  co n  s u  p re p a ra c ió n , 
espec ia lm en te  con la de su ofic ia lidad 
superio r, reviste  sum a trascendencia .

La E scuela S uperio r de G uerra  es 
el luga r en que no só lo  se  adqu iere  la

p reparación m ás a lta  en las d isc ip linas 
puram ente  m ilitares, s ino donde se 
entra  en con tacto  con o tros num erosos 
y variados p rob lem as sobre  los cuales 
la o fic ia lidad  debe tene r un concep to  
c la ro  y com p le to . Su buen  fu n c io 
n a m ie n to , su  c o n s ta n te  p ro g re s o , 
in te re sa n  p o r igua l a las F ue rzas  
M ilitares, al G ob ie rno  y a todo el pueblo 
co lom b iano  que m ira con jus tificado  
o rgu llo  el a lto  grado de preparación  de 
esa o fic ia lidad  y la capac idad  en que 
se encuentra  para serv ir e ficazm ente  
al país.

C arlos L leras R estrepo.

Bogotá, 8 de m ayo de 1969
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La Cátedra Magistral
C A R LO S  LLE R A S  R E S T R E P O  es 

uno de los m ás ¡lustres y  eg reg ios  P ro 
hom bres  de C o lom b ia . Su nom bre  y 
sus e jecu to rias  es taban  reg is tradas  en 
nuestra  H is to ria  P a tria  m ucho  an tes  de 
su rec ien te  y m uy sen tido  fa llec im ien to . 

S us e n señanzas  y el e jem p lo  de sus 
v ir tu d e s  c ív ic a s ,  d e  c iu d a d a n o  

e jem p la r, se conse rva rán  en los ana les 
pa trios  por cu a n to  cons tituye  una in 

v a lu a b le  y p e re n n e  le c c ió n  de  
p a t r io t is m o  p a ra  la s  n u e v a s  
g e n e ra c io n e s  c o lo m b ia n a s .  S u s  
e jecu to rias  y sus escritos  trascend ie ron  

m ás allá de los lindes pa trios  y se 
conoc ie ron , d ifu n d ie ro n  y com en ta ron  

especia lm ente  en los c írcu los cu ltu ra les 
de  H is p a n o a m é r ic a . C a rlo s  L le ra s  
R estrepo  es uno de  los G randes de 
nuestra  P atria . En su cond ic ión  de 
P res iden te  de  la R epúb lica  y por lo 
tan to  C o m andan te  C onstituc iona l de 

las Fuerzas A rm a d a s  de C o lom b ia , 
im partió  ense ñ a n za s  de  gran  in te rés 
nac iona l d ic tadas  e sp ec ia lm en te  a la 
a lta  o fic ia lidad  de las F uerzas A rm a 

das. En e fecto , d ic tó  lecc iones, sobre  
los m ás va ria d o s  te m a s  de in te rés 
nac iona l, a los p ro feso res  y a lum nos 
de la E scue la  S u p e rio r de G uerra . Este 
ha s ido  un e p iso d io  excepc iona l, ún ico 
en los ana les  de  la docenc ia  m ilita r, por 
cuan to  el d o c to r L le ras R estrepo  es el

ún ico  P res iden te  de  la R e p ú b lica  que  
ha re g en tado  una c á te d ra  en fo rm a  
p e rm anen te , du ra n te  el p e río d o  de  su 
m anda to  co n s titu c io n a l, en  el m ás 
im portante  cen tro  docen te  de fo rm ac ión  
m ilita r de las F ue rzas A rm a d a s . S ob re  
este  tra sce n d e n ta l a co n te c im ie n to  nos 
o c u p a re m o s  para  un irn o s  al h o m e n a je  

que la nac ión  toda  rinde  al in s igne  
m a n d a ta rio  y c a u d illo  re c ie n te m e n te  

fa llec ido .

L a s  le c c io n e s  d e  q u e  n o s  
o cu p a m o s  fue ron  d e n o m in a d a s  d e s 
de cu a n d o  las in ic ió  el P re s id e n te  
L le ra s  R e s tre p o  c o m o  “ C á te d ra  
M a g is tra l” , nom bre  que  p e rd u ra  y se  

m a n t ie n e  a c tu a lm e n te  e n  lo s  
p rog ram as  de  la E scue la  de  G u e rra . 
En los d o cu m e n to s  que  se  c o n se rva n  
en el a rch ivo  de  la un idad , he m o s  
e n c o n tra d o  una no ta  qu e  se tra n sc rib e  
tex tua lm en te :

“1968-26 de Enero- Con motivo de la 
iniciación de las labores docentes de la 
Escuela Superior de Guerra El señor 
Doctorearlos Lleras Restrepo, Presidente 
de la República, dicta la primera clase del 
año pronunciando una importantísima 
Conferencia ante los Altos Mandos 
Militares y todo el personal del Instituto. 
Es esta la primera vez en la historia de la 
Escuela en que la apertura del año lectivo 
es realizada por el primer Mandatario de 
la Nación”.
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La C o n fe re n c ia  a la cua l se re fiere 

la a n o ta c ió n  a n te r io r es tá  transcrita  en 

e l L ib ro  H is tó r ic o  de  la  E s c u e la . 
A p re c ia m o s  que  no ha s ido  pub licada . 
S e inc luyen  a con tinuac ión  las d is tin tas 
pa rtes  que  tra tó  el se ñ o r P res idente  
L le ras  en  su a locuc ión  por cuan to  e lla 
se ñ a la  la im po rtanc ia  y  a m p litud  de la 
c á te d ra  que  in ic ió  ese  d ía.

Los te m a s  son:

1. S a lu d o  e in troducc ión .

2. El do b le  ca rá c te r de  la m is ión  de 

las F ue rzas  M ilita res.

3. L a  s e g u r id a d  e x te r io r  d e  la  
R e p ú b lica  fren te  a la tecno log ía .

4. La se g u rid a d  in te rio r fren te  a las 
n u e va s  fo rm a s  de  lucha.

5. Los  co s to s  de l d esa rro llo  m ilita r 

fre n te  a los recu rsos  de  la nación.

6. Las nuevas  fo rm as  de guerra .

7. Im p o rta n c ia  de l es tud io .

8. Los T e rrito r io s  N ac iona les .

9. V in c u la c ió n  de  los  o rg a n is m o s  
e s ta ta le s  con los es tud ios  de la 
E scu e la  S u pe rio r de  G uerra .

E s ta  in te r e s a n te  d is e r ta c ió n  
co n c lu ye  así:

“Para terminar dijo el Doctorearlos Lleras 
Restrepo, deseo agradecer al Señor 
General Director, esta invitación que me

permitió iniciar las labores de la Escuela 
Superior de Guerra, en el presente año, y 
deseo reiterar el ofrecimiento que hice de 
poner a las órdenes de ustedes los 
funcionarios del Gobierno que, en su 
concepto, puedan facilitar o complementar 
los importantes trabajos que se han 
impuesto” .

E stos ep iso d io s  de  trascenden ta l 
in fluenc ia  en la v ida  m ilita r y naciona l 
es  n e c e s a r io  y c o n v e n ie n te  d e s 
ta c a r lo s  p o r c u a n to  lo s  d is t in to s  
m a n d a ta r io s  d e  C o lo m b ia  d e s d e  
cuando  se c reó  la E scue la  S upe rio r de 
G uerra , el 8 de m ayo de 1909, han 
c o n c u r r id o  a e l la  p a ra  p r e s id ir  
cerem onias, ses iones so lem nes, actos 
de c lausu ra  o d ic ta r a lguna  im portan te  
con fe renc ia . M as n inguno  lo ha hecho  
con  la fre c u e n c ia  y  a s id u id a d  de l 
P res iden te  L le ras  R es trepo , qu ien  por 
lo d ich o  se c o n s titu y ó  en p ro fe so r de 
la e scu e la  y a u to r izó  al d ire c to r pa ra  
in c lu ir la “C á ted ra  M ag is tra l” en los 
p rog ram as del ins titu to .

A s í, el Je fe  de l E s ta d o  d o c to r 
L le ras  R es trepo  e s ta b le c ió  c o n ta c to  
p e rs o n a l co n  los  d ire c tiv o s  de  la 
escue la , p ro fe so re s  m ilita re s  y c iv ile s  
y con los o fic ia le s  a lu m n o s  de  los 
d is tin to s  cu rsos, va le  dec ir: A ltos  E s
tud ios  M ilita res, E s tado  M ayor y O fi
c ia les  de los S e rv ic ios . P or lo tan to  e n 
tab la ron  re lac iones  pe rsona les  en tre  
el p rim e r m a n d a ta r io  de  la n a c ió n  y 
los  O fic ia les  S upe rio res  del E jérc ito , la 
A rm ada  y la F uerza  A é rea  qu ienes  al
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te rm in a r el año  lec tivo  se d e se m 
peñarían com o com andan tes de la 
un idades ope ra tivas y tác ticas de sus 
respectivas fue rzas o com o je fes  o 
in tegran tes de los estados m ayores. 
La responsab ilidad  de la conducción 
opera tiva  de las un idades m ilitares en 
el in m ed ia to  fu tu ro  e s ta ría  a e llos  
e n c o m e n d a d a . P a ra  e llo  h a b ía n  
ade lan tado  los cursos respectivos en 
la E scuela S uperio r de Guerra.

De ese en tend im ien to  personal y 
d irec to  con el je fe  de Estado, que se 
rea lizaba en las au las de la Escuela 
S uperio r de G uerra, surg ieron a lgunos 
p ro ye c to s  de g ran im p o rta n c ia . El 
C om andante del Ejército de los Estados 
U n idos de A m érica  del Norte había 
invitado desde hacia a lgunos años a 
pro fesores y a lum nos de la E scuela de 
G uerra  a v is ita r a lgunas insta lac iones 
m ilitares de aquel país y de la zona del 
Canal de Panam á. C ircunstanc ias de 
va riado  orden  no habían pe rm itido  
a c e p ta r e s ta  in v ita c ió n . Se h ab ía  
concurrido  a la zona del canal, a donde 
se  p o d ía  v ia ja r  s in  m a y o re s  
com p licac iones por cuanto  C o lom bia  
ten ía  libre tráns ito  por el canal. La 
invitación para v ia ja r al ex te rio r estaba 
vigente. El in terés con que los señores 
G enera les G erardo A yerbe, M inistro 
de D efensa Nacional y A lfonso M ejía 
V a lenzue la , C om andan te  G enera l de 
las Fuerzas M ilita res respond ie ron  a

la  m e n c io n a d a  in v ita c ió n ,  y la  
in te rv e n c ió n  de l s e ñ o r P re s id e n te  
L le ras, h ic ie ron  p os ib le  el p e rm is o  
e je cu tivo  y las a u to r iza c io n e s  le g a le s  
y a d m in is tra tiva s  pa ra  la re a liza c ió n  
del que podem os d e nom ina r p rim e r 
v ia je  de la E scue la  S uperio r de  G uerra  
a los Estados U nidos y por lo tan to  al 
exterio r.

C om o resu ltado  de este  e p iso d io  
se em itie ron  una serie de d ispos ic iones  
le g a le s  y re g la m e n ta r ia s  q u e  han  
perm itido desde entonces la rea lizac ión 
de com is iones  co lectivas de e s tu d io  al 
exterio r. D ispos ic iones, de m á s  está  
d e c ir lo , han  p e rm it id o  a m p lia r  el 
p rogram a de v ia jes  los cua les han s ido  
de  g ra n  u til id a d  p a ra  d ire c t iv o s ,  
p ro feso res y a lum nos de la E scue la  de 
G uerra . No está por dem ás se ñ a la r 
que a lgo m ás de la m itad de los o fic ia les  
que rea lizaron este  p rim er v ia je  a los 
Estados U nidos no habían sa lido  hasta  
en tonces  nunca de C o lom b ia . Los que  
lo habían hecho, en su gran m ayo ría  
habían partic ipado  en el con flic to  de 
C orea com o o fic ia les  del B ata llón  C o 
lom bia y de la Fragata A lm irante Padilla .

O tro  ep isod io  que m erece  la  pena  
rem em ora rse  es el e s ta b le c im ie n to  
del C urso  Integral de D efensa  N a c io 
nal (C ID E N A L) al cual concu rrie ron  
a ltos func iona rios  gube rnam en ta les ,
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c iv iles , em inen tes p ro fes iona les y a l
tos  o fic ia le s  de la P o lic ía  N ac iona l. La 
d is p o s ic ió n  q ue  e s ta b le c ía  e s to s  
cu rso s  había s ido d ictada a lgunos años 
an tes, m as no se le había puesto  en 
e jecuc ión .

F u e  e s ta  u na  im p o r ta n tís im a  
d is p o s ic ió n  po r cu a n to  la D e fensa  
N a c io n a l no  es  e x c lu s iv a  de los  
m ilita res; es ob ligación  de toda  la c iu 
d adan ía  coope ra r en esa d ifíc il tarea 
c a d a  u no  d e n tro  de  s u s  p ro p ia s  
c a p a c id a d e s .  E s to s  e s tu d io s  de  
D efensa  N aciona l en que se reúnen 
m ilita re s  y c iv ile s , se  han ve n id o  
am p liando  y actua lizando  año  tras  año. 
A lgún  tiem po  después, com o fru to  del 
C idena l su rg ió  A socaci.

S iendo  P residente  de la República, 
e l d o c to r  L le ra s  R e s tre p o  se  
conm em ora ron  los sesen ta  años de 
fundac ión  de la E scuela S uperio r de 
G u e r ra .  P a ra  e s ta  o c a s ió n  se  
reo rgan izó  la B ib lio teca  del institu to  
para  lo cual el M in is terio  de D efensa 
as ignó  las partidas co rrespond ien tes. 
Se le de n o m in ó  “ B ib lio teca  T om ás 
R ueda  V a rgas” , com o hom ena je  al 
in s igne  e s c rito r que con su p ium a 
de fend ió  duran te  m ás de 35 años la 
R e fo rm a  M ili ta r  q u e  a d e la n tó  el 
P re s id e n te  G e n e ra l R a fae l R eyes

desde 1907. La B ib lio teca se dio al 
serv ic io  el día de la ce lebrac ión  del 
S e x a g é s im o  A n iv e r s a r io  de  la 
Fundación de la escue la  y con este 
m o tivo  tam b ién  se reed itó  el lib ro  
“E jército  N aciona l” de R ueda V argas 
cuya prim era ed ic ión estaba  agotada. 
Se presentó  un fo lle to  conm em ora tivo  
del m encionado an iversario . El prim er 
a rtícu lo  de esta pub licac ión  es una 
nota m anuscrita  del señor Presidente 
L leras en que seña la  con s ingu la r 
prop iedad el s ign ificado  de la escuela. 
La c e re m o n ia  d e l s e x a g é s im o  
an iversario  fue  pres id ida  por el señor 
P res iden te  de la R epúb lica  doc to r 
C arlos L leras R estrepo y a ella asistió  
el ex pres iden te  E duardo Santos a 
qu ienes se les en tregó los 2 prim eros 
e jem p la res de “ El E jército  N aciona l” .

E s to s  s o n  lo s  h e c h o s  m á s  
im portantes y trascendenta les de lo 
que s ign ificó  para la E scuela Superior 

de G uerra y para las Fuerzas A rm adas 
el que se d ic tara  la “C á tedra  M agistra l” . 

Existen m uchís im os o tros ep isodios 
v incu lados a este suceso. Estos son 
apuntes de un testigo  presencia l que 
se publican en la R evista de las Fuerzas 
A rm adas In m em oriam  de ese gran 
patriota que fue C arlos L leras Restrepo. 

J.D .P .
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Sabía Usted...!
Que la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, 
es una entidad dependiente del Comando General, creada 
con el fin de realizar todos los impresos que requiera el 
Ministerio de Defensa y sus organismos adscritos.

Cuenta con maquinaria y 
equipos óptimos, acorde 
con la nueva tecnología 
en artes gráficas... Y  lo 
más importante tiene un 
grupo de técnicos deseo
sos de asesorarlo, ha
ciendo posible que sus re
querimientos tales como: 
revistas, libros, regla
mentos, manuales, catá
logos, blancos de tiró 

plomas, tarjetas, folios de vida, y en general todo lo re 
nado con lo que usted a diario necesita, ya sean form 
membretes, sobres, memoradores, de uso general.

VINCULESE A LA IMPRENTA, CONOZCALA 
Y PERMITANOS TRABAJAR PARA USTED!

DIRIJA SUS SOLICITUDES A LA AYUDANTIA GENERAL 
DEL COMANDO GENERAL DE LAS FF.MM.

INFORMESE EN LOS TELEFONOS. 
248-34-83 - 248-34-80 
MICROONDAS 426

DIRECCION: Cra. 6a. A No, 51A-96 - Bogotá, D. E.


