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NOTAS EDITORIALES 
  

Salado 

a la AHerga Sipoa Combina 

Al celebrarse el 570 aniversario de la Fuerza Aérea 

Colombiana, que conmemora a la par el sacrificio heroico * 

del Gran Capitán ANTONIO RICAURTE en la magna epo- 

peya de la emancipación americana, el mejor homenaje que 

: puede rendir el Comandante de la. Institución es el de rea- 

firmar el entusiasmo y la decisión que asisten la conciencia 

e inspirar la, voluntad de todos quienes formamos este pilar 

aeronáutico de la Patria, para proseguir en el sendero de 

rectitud y de pujenza por el que se ho transitado a través 

de más de medio siglo de su gloriosa existencia, unidos en 

aun solo sentimiento y en un mismo anhelo, 

No puede, ciertamente, pensarse en que las circunstan- 

cias de los tiempos actuales permiten que la inmensa res- 

ponsabilidad que nos compete dentro de la organización 

militar de la República pueda cumplirse con criterio de 

facilidad o, al menos, sin mayores obstáculos. La época. que 

nos ha correspondido se caracteriza ahora por serias incl- 

dencias en todos los campos de las actividades nacionales. 
El presente, con todas sus dificultades, nos exige la decisión 

irrevocable de luchar con denuedo y sin claudicaciones por 

el porvenir de la nación. Nos reclama preparación adecuada 

y disciplina a toda prueba. Nos demanda el más firme es- 
píritu de cohesión y un esfuerzo sostenido para la realiza 

ción eficaz y fecunda de nuestra tarea en bien del país. 
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Los constantes y sorprendentes avances logrados por la”: 

ciencia aeronáutica han complicado en sumo grado los pro- 
gramas de defensa nacional. La era de la aviación moderno 
extge a los pueblos del mundo gastos y sacrificios, que 
apenas unos pocos están en capacidad de atender pero “ante 

los cuales el sentimiento del honor nacional impide vacilar. 

Es por eso que el Gobierno de Colombia, a través de los 

últimos veinticinco años y muy especialmente en el más 

reciente decenio, compenetrado de este impostergable deber, 
se ha preocupado por proveer a nuestra Fuerza Aérea al 

menos de los más indispensables medios para el cumplimiento 

de su misión constitucional. 

A nuestro reconocimiento por-tam ingente esfuerzo de- 

bemos agregar la honrada comprensión y aceptación de las 
limitaciones económicas, muchas veces insalvables, que en 

ocasiones afectan el pleno ejercicio de nuestro deber, 

=  Cóonsagrados a. los ideales patrióticos en un plano su- 

perior y a plena conciencia del compromiso que tenemos 

adauirido; y de cuanto representa la confianza en nosotros 

depositada como garantía de la seguridad y de la integridad 

nacional, compensaremos con grandeza de espiritu tales 

limitaciones y seremos más dignos de la gratitud y del apre- 

cio de uestros: e ii 

Estas roficalóns som: las que hat de vigorizar en esta 

fecha de tan hoúido significado nuestra determinación de 

responder dignamente «a los anhelos nacionales, las que 

alisten: en «todo tigmpo nuestra acrisolada vocación de sol- 

dados del aire y las que. Pretulenean muestro orgullo de servir 

a la Hotel : : 

" Como Conandanie. de la Fuerza Aérea vato en este 

Día el reconocimiento institucional a «cuanto sus hombres 

de ayer. y de hoy realizaron y están llevando a cabo por 
impulse el desarrollo y acrecentar la, grata de la Avia- 

ción Colombiana. ev 

- General FEDERICO RINCON PUENTES, 

: Comandante. Fuerza Aéren.



  
General > 

ALVARO HERRERA CALDERON



Despedida 

de las Arergas Militares 

Al entregar en el día de hoy el cargo de Comandante 

General de las Fuerzas Militares, por retirarme del servicio 

activo a solicitud propia, presento a los señores Oficiales 

Generales, Oficiales de Insignia, Oficiales, Suboficiales, Al- 

féreces, Cadetes, Guerdiamarinas, Soldados y Personal 

Civil que forman parte de la Institución castrense, mi más 

cordial saludo de despedida. 

Con especial satisfacción debo reconocer en esta opor- 

tunidad, que las delicadas y complejas misiones que le com- 

peten 4 las Fuerzas Militares han sido cumplidas con pleno 

éxito. Y ello se debe, sin. duda alguna, al destacado sentido 

del cumplimiento del deber y al acendrado patriotismo que 

siempre ha distinguido a todo el personal que las integran. 

Debo, sin embargo, ser realista al afirmar que aún no 

han cesado los motivos que intranquilizan el diario vivir 

de nuestros conciudadanos y antes, por el contrario, se 

aprecia que NUEVAS eircunstancias estimulan el desorden y 

la violación de la Ley. Por tal motivo, bien comprendo que 

las Fuerzas Militares tienen por delante una ponderosa 

tarea la cual, estoy seguro, sabrán afrontar con decisión Y 

acierto como lo han hecho 0. lo largo de su historia. Asi lo 

deseo. 

Para todos los compañeros de armas y demás personal 
del Comando General, del Ejército, de la Armada y de la 

Fuerza Aérea, mis sinceros agradecimientos por la. leal. y 

2 
 



:ficiente colaboración que me prestaron durante mi Co- 

nando y hago propicia esta ocasión para hacerlos extensi- 
os a, todos los que así procedieron para conmigo a lo largo 

le mis treinta y nueve años de servicios continuos a la 

nstitución y a la Patria. 

Es motivo de complacencia para mí entregarle el man- 

lo de las Fuerzas Militares a mi.amigo el señor General 

JARLOS ARTURO LOMBANA CUERVO, distinguido jefe 
uyas destacadas ejecutorias, sumadas a sus condiciones per- 

sonales y profesionales, son la mejor garantía de que la 

institución Militar continuará por los senderos de progreso, 

lentro del marco de la Constitución y Leyes de la Repúble- 
a. Pura él mis mejores. votos por los éxitos en su gestión. 

Por último, y con mi especial afecto, les deseo au todos 

y cada uno de quienes sirven en las Fuerzas Militares, ven- 
tura personal, en unión de sus distinguidas y apreciables 

familias. : 

Su hasta hoy Comandante General les estrecha la mano. 

General ALVARO HERRERA CALDERON. - 

 



  
General 

CARLOS ARTURO LOMBANA CUERVO



alla dell Comandante Caral 

de des AHrergas Melilipes 

Ál asumir el cargo de Comandante General de las 

Fuerzas Militares de Colombia, por honrosa designación del 

señor Presidente de la República y de su Ministro de” 

Defensa, es para mí particularmente grato presentar a los 

señores Comandantes del Ejército, de la Armada y de la 

Fuerza Aérea, a los señores generales y oficiales de insig- 

nia, a los señores oficiales superiores y subalternos, a los 

suboficiales y soldados, a los alféreces, guardiamarinas y 

cadetes, al personal civil de la Institución y a sus queridas 

familias, mi cordial saludo y mis congratulaciones por el 

éxito alcanzado en el cumplimiento de la misión que la 

Patria nos ha confiado como centinelas insomnes de su 

pasado, de su presente y de su porvenir. 

Máximo honor para este modesto soldado, cuya vida 

desde la más temprana juventud y desde los cluustros de 

esta Escuela Militar de Cadetes, ha estado consagrada al 

servicio de Colombia, es recibir el encargo de comandar las 

Fuerzas Militares que son honra y prez de la República, 

sostén de sus instituciones, custodia de su integridad y 

garantía de la paz y de la tranquilidad ciudadanas. Here- 
deras de las gloriosas tradiciones nacionales y nacidas como 

expresión patriótica de libertad y soberanía en los albores 

de la Independencia, su derrotero en la vida republicana del 

país, ha estado señalado con los signos de abnegación, de 

disciplina, y de lealtad indefectible a los principios que nos 

identifican como pueblo creyente en Dios y en los valores 

de la dignidad humana, amante de la paz y de la libertad y 
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defensor del derecho como base de nuestro sistema. Ser 

soldado de la República, para consagrarse por entero al 

servicio de sus conciudadanos, conlleva la obligación de' 

merecerlo. 

Suceder en el mando de la Institución al señor general 

ALVARO HERRERA CALDERON, por su decisión de re- 

tirarse del servicio activo, después de 39 años de pulquérri» 

ma vida consagrada por entero a sus deberes profesionales, 

es contraer un difícil compromiso de superación en el cum- 

plimiento del deber. Hombre de firmes convicciónes, egregio 
soldado, virtuoso ciudadano, eximio y ponderado coman- 
dante, extraordinario compañero, trabajador infatigable, 

ejemplar jefe de hogar, dinámico y pulero administrador, 

gu paso por la noble carrera. de las armas deja huellas im- 

perecederas, ejemplos dignós de imitar, enseñanzas que se- 
guir y derroteros para transitar. Al-abandonar nuestas filas 

para regresar al seno de la sociedad civil, las Fuerzas Mi- 

litares de Colómbia inclinam sus pendones ante el eminente 

soldado que, en-las liferentes posiciones de responsabilidad 
que le fueron confiadas a lo largo de su fructífera vida 
castrense, supo brindar toda $u tapacidad, todo su entu- 

stasmo, todas sus virtudes y toda" su lealtad para propender 

por gu engrandecimiento. La patria agradecida lo contem- 

pla con admiración y recohocimiento, como hijo dilecto 

que ha cumplido su' tarea más allá del deber. 

. : La nación colombiana debe y puede estar plenamente 

segura de. que las Fuerzas Militares no serán tolerantes 

con ninguno de sus miembros cuendo mancille su: honestidad, 
la pureza de su tradición y la grandeza de su causa y co- 

laborarán y facilitarán las investigaciones pertinentes, por 

que son diáfanas sus actuaciones institucionales y ajusta- 

das a los mús estrictos «principios y regulaciones; .pero_al . 
mismo tiempo y de acuerdo con lo estipulado por la ley, 
serán explícitas en solicitar ante las autoridades compe- 

tentes su aplicación contra quién o quienes irresponsable- 

mente hayan lonzado especies que vuiñeren la, honra de.5us 

integrantes; sin fundamento y por propósitos palmariamente 
concebibles. Esta posición es claro, terminante e irreduc- 

tible. , ¡ 
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Las Fuerzas Militares continuarán siendo el baluarte 

primario y escudo protector opuesto a todos los propósitos 

que atenten contra los valores más altos de la nacionalidad 

y que se orienten hacia una Institución cohesionada por la 

identidad de sus propósitos, la fe indeclimable en el destino 

afortunado del país y la obediencia entustasta y consciente 

de su reglamento, que hace de la lealtad la mejor garantía 

de supervivencia de los principios tutelares que rigen el 

Estado de Derecho, por el cual nuestra Patria traza su meta 

y establece una identidad propia en su condición soberana 

dentro de la: sociedad de pueblos libres de la. tierra. Jamás 

claudicarán y nada limitará el cumplimiento de su deber en 

el mantenimiento y preservación del orden y la libertad. 

Así entendemos nuestra misión, la aceptamos con po- 

sitiva fe y dedicación sin eclipses, por la dificultad que 

va envuelta en su cumplimiento y con la abnegación y el 

sacrificio acostumbrados por cada uno de sus miembros. La 

realizaremos como una obligación que no finca su poderio 

en un arsenal bélico de grandes proporciones, sino que se 

afianza en su estructura moral, en la convicción de una 

recta formación, en la práctica de las virtudes cuudadanas 

y en el valor incomparable del soldado colombiano, ya que 

la. hora presente no admite dudas ni vacilaciones entre la 

anarquía y el orden, entre la violencia y la paz, entre la 

libertad y el despotismo. 

Animado del más profundo sentimiento de afecto, pre- 

sento a los señores generales y oficiales de insignia, a los 

señores oficiales y suboficiales en retiro, y a todo el per- 

sonal de la reserva mi caluroso saludo y la reiteración. del 

agradecimiento de la Institución y de la Patria por los in- 

valuables servicios que a lo largo de su meritoria carrera 

militar supieron brindarle con abnegación y dedicación 

constantes. Las Fuerzas Militares munca olvidarán el paso 

de estos meritorios soldados que dieron lustre a la Repú- 

blica y que con su capacidad, férrea voluntad y espiritu de 

sacrificio colaboraron decisivamente en el engrandecimien- 

to de Colombia y en el fortalecimiento de sus instituciones. 
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En este momento de: especial trascendencia. en mi vida, 

con mi mente en Dios, reitero ante las Fuerzas Militares 

mi confianza absoluta. en su lealtad a Colombia y en su 

capacidad para defenderla, de cualquier peligro que nuble 

gu horizonte y mi voluntad indeclinable de continuar con- 

sagrado a su servicio, con fe, esperanza y decisión inque-- 

brantables. 

General CARLOS ARTURO LOMBANA CUERVO, 

Comandante General de las Fuerzas Militares. 
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Teniente Coronel 

HERNANDO ZULUAGA GARCIA 

1. INTRODUCCION 

Por considerarlo de interés para los 

señores Oficiales del Ejército y como 

uno de los aspectos derivados del curso 

que tuve la fortuna de adelantar re- 

cientemente en los Estados Unidos de 

América, me propongo informar sobre 

los conceptos que se debaten actual. 

mente para enfrentar el ataque poten- 

cial de un enemigo con superioridad 

en medios de combate. Aprecio como 

de suma importancia este aspecto, toda 

vez que la situación de las Fuerzas 

Militares Colombianas en cuanto a do- 

taciones de material y equipo puede 

colocarlas en condiciones similares an- 

te una agresión externa, con el in- 

grediente muy conocido de todos refe- 

rente a la sobre-extensión de nuestros 

frentes en los teatros de operaciones. 

La metodología que utilizaré para la 

transmisión de los conceptos incluye 

una secuencia en lo posible ordenada 

sobre la filosofía de los conceptos y 

sus implicaciones en tópicos como la 

misión, aplicabilidad de fundamentos, 

organización y conducción de la ope- 

ración defensiva. Pero antes de entrar 

en materia conviene expresar que con 

diferentes nombres como la “Defensa 

Orientada” o “Defensa de Archipiéla- 

go” o “Defensa Integrada” se han 

venido extructurando los nuevos con- 

ceptos defensivos y, como de todos 

pretendo derivar lo más significativo 

y coincidente, las referencias particu- 

lares a ellos sólo se harán cuando por 

claridad y distinción sea indispensable. 

17  



'. DESARROLLO 

1. Filosofía General de los nuevos 

conceptos Defensivos: 

En razón a que la naturaleza de la 
agresión enemiga prevista es la base 

fundamental. .para moldear la forma 

de defensa, una serie de teorías se han 

esbozado para abocar el hecho recono. 

cido por los aliados occidentales en el 

Teatro Europeo referente.a la superio- 

ridad que en caso de agresión tendrían 

las fuerzas del blóque soviético, espe: 

cialmente en cuanto! a efectivos, tan- 
ques, artillería y apoyo aéreo táctico, 

Estas teorías” se concretan a conti- 

nuación, así; 

  

Teniente Coronel 

HERNANDO ZULUACA GARCIA 

- Egresado de la Escuelá Militar de Cadetes 

como Oficial de ¡Artillería el 20 de julio 
de 1936. 

“Los cárgos más importantes, qué di des. 
empeñando. son; 

«Oficial de Operaciones del Dpto. E-3. 

Jefe delos Liceos del Comando Ejército, 
Edecán del señor. Presidente y Jete Sección 

Seguridad Casa Militar, 

- Ejecútivo y 20 Comaridante «de los Ba 

nes Guardia Presidencial y La Popa. 

Jefe Sección Contra-inteligeneia del Dpto. 
E-2, Jefe Oficina de Información de la Se- 
eretaría - General del Ministerio de Defensa 

y actualmente, «Comandante del Batallón 
Palacé, ' 

Le harl sido impuestas las Condecoraciones 
de: José María Córdoba, Antonio Nariño, 
Francisco José de Caldas y las medallas de 

15 y 20 años. : 

Batallo- 
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a, Defensa de Archipiélago. 

Como condensación de algunos con- 

ceptos expresados por el Mayor Gene- 

ral Británico J, F. €. Fuller, en 1944 

se publicó una serie de artículos titu- 

lados “Tanques y Antitanques”, que 

hacían referencia a la defensa contra 

un ataque blindado e involucraban su 

teoría de “Sistema de Defensa de'Ar- 

chipiélago”, en contraposición a la doc- 

trina de defensa móvil y defensa de 

área, estructurada con base en las si. 

guientes premisas: : 

(1) No es posible organizar defensas 
lineales con suficiente poder antitan- 

que a lo largo de todo el frente, porque 

este sistema no permite la capacidad 

de parar una ruptura y penetración 

sobre cada avenida de aproximación 

enemiga. 

(2) Una vez rotas las defensas orien- 

tadas linealmente sobre un BODAC, las 

fuerzas defensoras son vulnerables a 

los ataques de flanco y retaguardia, 

(3) Los tanques, en sí mismos, no 

pueden penetrar en considerable pro- 

fundidad porque no están en capacidad 

de sostener el terreno que ganan (ne- 

cesitan del concurso de la Infantería), 

Con base en el análisis de estas pre. 

misas, Fuller concluyó que el sistema 

defensivo debería” ser orientado, por 

una parte, con el fin de retener una 

considerable capacidad de resistencia 

después de que el enemigo hubiese 

penetrado, para desgastarlo desde sus 
espaldas, «retardar «las 'fuerzas de In- 
fantería, negarle los . abastecimientos 

de gasolina y' munición, etc.; y, por 
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Fig NS 1 DEFENSA DE ARCHIPIELAGO 
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otra, con el propósito de conservar 

un poder de contra-ataque para darle 

la batalla decisiva una vez obtenido 

el desgaste necesario, Esta capacidad 

de resistencia recomendó generarla 

usando el equipo combinado de armas 

en “Islas de resistencia” que domina- 

ran las avenidas de aproximación ha- 

cia el área por defender, enfatizando 

sobre los métodos, procedimientos y 

tácticas antitanque, puesto que opina- 

ba que el fin de la acción de choque 

de los tanques no era otra que abrir 

el camino a la infantería y demás 

armas hacia la retaguardia del defen- 

sor, pasando a través de su frente o 

yendo alrededor del mismo, toda vez , 

que la retaguardia era el punto más 

débil y por consiguiente el decisivo 

para la victoria. 

Para Fuller existían dos clases de 

defensa: la Estratégica y la Táctica: la 

primera la concebía relacionada con 

espacio y movimiento en teatros de 

operaciones profundos, es decir, aque- 

llas que permiten al defensor el te 

pliegue sobre sus reservas pára'ir ga- 

nando poder a medida que el enemigo 

avanza y sus líneas de comunicación 

se alargan, hasta hacerle perder” $u'po- 

der de choque con maniobras tácticas 

como la acción dilatotia, la deférisa' en 

sí y el contra-ataque. La segunda O' sea 
la defensa táctica, por otra parte, “lá 

concebía más ceñida al terreno y á'la 

naturaleza de la ofensiva enemiga; 

por ello sostenía que contra la acción 

del choque de los tanques y su poder 

de penetración y maniobra hacia los 

fláncos y la retaguardia, como puntos 

decisivos, la defensa debía regresar a 

modelos similares a los “castillos” o 

“fortalezas”, es decir, a formar' islas 

de resistencia en profundidad y cu- 

briendo todas las direcciones (no líneas 

de defensa). Tales islas, opinaba, sí 

estarían en capacidad de explotár la 

debilidad de los tanques consistente 

en no poder mantener las áreas con- 

quistadas, siendo ideales para infli- 
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tir un gran daño al atacañte, cerrarle 

1 paso a la Infantería, impedir el flujo 

le los abastecimientos y negar la ac- 

ión del choque, con el consiguiente 

racaso de los tanques; además las 

uerzas de las islas quedarían siempre 

lisponibles para el apoyo de contra- 

taques con blindados cuando ello fue- 
a. aconsejable. En resumen, Fuller 

oncebía la defensa táctica en dos 
limensiones: estática o mejor de con- 
epción perimétrica para parar al ene- 

aigo, impedirle su movimiento y des- 
'astarlo, y, móvil pará contrarrestar 

u acción con contra.-movimiento y su 
taque con contra.ataque. 

La figura 1 ilustra el concepto global 

le Fuller y en ella se aprecia que la de- 

ensa se concentra más sobre avenidas 

le aproximación vitales que sobre te- 

reno crítico, que las islas de resis. 

encia se organizan en forma sucesiva 

tacia la retaguardia y preferencial- 

aente sobre los centros de comunica- 

ión terrestre (ciudades, pueblos, case- 

ríos), reforzados con obstáculos y 

minas cubiertos por fuego. Es de ano. 

tar, por otra parte, que delante del 

cinturón de islas de resistencia existen . 

tres esferas de roconocimiento: la es. 

tratégica que cubre los aviones de re- 

conocimiento; la táctica donde operan 

las fuerzas de reconocimiento (caba. 

llería, blindada y/o mecanizada) para 

detectar el avance final del enemigo, 

bloquear vías, preparar la destrucción 

de puentes y canalizar al agresor sin 

comprometerse decisivamente en ac- 

ción; y la protectiva donde están los 

puestos avanzados de combate con su 

misión tradicional. 

b. Defensa Orientada. 

Esta tesis defensiva está enfocada 

más específicamente al problema Euro. 

peo actual a que me he referido. El tipo 

de defensa hace énfasis en el empleo 

de la infantería en profundidad a lo 

largo de las avenidas de aproximación 

  

Fig N* 2 DEFENSA ORIENTADA 
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más propicias para los tanques ene- 

migos, en lugar de utilizarla en defen- 

sas lineales como la de área y la 

móvil. Las Fuerzas Blindadas se pre.. 

vén como reserva a niveles de divi- 

sión y superiores con propósitos de 

contra-ataque, a los Batallones, for- 

mando equipos de armas combinadas 

en lo posible, se les asigna un área de 

“trituración y muerte del enemigo” 

(Figura 2) y alrededor de ella son 

organizados en un número adecuado 

de emboscadas contra tanques, sin que 

se incluyan conceptos divisionistas 

como los de PAG, PAC, área adelan- 

tada de defensa o área de retaguardia. 

La misión de las propias tropas distri- 

buidas como se expresó, es dar de baja 

tantos tanques y vehículos de personal 

como sea posible sin comprometerse 

en combate decisivo, ante cuyo riesgo 

las tropas deben retirarse a otro sitio 

de emboscada o a la siguiente área 

de “trituración y muerte”. Se trata 

de cambiar espacio por equipo primor- 

dial del enemigo y, a la vez, desmon- 

tar la infantería para hacerla vulnera- 

ble. La táctica se continúa hasta que 

el Comandante de las propias tropas 

aprecie que el poder de combate del 

enemigo ha sido reducido lo suficiente 

para poder aceptar el combate decisi- 

vo, situación ante la cual se organiza 

la defensa de área móvil, o se pasa 

al contra-ataque o contra-ofensiva, se- 

gún la misión, situación del enemigo, 

fuerzas disponibles y terreno. 

Este tipo de defensa, según sus pro- 

ponentes y críticos, no debe utilizarse 

en frentes demasiado sobre extendidos, 

más que todo por los problemas in- 

herentes a mando y control, reabaste.. 

cimiento, mantenimiento y evacuacio. 

nes, en especial en cuanto hace refe- 

rencia a las pequeñas unidades ubica- 

das en diferentes sitios de emboscadas; 

además, porque el sistema puede lle- 

gar a ser demasiado inflexible. 

c. Defensa Integrada. 

Como un resultado de las dos teo- 

rías anteriores, ha surgido la idea de 

integrarlas, dejando vigente el concep. 

to de islas de resistencia “adicionado 

con emboscadas que den continuidad 

entre las islas y sirvan como fuerza 

de seguridad inmediata”. Fuerzas de 

contra-ataque con preponderancia en 

tanque e Infantería mecanizada apo- 

yarían y decidirían el combate cuando 

se haya logrado debilitar lo suficiente 

al enemigo. Esta defensa integrada no 

supone el cambio de la doctrina exis- 

tente en cuanto a la nomenclatura del 

área de defensa, como lo sugiere la 

defensa orientada, pues continúan vi- 

- gentes el área de seguridad, el área 

adelantada de combate y el área de 

reserva; sin embargo, el BODAC no tie- 

ne una función de parar el enemigo 

y mantenerlo lejos de allí, sino que 

es una línea de demarcación entre el 

área de seguridad y el área adelantada 

de combate. 

Una clarificación sobre la función 

de estas áreas en la defensa integrada 

es la siguiente: 

(1) Area de Seguridad. 

Quedan suprimidos los PAC, aunque 

sí continúan vigentes los PAC y las 
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Ses pegó y vs EE 

Fuerzas de Cobertura. Entré el: BODAC 

y los PAG operán' las emboscadas con 
las Misiones ya expresadas y. con el 
apio de ua de Ile apropiado. 

e) Area Adelantada de Combate, 

Los entorn: de División o Brigada - 

T en nuestro caso, pueden variar en 

ancho y profundidad. con. base en la 

importancia táctica del. terreno y las 
fuerzas .asignadas. Una reserva, con 

preponderancia en -tanques, debe pre- 
verse, - Lias unidades :de..maniobra de 

la División tendrán sub.sectores de 

responsabilidad y todos los puntos 

fuertes organizados a nivel batallón 

debeh' ápoyarse mutuamente, Los pun= 

tos fuertes orientados contra tanques 

y unidades mecanizadas deben domi- 

nar y controlar 108 nudos de coruni- 

cación «terrestre: y las carreteras que 

penetran'al sector o..sub-sector y, des- 
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de luego, tienen que ser defendibles 

en todas las direcciones y de tamaño 

no inferior aun pelotón reforzado. Por 

consiguiente, las pequeñas poblaciones 

y caseríos se emplean para constituir 

los puntos: fuertes antitanques puesto 

que realmente están sobre' las vías, 

son obstáculos para los blindados, son 

en la práctica fortalezas listas y po- 

seen buenas reservas de abastecimien- 

tos, entre otras ventajas. Por otro lado, 

entre los puntos fuertes se ubican em- 

boscadas contra tanques que en la 

práctica permanecen ocultas en-el día 

y atacan en la noche. La artillería se 
emplea con flexibilidad para darle la 
capacidad “de apoyar varios puntos 

fuertes o mantenerla en condición de 
reforzar o recibir refuerzo de otra 

artillería, sin estancarla en, una posi. 

ción sino con un concepto de movilidad 

permanente. : ;00 o. 3 

    

 



(3) El Area de Reserva. 

La reserva puede estar concentrada 

en gu respectiva área o distribuida por 

unidades fundamentales en ella y en 

el área adelanteda; pero siempre pre- 

parada para cumplir las misiones clá. 

sicas, después de haber agregado pro- 

fundidad a la defensa. 

2. IMPLICACIONES DE LOS 

NUEVOS CONCEPTOS 

a. En la misión, 

La misión, como determinante de 

primer orden en cualquier operación 

de combate, debe ser expresada en 

términos que permitan al Comandante 

iniciativa y flexibilidad en el uso de 

los medios con el máximo de ventajas 

y mínimo de restricciones en cuanto 

a accidentes del terreno por mantener. 

Por consiguiente, la misión es defender 

un determinado sector, en lugar de una 

línea o BODAC; es decir, con báse en 

los nuevos conceptos la unidad tiene 

éxito en su defensa si previene que el 

enemigo sobrepase la retaguardia del 

sector asignado, Donde el Comandante 

acepte el combate dentro del sector 

asignado es función de como visualice 

la organización de la defensa basado 

en el análisis de la misión, el enemigo, 

el terreno, las propias tropas y los 

medios disponibles. Como conclusión, 

la Misión “Se defiende en el Sector 

Asignado” significa que el Comandante 

debe aplicar todos los medios disponi- 

bles para prevenir que el enemigo so- 

brepase la retaguardia del sector de- 

bilitándolo, forzándolo a replegarse, 

conteniéndolo y/o destruyéndolo, 

b. En la aplicabilidad. de los Funda- 

mentos. 

(1) Uso apropiado del terreno, 

La clave es determinar las más pro. 

bables avenidas de aproximación del 

enemigo para tomar sobre ellas los 

accidentes que permitan debilitar y 

canalizar las formaciones del atacante. 

Estos accidentes se preparan como 

puntos fuertes que permitan hacer fue 

go en forma sorpresiva y efectiva, 

Desde luego se Organizan sucesivas e 

integradamente hacia la retaguardia y 

deben tener buena protección y encu- 

brimiento, como también deben per- 

mitir el repliegue o la recepción de 

refuerzos a cubierto; además deben 

estar apoyadas por un buen sistema 

de minas y obstáculos, 

(2) Seguridad. 

Lo básico es poner en ejecución un 

sistema activo y pasivo que permita 

detectar oportunamente el enemigo, 

prevenir sorpresas y negar el conoci. 

miento sobre la ubicación y naturaleza 

de los puntos fuertes, Se emplean los 

puestos de observación, eseucha y em. 

 boscadas hacia el frente y alrededor; 

(3) Apoyo Mutuo. 

El apoyo mutuo de fuego, desde dos 

o más puntos fuertes, concentrado ha- 

cia las avenidas de aproximación del 

enemigo es de especial importancia. 

Este fuego se hace de preferencia des- 

de posiciones desenfiladas en forma 

lateral y a distancias de impacto efec- 

tivo. 
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(4) Defensa alrededor. 

El punto fuerte, de por sí, se orga- 

niza en forma perimétrica, cubriendo 

todas las direcciones, 

(5) Defensa en Profundidad. 

Con el roncepto de defensa en el 

sector asignado este. fundamento se 
enfatiza, pues. el combate no se libra 

sobre un frente sino a lo largo de 

una avenida de aproximación enemiga 

hacia la retaguardia propia, es decir, 

en toda el área. 

(6) Capacidad de Reacción inmediata. 

La reacción inmediata se hace ini. 
cialmente “con base en la flexibilidad 

para el movimiento de tropas de un 
sector de emboscada a otro, de un pun. 

to fuerte a otro, y, posteriormente, me- 

diante el uso de las fuerzas de reserva 

móviles que se concentran para contra. 

atacar y destruir el enemigo o.para 

desarticular su progresión hacia la re- 

taguardia, Otra reacción que debe ser 

continua y certera es por medio del 

fuego concentrado en puntos o Áreas 
críticas, por donde debe pasar el ene- 

migo. : 

De vital trascendencia para la rec- 

ción son los enlaces y las comunica. 

ciones y, desde luego,.el mando y con- 

trol. del Comandante en persona o por 

delegación a su Ejecutivo y Estado 
Mayor o Comandantes subalternos. 

(7) Uso máximo de la ofensiva. 

La ofensiva y contra ofensiva pro- 

gresiva es la característica distintiva 
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de los nuevos conceptos: Las embosca- 

das, el fuego sorpresivo los ataques 

de desarticulación y, cuando la situa. 

ción lo permite, los contra.ataques para 

destruir, son acciones de tipo: ofen- 

sivo.. 

(3) Dispersión, 

« Aunque existe la concentración en 

puntos fuertes, existe la dispersión de 

éstos a lo largo de ambas márgenes 

de las avenidas de aproximación. La 
dispersión es en profundidad para ca. 

da ayenida de aproximación y en. an. 

cho — frente si se consideran todas 

las avenidas dentro del área de de- 

fensa. 

(9) Empleo del tiempo disponible, 

De singular cuidado es la prepara- 

ción de los puntos fuertes primarios, 

secundarios y sucesivos; asimismo el 
prever la distancia y tiempo reque- 

ridos para el refuerzo de los puntos 

fuertes o el repliegue de las tropas a 

nuevas posiciones. Esto debe ser en- 

sayado una y más veces en própor- 

ción al tiempo que el enemigo deje 

disponible antes de lanzar su ataque. 

(10) Coordinación e integración de la 

defensa. 

Este fundamento adquiere ún valor 

vital, pues sobre él descansa el éxito 

o fracaso de la aplicación de los nue.: 

vos conceptos defensivos. No sólo de- 

ben coordinarse e integrarse los pun- 

tos fuertes y sus armas de fuego, sino 

las emboscadas ubicadas hacia el Irente 

y entre sí, las minas y los obstáculos, 

 



las rutas de refuerzo y/o repliegue, 

el apoyo de combate logístico y el 

empleo de las fuerzas de contra-ataque, 

entre los aspectos más importantes. 

c. En la orgavización para el combate. 

Con base en la misión, la amenaza. 

el área o sector de defensa, las fuerzas 

disponibles y un esquema de maniobra 

que tenga en cuenta los fundamentos, 

el Comandante debe organizar su uni- 

dad para el combate, A la luz de los 

nuevos conceptos defensivos prima la 

idea del “Equipo integrado de armas”, 

es decir, la formación de grupos o uni- 

dades autosuficientes para cumplir la 

misión encomendada. Predomina la 

descentralización operativa y en lugar 

del empleo de unidades puras se pro- 

pende por la adecuación de todos los 

medios necesarios en Unidades que se 

forman transitoriamente para cumplir 

una tarea especifica, dentro del con- 

cepto O esquema defensivo que se 

vaya a ejecutar, Pero esa integración 

en el combate no se logra si no existe 

desde el entrenamiento, afirmación 

que nos lleva a pensar seriamente en 

la modificación de programas para 

que éstos permitan lograrla, no sólo 

al nivel ejecutante sino en el plano 

de Comando, pues cireunstenciaz pue- 

áen determinar la necesidad de que un 

Comandante de infantería. o de caba- 

llería o de blindados tenga a su mando 

más elementos de otras armas que 

de su propia. 

d. En la Conducción de la Defensa. 

Debido a las limitaciones con res- 

pecto a la disponibilidad de fuerzas y 

medios, como también a la realidad 

de los frentes sobreextendidos, puede 

anticiparse que la División, en nuestro 

caso la Brigada 71, debe emplear nor- 

malmente todas sus unidades mayores 

subordinadas en el área de defensa, 

reteniendo sólo una o dos pequeñas 

reservas del tamaño de una fuerza de 

tarea tipo Batallón. 

El área de defensa debe organizarse, 

como ya se expresó, en profundidad 

y para facilitar ésta parece aconseja- 

ble dividirla en dos sub-áreas: 

El área inicial de combate (AIC) y 

el área principal de combate (APC), 

En la primera, dominada por unidades 

o equipos antitanques, se trata de in. 

fligir el máximo desgaste y destrue- 

ción del enemigo, sin sacrificar la in- 

tegridad táctica de la fuerza; y en 

la segunda, ocupada y/o controlada 

por los Batallones o fuerzas de tarea 

comprometidos en la defensa definiti- 

va, se persigue contener, rechazar y 

destruir al enemigo; en esta área tam- 

bién pueden encontrarse algunas re- 

servas que adicionan profundidad. La 

reserva, como un todo, debe estar pre- 

parada para bloquear, reforzar, des. 

articular y contra-atacar para destruir, 

La batalla decisiva se pelea en el 

área principal, siendo el área inicial 

un área de desgaste, desorganización, 

canalización e información, que en 

síntesis reemplaza el escalón tradicio- 

nal de seguridad inmediata (PAC). En 

el área principal las fuerzas planean 

la batalla, también en profundidad, 

por lo menos con dos posiciones suce- 

sivas y desde cada una de ellas se 
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coordina el ataque sorpresivo por fue- 

go y, si es el caso, por maniobra contra 

las fuerzas enemigas que hayan logra- 

do sobrevivir a los combates de des- 

gaste previos. Si se presenta una buena 

oportunidad para destruir, el Coman- 

dante no debe vacilar en lanzar el 

contra-ataque con todas las fuerzas 

aconsejables; si no, el combate debe 

ser estilo emboscada, 'capitalizando las 

ventajas del terreno y la preparación 

del mismo, quedándole el recurso de 

trasladar las fuerzas a otra posición 

para que golpeen de nuevo y así su- 

cesivamente hesta que el enemigo pre- 

sente la oportunidad de destrucción 

por contra-ataque, 

TI CONCLUSION 

A propósito no he transmitido doc- 

trina y sólo he tratado de dar a cono- 

cer conceptos, tesis. Seguro estoy de 

que muchos tienen listas las antítesis 

o las derivarán luego. Del juego entre 

ellas puede y debe resultar una buena 

síntesis doctrinaria acomodable a nues. 

tro ambiente y medios. Esto es lo im- 

portante. 

  

  

TEXAS PETROLEUM COMPANY 

TEXACO 
Contribuye desde 1926 al de- 

sarrollo de la economía nacio- 

nal, mediante la vinculación de 

capital en trabajos de: 

    

EXPLORACION EXPLOTACION 

REFINACIÓN TRANSPORTE   
  

26.



«La Defensa Wacional, 

Una Misión Conjunta 
  

El término “Defensa Nacional” es 

para muchos una obligación exclusiva 

de las Fuerzas Armadas, y consideran 

que sólo los militares deben estar pre- 

parados para hacer frente a un even- 

tual conflicto, 

La realidad es otra: 

La Defensa Nacional es una tarea 

conjunta de las Fuerzas vivas del país, 

que deben actuar en forma armónica 

integrando los recursos de la Nación, 

con el objeto de responder a las nece- 

sidades actuales y a los proyectos y 

aspiraciones futuras. 

Los esfuerzos para alcanzar un «cre- 

cimiento autónomo en lo económico y 

social, y de lograr progresos en lo eo- 

mercial, financiero y tecnológico, re- 

quieren una estrecha coordinación en 

las actividades militares y civiles que 

tengan que ver con la seguridad na- 

cional. 

Para obtener la cooperación y el 

entendimiento y asesorar al Gobierno 

  

Capitán de Corbeta 

ALBERTO CHARRY SAMPER 

en la defensa y seguridad de la nación, 

se ereó el Consejo Superior de la De- 

fensa Nacional, integrado así: 

— Ministro de Defensa Nacional 

— Ministro de Gobierno 

— Ministro de Relaciones Exteriores 

— Ministro de Justicia 

-— Ministro de Hacienda y Crédito 

Público 

— Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social 

— Ministro de Comunicaciones 

— Ministro de Educación 

—” Ministro de Obras Públicas 

— Comandante General de las Fuerzas 

Militares 

— Jefe del Estado Mayor Conjunto. 

Igualmente cuenta con una Secreta. 

ría Ejecutiva Permanente que ejecuta 

las disposiciones del Consejo Superior 

de la Defensa Nacional, coordina y 

controla las tareas impuestas a las 

partes constitutivas de la defensa. 

En el Consejo Superior de la Defen- 

sa Nacional, cuyo Presidente es el Jefe 
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Capitán de Corbeta 

ALBERTO CHARRY SAMPER 

Oficial de la Armada Nacional. 

Egresó de la Escuela Naval de Cadetes 

en febrero de 1959. 

CARGOS DESEMPEÑADOS. 

-- Oficial de Deberes Generales de la Fra- 
gata ARC “Almirante Padilla”. 

-- Oficial Navegante del Petrolero ARC 
“Sancho Jimeno”, 

— Jefe del Departamento de Armamento de 
los Destructores ARC “Almirante Padi- 

lla” y ARC “Almirante Tono”. 

— Jeie del Departamento de Operaciones 

de la Fuerza Naval del Pacífico. 
— Segundo Comandante encargado de los 

destructores ARC "Almirante Padilla” y 
ARC “Almirante Tono”. 

-— Comandante de la Patrullera “Teniente 
Cortés”, del Cafíonero ARC “Leticia”, del 
Remolcador ARC “Andagoya” y del Re- 

molcador ARC "Bahía Utria”. 
— Comandante del Grupo Guardacostas de 

la Aduana Nacional. 

CURSOS EFECFUADOS, 

— Guerra Anti-submarina y C.1.C., en San 

Diego California, U.S.A. 

-- ' Cursos reglamentarios para ascenso. 
— Diplomado en Estado Mayor en la Escue- 

la de Guerra de Colombia. 

En la actualidad se desempeña como Jefe 

de la Sección de Movilización Nacional de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior de 

la Defensa Nacional. 
  

del Estado, está representada toda la 

población activa, y están integrados 

todos los recursos de la nación en cin- 

co Frentes: 

zB 

— El Frente Interno 

— El Frente Externo 

—- El Frente Militar 

_— El Frente Económico, y 

— El Frente Técnico-Científico. 

El Frente Interno obtiene la paz y 

la tranquilidad públicas en toda Ja na- 

ción con el propósito de lograr mejo- 

res condiciones de vida, tanto en el 

económico como en lo social; formula 

las políticas tendientes a integrar to- 

dos los territorios de la nación, y lo. 

grar un alto grado de Unidad Nacional 

incorporando las Fronteras, las Islas, 

la Selva y las zonas menos favorecidas. 

El Frente Externo, por medio de sus 

misiones diplomáticas, mantiene la paz 

y la seguridad nacional, reivindicando 

nuestra soberanía tanto continental co- 

mo marítima, mediante acuerdos, con- 

versaciones, negociaciones y tratados, 

El Frente Militar garantiza la So- 

beranía del Estado, defiende las Insti. 

tuciones patrias, mantiene el Orden 

Público y elimina la subversión. 

El Frente Económico determina el 

potencial económico del país y plani- 

fica las necesidades de la nación en 

base a su importancia para la defensa. 

El Frente Técnico-Científico, man- 
tiene actualizados los procedimientos 

y técnicas de acuerdo al avance de la 

ciencia, para preparar a todo colom- 

biano y que pueda integrarse al es- 

fuerzo colectivo en busca de las metas 

fijadas, entre las que Ocupa lugar pre- 

ponderante la defensa nacional. 

No es, entonces, la seguridad y la 

defensa nacional de naturaleza exclu- 

sivamente militar, sino que en lla 

 



nmuo 

participan todos los Frentes de la na- 

ción en una forma integrada, 

En la época actual las guerras no las 

ganan o las pierden los militares, El 

éxito o fracaso depende, además, de 

diferentes factores y elementos políti- 

cos, económicos y sociales. 

Un país como el nuestro, pacífico 

por tradición, que mantiene una poli- 

tica de respeto a las normas del De- 

recho Internacional, no puede estar 

ajeno a los momentos difíciles que 

atraviesa la humanidad. Perteneciendo 

al Sistema Interamericano, con dere- 

chos y obligaciones en nuestras rela- 

ciones internacionales, podemos en 

cualquier momento vernos envueltos 

en conflictos directos o indirectos que 

nos llevarían a la necesidad de utilizar 

todo nuestro potencial 

Para esta contingencia debemos es 

tar preparados, no sólo en el aspecto 

militar, sino en lo económico, en lo 

político y en: lo social. 

Entre mayor sea el desarrollo del 

país, entre más acelerado el ritmo de 

crecimiento, mayores serán los esfuer- 

zos que exige la defensa y la seguridad 

nacional. 

La defensa no es sólo salvaguardar 

nuestras fronteras y nuestro mar pa- 

trimomial; es evitar los daños y ries- 

gos de ideologías diferentes al sistema 

político que hemos adoptado, es poder 

disponer libremente de nuestros recur- 

sos neturales, es rechazar ayudas que 

debiliten la autonomía y la persona- 

lidad del país, es evitar la ingerencia 

externa de los asuntos nacionales, €s 

en resumen el empleo de todo el po- 

tencial nacional en defensa del estado 

y de sus instituciones. 

La capacidad del país, total o par- 

cial, se emplea para la defensa nacio- 

nal de acuerdo a las circunstancias y 

por medio de la movilización. 

La movilización, que encierra todas 

les actividades de la nación, no se im- 

provisa sino que debe desarrollarse 

armónica y continuamente, 

+ la movilización están sometido: 

todos los colombianos, hombres y mu- 

jeres, ya que abarca todos los campos 

de la vida nacional, y así, hablamos 

de movilización industrial, económica, 

financiera, agropecuaria, comercial, 

social, militar, intelectual, etc. 

Colombia, que a trevés de su nis 

toria ha luchado en ei campo interna. 

cional para preservar la paz y ha 

mantenido el estado de derecho como 

base de los principios de la autonomía 

y autodeterminación, no ha descartado 

que en cualquier momento pueda verse 

en conflictos que afecten su seguridad 

y su desarrollo. 

Es natural que existan divergencias 

entre naciones con objetivos o inte- 

reses comunes, que deben tratar de 

resolver en forma pacifica y justa, pe- 

ro sería un error y un riesgo perder 

de vista la posibilidad de una lucha 

armada, y no infundir en la nación 

la necesidad de prepararse para la 

defensa nacional. 

La preparación de la nación es un 

proceso de planeamiento ordenado, de 

las múltiples actividades del país, Esto 

requiere un estudio detallado y amplio 

de cada uno de los factios que lo inte- 

  E 29



gran; en este artículo, sólo me limitaré 

a esbozar y enunciar en forma general 

los aspectos principales que considero, 

.debe contemplar la defensa nacional. 

El Decreto 3398 de 1965 define así 

la Defensa Nacional: 

“Defensa Nacional, es la organiza. 

ción y previsión del empleo de todos 

los habitantes y recursos del país, des- 

de tiempo de paz, para garantizar la 

independencia nacional y la estabili- 

dad de las instituciones”. 

En su artículo 22 el mismo decreto 

agrega; “La Defensa Nacional com- 

prende el conjunto de disposiciones, 

medidas y órdenes tendientes a obte- 

ner el empleo del potencial nacional 

en forma oportuna y en la magnitud 

necesaria ante cualquier clase de agre- 

sion exterior, conmoción interior o ca- 

lamidad pública”. 

En estos artículos aparece en forma 

clara lo que encierra el concepto de 

defensa nacional, y de allí la necesi- 

dad de prepararnos para ella. 

Las conversaciones de las grandes 

potencias por el logro de un desarme 

general han encontrado diversas difi- 

cultades y los estados o naciones no 

pueden tener la seguridad de que sus 

fronteras no se vean amenazadas, o 

de que sus sistemas de vida, su estabili. 

dad o su comercio no sufran difíciles 

situaciones, 

Esto no quiere decir que el país uti. 

lice sumas fabulosas en gastos milita- 

res, sino que manteniendo unas fuerzas 

militares de acuerdo a su necesidades 

oriente la industria, la economía, el 

comercio, etc,, hacia la posibilidad de 
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una defensa conjunta dentro del siste- 

ma democrático de libre empresa, 

Para ello los Frentes del Poder han 

realizado algunos estudios que han 

sido conciliados por la Secretaría Eje- 

cutiva del Consejo Superior de la De- 

fensa Nacional, pero aún las Fuerzas 

vivas de la nación no han adquirido 

un conocimiento completo de las nece- 

sidades del país para su defensa. 

Se requiere que cada empresa y ca- 

da industria determine cuales son sus 

posibilidades de ayuda en un momento 

dado; que conozcan cuál sería su apor- 

te en caso de un eventual conflicto; que 

sepan qué podrían producir para la 

defensa nacional, 

Es necesario que las reservas mili. 

tares al ser llamadas sepan cuándo 

deben presentarse, a dónde deben ir 

y cómo se trasladarán a ese lugar. 

Es importante calcular las necesi- 

dades civiles y militares del país en 

caso de conflicto, y la manera de satis- 

facerlas. 

Es básico el estudio de los transpor- 

tes y las comunicaciones, así como de 

las vías y rutas marítimas y aéreas 

para su mejor utilización. 

Es conveniente preveer el normal 

funcionamiento de los servicios públi. 

cos para evitar un trauma a las acti- 

vidades del pais, 

Todos los Frentes del Poder deben 

lograr una coordinación sistemática pa- 

ra evitar la dispersión de esfuerzos. 

Esta labor de integración la está 

llevando a cabo el Consejo Superior 

de la Defensa Nacional, que por me. 

dio de su Secretaría Ejecutiva coordi- 

 



ye 

na las actividades militares y civiles, 

estudia y prepara las medidas que se 

requieren para la defensa y seguridad 

de la nación. 

Entre estos estudios se destacan los 

documentos que establecen y regulan 

la Defensa Nacional, y definen las ae- 

tividades de los diversos organismos 

del país. 

Estos documentos que hacen parte 

de la Ley de Defensa Nacional abarcan 

los siguientes aspectos: 

a. Fortalecimiento de la estabilidad 

del Estado, creando un clima de se- 

guridad mediante acuerdos y tratados, 

convencidos de que un conflicto traerá 

destrucción y daños semejantes a las 

partes empeñadas. 

b. Alistamiento para la defensa, por 

medio de la preparación humana, me- 

diante el progreso de la economía, el 

comercio y la tecnología, y con la ex- 

plotación adecuada de las materias 

primas y los recursos del mar, 

La preparación del hombre es factor 

básico ya que no se concibe que una 

nación pueda ser poderosa, si sus 

gentes son incultas, 

Los avances acelerados de la tecnolo- 

gla obligan a una unión y una eoordi.- 

nación entre el sector científico y el 

sector industrial, financiero y el de 

la producción ton el fin de aprovechar 

los nuevos conocimientos tecnológicos 

en el desarrollo y por ende en la pre- 

paración para la defensa. 

Cc. La movilización parcial o total 

de la nación según las circunstancias, 

de manera que pueda coordinarse y 

conjugarse la tecnología con los recur- 

sos del país y con la capacidad de tra- 

bajo de los colombianos. 

d, La estrategia de la guerra para 

hacer frente a una agresión o a un 

atropello cuando las normas jurídicas 

internacionales o los instrumentos de 

conciliación hayan fracasado. 

e. La recuperación del país, para 

aliviar los graves problemas internos 

y las repercusiones que una guerra 

produce. 

Es pues la defensa nacional una mi- 

sión conjunta del país, que enrumba 

hecia el futuro tratando de obtener 

un lugar destacado dentro de un con- 

glomerado de naciones que luchan por 

una era económica, social y política 

igualitaria, en un mar de incertidum- 

bres, donde diferentes ideologías po- 

líticas quieren imponerse; es necesario 

navegar en forma segura, conociendo 

los escollos que debemos eyitar, ha- 

ciendo frente a los temporales y malos 

tiempos que amenazan con desviarnos, 

para avanzar hacia nuestra meta con 

un mayor desarrollo, más independen- 

cia y un destino más claro. 
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Merecido homenaje a un soldado héroe de 

la independencia 

  

Coronel (1, MANUEL AGUDELO €. 

La Sociedad Bolivariana de Colom- 
bia, firme en su propósito de rememo- 

rar las fechas clásicas de nuestra 

Indepedencia, tanto para la exaltación 

de la gloria impoluta de Colombia 

como en homenaje a la augusta figura 

del L“bertador, decidió realizar sesión 

pública y solemne, en el amplio Para- 

ninfo de su Sede, en la noche del 27 

de junio del corriente año de 1975. 

Como bien se sabe, en esa misma fe- 

cha, del año glorioso de 1819, las hues- 

tes patriotas integrantes del Ejército 

Libertador, durante su portentosa mar- 

cha hacia las cumbres andinas, recibie- 

ron su ardoroso bautismo de fuego al 

acometer, con su Vanguardia, contra la 

fuerte guarnición peninsular ubicada 

sobre el famoso “Trincherón” de Paya. 

Dicha fuerza española se hallaba allí, 

bajo el comando del Coronel Tolrá, con 

la evidente misión de impedir cualquier 

penetración gue por este punto, tras- 

cendente bifurcación de vías, intenta- 

ran las “hordas insurgentes” hacia el 

interior del Reino, 

El General Santander, en acertado 

acuerdo con sus Comandantes subalter- 

ros, planeó hábilmente la memorable 

acción de la Vanguardia granadina, en 
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tanto que el Libertador, con el Grueso 

del Ejército, adelantaba su marcha des- 

de Nunchía y alcanzaba la zona de 

_ Morcote, ocho kilómetros al Sureste de 

Paya. La acción de la Vanguardia se 

realizó mediante difíciles pero bien 

ejecutados rodeos, por entre la enma- 

Trañada selva, de modo de atacar con- 

juntamente al adversario, atrincherado, 

desde diferentes puntos: Por el Norte 

o espalda de la posición, el Comandan- 

te Reyes, con los “Guías”; por el flanco 

Oriental el Coronel Arredondo, con el 

Batallón “Cazadores”, y por el Suxr, o 

frente real del dispositivo español y 

Jel propio “Trincherón”, el General 

Santander con el resto. de la Vanguar- 

dia. Dos horas de combate rudo deci- 

dieron la victoria a favor del esfuerzo 

americano, Los restos fugitivos de la 

guarnición española, con su Comandan- 

te Tolrá, sólo pudieron salvarse de la 

persecución patriota, gracias a la opor- 

tuna destrucción del pontezuelo que 

existía sobre el fragoroso y torrencial 

“Payero”. 

Bautismo de fuego venturoso fus 21 

le Paya. En primer término para dejar 

líbre la tenebrosa ruta del Páramo, la 

cual fue elegida finalmente por el Tu- 

bertador, como la vía más ventajosa 

dada su condición de intransitable sal- 

vajismo, para asegurar el sorpresivo y 

sorprendente paso del Ejército hacia las 

cumbres heladas de los Andes y hacia 

las cumbres ardientes de la Gloria. Por 

otra parte, esta acción fue evidente tes- 

timonio del desenfrenado coraje y de 

la enorme capacidad combatiente de 

este incomparable “Ejército de Pordio- 

seros”, Ejército que, para el curso res- 
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tante de la guerra emancipadora, se 

constituyó en bastión invencible y en 

columna fundamental para la libertad 

de América. El Libertador, junto con 

los demás Comandantes y Conductores 

del Ejército, pudieron comprobar y so- 

brepesar allí el invaluable tesoro hu- 

mano que la Divina Providencia había 

puesto entre sus manos para la realiza- 

ción de la monumental empresa que 

estuviera destinada, en sus altísimos 

designios, como pináculo cimero de los 

grandes e históricos destinos de este 

nuevo y promisorio continente. 

Pero la mencionada rememoración 

que la Sociedad Bolivariana de Colom- 

bia realizara sobre la trascendente ac- 

ción de Paya, tuvo, además, otro objeti- 

vo primordial de elemental justicia: 

rendir merecido, elocuente, digno y 

honroso homenaje a un humilde solda- 

dado de la Independencia Americana, 

el joven campesino Pedro Pascasio 

Martínez, quien fuera ordenanza del 

Libertador y héroe indiscutible de la 

batalla fundamental y decisiva del 

Puente de Boyacá. Homenaje sentidísi- 

mo y cordial a un singular adolescente, 

de grata memoria nacional, integrante 

de la ínfima categoría castrense. Justi- 

ciera consagración al modesto soldado, 

extraido de la abrupta vereda boya- 

cense. Honor a su grandeza, engastada 

entre el fastuoso joyel de su poncho y 

su montera. Glorificación del sencillo 

campesino que dejara el calor de su 

pajizo rancho, la tibia lumbre del fo- 

gón de piedras, el amor incomparable 

de su sacrificada madre, el sudoroso 

trajinar del padre laborioso, el cariño 

inefable de sus melancólicós hermanos 

 



y amiguitos de la dura infancia; todo, 

todo lo que fue su corta vida pastoril, 

para seguir triunfante tras las huellas 

luminosas de una presentida grandeza, 

a la sombra incomparable y majestuo- 

sa de Bolívar. 

Importante ceremonia, la cual, fuera 

del homenaje a nuestro soldado cam- 

pesino, tiene también otra significación 

más amplia y justiciera. Porque, tras 

la figura procera de Pedro Pascasio 

Martínez, como símbolo del combatien- 

te granadino, se rindió, a la yez, tribu- 

to general, de gratitud y de reconoci- 

miento, al joven campesino del presen- 

te. Este, como entonces, deja también 

los terrenos entrañables de su pobre 

estancia, el clarín madrugador del gallo 

vocinglero, el acompasado cloar de la 

esponjada clueca, el balar lastimero del 

sediento recental trascendente para to- 

do niño montañero, ese eterno jugue- 

tear del más fiel amigo del honrado 

zagal de la vereda, el humilde y heroi- 

co gozquecillo bullanguero, 

Porque ése es, en apreciable propor- 

ción numérica, el actual soldado de 

Colombia, Arrancado generalmente de 

los tesoros adorables de su nativa tie- 

Tra, para servir, como el mejor del 

mundo, bajo los pliegues fulgurantes 

de su tricolor bandera. Tal, el por siem- 

pre heroico soldado de la Patria nues- 

tra, El, que alegre y resuelto marcha, 

días tras día, hacia los campos del de- 

ber y de la lucha, sin escatimar jamás 

esfuerzo ni sacrificio humano que no 

esté dispuesto a otorgar, con dignidad 

y orgullo. Es el mozo fuerte, sano y 

animoso, por humilde que sea, que nun- 

ca se niega a ofrendar, g0z0s0, su per- 

sonal esfuerzo sin tasar jamás el pre- 

cio de su dádiva, inclusive cuando ella 

significa el máximo holocausto de la 

vida. Pero Pedro Pascasio Martínez, 

no solamente representó, en su home- 

naje, al soldado campesino. Fue y es, 

también, símbolo y reflejo del obrero, 

del artesano, del pescador, del vende- 

dor, del estudiante, del dependiente, del 

joven citadino y, en fin, del mocetón 

selecto, tesoro de los hogares y vivida 

esperanza de esos viejos marchitados 

ya por la lucha interminable y tor- 

mentosa de la vida. Es fulgor de las 

familias, cualquiera que sea su posi- 

ción o estracto. Ilusión de amigos y 

parientes, todos los cuales esperan an- 

gustiosos su retorno para la nueva in- 

tegración del hogar, mutilado por su 

ausencia. Ese retorno feliz del ya arro- 

gante reservista. Pero retorno que, mu- 

chas veces, por traiciones del destino, 

jamás llega a los hogares destrozados, 

porque el deber o la Patria han recla- 
mado el tesoro de su sangre, heroica y 

joven para evaporarla en sus místicos 

altares, sileciosos, de ignorada gloria. 

Ese es el soldado, con su juventud y 

su prestancia, constituido sacrosanta- 

mente como fundamento y pedestal de 

la seguridad y de la paz, del orden y 

de la propia grandeza de Colombia. 

Por ello fue tan justo y tan merecido 

el homenaje que la Sociedad Bolivaria- 

na de Coiombia rindiera el pasado 27 de 

junio, a la prestante figura de Pedro 

Paseasio Martínez, como grande y so- 

bresaliente soldado de la Independencia 

Americana y como símbolo sagrado del 

actual soldado de Colombia. El acto fue 

solemne. Nutrida concurrencia le dio 
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prestancia al acto: Damas, Académicos, 

Caballeros, Oficiales, Suboficiales y 

Soldados de las Fuerzas Militares. Bajo 

la severa techumbre del amplio Para- 

ninfo y ante la respetuosa espectativa 

general, se descubrió el óleo perpetual, 

representativo del adolescente prócer; 

cuadro que fuera donado por la expre- 

sa y reverente voluntad de la Sociedad 

, Bolivariana para veneración perpetua 

del héroe-niño de la Independencia, y 

en él, a la que bien merecen todos los 

infatigables y ejemplares soldados de 

Colombia. De toda suerte, apareció así, 

solemnemente, la. consagrada efigie de 

ese magnífico soldado granadino, quien, 

por encima de todos los halagos de la 

vida, supo Cumplir con su deber ante 

la Patria y ante la egregia figura de 

su Jefe, el coloso supremo de la epo- 

peya americana. El cuadro correspon- 

diente, el cual engalana ya la “Galería 

de los Héroes”, en la Sociedad Boliva- 

riana, es, sin duda alguna, obra magní- 

fica de técnica pictórica. Algo extraña, 

si, el que el artista, en su afán de en- 

grandecer al joven campesino, haya 

desvirtuado un tanto los valores étnicos 

y sociales del humilde zagal y hasta la 

mísera actualidad, en el día de la gesta; 

siendo, como era, de montañero origen, 

de atávica estirpe regional y soldado 

de un Ejército glorioso pero, por esa 

época, ataviado a la ligera, con despo- 

jos ofrendados por la grandeza de esa 

nativa raza que antaño fuera aniquila- 

da, en la Conquista, pero jamás ven- 

cida. 

De toda suerte, la Sociedad Boliva- 

riana de Colombia supo rendir, con de- 

voción solemne, el homenaje justiciero 
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al soldado granadino. Tras las notas 

marciales del Himno Nacional de nues- 

tra Patria, se escucharon magníficos 

elogios al joven zagal de la campiña 

boyacense, convertido en gigante con 

su investidura de soldado de la nacien- 

te América, Fuera de las vibrantes pa- 

labras del Teniente Coronel Alberto 

Lozano Cleves, Presidente de la Socie- 

dad Bolivariana, hicieron la apología 

del adolescente militar, del hombre y 

del anciano, en piezas oratorias de pa- 

triótico reconocimiento, los doctores: 

Armando Gómez Latorre, como repre- 

sentante de la Academia Colombiana 

de Historia, y Tito Tulio Roa, a nom- 

bre de la Sociedad Bolivaria de Colom- 

bia. De estas admirables ofrendas lau- 
datorias, la del doctor Armando Géó- 

mez Latorre, fue la siguiente: 

“Pedro Pascasio”, el Prócer Campesino 
de 13 años”, 

Vida anónima y triste, silenciosa, tra- 

bajadora y sufrida fue la del campesino 

prócer Pedro Pascasio Martínez. Su 

gran: hazaña, la de aprisionar al Coronel 

Jcsé María Barreiro, en el anochecer 

del 7 de agosto de 1819, fue el epitafio 

de su gloria. Y el hecho heroico más 

insólito de nuestra historia, porque aún 

no había cumplido 13 años cuando eje- 

cutaba. tamaña acción. Aquel día me- 

morable nació y murió para la historia 

de Colombia quién acreditó con su 

temeridad virtudes inequívocas de va- 

lor, honradez, lealtad y patriotismo. 

Nunca, en verdad, se le hizo justicia. 

El olvido, la ingratitud y la indiferen- 

cia para con el niño-héroe asombraron 

al legislador de 1880, Tardíamente tra- 

 



tó el Congreso de reparar la ofensa. 

Decretó aquel año una modesta pen- 

sión de $ 25.00 cuando ya la sombra 

de la muerte rondaba a un anciano ma- 

cilento y encanecido. Cuando ya un pe- 

sado fardo de «amarguras, miseria y 

longevidad habian deteriorado alma y 

cuerpo, llegaba aquella subvención ri- 

dicula. Ofensiva para quien sintetizaba 

en la vida las excelencias preclaras de 

su raza y de su pueblo: el trabajo, la 

honradez y la hombría de bien. 

Su hoja de servicios es tan simple 

como su vida misma. Como ordenanza 

Je Bolívar se enroló en la Campaña 

Libertadora: $ 100 de gratificación y 

el grado de Sargento por aprisionar a 

Barreiro; poco tiempo de guarnición 

en Honda hasta su licenciamiento, por 

causas desconocidas; y el resta de su 

vida, sesenta y cinco años, recluido en 

su pueblo natal —Belén de Cerinza— 

en Boyacá, entregado a los duros ofi- 

cios de leñador y de carguero. Ganaba 

dignamente el sustento cotidiano con 

la espalda mojada y encorvada, y dolo- 

rida la frente por la huella que deja 

el pretal de lona en los acarreadores, 

Un día fue “descubierto” por influ- 

yentes y poderosos señores de la capi- 

tal. Era increíble que existiera aún una 

reliquia viviente y actuante de la Gue- 

rra Magna. Y lo hicieron venir para 

comprobar la hazaña. Preguntas capcio- 

sas, mal'ciosos careos, indagaciones y 

confrontaciones minuciosas despejaron 

dudas y convencieron. Aquel anciano 

era, en verdad, la lanza colorada que 

60 años atrás habia arreado, hasta la 

presencia del Libertador, la arrogante 

figura del Comandante de la Tercera 

División del Rey de España, vencida 

por un ejército de andrajosos granadi- 

nos y venezolanos en Ja memorable 

jornada de Boyacá. El “Adonis de las 

mujeres”, como llamaban los bogotanos 

a Barreiro, había tenido que rendirse 

y entregar a la osadía y arrestos de un 

muchacho boyacense. 

Dos testimonios de insospechable va- 

lor ratificaron, en vida de Pedro Pasca- 

sio, su heroica hazaña. Primeramente 

la ponencia de los senadores José Se- 

gundo Peña y José María Quijano Ote- 

ro para sustentar el proyecto de ley 

de la pensión, presentada al Congreso 

el 12 de abril de 1880. Y luego una ríÍ- 

gida y personal confrontación sobre los 

hechos, la acción y los personajes, prac- 

ticada por los jurisconsultos y congre- 

sistas Francisco Javier Zaldúa y Fran- 

cisco Eustaquio Alvarez. 

Refieren los autores de la ponencia: 

“Martínez, en 1819, era ordenanza del 

gran Bolívar y estaba especialmente 

encargado de sus caballos de batalla. 

Decidida la de Boyacá, estaba anoche- 

ciendo cuando notaron Martinez y el 

otro ordenanza, el negro José, a dos 

españoles ocultos en unos barrancos 

cerca del río. Armados se dirigieron 

a ellos, el negro José con fusil y Mar- 

tínez con una lanza; y como los oficia- 

les españoles intentaran defenderse con 

sus espadas, el uno fue muerto por 

José, compañero de Martínez y éste 

acosó al otro, quien pudo escapar de 

sus terribles lanzadas, gracias a la co- 

raza que resguardaba su pecho; pero 

fue ligeramente herido en la garganta”. 

“Viéndose ya perdido, ofreció a cambio 

de su libertad, a su aprehensor, la faja 
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de onzas que tenía al cinto, que el or- 

denanza apenas conocía, pero cuyo va- 

lor no alcanzó a deslumbrarlo. Díjole: 

—Yo soy el General Barreiro, toma y 

suéltame—, Siga adelante (ordenó Mar- 

tínez) y si no lo arreamos, agregó en- 

ristrándole de nuevo la lanza”. 

“Un momento después, al llegar a la 

casa de teja, que todavía no podía lla- 

marse cuartel general porque la victo- 

ria de los unos y la derrota de los otros 

hacía de aquel campo algo inex- 

plicable, se presentaron Martínez y el 

negro José al Libertador, quien los re- 

cibió severamente, diciéndoles: ¿Por- 

qué no estaban aquí a recibir al “Mu- 

chacho”? ¿En dónde, qué estaban 

haciendo? (“Muchacho” llamaban el 

caballo negro, guajiro, que el Liberta- 

«lor montaba aquel día). Mi general, 

coger a su traido, un giien prisionero, 

contestole Martínez presentándoselo”., 

“Los dos generales se miraron de 

hito en hito. ¿Quién es Ud,?, preguntó 

Bolívar con la celeridad del rayo. (Bo- 

lívar no había visto personalmente a 

Barreiro). (Antes de contestar le miró a 

los ojos, como es costumbre entre caba- 

lleros castellanos, y será una de las ra- 

zones que tenemos para llamarnos a ser 

sus herederos, y no bajar la vista cuan- 

do estamos en desgracia). Yo soy el 

general Barreiro, le dijo con dignidad”. 

“Estaba presente Salvador Salcedo, 

quier fue el primer soldado que pasó el 

puente en persecución del enemigo, y 

por lo cual el Libertador lo hizo capi- 

tán sobre el campo de batalla, y exal- 

tado todavía por el furor del combate, 

quiso alancear a Barreiro pero Bolívar 

lo impidió con un grito y dio orden pa- 
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ra que se lo colocara a la cabeza de dos 

mil y tantos prisioneros, añadiendo que 

fuera tratado con especial considera- 

ción y después de hacerle el saludo 

militar”, 

“Cuando esto hubo pasado, volviéndo- 

se Bolívar al ordenanza díjole; —Muy 

bien sargento Martínez, tendrá usted 

cien pesos de gratificación. Martínez 

no contestó, porque el pobre soldado 

no pudo juzgar con precisión lo que 

aquello significaba”, 

El otro testimonio corresponde a la 

confrontación de Zaldúa Alvarez. De- 

seando objetivizar el interrogatorio lle- 

varon a Martínez a un gran salón 

donde colgaban varios retratos de pró- 

ceres y le preguntaron cual de ellos 

correspondía al Libertador. Este es 

mi General Bolívar, fue la afirmativa, 

lacónica, imperturbable y emocionada 

respuesta. El acto conmovió a los cir- 

cunstantes. Respetuosamente se incli- 

naron ante aquella reliquia viviente de 

la Patria y cambiaron Impresiones so- 

bre la evidencia. 

En Belén de Cerinza, donde nació el 

20 de octubre de 1807, murió el niño- 

héroe de la Independencia el 24 de 

marzo de 1885, Era entonces un anciano 

más para la sociedad y un prócer menos 

para la historia. 

La Oración pronunciada por el doc- 

tor Tito Tulio Roa, fue la siguiente: 

EFEMERIDES PATRIAS 

Desde Zipacón hasta Soatá, vigilado 

por los tamales de la Cordillera Orien- 

tal se extiende el altiplano cundinobo- 

yacense, una de las regiones más bellas 

 



y más cargadas de historia en la geo- 

grafía colombiana. Aquí se desarrolló 

en la época prehistórica la cultura chib- 

Cha, caracterizada más por sus normas 

morales y espirituales y por su Orga- 

nización social y política, que por sus 

avances materiales. 

A este altiplano llegó la diezmada 

expedición de don Gonzalo Jiménez de 

Quesada, que se repartió por todo el 

territorio, fundando ciudades como Bo- 

gotá y Tunja, y legalizando en actas, 

pero manteniendo sus mombres abori- 

genes, los numerosos poblados que, 

bien organizados y abastecidos encon- 

traban a su paso, Estas agrupaciones 

de sonoros nombres y bellos significa- 

dos, sirvieron de base a la vida que 

España iniciaba en América, en ambi- 

cioso gesto de esfuerzo y de gloría. Si 

nos detenemos a examinar cómo se han 

conservado y cómo quedaron para la 

historia los nombres de estas agrupacio- 

nes, muchas de las cuales son hoy im- 

portantes centros de desarrollo socia!, 

político y económico, bien comprende- 

mos que sabre el tronco chibcha vine 

el injerto español, manifestado en el 

mestizaje de sangres y de espíritu, lo 

que ha hecho de estas gentes uno de 

los grupos raciales de más unidad y 

trascendencia en la población colom- 

biana. Quizás el clima y el paisaje lle- 

varon a los españoles, especialmente 

andaluces y castellanos, que fueron la 

mayoría entre los que llegaron al al- 

tiplano, a organizar su vida sedentaria, 

a hacer de esta región lugar definitivo 

de su residencia, cultivando trigo y 

olivos y cuidando ganados que se ali- 

mentaban con facilidad. Por eso dijo 

don Juan de Castellanos, el famoso cu- 

ra de Santiago de Tunja durante cua- 

renta años, y autor de las Elegías de 

Varones Ilustres de Indias, “haber en- 

contrado tierra buena, tierra que pone 

fin a nuestra pena”. 

La circunstancia de ser una región 

mediterránea, más las condiciones del 

ambiente, apresuraron a los nuevos 

pobladores a organizarse con sus al- 

caldes y regidores, con sus parroquias 

y sus cabildos, con todo lo que indicaba 

el sometimiento a un orden jurídico, la 

obediencia a una ley, la profesión de 

un credo religioso y la constitución de 

una nueva familia, unidos el elemento 

indígena y el peninsular, con lo cual 

prolongaba España su espíritu y demos- 

traba ser el mejor colono de los tiem- 

pos modernos. 

Así se realizó la triple unidad de 

sangre, religión y lengua, desde el Río 

Grande del Norte hasta la pampa Ar- 

gentina, dando vida a un nuevo pueblo, 

a una nueva raza, con la misma organi- 

zación religiosa, familiar y política, y . 

con igualdad de sentimientos, aspira- 

ciones y orientación hacia el bien co- 

mún. Este el mestizaje de sangres y de 

espiritu, que se hizo presente en las 

gestas de la Independencia, y que ha 

manifestado a través de la historia el 

apego a su tradición de dignidad y li- 

bertad. 

Aqui en este altiplano donde “más 

sabe a trigo el pan”, donde el aire es 

más puro y el sol brilla mejor, y es la 

fe más profunda y el amor más fuerte”, 

la vida colonial se dsearroló calmada 

y vigilante; la economía fue esencial- 

mente agraria. En realidad la gente vi- 
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vía en sus campos, cuidando sus culti- 

vos y ganados, y sólo el cumplimiento 

de los deberes religiosos y el mercado 

semanal, los juntaba para hablar, en el 

castellano del siglo de oro, que todavía 

se estila en algunas regiones, sobre la 

bondad o las inclemencias del tiempo, 

el exceso de tributos o la forma como 

se les gobernaban, sin que faltara el 

comentario sobre el último chisme po- 

lítico o social, que tanto aguza la imagi- 

nación y el doble sentido en la emisión 

de los conceptos. Estrictos cumplidores 

de sus deberes, pero también intransi- 

gentes defensores de sus deberes, se- 

guían la trayectoria de vecinos y fami- 

liares, como todavía se acostumbra, 

emulando más que en la acumulación 

de riquezas materiales, en la nombra- 

día que daba un cargo, en la distinción 

que confieren las cualidades espiritua- 

les y morales, De ahí la inclinación al 

sacerdocio, a la milicia, a la política, 

las profesiones liberales, en fin, Así 

éramos y así somos. Es, si bien se miran 

las cosas, la propensión a servir, más 

que servirse, la preocupación por el 

bien común. 

Hace 156 años, por estos mismos días, 

se llevaba a cabo en tierras de Boyacá 

la campaña libertadora. Después de 

planear y organizar e iniciar la marcha 

en las llanuras de Casanare, ese ejér- 

cito de pordioseros que llamara Barrei- 

ro, emprendió la ascención a los Andes. 

en medio de las más grandes penalida- 

des. Los dos grandes, Bolívar y Santan- 

der, eran dignos jefes de esos héroes. 

No es el caso relatar aquí los pormeno- 

rés de esta marcha, superior según los 

versados, a la de Aníbal en los Alpes, 
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al principiar las guerras púnicas en 

los grandes días de la expansión roma- 

na; o a la del General José de San 

Martín, quien, después de cuatro años 

de preparación, bordeó el Aconcagua 

para dar la libertad a Chile. Los padres 

de la Patria nuestra, carecían o esca- 

seaban de los elementos indispensables 

para tamaña empresa. Pero no les faltó 

la fe en Dios, la seguridad en la justicia 

de su causa, la certeza en el valor de 

los jefes, oficiales y soldados, y la con- 

fianza en la colaboración entusiasta y 

decidida de las gentes y de las regiones 

que iban libertando del dominio espa- 

ñol, Y el presupuesto no falló. Iniciada 

la campaña el 26 de mayo en la aldea 

de Mantecal, en plena Jlanura, siguió 

la marcha por Guasdualito, Arauca, Ta- 

me, Pore, y Morcote, y, precisamente 

el 27 de junio, hoy hace 156 años, se 

libró y, ganó el primer encuentro con 

el ejército del rey en el pueblo de 

Paya puerta de acceso a los Andes y 

a la Nueva Granada. El triunfo en el 

desfiladero de Paya, que comparan en 

sus dificultades con las Termópilas de 

Grecia, fue el pago a tanto sacrificio 

y tanto esfuerzo. Era un nuevo amane- 

cer, Sobre el lomo de los Andes atrave- 

saron el páramo de Pisba para llegar a 

Socha el 6 de julio, donde fue reparada 

la tropa con vestidos, alimentos y ca- 

balgaduras, y aumentada con gentes 

de la comarca La conducta de Socha 

la ha destacado la historia y hace un 

año, las sociedades Bolivarianas de 

Eolombia y Venezuela, señalaron con 

piedra blanca este comportamiento he- - 

roico; y abriéndose paso en medio de 

todas las penalidades, van venciendo
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nuestros ejércitos, hasta llegar al Pan- 

taro de Vargas y Boyacá, culminación 

feliz de esfuerzos y privaciones, de 

eclaboración entusiasta y general, y 

total entrega de un pueblo en busca de 

su libertad. Aquí se abre la puerta a la 

independencia americana, que se define 

totalmente ei 9 de diciembre de 1824 

en Ayacucho, “Rincón de los muertos”, 

en lo que podría llamarse la batalla 

de las naciones, porque allí se dieron 

cita los soldados del continente, siendo 

Colombia la grande, la que más apor- 

tara en jefes, soldados y gastos en ge- 

neral. AMí quedó sellada la indepen- 

dencia de este pueblo de América, que 

cada día pesa más en la balanza del 

mundo. 

En estas anuales conmemoraciones de 

las fechas patrias, que tan celosamente 

alientan la Academia Colombiana de 

Eistoria y la Sociedad Bolivariana de 

Colombia, vengo en representación de 

esta última a exaltar la memoria de un 

adolescente, digno representante de su 

tierra y de su raza, ejemplo de juven- 

tudes, ajeno a toda gloria y a teda 

recompensa, responsable desde muy 

temprano, voluntario del patriotismo, 

caballero del desinterés, abanderado 

del sentido común y heraldo de la vic- 

toria. Su nombre, rotundo y armonioso; 

Pedro Pascasio Martínez. 

Nacido en Belén de Cerinza el 20 de 

octubre Je 1807, estaba al servicio del 

jefe patriota Juan José Leiva, en cuya 

casa se alojó el Libertador a su Hegada 

a Belén el 18 de julio de 1819. “El lin- 

dísimo valle que forma una buena par- 

te del vecindario, dice el eminente sa- 

cerdote e historiador, monseñor Cayo 

Leonidas Peñuela, en su monumental 

obra “Album de Boyacá”, no era como 

hoy, una faja de esas centinuas, sino 

un variado jardín agrícola, que por 

aquellos días estaba en toda exuberan- 

cia de la producción, de manera que al 

bajar de las cuestas de Piedrarrajada 

para descender al puente de la Tenería, 

los soldados todos no pudieron disimu- 

lar su grata sorpresa, que llegó al col- 

mo, cuando vieron que a uno y otro 

lado del camino salían los campesinos 

a obsequiar gratis y con la más alegre 

voluntad, con alimentos, tabaco y aun 

aguardiente a los libertadores, que no 

lHegaron a la población sino al declinar 

el día, llenos de gratitud y alegría. 

“Tales demostraciones de amor y be- 

neficencia para con e€l ejército, eran 

sencillamente fruto del trabajo popa- 

gandista de varios vecinos e h'jos de 

aquella tierra. El padre Agustino Fray 

Isidro Leyva, Prior en el convento de 

Belén de Chámeza, había destinado al 

consumo de las tropas todos los recur- 

sos que no eran absolutamente necesa- 

rios al conyento, y ahora había venido 

a inculear el mismo desprendimient» 

a sus paisanos; el párroco del lugar, 

doctor Primo Feliciano Mariño, había 

sido de los más entusiastas servidores 

de la Patria Boba, y durante el terror 

era el agente de las comunicaciones 

Gue las señoras de Bogotá, enviaban 

a Casanare, y el cajero que auxiliaba 

á cuantos pasaban a la llanura a engro- 

ser las filas patriotas; el capitán de 

milicias don José María Valderrama, 

servidor iguaimente de la época ante- 

rior, y ahora diligentísimo agente para 

reunir recursos de todo género; don 
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Juan José Leiva, diputado en nuestras 

asambleas o Colegios electorales en la 

época de los ensayos, representante de 

Casanare en el Congreso de 1812, teso- 

rero del ejército libertador de Vene- 

zuela hasta fines de mayo de 1813, pri- 

sionero. de Morillo y escapado de sus 
garras en 1816 y despojado de todos sus 

bienes en castigo de su constancia. Ta- 

les eran los próceres de:aquel pueblo, 

que lo fueron también de la Patria y 

merecieron «el título de miembros e 

la orden de los libertadores”. 

“Estos caballeroas se disputaban el 

“honor de hospedar y agasajar a los 
jefes del ejército, y Bolívar, en acati- 

miento a la amistad que lo ligaba con 

el señor Leyva desde 1813, eligió su ca- 

sa, Entre las personas del servicio do- 

méstico le llamó la atención un galopín 

o muchacho de mesa, muy vivo y listo 

para todo; notolo el señor Leyva, y cón 

la galantería de un caballero culto y 

patriota, le ofreció el sirviente por si 

lo estimaba «de alguna utilidad; y como 

el Libertador viese que al chico le bai- 

laban los ojos y se le hacía la boca 

agua: por irse con el general, lo aceptó, 

asignándole como funciones privativas 

el cuidado -de «sus. cabalgaduras, que 

cumplió muy lucidamente. Este fue el 

soldado del rifles, Pedro Pascasio Mar- 

tínez, que aún no cumplía doce años”. 

Peleó en Pantano de Vargas y Boya- 

cá. Cuando la batalla ya estabá deci- 

dida, en compañía del negro José, otro 
ordenanza del Libertador, hicieron pri- 

sionero al jefe de los ejércitos españo- 

les, general José María Barreiro, quien 
se escondía en lo: que hoy se conoce con 

el nombre de Piedras de Barreiro, con 

otro oficial español. 

'Aquí la misma transcripción que hace 

el doctor Armando Gómez Latorre, 

“Y apunta Ulises Rojas: terminada la 

campaña Martínez se trasladó a su tie- 

rra natal y. se dedicó a las labores del 
campo El 13 de junio de 1831 contrajo 

metrimonio con Margarita Silva, tuvo 

varios hijos y murió en Belén .el 24 de 

marzo de 1885. El congreso le habia 

decretado una pequeña pensión”, Esta 

la vida de nuestro héroe, casi niño, cu- 

yas actitudes son fruto de una forma- 

ción en el cumplimiento del deber, en 
el culto sencillo de la libertad. 

Por este estilo fueron los soldados 

anónimos que con su sudor y con su 

sangre dieron vida a la República. Su 

concepto cristiano de la vida y su res- 

peto a los derechos de los demás, son 

consecuencia de su fe religiosa. Su vida 

comprobó la palabra de la Escritura: 

“A11í donde esta el espíritu de Dios, allí 

está la libertad”, 

En las épocas de cosecha suelen los 
boyacenses hacer convites para la re- 

colección. Hombres, mujeres, niños, to- 

dos en una alegría contagiosa, toman 

la hoz o la asada, los empaques, los 

animales de trabajo, y cuantos elemen- 

tos sean necesarios para que la tarea 

se desarrolie pronto y bien. Los brazos 

se prestan, dice nuestro campesino, y 

hoy en una parcela, mañana en otra, y 

así hasta que el vecindario va llenando 

sus trojes, sin esperar el pago diario, 

pero compartiendo. el pan eí medio de 

risas, de dichos, de coplas y de cantos, 
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van siguiendo la labor hasta terminar- 

la. Y concluida, de pie todos, en semi- 

círculo, y con la herramienta en una 

mano y el sombrero en la otra, cantan 

el Santo Dios, que es el agradecimiento 

a la Divinidad por los beneficios recibi- 

dos; y luego, en alegre tropel, entonan 

la jea, que es la expresión de entusias- 

mo por el fruto alcanzado, por el 

trabajo realizado, por la esperanza al- 

canzada, En seguida se reparten por la 

vereda entonando coplas de profunda 

Hlosofía, sobre la vida, sobre la muer- 

te y sobre el amor; y cuando ya se 

escode el sol de los venados, llegan a 

sus casas, y en completa comunión de 

espíritu, después de la cena, sin que 

nadie falte, el patrón que allí llama- 

mos, que es el jefe de la familia, inicia 

el rosario de cinto o quince casas, se- 

gún las circunstancias y las necesida- 

des. Así se completa la labor cotidiana. 

Así fue en los días de la independen- 

cia, y ha sido ahora y, quiera Dios, siga 

siendo en los momentos de incertidum- 

bre de la República. Callados, pensati- 

vos, maliciosos, desconfiados, observa- 

dores, regateadores, verdaderos psicólo- 

gos, analizan la situación. Y sólo se 

comprometen cuando ven que la liber- 

tad está en peligro, que su trabajo pue- 

de perderse, que la santidad de su hogar 

no está segura, que su fe está amena- 

zada y el porvenir de sus hijos se 

cubre de incertidumbre y de sombras. 

Cuando todo esto vé, y siente que la 

tierra que lo vio nacer y que lo habrá 

de cubrir, le es arrebatada sin miseri- 

cordia; que el culto de sus dioses le es 

prohibido y prohibido también el amor 

de su sangre, y que nada quedará del 

fruto de su trabajo; cuando siente que 

ño puede creer, ní pensar, ni hablar, y 

que de persona se convierte en cosa, 

entonces vuelve al convite; y desde la 

eminencia de las cordilleras, desde el 

fondo de los valles, desde las laderas 

empinadas o de la casa que cuidan los 

abuelos, sale el grito que llama a la 

defensa, y nadie, cualquiera sea su 

condición, evade el peligro que se ave- 

cina; mejor lo afronta valeroso y de- 

cidido hasta rendir la vida, si ello es 

preciso, para que la libertad no se 

extinga, ni la fe se debilite, ni la fa- 

milia se disuelva, 

Así fue en los días de Pedro Pascasio 

Martínez; en esos días brumosos de 

junio, julio, agosto, cuando e€l viento 

peina las espigas y el sol esquivo prin- 

cipia a dorarlas; cuando los ganados se 

ven más alegres y más brillantes por- 

que son más tiernos y más abundantes 

los pastos; en esos días de fiesta cuan- 

do lucen las mejores prendas, porque 

hay que participar en las festividades 

de Corpus, del Sagrado Corazón y de 

la Virgen del Carmen, toda la familia 

muy lucida y pronta al banquete euca- 

rístico. Así fue, digo en esos días «Je 

1819, cuando la tierra fue pródiga y 

propicio el tiempo, los brazos listos y 

el ánimo resuelto para el convite de 

recolección de la cosecha de año gran- 

de, que en Paya, Pisba, Socha, Tópaga, 

Gámeza, Corrales, Pantano de Vargas 

y Boyacá, dio a Colombia y América el 

anhelado fruto de la libertad, Aquí se 

meció Ja cuna de la República, arrulla- 

da por estos nuestros padres y herma- 

nos mayores de piel cobriza, pie des- 

calzo y voluntad de hierro, 
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¿Y para qué la libertad? ¿Acaso tan 

solo para poseer y reclamar derechos sin 

que nos cobije ninguna obligación? Hay 

que cuidarnos de los nuevos evangelis- 

tas de la libertad y comprender que no 

la hay, donde no se respete la dignidad 

humana, “Desde cuando se inventaron 

los derechos del hombre, dice un filósofo 

americano, cualquier imbécil los sabe 

de memoria para exportarlos, como si 

la igualdad ante la ley implicara una 

equivalencia de aptitudes. Halagar a 

los ignorantes y merecer su aplauso, 

hablándoles sin cesar de sus derechos, 

jamás de sus deberes, es el postrer re- 

nunciamiento a la propia dignidad”. 

¿Y para qué la libertad? Bellamente 

lo dijo Fernando Soto Aparicio, poeta 

y escritor de las nueyas promociones, 

coterráneo de Casilda, la vieja campe- 

sina boyacense que cuidara para el 

Libertador el famoso palomo blanco 

que lo llevara desatando cadenas y 

creando Repúblicas hasta los confines 

de lo que fue el viejo imperio Incaico. 

¿Para qué la libertad hermano? 

Para sentir que a nuestro lado crece, 

y con su raudo palpitar parece, 

un corazón que vibra entre la mano. 
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ara saber que si la vida es sólo un 

| viaje, 

alguien espera en la distancia rada : 

y prepáranos siempre al abordaje, y 
si está la libertad 'amenazada. 

La libertad es ser tu propio dueño; 

disponer a tu gusto de ti mismo; 

escoger entre el monte y el abismo, 

entre las inquietudes y el ensueño, 

Y para tí, pequeño, que comienzas 

a ver el mundo, y que tan solo piensas 

en un juguete, un dulce o una flor, 

para ti que aprisionas en las manos 

los polluelos del sol de los veranos, 

la libertad es solamente amor. 

Para tí la libertad es una madre, 

que no deja que el mundo te taladre 

con sus dardos tentados de dolor. 

O es el arroyo a donde vas a veces, - 

buscando las saetas que los peces, 

disparan a su propio resplandor. 

Y es, finalmente, descubrir la tierra, 

amarla desde el valle hasta la sierra, 

y buscar la verdad en donde esté. 

Vivir la vida siempre digna y plena, 

y afrontar el dolor, con la serena se 

fuerza que da la verdadera fe. 

 



pu 

  

* ASPECTOS 
- JURÍDICOS 

> 

    

  

    

    
     

En esta sección: 

Comentarios al Código de 

Justicia Penal Militar. 

| Parte 

Piratería Aérea? 

Los Sujetos Activos del 

Delito en la Jurisdicción 

Penal Militar.



OS: 
“A 0 

E ¿SNA 5 

7 es 
A ! e 

COMENTARIOS AL CODIGO DE JUSTICIA PENAL MILITAR 

PFIMERA PARTE 

i
s
 

El tratadista Irancés Pierre Hugue- 

ney define concretamente el derecho 

benal militar como: “El conjunto de 

leyes que orgenizan la represión de las 

infracciones militares por medio de 

penas”. 

“Figura al lado del derecho penal 

común, Se ha constituido una rama 

aparte, por la naturaleza de las fun. 

ciones o actividades propias de los 

militares, por eso los juzgan tribuna- 

les formados dentro de la misma ins- 

titución por procedimientos especiales 

y para decidir, como es Obvio, sobre 

hechos ilícitos que solo pueden come- 

ter los militares o los civiles asimila- 

dos a tales”, 

El artículo 170 de la Constitución 

dice que, “de los delitos cometidos 

por los militares en servicio activo y 

en relación con el mismo servicio, 

conocerán los cortes marciales o tri- 

bunales militares, con arreglo a las 

prescripciones del Código Penal Mi. 

litar”. 

Capitán Abogado 

JAIME QUEVEDO E. 

“Los fueron bien entendidos y prac- 

ticados, nada tienen en sí de repro- 

bables, si las jurisdicciones son espe. 

ciales por la especialidad de la ma- 

teria; si tienen por objeto dividir 

racionalmente el trabajo jurídico; si 

están sujetas en su acción al rigor de 

las leyes; si se aplican por igual a 

todos los asuntos judiciales de una 

misma naturaleza, y si están reglados, 

en resolución, por la suprema garan- 

tía de las leyes comunes”. 

“Es muy racional que este artículo 

establezca la jurisdicción militar para 

los delitos puramente militares y los 

que se refieren a este servicio, por 

medio de cortes marciales y tribunales 

de esta naturaleza, y con arreglos a 

los procedimientos del caso y a las 

prescripciones del Código Penal Mi. 

litar. 

El Gobierno Nacional, hacienda uso 

de las facultades que le otorga la 

Constitución Nacional, Artículo 21, y 

con el fin de restablecer el orden pú- 
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blico, mediante decretos expedidos 

durante el estado de sitio, en varias 

oportunidades, ha otorgado competen- 

cia a la jurisdicción penal militar para 

conocer y juzgar mediante el procedi- 

miento de los consejos de guerra ver. 

bales, de ciertos delitos cometidos por 

particulares y que hacen relación al 

mismo orden público, tales «como la 

rebelión, asociación para delinquir, se- 

cuestro, extorsión, etc., tal caso ha ocu- 

rrido con los decretos: 1290 de 1965, 

593 de 1970 y'254 de 1971. 

El Código Penal Militar actual es el 

Decreto 0250 de julio 11 de 1958. 

Para «consulta, de los estudiosos de 

esta Rama del Derecho Penal, se citan 
a continuación las disposiciones que tu. 

vieron vigencia con anterioridad al ac- 

tual Código de Justicia Penal Militar: 
Ley 84 de 1931, Decreto 2180 de 1944, 

Ley 39 de 1945, Decreto 1125 de 1950, 
Decreto 2007 de 1952, Decretos 2900 y 
2981 de 1953, Decretos 1418, 1823, 2062 

de 1954 y Decreto 934 de 1955, 

  

  

Capitán Abogado , 

JAIMU QUEVEDO ENCINARES 

  

BO 

Respecto a la Policía Nacional, este 

cuerpo armado, desde el año de 1952, 

viene gozando del llamado fuero mili. 

tar. A partir de este año el Gobierno 

Nacional ha venido expidiendo varios 

decretos, en este sentido, disponiendo 

que los delitos que cometan sus miem- 

bros con ocasión del servicio son de 

-competencia de la Justicia Penal Mili- 

tar, así tenemos: Decreto 161 de 1952, 

Decreto 1814 de 1953, Decreto 1426 de 

1954, Ley 193 de 1959, Decreto 1705 de 

1960, Decreto 1267 de 1962, Decreto 

1667 de 1966, Ley 48 de 1967, Decreto 

2696 de 1968, encontrándose actualmen- 

te en vigencia el Decreto 2343 de 1971 

que en sus artículos 7% y 8% dispone 

la aplicación del Código de Justicia 

Penal Militar a la Policía Nacional 

cuando cometan delitos “con ocasión 

del servicio o por causa del mismo o 

de funciones inherentes a su cargo”. 

El actual Código de Justicia Penal 

Militar, Decreto 0250 de 1958, en su 
Artículo 284 dispone que para los efec. 

tos del mismo “los términos militar o 

militares” se aplican a los miembros de 

las Fuerzas de Policía a excepción de 

lo dispuesto en el Capítulo IV, Título 

IV, Libro II que se refiere al delito 

de “Deserción”. 

Igualmente en el Libro 1, Título 

TI, Capitulo VII, Artículos 345 a 349 

establece quienes son los.Jueces de Pri. 

mera Instancia para las Fuerzas de Po- 

licía, 

Los delitos comunes cometidos por 

los miembros de las Fuerzas Milita- 

res y de Policía Nacional corresponde 

su juzgamiento a la Justicia Ordinaria,



w” 

Pero, al respecto el Código de Jus- 

ticia Penal Militar, en su Artícuio 308, 

Numeral 2% trae una excepción, al dis- 

poner que la jurisdicción Penal Militar 

conoce: “De los delitos establecidos en 

las leyes penales comunes cometidos 

por militares en servicio activo o por 

civiles que están al servicio de las 

Fuerzas Armadas, en tiempo de guerra, 

turbación del orden público o conmo- 

ción interior”, 

El Derecho Penal Militar al igual 

que el Derecho Penal Común se divide 

en material o sustantivo y formal o 

adjetivo o de procedimiento. 

El Derecho Penal Militar Material 

o Sustantivo: Lo constituyen aquellas 

normas encargadas de definir los de- 

litos y señalar sus sanciones. El Dere- 

cho Penal Militar Sustantivo se en- 

cuentra consagrado en el Código de la 

Materia en los Libros 1: De los delitos 

y de las sanciones en general, y, 11: De 

los delitos en general. 

El Derecho Penal Militar Formal o 

Adjetivo o de Procedimiento: Lo cons- 

tituyen las normas que señalan en pro- 

cedimiento para averiguar la comisión 

de las infracciones penales militares, 

quienes son sus autores y la forma co- 

mo se les debe aplicar las sanciones. 

El Derecho Penal Militar Formal o Ad- 

jetivo o de Procedimiento se encuentra 

consignado en el Código de la Materia, 

Libro MT que trata de la acción penal 

militar, jurisdicción y competencia, or. 

ganización de la Justicia Penal Mili- 

tar, Auditores de Guerra, personas que 

intervienen en el proceso penal mili- 

tar e incidentes. En el Libro 1V: Ac- 

tuación procesal, pruebas, del sumario, 

detención y libertad del procesado, eali- 

ficación del sumario, el juicio, recursos 

extraordinarios, ejecución de las sen- 

tencias y relaciones con las autorida- 

des extranjeras. 
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PIRATERIA 

AEREA? 

  

LEONEL OLIVAR BONILLA 
MAGISTRADO 

(1) 

1,.— El día 5 de marzo de 1968, el 

avión HK 136 de la empresa aérea 

Avianca, en vuelo de Riohacha a Santa 

Marta, era desviado por la acción de 

algunos de sus pasajeros hacia Santia- 

go de Cuba. El 20 de mayo de 1969, 

el avión HK 1403 cuando volaba de 

Bogotá a Pereira es desviado hacia 

Cuba en forma similar. El 8 de 

mayo de 1971, el avión BK 173 de la 

misma empresa, cumplía su itinerario 

entre Montería y Cartagena; al apro- 

ximarse a esta ciudad, un sujeto ar- 

medo de revólver entró a la cabina 

de mando y por medio de amenazas 

cbligó al piloto a conducir la aeronave 

a territorio venezolano. Tres manifes- 

taciones de una nueva modalidad de 

la delincuencia que sorprende al mun- 

do, se cumplían en el territorio colom- 

biano. En los medios de comunicación 

se daba a los autores el calificativo 

de aeropiratas, y a las acciones así 

realizadas se les señalaba con la de- 

nominación común de piratería aérea, 

2. — La piratería. Asociamos la idea 

de la piratería con Jas actividades des- 

arrolladas en el mar, por grupos de 

individuos, por lo general ingleses y 

franceses, quienes atacaban a los na- 

víos para apoderarse del oro y otres 

riquezas que transportaban de Amé. 

rica a Esvaña durante el siglo XVI, 

El más famoso fue Francisco Drake. 

(El Drago), personaje de leyenda: pi- 

rate; corsario al servicio de la reina 

Isabel 1 de Inglaterra; destacado mari- 

no; político. Nació en Plimouth, aun. 

que otro autor afirma que Growndale 
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fue su cuna; tampoco se tiene certeza 

del año de su nacimiento: entre 1538 

y 1545. Con 'éxito sorpreridente atacó 

los puertos españoles en América; 

“ahí, en las costas de México, —dice 

Germán Arciniegas al describir las 

actividades de los piratas— en Carta- 

gena de los castillos de piedra, en el 

golío del Darién, en la Guayana, en 

la punta de la Florida, van a formar- 

se los almirantes ingleses”, Fue el pri- 

mer navegante inglés en darle la vuel- 

ta al mundo, en 1580; repetía así la 

hazaña iniciada por Hernando de Ma- 

gallanes en 1519 y que terminó Juan 

Sebastián Elcano en 1521. En el año 

citedo la reina lo nombró caballero; 

llegó a Santo Domingo e incendió la 

mayor parte de la ciudad; el 9 de fe- 

brero de 1586 al mando de diecinueve 

buques tomó a Cartagena; se retiró 

luego. de obtener por el rescate una 

crecida suma representada en dinero, 

oro y perlas. En 1587, durante la gue- 

rra con España, entró al puerto de 

Cádiz e incendió una poderosa escua- 

dra que el rey Felipe II alistaba para 

lanzarla contra Inglaterra, En 1588, 

vicealmirante de la flota inglesa que 

derrotó a la Armada Invencible; era 

el segundo comandante. Organizó des- 

pués una formidable expedición contra 

los puertos del Caribe; destruyó a San- 

ta Marta y a Riohacha; realizó algunos 

simulacros ante Cartagena; esta vez 

no. se atrevió a atacarla y se dirigió 

a Panemá; murió de fiebre frente a 

Portobelo en 1596, 

En la época actual recordamos una 

acción que por su importancia fue 

registrada en todos los. periódicos del 
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mundo; en 1961, el Capitán Enrique 

Galvao al frente de un grupo de xe- 

volucionarios, contrarios al gobierno 

de Antonio de Oliveira Salazar, se 

apoderó del buque Santa María que 

navegaba en el Atlántico. La aventura 

terminó en el Brasil, cuyo gobierno 

les concedió asilo. 

Pero la historia de esta ectividad 

antisocial nace con el desarrollo de la 

navegación en el Mediterráneo; uno 

de los más ilustres paladines de la 

antigúedad, capturado por piratas, fue 

Julio César; bajo la dictadura de Sila 

de quien era adversario, cuando nave- 

gaba con destino a Roma, “Fue apre- 

sado junto a la isla Farmacusa por los 
piratas, que ya entonces infestaban el 

mar con grandes escuadras e inmenso 

número de buques”. No resistimos el 

deseo de continuar el relato del histo. 

riador Plutarco: “Lo primero que en 

este incidente tuvo de notable fue que, 

pidiendo los piratas, veinte talentos 

por su rescate se echó a reir. como 

que no sabían quién era el cautivo, y 

voluntariamente se obligó a darles 

cincuenta. Después, habiendo enviado 

a todos los demás de la comitiva, unos 

a una parte y otros a otra, para reco- 

ger el dinero, llegó a quedarse entre 

unos pérfidos piratas de Cilicia con un 

solo amigo y dos criados, y, sin em- 

bargo, les trataba con tal desdén, que 

cuando se iba a recoger les. mandaba 
decir que no hicieran ruido. Treinta 

y ocho días fueron los que estuvo más 
bien guardado que preso por ellos, en 

los cuales se entretuvo y ejercitó con 
la mayor serenidad, y, dedicado a com- 

poner discursos, teníalos por oyentes, 

 



tratándolos de ignorantes y bárbaros 

cuando no aplaudían, y muchas veces 

les amenazó, entre burlas y veras, con 

que los había de colgar, de lo que se 

reían, teniendo a sencillez y mucha- 

chada aquella franqueza, Luego que 

de Mileto le trajeron el rescate y por 

su entrega fue puesto en libertad, 

equipó al punto algunas embarcaciones 

en el puerto de los Milesios, se dirigió 

contra los piratas, los sorprendió an- 

clados todavía en la isla y se apoderó 

de la mayor parte de ellos. El dinero 

que les aprehendió lo declaró legítima 

presa, y, poniendo las personas en 

prisión de Pérgamo, se fue en busca 

de Junio, que era quien mandaba en 

el Asia, porque a éste le competía 

castigar a los apresados; pero como 

Junio pusiera la vista en el caudal, 

que no era poco, y respecto de los 

cautivos le dijese que ya vería cuando 

estuviese de vagar, no haciendo cuenta 

de él, se restituyó a Pérgamo, y reu- 

niendo en un punto a todos aquellos 

bandidos los puso en un palo, como 

muchas veces en chanza se lo había 

prometido en la isla”. (Vidas Parale- 

las, T. TIL, pág. 394). 

3.— Aspecto Jurídico. El dicciona- 

rio de la lengua española define al 

pirata como el ladrón que anda roban- 

do en el mar; a la piratería como el 

ejercicio de pirata; y piratear, apresar 

o robar embarcaciones, más comun- 

mente cuando navegan. 

Se dice también que la piratería es 

el robo en el mar; pero como lo en- 

seña Sebastián Soler, es una definición 

muy limitada pues si un pasajero de 

un buque roba un reloj a otro, no 

puede clasificarse este acto como pi- 

ratería. “Para alcanzar el concepto de 

piratería, se requiere un hecho de 

cierta magnitud, por efecto del cual 

pueda decirse que, en realidad no so- 

lamente a sido afectado o puesto en 

peligro el derecho de propiedad, sino 

algún otro derecho. El concepto de 

piratería adquiere así otros contornos, 

y de acuerdo con el se llama piratas 

a los que recorren los mares en un 

bajel armado para cometer actos de 

depredación o violencia por propia 

autoridad, Tales actos pueden, según 

algunos, no ser exclusivamente robos; 

basta que sean actos de depredación o 

violencia, inclusive contra las. personas. 

“Es evidente, entonces, que el con- 

cepto de piratería adquiere muy dis- 

tintas proporciones. Comiéncese por 

advertir que en la forma normal, el 

hecho requiere un cierto género de 

violencias que recae sobre un barco y 

afecta su libre desplazamiento por el 

mar, Como instrumento de comisión 

se emplea también un barco, sin per- 

juicio de algunas formas especiales de 

ejecución”. (Soler Derecho Penal Ar- 

gentino, T. IV, pág. 580). 

Para Carrara la piratería es una for. 

ma de hurto violento y consiste en 

atacar en el mar un barco para sa- 

quearlo, para aprisionar o matar a los 

pasajeros con fines de lucro. (Progra- 

ma, T. IV, pág. 181). 

4. — La piratería y la legislación na- 

cional. 
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El Código Penal en su artículo 136 

describe las conductas que constituyen 

actos de piratería. Por su estructura 

puede clasificarse como tipo acumu- 

lativo, ya que agrupa varias conductas 

que podrían constituir independiente- 

mente distintos tipos legales. 

“Art. 136,— Cometen delito de pi- 

ratería y quedarán sujetos a la pena 

de cinco a quince años de presidio: 

19%) Los que en el mar o en los ríos 

de la República apresen a mano ar- 

mada alguna embarcación, o cometan 

depredaciones en ella o hagan violen- 

cia a las personas que se hallen a 

bordo. 

22) Los que yendo a bordo de una 

embarcación se apoderen de ella, ya 

sea para saquearla, para. destinarla a 

la piratería o para entregarla a un 

pirata, 

3%) Los corsarios que, en caso de 

guerra entre dos o más naciones, sal- 

gan a corsear sin carta de contramarca 

o patente de corso de alguna de ellas, 

o con patente de dos o más naciones 

beligerantes, o con patente de una de 

ellas, pero practicando actos de de- 

predación contra buques de la repú- 

blica o de otra nación para hostilizar 

a la cual no estuvieren autorizados. 

Las disposiciones de este artículo se 

aplicarán igualmente a las aeronaves. 

49) El que por cuenta propia o aje- 

na equipe un buque destinado a la 

piratería. 

5%) El que comercie o trafique con 

piratas o les suministre auxilio”. 
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Pertenece esta disposición al Capí- 

tulo UI del Título 1 del libro 1, Delitos 

contra la Existencia y Seguridad del 

Estado. 

El bien jurídico protegido es doble: 

la exitencia y la seguridad del Estado, 

aunque de ecuerdo con el texto, busca 

también reprimir conductas proscritas 

por el derecho internacional, como 

veremos luego; el capítulo citado trae 

otras dos disposiciones, que por su 

estructura pueden calificarse como ti. 

pos subordinados, ya que se refieren 

a los comportamientos descritos en el 

artículo 136; en el 137 se agrava la 

sanción si en el curso del asalto a 

mano armada o del abordaje a una 

embarcación, la resistencia de los asal. 

tados diere lugar a un combate o re- 

friega de la cual resultaren heridos 

o muertos; en el 138 se dispone que el 

homicidio y las lesiones causados fue. 

ra del caso previsto en el artículo 

137, la violencia carnal, el incendio y 

en general los actos de ferocidad o 

barbarie, cometidos por piratas en el 

curso de sus actividades, traerán con. 

sigo la respectiva responsabilidad, y 

las sanciones se aplicarán acumulati- 

vamente con las de piratería. Es decir 

que estas conductas se considerarán co- 

metidas en concurso con la piratería, 

artículo 33 del código penal. 

El Código Penal Militar define las 

conductas constitutivas de piratería en 

los artículos 116 y 119, que pertenecen 

al capítulo V del título 1 del libro 11, 

Delitos contra la existencia y la segu. 

ridad del Estado. Podemos hacer una 

consideración igual a la que hicimos 

 



al hablar del artículo 136 del Código 

Penal, en cuanto a los bienes jurídicos 

protegidos; el artículo 116 trae una 

redacción similar a la de aquel artícu- 

lo, aunque podemos observar las si. 

guientes diferencias que no dejan de 

tener importancia: 

a) Según los numerales 19 y 2? de 

la norma penal común, el tipo es plu- 

risujetivo; es decir, la conducta debe 

ser realizada por un número plural 

de personas; en cambio en el Código 

Penal Militar, y según estos mismos 

numerales, es monosujetivo, es decir. 

la conducta puede ser realizada por 

una sola persona, 

b) En el numeral 4% se incluyeron 

las conductas previstas en los nume- 

rales 40 y 5% del Código Penal y se 

agregó, para la primera, el equipar una 

aeronave con el fin allí mencionado, 

c) El numeral 5% del Código Penal 

Militar trae estas modalidades espe- 

ciales: apoderarse a mano armada de 

una aeronave, o hacer violencia a las 

personas que se hallen a bordo, o apo- 

derarse subrepticiamente de ella para 

destinarla a la piratería. 

Conviene transcribir el artículo 119 

del estatuto penal militar: 

“Artículo 119. — Cometen igualmen- 

te el delito de Piratería y quedan su- 

jetos a la pena de cuatro a doce años 

de presidio: 

12 Los tripulantes o pasajeros de un 

buque o de una aeronave que faciliten 

a los de otro para que se apoderen 

vio entamente de éstos, o de las per- 

sonas o cosas que se hallen a bordo; 

2? Los que, desde el aire, el mar o 

la tierra ocasionen con señales falsas 

o con empleo de otro medio doloso el 

naufragio o la varada de un buque, 

la pérdida o avería de una aeronave 

o «Jeterminen el aterrizaje forzoso o 

equivocado de la misma, con el propó- 

sito de robar o de causar algún per- 

juicio a las personas que se encuentren 

a bordo”. 

5.— La jurisprudencia nacional. La 

Corte Suprema de Justicia en senten- 

cia de casación de 27 de julio de 1970 

y en relación con un fallo condenato- 

rio dictado contra quienes desviaron 

una aeronave, acto que fue calificado 

en las instancias como delito:«de pira- 

tería, dijo lo siguiente: 

“Sin embargo, el problema no es de 

simple clasificación, pues deriva del 

contenido mismo de lo tipos, que ahora 

resultan estrechos, desbordados por la 

realidad, defecto común determinante 

de inquietudes supranacionales ten- 

dientes a corregirlo. El desarrollo ob. 

jetivo de los pueblos supera siempre 

la previsión estatuaria. Los Códigos. 

particularmente el represor han de su- 

frir las consecuencias de ese desajuste. 

pues su naturaleza preceptiva de la 

conducta social y moral del hombre 

impide que las figuras antijurídicas se 

construyan con la versatilidad y expe- 

dición de las decisiones administrati- 

vas. De allí el que con marcada lige- 

reza se diga que la piratería es un 

delito anacrónico, cuando lo cierto es 

que ha tomado nueva sustancia y rum.- 

bos desconcertantes y que es de la ley 

de donde proviene la incapacidad para 
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oponérsele con la energía que mérece 

su intrépida reiteración”. Hace un 

breve análisis del artículo 116, se ocu- 

pa del numeral 5% y concluye: “No 

hay que convocar ideas especiales pa. 

ra, descubrir las -ostensibles deficien- 

cias de los textos transcritos, pues en 

parte alguna incluyen como actividad 

específica de los piratas, el desvía de 
na aeronaye y log medios indicativos 

empleados para separarla de la ruta 

y la destinación señalada en sus itinera- 

rios. Si mencionan esta clase de trans- 

portes es para sancionar su empleo 

en guerra exterior y su apoderamiento 

para dedicarlos a la piratería, Cuando 

no se presenta tal situación ni asiste 

dicho propósito, los actos -ejecutados 

no pueden encuadrarse en esta deno- 

minación por ausencia de tipo”. 

Concluyó el alto Tribunal que los 

ectos consistentes en el desvio de una 

aeronave. y los medios intimidativos 

empleados para separarla de la ruta 

y de: la destinación señalada en sus 

itinerarios, constituían los delitos de 

secuestro y robo, definidos en los ar- 

tículos 294 y 402 del Código Penal, con 

las modificaciones que posteriormente 

se les han hecho. 

El 294 fue modificado por el artículo 
14 de la ley 16 de 1969 y luego por el 

artículo 5% de la Ley 21 de 1973 y dice: 

“Al que injustamente prive a otro de 

su libertad, fuera del caso previsto en 

el artículo anterior, se le impondrá 

pena de presidio de tres a seis años. 

El Art. 402 que contiene el tipo bá. 

sico del delito robo, fue modificado 

por. el artículo 2% de la ley 4% de 1943, 
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y luego por el artículo 8% de la ley 

21 de 1973; en su inciso 1% dice: “El 

que por medio de violencia a las per- 

sonas o a las cosas, O por medio de 

amenazas, o abusando de la debilidad 

de la víctima, se apodere de una cosa 

mueble ajena o se le haga entregar, 

incurrirá en prisión de dos a ocho 

años”. 

: En relación cón el delito de 'secues- 

tro, la Sala Penal de la Corte Suprema 

-de Justicia en la misma providencia 

recordaba que el Código Penal en los 

“artículos 293 y 294 reprimía dos con- 

ductasz criminosas que no obstante 

hallarse colocada dentro del mismo 

capítulo como dos modalidades de se. 

cuestro que atentan contra la libertad 

individual, tiene una acusada diferen. 

“cia en tal forma que la doctrina define 

a la primera como secuestro de rescate 

ya que se comete con fines de extor.. 

sión, y a la segunda como secuestro de 

persona que se consuma desde el ins- 
tante en que $e realiza la privación 

de la libertad personal. 

A las mismas conclusiones llegó la 

Corte en sentencia de 18 de septiem- 

bre de 1970, 

6.-— Nuestro concepto, El autor del 

desvío de un avión cometía delito de 

piratería, de conformidad «on lo dis- 

puesto en el Código Penal Militar. Para 

llegar a esta conclusión tenemos que 

hacer algunas consideraciones acerca 

de la tipicidad de la conducta. 

Para Hans Welzel, el tipo es la des- 

cripción concreta de la conducta pro- 

hibida. Mezger lo define como el in.



justo descrito concretamente por la 

ley en sus diversos artículos y a cuya 

realización va ligada la sanción penal, 

Dice Silvio Ranieri que el tipo, mo- 

delo o figura legal es el conjunto de 

elementos que, según la descripción 

contenida en los conceptos de las nor- 

mas penales, componen los hechos que 

están prohibidos u ordenados con la 

amenaza de una pena. “Por consiguien- 

te, el tipo es una abstracción legisla- 

tiva que no debe confundise con el he- 

cho concreto que, para que pueda ser 

considerado como punible, debe quedar 

comprendido, ante todo, dentro de la 

previsión de una norma penal, es decir, 

debe estar conforme con el descrito 

en su modelo legal. La norma, en efec- 

to da el modelo legal del hecho puni- 

ble, y el hecho concreto para que 

pueda ser considerado como tal, debe 

corresponder al descrito en el modelo 

legal de la norma”. Parece suficiente- 

mente explicado con esta cita lo que 

la doctrina denomina el proceso de 

adecuación típica mediante el cual se 

hace la comparación de una conducta 

concreta que debe corresponder exac- 

tamente al modelo legal, con todos los 

elementos y circunstancias previstas 

en forma abstracta en éste; podemos 

decir entonces, que el hecho es típico; 

que corresponde al tipo descrito en la 

ley. Este proceso de adecuación típica 

permitía afirmar al autor de la teoría 

Ernesto Beling al hablar del delito, 

que “la acción no es la violación de la 

ley penal; es la cumplida realización 

de lo que ésta describe”. (Soler, Dere- 

cho Penal Argentino, T. L, pág. 300). 

Y porque obró de acuerdo con el mo- 

delo legal, se le sancionará si además 

de ser típica, la conducta es antiju- 

rídica y culpable, 

Por el contrario, y según enseña el 

maestro Jiménez de Asúa, la atipici- 

dad especificamente considerada “pue. 

de provenir de la falta de la exigida 

referencia a las condiciones del sujeto 

activo, del pasivo, del objeto, del tiem- 

po o lugar y del medio especialmente 

previsto, así como de la ausencia en 

la conducta de los elementos subjeti- 

ves de lo injusto, y hasta de los ele- 

mentos normativos que de manera 

taxativa ha incluido la ley en la des- 
cripción típica”. 

En realidad no parece necesario un 

detenido análisis de la casi totalidad 

de los tipos legaleg del delito de pira- 

tería, en sus distintas modalidades y 

comparar las descripciones con la con. 

ducta concreta consistente en que un 

individuo por motivos que no intere- 

san a este estudio, se introduce en un 

avión en el cual viajan otras personas, 

y por medio de amenazas obliga al 

piloto a dirigir la nave a un aeropuer- 

to distinto del previsto en el itinera- 

rio para concluir que no hay adecua- 

ción típica; por lo general, el autor 

del hecho sólo se propone salir del 

país sin el cumplimiento de los requi- 

sitos legales y sin tener que pagar el 

pasaje; no revela ninguna finalidad 

ulterior, ni el deseo de causar daño 

a las personas o a las cosas que se 

encuentran a bordo, 

En primer lugar se observa que por 

la ley en sus diferentes numerales 

exige unas veces como objeto material 
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del delito una embarcación o un bu. 

que; como circunstancia especial, el 

mar o los ríos de la república; en los 

numerales terceros de los tipos básicos, 

habla de corsarios que atacan u hos- 

tilizan buques. De modo que no es 

necesario referirnos a ninguno de los 

otros elementos o circunstancias de las 

conductes para concluir que la acción 

que se considera no encuentra adecua- 

ción típica. 

En cuanto a la referencia que de 

aeronave hace la ley, tenemos: 

a) En el numeral 3% 

139 del código penal se dice con osten- 

sible impropieded que las disposiciones 

de este inciso se aplicarán igualmente 

a las aeronaves. Es decir, que come- 

ten delito de piratería los “corsarios”, 

que, en caso de guerra, salgan a cor- 

sear sin carta de contramarca o paten- 

te de corso de alguna de ellas, o con 

patente de dos o más naciones belige- 

rantes, o con patente de una de ellas 

pero practicando actos de depredación 

contra aeronaves de la república o de 

otra nación para hostilizar.a la cual 

no estuvieren autorizados. Fuera de 

que el corso es definido como la gue- 

rra marítima que hacen los particula- 

res con sus propios buques, general. 

mente autorizados por el gobierno de 

una nación, actividad condenada por 

el derecho internacional, es difícil 

trasladar esta noción a las operaciones 

aéreas, lo que supondría la autoriza. 

ción a pilotos particulares para que 

con sus propios medios, hostilicen o 

ataquen navés o aeronaves de otro 

país, por su cuenta y riesgo, la acción 

del artículo 

que consideramos nada tiene que ver 

con estas descripciones de la ley, Es 

la única referencia que de aeronave 

hace el código penal. La hace el código 

penal militar en el mismo numeral, 

b) El estatuto penal militar en el 

numeral 42 del artículo 116 habla de 

equipar aeronave destinada a la pira. 

teria. Sobra cualquier consideración 

para decir que tampoco aquí encuen- 

tra adecuación típica. 

c) Pero otra cosa ocurre con el nu- 

meral 5% del mismo artículo, y en esto, 

con la debida consideración y con el 

riesgo de equivocarnos, nos apartamos 

del criterio de la Honorable Corte Su- 

prema de Justicia. 

Vimos anteriormente que el artículo 

116 es un tipo acumulativo, ya que en 

él se agrupan distintas descripciones, 

cada una de las cuales podría consti- 

tuir independientemente un tipo penal, 

pero que sin embargo, el Legislador 

les ha atribuido la misma pena, por 

considerar que lesionan el mismo bien 

jurídico, Es muy diferente apresar a 

meno armada, en el mar, una embar. 

cación, numeral 1% que equipar una 

aeronave con destino a la piratería, 

numeral 49, del código citado. 

Son cinco los numerales del artículo 

116, en el que se agrupan cinco des. 

cripciones legales a las cuales se les 

etribuye la misma pena, Pero aún se 

da el caso de aplicar la noción de tipo 

alternativo, pues obseryamos que cada 

uno de los numerales encierra conduc- 

tas distintas; por ejemplo: según el 

numeral 49, es delito de piratería: : 
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a) Equipar por cuenta propia un bu- 

que para destinarlo a la piratería, 

b) Equipar por cuenta ajena un bu- 

que para destinarlo a la piratería. 

ec) Equipar por cuenta propia una 

aeronave para destinarla a la piratería. 

d) Equiper por cuenta ajena una 

aeronave para destinarla a la piratería. 

e) Comerciar o traficar con piratas, 

£) Suministrarle auxilio a los pi- 

ratas. 

En cualquiera de estas formas se co- 

mete el delito. 

Enseña el maestro Jiménez de Asúa 

que como lo demostró Beling, en un 

correcto régimen legal a cada uno de 

los tipos ha de unirse estrechamente 

una sanción. “En los tipos alternati- 

vos, la pena conminada lo es para 

cualquiera de las hipótesis alternativa- 

mente previstes, y si no fuera por la 

disyuntiva y se diera más de una ac. 

tividad del agente, no se aplicará dos 

vecas la pena, por entender que se 

han cometido dos delitos, sino una sola 

vez, porque uno es el tipo, aunque 

de los supuestos alternativos se hubie- 

ren realizado dos o más”. (Luis Jimé- 

nez de Asúa, tratedo de derecho penal, 

T. Il, pág. 795). 

Edmundo Mezger cuando explica el 

problema de la composición de los ti- 

pos, se refiere a los llamados delitos 

mixtos, acumulativa y alternativamen- 

te formados, en los términos siguien- 

tes: “la existencia de una sola sanción 

penal en un artículo del Código puede 

reunir en una unidad externa a varios 

tipos. Se habla en tales casos de una 

“ley penal-- mixta'.- Gramaticalmente 

se expresa dicho carácter con la con. 

junción “o” que aparece en el tipo. 

Ahora bien; el sentido de tal conexión 

ez distinto según los casos, y demanda, 

por ello, un conocimiento más preciso 

que hemos de lograr interpretando los 

artículos que muestran tal carácter. 

Aquel “0 expresa con frecuencia tan 

solo diferentes modificaciones del tipo, 

todas ellas de igual valor y enumera- 

das en forma casuística; carecen de 

propia independencia, y, por ello, son 

permutabies entre sí, debiendo ser de- 

terminadas alternativamente en el pro- 

ceso judicia)”. Agrega que a esta for- 

ma se denomina, con una expresion 

no muy acertada, ley mixta alternati. 

va; designa varias especies de un caso. 

Pero también puede ligar verias espe.. 

cies independientes de ejecución del 

de'ito, no permutables entre sí, y por 

tanto no susceptibles de ser afirmadas 

en el proceso de modo alternativo; 

dice que se denomina a esta forma ley 

mixta acumulativa, para expresar va- 

rios casos distintos; dice que en la ley 

mixta acumulativa aparecen las distin- 

tas formas de ejecución del delito en 

concurso real entre sí, y a veces tam- 

bién en concurso ideal. 

sta última especie corresponde a la 

que conocemos con la denominación 

de tipos acumulativos, de que son 

ejemplos los artículos 116 del Código 

Penal Militar, de la piratería, y 177 

ibidem, de la falsedad; como ejemplo 

del tipo alternativo se cita el conteni- 

do en el artículo 191 del código penal 

que describe las diferentes formas del 

delito de falso testimonio. 
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Pues bien: en el numeral 5% del ar- 

tículo 116 encontramos .estas tres con- 

ductas, cualquiera de las cuales cons- 

tituye delito de piratería: 

a) Apoderarse a maño ermada de 

una aeronave. 

b) Hacer violencia en las personas 

que se hallen a bordo de una aeronave; 

c) Apoderarse: subrepticiamente de 

una aeronave para destinarla a la pi. 

ratería. Solamente el último compor- 

tamiento descrito tiene un elemento 

subjetivo, entendido como la especial 

finalidad, ánimo: o propósito señalado 

expresamente en ciertos tipos penales; 

como dice Jiménez Huertas, la conduc- 

ta que tipifica es sólo aquella que está 

presidida. por dicha finalidad o estado; ' 

no sería típica si falta este elemento, 

Entonces el comportamiento en un 

caso concreto, encuentra adecuación 
típica, en cualquiera de estas formas: 

a) Si el sujeto activo se apodera a 

mano armada de una aeronave. La ley 

no exije ningún propósito especial de 

«parte del agente. 

b). Si el sujeto activo hace violencia 

a.las personas que se encuentren. a 

bordo de la aeronave, Tampoco. exige 

la ley un propósito especial que guíe 

la conducta del autor, para que la ac- 

ción realizada coincida exactamente 

con la descripción, 

No parece exacto afirmar, luego 'de 

analizar el tipo, que consagra tres con. 

ductas distintas, separadas por la dis- 

yuntiva “o”, que se requieran los mis- 

mos.medios ni la misma finalidad. Por 

eso no podemos concluir que si se 
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menciona en la ley esta clase de trans- 

porte, sea para sancionar su empleo 

en guerra exterior y su apoderamiento 

para dedicarlo a la piratería; que si 

no se presenta tal situación ni asiste 

dicho propósito, los actos ejecutados 

no pueden encuadrarse en esta deno- 

minación por ausencia de tipo, como 

se sostuvo en la sentencia que citamos 

anteriormente. Recordamos ahora que 

la Corte Suprema de Justicia en sen. 

tencia de 4 de octubre de 1971 declaró 

exequibles, entre otros, -los artículos 

116 y 119 del Código Penal Militar, 

que contienen tipos de sujeto activo 

indeterminado; allí se afirmaba” que 

ningún precepto de la Carta Política 
prohibe al legislador elevar a la cate. 

goría de infracciones actos que consi. 

dere contrarios al orden social. 

Para que el elemento subjetivo fuera 

común a las tres conductas, hubiera 

sido necesario darle al artículo. una 

redacción distinta; por ejemplo: “El 

que, con el fin de destinar una aero- 

nave a la piratería, se apodere de ella 

a mano armada, o haga violencia a.las 

personas que se hallen a bordo, o su- 

brepticiamente se apodere de ella”. 

Entonces sí, aunque las conductas fue- 

ren conmutables, tendría cualquiera 

de ellas que estar orientada por la es. 

pecial finalidad señalada por la ley. 

Por eso tampoco estamos de acuerdo 

con la afirmación que se hace en la sen. 

tencia de casación de 27 de julio de 

1970 y que se acoge en el fallo de 

septiembre 18 del mismo año, en los 

términos- siguientes: “Resulta así mis. 

mo claro que tampoco: es subsumible 

 



en ninguna de las hipótesis descritas 

en el ordinal 5% del artículo 116 del 

Código de Justicia Penal Militar la con- 

ducta de los sujetos que mediante ame- 

nazas a la tripulación obtuvieron que 

el Jet HK-1403 de la empresa Avianca 

abandonara la ruta programada y se 

dirigiera a Cuba el 20 de mayo de 

1969, porque en todas ellas el de'in- 

cuente persigue una finalidad común: 

la de destinar la nave a la piratería, 

factor sin el cua! el delito se desinte- 

gra”. 

Otra cosa es que desde la vigencia 

de la ley 14 de 1972, publicada en el 

Diario Oficial, número 33778 de 1% de 

febrero de 1973, la situación hubiera 

cambiado al consagrarse nuevas figu- 

ras delictivas tendientes a reprimir 

esta clase de actividades como veremos 

posteriormente, Pero apoderarse a ma- 

no armada de una aeronave, cualquie- 

ra fuere el fin perseguido; o hager 

violenciz a las personas que se ha"la- 

ren a bordo, sin ninguna otra exigendia 

legal, sí constituían delito de piratería 
por encontrar adecuación en un tipo de 

conductas alternativas, numeral. 59, 

qué a su vez se encuentra en un tipo 

acumulativo, como lo es el artículo 

116 del Código Penal Mil'tar. Y a estas 

do conductas se agregabe otra hipo- 

tesis que también constituye per se 

delito de piratería: el apoderamiento 

subrepticio de una aeronaye para: de- 

dicarla a la piratería, 

(Continuará) 
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Los Sujetos Activos del Delito 

en la Jurisdicción Penal Militar 

Este ha sido un tema trajinado por 

la jurisprudencia con argumentos que 

difieren en el alcance y aplicación de 

los preceptos legales pertinentes, es- 

pecialmente los artículos 307 y 308 del 

Código de Justicia Penal Militar, mo- 

dificados sustancialmente por la Hono- 

rable Corte Suprema de Justicia en 

sentencia de inexequibilidad del Código 

Castrense (octubre 4 de 1971) y que ha- 

cen relación a la Jurisdicción y com- 

petencia, 

De acuerdo con el artículo 307 mo- 

dificado, están sometidos a la jurisdic- 

ción penal militar: 

1. Todos los militares en servicio 

activo; 

2. Los militares extranjeros al ser- 

vicio de las Fuerzas Armadas de 

Colombia; y 

3. Los prisioneros de guerra y los 

espías. 

Fueron sustraídos de la jurisdicción 

penal militar, los militares en situación 

  

Doctor GUILLERMO RODRIGUEZ BOHORQUEZ 

Jefe de Vigilancia Judicial de la Procuraduría 

Delegada para las Fuerzas Militares 

de reserva o de retiro, los civiles que 

forman parte de las Fuerzas Armadas 

y los particulares. 

En desarrollo del artículo 308 mod:- 

ficado, esta misma jurisdicción conoce: 

1. De los delitos definidos y sancio- 

nados en el Código de la materia, co- 

metidos por militares en servicio acti- 

vo y con ocasión del mismo servicio; 
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2. De los delitos establecidos en las 

leyes penales comunes cometidos por 

militares en servicio activo o por ci- 

viles que están al servicio de las Fuer- 

zas Militares, en tiempo de guerra, tur- 

bación del orden público o conmoción 

interior; y 

3. De los delitos establecidos en el 

Código de la materia y en leyes comu- 

nes, cuando 'se cometan en territorio 

extranjero invadido. O de los delitos 
que ejecuten otras personas en tiempo 

de guerra, conflicto armado o turbación 

del orden público, declarados conforme 

al artículo 121 de la Constitución Na- 

cional, . 

En términos simples la Corte Supre- 

ma de Justicia estableció el fuero mi- 

litar para oficiales, suboficiales y sol- 
dados, conforme al mandato constitu- 

cional (artículo 170), vale decir, con 

dos requisitos esenciales; ' 
7 

a) Que los detitos.* sean cometidos 

- por militares en servicio activo, y 

b) .Que.la acción delictiva tenga re- 

lación con el misme servicio. Con esta 

aclaración, los delitos «de sujeto activo 

indeterminado contémplados en el Có- 

digo Militar, desaparecieron. En con- 

secuencia, si un civil al servicio de las 

Fuerzas Militares o un particular, en 

época de normalidad institucional co- 

mete un delito contemplado en el Códi- 

go de Justicia Penal Militar, no podrá 

ser juzgado por la jurisdicción Castren- 

se. Esto nos lleva a otra consecuencia: 

la jurisdicción ord:naria podrá aplicar 

la: norma sustantiva del Código Penal 

Militar, lo que le estaba vedado antes 

dela sentencia aludida. 
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La reforma jurisprudencial de la 

Corte sobre el conocimiento de los de- 

litos por parte de la Justicia Penal Mi- 

litar, consagró el fuero parcial para los 

militares que cometan delitos en tiempo 

de normalidad institucional; un fuero 

total para los militares y civiles al ser- 

vicio de las Fuerzas Militares que co- 

metan delitos en tiempo de anormalidad 

institucional; y por último, un someti- 

miento a la Jurisdicción castrense de 

quienes cometan delitos militares o co- 

munes en territorio extranjero invadi- 

do. Es esta la llamada Ley Marcial, o 

sea el juzgamiento de los civiles, en 

caso de guerra internacional o civil in- 

ternacional, por los tribunales milita- 

res, aunque se trate de la comisión de 

delitos comunes. Su aplicación consa- 

grada por los usos de la guerra, debe 

estar justificada por las necesidades de 

la defensa nacional o de asegurar el 
éxito de las operaciones militares. ¡La 

competencia en estos casos se prolonga 

en el tiempo aunque haya cesado la 

anormalidad institucional, o.haya sali- 

do el procesado del territorio extranje- 

ro invadido, o haya cesado la invasión. 

Veamos la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, para ilustrar me- 

jor los planteamientos precedentes: 

“La norma que se ocupa de la compe- 

tencia en tales casos y que se dejó 

transcrita no. deja de cumplir sus efec- 

tos por el hecho de que cese la con- 

moción interior, o el estado de guerra 

o la turbación del orden público. Si en 

ei referido ordinal 20 del artículo 308 

del Código de Justicia Penal Militar se 

dispone que de los delitos comunes 

cometidos por las personas que alií se 

 



indican en tiempo de guerra, turbación 

del orden público o conmoción interior, 

conozca la jurisdicción castrense, la 

cireunstancia de que cesen aquellas 

situaciones no tiene el alcance modifi- 

cador del precepto legal que señala di- 

cha competencia”, 

“Encuentra la Corte, según lo anota- 

do, que lo único que determina la 

competencia de la Justicia Penal Militar 

para conocer de los delitos comunes 

cometidos por militares en servicio ac- 

tivo o por civiles al servicio de las 

Fuerzas Armadas, es la circunstancia 

de que el hecho se cometa cuando el 

país se encuentre en estado de guerra, 

turbación del orden público o conmo- 

ción interior. Y esa competencia se 

mantiene, así deje de tenerse tales cir- 

cunstancias”. (prov. de fecha 30-X-70). 

La Sala acudió a la Academia Co- 

lombiana de la Lengua en solicitud de 

su opinión acerca de la verdadera in- 

terpretación gramatical de aquel pre- 

cepto, (Artículo 308) y la respetable 

entidad, por conducto de la Comisión 

de Lexicografía con ponencia del Aca- 

démico Mario Alario Di Filippo, dio el 

concepto que pasa a transcribirse: 

“El verbo es —dice la Real Academia 

Española de la Lengua— la palabra 

que por su propia naturaleza exige y 

admite más complementos que ninguna 

otra parte de la oración. Las palabras 

que pueden desempeñar el oficio d2 

complementos del verbo son: 

“a) Un adjetivo, como predicado de 

complemento o usado como ad- 

verbio, o sustantivo. 

b) Un adverbio o modo adverbial, 

c) Un nombre o pronombre, con 

preposición o sin ella. 

d) Otro verbo en infinitivo o en 

gerundio, con preposición o sin 

ela. 

e) Una oración entera. 

“La relación sintáctica de los comple- 

mentos, que los gramáticos llaman tam- 

bién relación objetiva, sirve para com: 

pletar el verbo (predicado verbal) o 

para determinarlo o precisarlo. A ese 

propósito, se considera objeto en sen- 

tido lato todo lo que se pone, por 

decirlo así, frente al predicado (obiec- 

tum est) con el mencionado fin de 

completario o precisarlo. Las relaciones 

objetivas que guarda el objeto con el 

predicado se nos aparecen como cau- 

sales, especiales, temporales, o modales, 

El objeto completa la noción del pre: 

dicado cuando éste lo exíge para su to- 

tal comprensión; y lo determina cuan- 

do no siendo absolutamente necesario, 

sirve para denotar el lugar, el tiempo, 

la Causa, el modo, el instrumento, etc. 

Se denomina tradicionalmente objetos 

y complementes directos o indirectos 

a los que completan el verbo pero no 

a los que lo determinan, a los cuales 

sólo aplicamos la denominación de com- 

plementos circunstanciales. 

“Llámase, pues, complemento cir- 

cunstancial, al vocablo, modo adverbial 

o frase que determina o modifica la 

significación de verbo, denotando una 

circunstancia de lugar, tiempo, modo, 

materia, contenido, etc. 

“El artículo 308 del Código de Justi- 

cia Penal Militar dice: La Jurisdicción: 
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Penal Militar conoce: 1...; 22-—De los 

delitos establecidos en las leyes penales 

comunes cometidos. por militares en 

servicio activo o por civiles que están 

al servicio de las Fuerzas Armadas, en 

tiempo de guerra, turbación del orden 

público o conmoción interior...”, 

“Se puede sustituir el participio co- 

metidos por una oración de relativo y 

entorices el citado artículo 308 quedaría 

así; La Jurisdicción Penal Militar eo- 

noce... de los delitos que se cometan 

por militares...”, donde el qué repre- 

senta a un sujeto paciente, que corres- 

ponde a la significación transitiva del 

verbo cometer, “En tiempo de guerra, 

turbación del orden público o con- 

moción interior” son complementos 

circunstanciales que determinan la 

significación del predicado verbal “se 

cometan” (cometidos), denotando una 

Circunstancia de tiempo. Se patentiza 

así la relación sintáctica y objetiva de 

carácter temporal que guarda el verbo 

“se cometan' y los dichos complementos, 

que es imposible gramaticalmente que 

determinen la inflexión verbal -conoee, 

porque, como se ha dicho, en la sintaxis 

figurada hay libertad casi absoluta para 

la colocación de los complementos ver- 

bales, pero no hasta el extremo de que 

pueda destruirse o eneryarse la relación 

sintáctica entre éstos y el verbo que 

modifican con la interposición de otros 

verbos que oscurezcan el sentido de la 

oración. 

“La Sala acoge el razonado estudio 

de los académicos de la Lengua, y re- 

coge en consecuencia la interpretación 

diferente que, por el aspecto gramati- 
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cal, había dado el ordinal 29 del artículo 

308 del Código de Justicia Penal Mi- 

litar, entre otros autos, en los de 14 de 

febrero y 22 de agosto de 1969 y 21 

de septiembre de 1970. De conformidad 

con aquel concepto de autoridad, que 

la Corte adopta sin ninguna reserva, 

compete a la justicia castrense el co- 

nocimiento de los delitos previstos en 

el Código Penal Ordinario y en las 

leyes que lo adicionan cometidos en 

tiempo de guerra, turbación del orden 

público o conmoción interior por mi- 

litares en servicio activo o por civiles 

al servicio de las Fuerzas Armadas, 

aunque la normalidad sea restablecida 

mientras se adelanta el proceso corres- 

pondiente”. (Sentencia de 4 de noviem- 

bre de 1970). 

La autoridad de la jurisprudencia 

transcrita nos ha hecho prolijos, porque 

es necesario que en tema tan importan- 

te, se conozca el criterio exacto de 

nuestro máximo tribunal de justicia, 
Por otra parte, de estos estudios surge 

la utilidad indiscutible del Derecho 

Penal Militar, cuando de su aplicación 

rígida y severa es menester hacer uso 

para conservar el orden y la paz sociales. 

No obstante se le ha criticado acerba- 

mente, porque recorta los derechos de 

la defensa, porque está sustituyendo 

a la justicia ordinaria, porque altera los 

fueros constitucionales, pero jamás la 

han tachado de prevaricadora por co- 

honestar el delito, o por ser tolerante 

con el delincuente. 

Es apenas lógico que los Jueces 'Mi- 

litares sean criticados por quienes en 

una u Otra forma no comparten la 

 



prolongación del Estado de Sitio y por 

ende, sus consecuencias inherentes a 

una justicia rápida y disciplinada, con 

actuaciones procedimentales especialí- 

simas en el curso de los Consejos de 

Guerra Verbales y en el breve proce- 

dimiento establecido en su artículo 590. 

Es evidente que los delitos adscritós 

a la jurisdicción Castrense, deben ser 

aquellos que de manera directa se re- 

lacionan con la perturbación del orden 

público, Tal calificación le corresponde 

hacerla al Poder Ejecutivo, porque tie- 

ne los instrumentos para detectar los 

desequilibrios políticos, sociales y eco- 

nómicos que afecían el normal desa- 

rrollo, de los pueblos. 

Sería conveniente que el legislador, 

de manera taxativa, enumerara en la 

ley los delitos que inciden directamen- 

te en el orden público; señalara ade- 

más, un procedimiento expedito, y 

fijara la competencia de los jueces con 

más amplia capacidad jurisdiccional, 

para que en todo tiempo tuviera efec- 

tiva operancia el juzgamiento de los 

delincuentes sindicados de tales infrac- 

ciones, por parte de sus jueces natu- 

rales, o de jueces especializados. 

Esto es de suma importancia, porque 

la experiencia nos indica que desde la 

década del año 50 hemos vivido suce- 

sivos estados de sitio con pequeños lap- 

sos de legalidad jurídica y de hecho 

ha permanecido la perturbación del or- 

den y la paz públicos. 

Los delitos investigados cuyos proce- 

sos no han sido fallados durante la 

turbación del orden público por razón 

del Estado de Sitio, con los diferentes 

cambios de jurisdicción consecutivos de 

otros tantos restablecimientos de la le- 

galidad jurídica, han quedado en la 

impunidad por el fenómeno de la pres- 

cripción. 

Debe dotarse a los Jueces de las he- 

rramientas procedimentales para una 

pronta administración de justicia; y 

mediante el personal técnico adecuado, 

entrégueseles los elementos probatorios 

indicativos de la violación a la ley 

penal, y éllos aplicarán el derecho con 

la más estricta equidad. 
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"La Escuela de Jefes” 

Il PARTE 

2.6 El Interés General: Trata de la 

coordinación del interés particular al 

interés general, Para que se esté dis- 

puesto a colaborar voluntariamente en 

forma efectiva, se requiere tener satis- 

fechas las necesidades personales y es- 

tar interesado por el trabajo. El egoís- 

mo, la ignorancia, la pereza, la ambición 

o la falta de ética de un miembro di- 
rectivo u obrero nunca debe suplir el 

interés general. Sobre el particular, por 

desgracia, el deber no coincide siempre 

con el interés común, cuya obtención 

sólo se logra mediante el uso de po!í- 

ticas e incentivos. 

2.7 Remuneración del Personal, Es 

el pago justo de los servicios prestados 

por el hombre obrero. Fayol propuso 

los siguientes métodos: a) Pago por 

jornales; b) Pago por tareas; c) Pago 

por destajo y d) Combinando las pri- 

mas, los subsidios especiales, las men- 

ciones honoríficas y la participación de 

utilidades o beneficios. Cada método. 

motiva en forma diferente, así: a) En 

función de la cantidad producida el 

hombre trata de lograr máxima pro- 

  

Mayor 

MANUEL ANTONIO MORENO PARRA 

ducción, acentuando diferencias indivi- 

duales y actitudes; b) En función del 

tiempo invertido, no considera diferen- 

cias personales, fomenta una igualdad 

artificial en que productores superiores 

compensan promedios bajos de inferio- 

res; c) En función de la antigiiedad, 

sobre motiva los largos años de lealtad 

a una empresa, debe combinarse con 

otros sistemas; d) En función de la 

necesidad busca igualar el nivel de vi- 

da, no alienta la iniciativa personal y 

crea seguridad. El dinero en sí mism> 

no es un incentivo, se utiliza para obte- 

nerlos, siendo entre otros el poder, la 
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satisfacción de necesidades primarias, 

la posición social. Por lo tanto fuera 

del salario se requiere las llamadas 

“buenas condiciones en el trabajo”, o 

simplemente “satisfacciones en el tra- 

bajo”. La justicia en los salarios, se 

alcanza cuando previamente se realiza 

el llamado “análisis del puesto” que 

conlleva “la descripción y la valoriza- 

ción del mismo”, 

2.8 La Centralización y la Descen- 

tralización: Se refieren a buscar median- 

te un estudio previo la mejor utiliza- 

ción de las facultades del personal, tan- 

to de directivos como de obreros. La 

totalidad del mando de una empresa 

tiende en forma natural a reunirse en 

el centro, proporcionando la ilusoria 

seguridad para el directivo de que “lo 

que hago yo mismo, está desde luego 

mejor hecho que por mis subordinados” 

que lo impele a querer conocer todo 

para decidir todo. El jefe centralizado 

cree saberlo todo y piensa dirigirlo todo, 

lo que le ocasiona un exceso de trabajo 

que muchas veces lo distrae de lo esen- 

cial, la responsabilidad sobre el futuro. 

Por el contrario, la descentralización 

busca ampliar la función de todos los 

hombres con atribuciones más numero- 

sas y con responsabilidades mayores. 

Sólo se puede delegar si se tiene capaci- 

dad de crear interés en sus colaborado- 

res, estimular su iniciativa y espíritu 

de colaboración, La centralización y la 

descentralización dependen de las ca- 

racterísticas personales y profesionales 

de los jefes en todos los escalones. La 

delegación de niveles de autoridad en 

los subalternos es descentralización, la 
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restricción en sus atribuciones es cen- 

tralización. 

2.9 La Jerarquía o Línea de Auto- 

ridad: Es la serie de jefes que van de 

autoridad superior a agentes inferiores, 

Se requiere por dos consideraciones 

básicas a saber: a) La transmisión ase- 

gurada de la autoridad y de las órdenes 

y b) La unidad del mando. 

“Es un error prescindir de la vía je- 

rárquica sin necesidad, es mayor se- 

guirla cuando resulta perjuicio”. Como 

comentario se agrega que cuando no se 

puede consultar debe decidirse. Igual- 

nente, es esencial y necesario reconciliar 

el respeto por un procedimiento jerár- 

guico y la necesidad de rapidez en la 

acción, “Siempre que se requiere coor- 

dinación entre dos servicios, es eviden- 

temente más sencillo y rápido para los 

dos jefes establecer su contacto directa 

y esto es lo que deberán hacer siempre 

que sea posible”. En toda organización 

hay quienes dirigen y quienes cumplen 

las directrices que se les han impuesto. 

. 2.10 El Orden: En este principio se 

solidarizó con el saber común de dar 

lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar. “Un lugar para cada persona y 

cada, persona en su lugar y que el lu- 

gar le convenga a la gente y que el 

obrero convenga a su lugar”. .Al res- 

pecio vale la pena reiterar que debe 

lograrse encuadrar todos los aspectos 

administrativos desde los más sencillos 

hasta los más complejos. “No digas 

nunca con desdén eso es un detalle, la 

vida no es otra cosa sino una serie da 

detalles ordenados a un propósito”, 

 



2.11 La Equidad o imparcialidad: 

Trata de la unión de la benevolencia 

con la justicia, en el tratamiento a la 

persona, Actualmente no se tolera la 

violencia física amoral en las relacio- 

nes personales en la empresa. Se ha 

entrado en un período de relaciones 

laborales en que imperan las técnicas 

de personal y sicología industrial. Vale 

anotarse, la necesidad de que la gente 

quiera a su ejecutivo, que aunque es 

forma de motivación secundaria, logra 

realizaciones. Cada dirigente debe estar 

pendiente de los sentimientos que en- 

gendra, hasta lograr sean compatibles 

con la dignidad, respeto y responsabili- 

dad. Debe darse con sensatez, experien- 

cia y bondad. La justicia, sin templanza 

hace víctimas, la equidad hace que los 

hombres reconozcan su propia huma- 

nidad”. 

2.12 La Estabilidad Personal o Per- 

manencia en los Cargos: “El agente 

obrero o directivo necesita tiempo para 

ajustarse a sus funciones, por lo tanto 

ello debe racionalizarse en forma pru- 

dente”. Las instituciones humanas son 

como las máquinas, hay que “interio- 

rizarse en ellas”, Empero, conviene ins- 

pirar seguridad en el trabajo usando 

de preferencia la “Pizca de preven- 

ción”, de mayor valor que la “libra de 

curación” cambio o despido del perso- 

nal. “Un jefe es un hombre que tiene 

necesidad de otros hombres”, que esta- 

rán listos cuando entre otras cireuns- 

tancias se les asegure su permanencia 

ocupacional, 

2.13 La Iniciativa: Es la posibilidad 

de crear, concebir y ejecutar que tiene 

el personal de la empresa, en pos de 

mejorar en el cumplimiento de sus fun- 

ciones y en el ejercicio de su trabajo. 

“Hacer mejor lo que usted hace” (Me- 

jorar la calidad de su rendimiento) y 

“hacer lo que usted puede hacer” (au- 

mentar la cantidad de su producción). 

Fayol insistió en lo importante de aler- 

tar el deseo de la iniciativa, recordan- 

do que usted y ellos son mejores de lo 

que creen serlo y que cada hombre de- 

be poner su inteligencia y su energía al 

servicio del objetivo común. 

2.14 JLa Unión Personal, Espíritu de 

cuerpos o de Grupo: “La organización 

vive cuando vive el espíritu de inte- 

gración, sino es inerte, las políticas de 

personal deben mantener y estrechar la 

unión del personal, en proporción al 

ejercicio de la unidad de mando y del 

aseguramiento de una relación cordial 

de compañerismo entre los individuos”, 

Es cierto, que las vidas no están con- 

troladas por determinados impulsos o 

apetencias, como por su relación una 

con otra, la actitud recíproca de las 

piezas cambia a estas mientras se forma 

la unidad, ya que la integración es con- 

trol, y no es que establezca el control, 

cuando es asi, la cosa marcha sola. Fa- 

yol, intuye que la unión del personal 

implica un efecto formal estático (dis- 

tribución adecuada de deberes y res- 

ponsabilidades) y un efecto s:cológico 

(moral elevada por parte de quienes 

están empleados en la empresa). Cabe 

agregar, que no puede haber trabajo de 

equipo sin espíritu colectivo y “que el 

hombre fuera de sus músculos tiene 

dos intangibles elementos de fuerza, 

el poder mental y el poder de la vo- 

luntad” por lo tanto, es muy importante 
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que exista el contactó codo a codo de 

hombres que elaboran por un objetivo 

común, ya que sólo así, logran realiza- 

ciones que exceden en mucho el total 

de cuanto lograrían separados 

Se consideran como características que 
describen alta moral: a) “Espíritu de 

cuerpo” o fenómeno de grupos, cuya 

características son pensar en término 

de “nosotros”, ayuda entre sus compo- 

nentes y el éxito individual considera- 

do del grupo; b) “Esfuerzo sostenido”, 

o permanecer unidos y animarse mu- 

tuamente, aún en la adversidad; c) En- 

tusiasmo, o alta. motivación y d) Resis- 

tencia al contratiempo, o alto espíritu 

construetivo después del fracaso. 

3, CAPITULO 11. 
SINTESIS Y COMENTARIOS 

3.1 El Concepto Moderno Frente a 

la Doctrina Fayolista: Fayol estableció 

la jerarquía en base'a la unidad de 

mando, lo que incide en la aútoridad 

y responsabilidad individual, al mismo 

tiempo que engendra en ella especial 

fortaleza y 'exclusividad. Esta posición 

ocasionó en las 'empresas de alguna 

magnitud dos situaciones conflictivas: 

los'mandos no disponían de tiempo pa- 

ra estar frente a la evolución y a las 

mejoras necesarias que se presenta- 

ban cada día y los múltiples aspectos 

del conocimiento imponían una poliva- 

lencia por cada jefe. Por esta razón 

prevaleció inicialmente la “Ciencia de 

Labores” de Taylor, por cuanto ella 

establece la jerarquía en base a la es- 

pecialización del mando, de tal suerte 

que a una operación importante se le 
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asignaba un especialista competente. 

Entonces, la jerarquía fue detentada 

por. un conjunto de especialistas con 

honda división de atribuciones y con 

notable pluralidad en el mando. 

Fayol, en los últimos años de su vida or- 
denó y escribió su doctrina que tanto éxi- 
to le diera como administrador, habiendo 

hecho énfasis en las funciones que cum- 
ple la jerarquía que consideró de do- 
ble tarácter, “específico”, objeto de una 
definición de función individual y “co- 
mún”, objeto a cada nivel de una defi- 

nición común. Su pensamiento admi- 

nistrativo, ha sido complementado por 

las nuevas circunstancias de la institu- 

ción y empresa moderna, con impor- 

tantes concepciones sobre adaptación 

del mando autoritario, la calidad de las 

órdenes, la aceptación creciente y otros, 

de todas suertes, ha sido el esqueleto 

de los desarrollos de la Sage mio- 

derna. 

Otra necesidad creciente administra- 

tiva de la gran empresa, es la ubica- 

ción de verdaderos jefes administrati- 

vos en los cargos de mayor decisión: y 
responsabilidad - para evitar lo bien 
llamado “Estado o dirección burocráti- 

ca y de mercado”, según prevalezca el 

funcionario institucionalizado o el hom- 

bre de negocios. 

3.2 La Interrelación de la Adminis- 

tración con la Evolución del Estamento 

Armado: La observación y aplicación 

de “los principios de administración” 

expuestos por Fayol, cuya directriz 

fundamental, es buscár en la orgáni- 

zación la creación de buenos jefes como 

soporte para: el desarrollo del” éxito 

 



empresarial, constituye uno de los 

factores que contribuyen a asegurar 

la eficacia de la misión que cumple el 

estamento armado en la sociedad y está 

acorde con la importancia vital que 

tiene lograr la formación de buenos 
jefes o conductores militares. La: ad- 

ministración. de la función social de la 

estructura militar y civil ante el obje- 

tivo común del bienestar personal: y 

colectivo de la comunidad, acota simi- 

Jar importancia y profunda congruen- 

cia e interrelación. Cabría hacer énfasis 

de cómo ha sido la presencia del esta- 

mento armado, en múltiples situaciones 

la que ha suscitado un efecto de reno- 

vación en el orden administrativo, de 

tal magnitud que sobrepasa el de siglos. 

Ha sido la práctica de los principios de 

administración, que se extiende a to- 

dos los campos de la actividad humana, 

a donde ha llegado el influjo de- 

cisivo del organismo armado, que 

involucrado entrañablemente en los 

problemas económicos nacionales en la 

modernización e industrialización en 

los cambios sociales y administrativos, 

ha promovido el análisis y renovación 

de estos conceptos, como también la 

adopción y estandarización de técnicas 

administrativas que respondan al esta- 

do moderno. 
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“Los Valores 

y la Estrategia Corporativa” 

Se considera como Valor todo aquello 

que produce un Bien para un individuo 

o grupo. Ese Bien puede traducirse en 

beneficios materiales, intelectuales o 

morales y por ello se busca, se desea y 

constituye un Valor. 

Es evidente que en lo que se refiere 

a observación y a estudio sistemático 

de los Jefes de Empresa, son determi- 

nantes de gran importancia los Valores 

personales para la elección de la Estra- 

tegia Corporativa. 

Un Valor puede ser considerado co- 

mo una concepción, explícita o implí- 

cita, de lo que un indiyiduo o un Grupo 

mira como deseable en términos de 

seleccionar, entre diferentes formas 

convenientes, los medios y objetivos de 

acción, 

Aunque existen casos de desviación 

de Valores adquiridos en los primeros 

años de existencia, los Valores de una 

persona adulta son generalmente el 

resultado de la influencia de: 1) Lo 

aprendido de todos los que actuaron 

E. M. AMADOR BARRIGA 

en su educación y 2) Su particular Per- 

sonalidad. 

Indudablemente, esto no es un simple 

proceso de fiel transmisión de una ge- 

neración a otra. Sin embargo, una gran 

parte del proceso tiene lugar en los 

primeros años de vida y esta porción 

influye en la posibilidad de las modi- 

ficaciones y adquisiciones posteriores 

de ios Valores. 

Los Valores están estrechamente li- 

gados a la Personalidad, Pueden ser 

considerados como el sistema clave que 

emplea la Personalidad cuando se en- 

trenta con la elección de alternativas. 

Suele haber rasgos característicos de 

ella, especialmente si hay algunos Va- 

lores que dominan claramente sobre 

otros. 

Los Valores pueden identificarse 

cuando no hay diferencias en los indi- 

viduos o en los Grupos, en el momento 

de enfrentarse con problemas simila- 

res. Naturalmente, no todas las diferen- 

cias pueden caracterizarse por varia- 
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ciones en los Valores: algunas varia- 

ciones son producidas, por ejemplo, 

por diferencias en los conocimientos 

acumulados y por las aptitudes inte- 

lectuales, Parece, pues, que haya una 

interdependencia entre conocimientos, 

aptitudes y Valores. Algunas veces, un 

_ cambio en los primeros puede llevar 

a una modificación de los últimos. 

Sobre los Valores se ha escrito mu- 

cho, sobre su clasificación y diferencias 

entre los individuos, culturas, profesio- 

nes y generaciones. Una clasificación, 

que pueda considerarse de gran uti- 

lidad, es la estructura por Eduard 

Spramger, sobre diferencias entre Ti- 

pos de individuos. Este autor señala 

seis clases de orientaciones en función 

de los Valores: 

a. El Sujeto Económico: Materialis- 

ta, se orienta hacia lo útil. Está inte- 

resado en los negocios del Mando Em- 

presarial, A este tipo se ajusta bien el 

hombre de Empresa americano. 

kb. El Sujeto Político: Tiende carac- 

terísticamente hacia el Poder, aunque 

no sea precisamente en Política, sino 

en cualquier área donde ejerza. La 
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mayoría de los Lideres tienen un alto 

poder de orientación. La competencia 

u oposición desempeñan un gran papel 

en su vida y muchos escritores consi- 

deran el poder como tuno de los princi- 

pios más universales. Para algunos este 

principio es predominante y les induce 

a buscar el poder personal y la in- 

fluencia. 

c. El Sujeto Social: Su interés pre- 

dominante va hacia los demás, en ser- 

vicio de sus semejantes, una considera- 

ción que se manifiesta por el altruismo 

y la filantropía, Su finalidad son los 

seres humanos, por ello tiende a ser 
amable, simpático, generoso. Encuentra 

que aquellos que siguen orientaciones 

teóricas, estéticas y económicas son más 

fríos. Considera el amor como el com- 

ponente más importante de las Rela- 

ciones Humanas. 

d. El Sujeto Estético: Más subjeti- 

vo, centra su interés en los aspectos 

artísticos de la vida, aunque no es pre- 

ciso que sea un artista creador, Valora 

la forma y la armonía, e influyen so- 

bre él la gracia y la simetría, 

e. El Hombre Teórico: Es un sub- 

jetivo, aquél que está interesado, an- 

tes que nada, en el descubrimiento de 

la verdad, en el orden sistemático de 

su conocimiento. Sus intereses son em- 

píricos, críticos y racionales. Es un in- 

telectual. Se incluyen a menudo en 

este grupo los científicos y filósofos, 

aunque no sean los únicos. 

i. El Sujeto Religioso: Su máximo 

bien es el perfeccionamiento espiritual. 

Su estructura mental está dirigida per- 

 



manentemente a la creación del mejor 

y más satisfactorio valor conocido. 

En cuanto a la cuestión de cómo 

pueden influir los Valores del Dirigente 

en su pensamiento sobre la estrategia 

Empresarial hay que tener primero en 

Cuenta cuál es esta estrategia. Duele ser 

una explícita y diversa serie de objeti- 

vos y políticas en la que se define lo 

que la Empresa debe realizar y llegar 

a ser en el futuro y cómo debe actuar 

para conseguir sus objetivos, 

No todas las Compañías tienen Es- 

trategia Empresarial. Sin embargo, la 

mayoría de los dirigentes tienen con- 

ceptos acerca de lo que es o debe ser 

esta estrategia, y procuran actuar de 

acuerdo con ellos, 

Consciente e inconscientemente, los 

Valores profesionales son uno de los 

determinantes del concepto del Divri- 

gente sobre lo que ha de ser la Estra- 

tegia Empresarial. 

El papel e influencia de los Valores 

personales se demuestran evidentemen- 

te en la toma de decisiones. 

Al mismo tiempo que los Valores 

Personales actúan como de objetivos 

y fines básicos en lo que concierne a 

cómo le gustaría ver orientada la 

actividad de la Empresa, influyen 

igualmente en sus decisiones relativas 

a puesta en práctica de políticas. Si, 

por ejemplo, el Valor dominante de un 

dirigente es el Económico y se enfren- 

ta con dos nuevos productos que pro- 

meten tener igual grado de crecimien- 

to, puede elegir uno basándose en su 

mayor consonancia con los restantes 

Valores. 

Los Jefes de Empresa son raramente 

autoconscientes y seguros acerca de sus 

propios Valores, aunque no suelen sen- 

tirse confortables cuando estos Valores 

son violados, y sienten alivio cuando 

son seguidos. 

Para una mayor seguridad de estos 

Valores, conviene que el Jefe de Em- 

presa examine de vez en cuando su pro- 

ceder, preguntándose mentalmente qué 

Valores son los que tienen más cuenta. 

Comparar y contrastar su conducta con 

la de otros en situaciones y problemas 

similares suele ser bastante útil. Pero 

debe tenerse en cuenta toda variación, 

para distinguir las que son debidas a 

la naturaleza de la información utiliza- 

ble sobre la situación y problemas de 

las variaciones que resultan de logs di- 

ferentes Valores. 

Otra forma de actuar es analizar con- 

cienzudamente la situación cuando uno 

se da cuenta de que sus Valores han 

sido violados o cuando se ve impedido 

a explicar la conducta de otros en tér- 

minos tales como “Ellos tienen dife- 

rentes Valores”. 

Un dirigente puede también aprender 

algo acerca de sus Valores, verificando 

una o más de las pruebas ideadas para 

identificar la relativa pujanza de los 

valores individuales y analizando los 

resultados. Esto es conveniente reali- 

zarlo con ayuda de una persona debida- 

mente adiestrada. 
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Sin embargo, el comprender y tener 

en cuenta, explícitamente, los propios 

Valores, no es suficiente para conseguir 

una estrategia viable. Cuando las fuen- 

tes de la Dirección se lleyan a cabo en 

equipo es importante comprender los 

Valores de los demás, si se quiere de- 

sarrollar una estrategia que obtenga 

la auténtica ayuda de los interesados. 

Es conveniente, en este caso, llegar a 
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un establecimiento explícito de la es- 

trategia y sus ramificaciones, ya que, 

de lo contrario, no puede un miembro 

del Grupo comprender los Valores de 

los demás y lo que significan. Debe te- 

ner también presente la idea de que, 

aunque estos Valores de los demás pue- 

den diferir de los suyos, no por eso 

son mejores O peores. 
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En esta sección: 

Qué es el Paracaidismo 

en Caida Libre. 
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QUE ES 

PARACAIDISMO 

EN CAIDA 

Antecedentes 

Esta modalidad del Paracaidismo ha 

tenido mucha acogida y ha cobrado 

gran incremento a nivel mundial. Aua- 

que la tecnología y la experimentación 

norteamericana perfeccionaron el pa- 

racaídas moderno, no obstante, la pri- 

mera: competencia mundial tuvo lugar 

en la Unión Soviética en 1930 con par- 

ticipación de empleados de fábricas pa- 

ra ver quien podía caer más cerca del 

punto de llegada en tierra. En 1936 ha- 

bia ya 559 torres de entrenamiento y 

115 clubes o grupos de paracaidismo co- 

mo deporte en la Unión Soviética; qui- 

zas uno de los tantos factores que die- 

ron ímpetu e impulso a este deporte 

fueron las demostraciones del entrena- 

miento y participación en batallas de 

los paracaidistas durante la Segunda 

Guerra Mundial, 

LIBRE 

  

Capitán CAMILO GOMEZ GARZON 

Ofícial de Caballería 

El paracaídas fue desarrollado antes 

de 1900, pero en los primeros cincuenta 

años fue usado en su mayoría por pi- 

lotos civiles y militares como un mé- 

todo de escape en las emergencias por 

percances aéreos, 
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También fue usado por escaso núme- 

ro de individuos quienes hicieron de 

este deporte una profesión al saltar en 

frecuentes demostraciones aéreas. 

A comienzos de los años 50 en Fran- 

cia, un pequeño grupo de paracaidistas 

intrépidos saltaba únicamente por el 

placer que esto les producía; ellos des- 

cubrieron que empacando el paracaídas 

dentro de un forro tipo manga de tela, 

el choque que se producía al abrirse 

a alta velocidad era reducido de un 

fuerte golpe a uno de menor violencia. 

Los franceses también fueron precur- 

sores del desenvolvimiento de los fun- 

damentos de una posición estable del 

cuerpo para la caída libre, (o sea antes 
de que el paracaídas se abra) y del 
manejo y dirección del mismo. Las téc- 

nicas y el entusiasmo de los franceses 

por el paracaidismo libre se extendie- 

ron durante los años 50 y en 1960 había 

ya clubes de paracaidismo en pequeños 

aeropuertos de muchas áreas del 

mundo. 

Técnicas 

Las técnicas básicas de este tipo de 

paracaidismo son generalmente las 

mismas en todas partes del mundo. Un 

grupo de tres o más paracaidistas equi- 

pados cada uno con dos paracaidas, uno 

principal y otro de reserva, vuelan so- 

bre un área seleccionada llamada Zona 

de Salto o Latzamiento: A medida que el 

avión se eleva, los paracaidistas toman 

nota de los efectos producidos a una ti- 

ra de color amarillo intenso de papel 

crepé lanzada previamente por ellos 

sobre la Zona de Salto. Esto nos indica 

el promedio de la velocidad y la di- 

rección del viento, a una altitud pre- 

viamente seleccionada de 2.000 pies en 

adelante sobre la tierra; el piloto hace 

una pasada en la misma dirección del 

viento a través de la Zona de Salto; uno 

Je los paracaidistas observa el terreno 

desde la puerta del avión y da señales 

de corrección al piloto (a la izquierda 

o derecha). En el momento de salida 

convenido (solo o en grupo) los para- 

caidistas pueden salir del avión ya sea 

directamente o apoyándose en un estri- 

bo de la puerta y tomándose del sopor- 

te del plano del avión hasta que su 

compañero le indique que puede sol- 

tarse. En este momento se mira hacia 

el avión tomando una posición estable 

con los brazos y lás piernas abiertas 

hasta que el cuerpo tome inclinación 

normal en que se puede observar per- 

fectamente toda la Zona de Salto, Du- 

rante la caida libre se experimenta una 

sensación única bajando a una veloci- 

dad constante de 120 millas por hora, 

aprox:madamente, (190 kilómetros por 

hora) frenado en parte por la resisten- 

cia del aire. La caída libre puede durar 

desde unos segundos hasta un minuto 

completo o más dependiendo de la al- 

tura desde la cual se efectúe el salto, 
El paracaídas se debe abrir aproxima- 

damente a dos mil pis4 (600 metros 

mínimo) ' para dar suficiente tiempo 

que permita operar el paracaidas de 

reserva si llegare a ser necesario. La 

apertura es fuerte pero soportable du- 

rante la caída libre, los minutos si- 

guientes se pasan descendiendo suave- 

mente y guiando el paracaídas con sus 

manijas hacia el punto de llegada es- 

 



cogido, pudiendo ser el aterrizaje suave y de pie bajo condiciones de viento ideales y en caso contrario y en saltos de precisión sobre un blanco, puede ser más fuerte. 

Quién salta Y por qué? 
El paracaidismo NO es para los que tie- nen el corazón débil, requiere un buen Erado de fuerza intestinal, habilidad física y auto-disciplina. 

Si usted Posee estas cualidades, el pa- racaidismo en caida libre puede ser el deporte que busca, pues no hay nada igual a la sensación de pararse en el €spacio, cayendo libremente por cientos y miles de pies hasta tirar voluntarjia- mente la manija y una yez se abre el Paracaídas, flotar lentamente y con gran silencio hasta la tierra. 

Qué motiva a UNA persona el saltar en paracaídas deportivo? 

La curiosidad natural del hombre o tal vez el deseo personal de aventura, que de todas Maneras a la postre será muy agradable. 

Quienes escogen el paracaidismo co- mo deporte encuentran la libertad en el aire, la felicidad de estar completa- mente solos y la gran satisfacción de ese silencio durante los largos descen- SOS, asimismo se manifiesta entre los compañeros de salto una amplia cama- radería y un estimulante cambio en la rutína diaria. La mayoría de los Para- caidistas tienen un Fuerte y común de- seo de identificarse, un amor a la aven. tura y una gran ambición de sobresalir en cualquier misión que se Propongan. 
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Seguridad 

Esta modalidad del paracaidismo pue- 

de hacerse tan segura como quieran ha- 

cerlo los practicantes, pues los progra- 

mas de entrenamiento deben ser com- 

petentemente supervisados cumpliendo 

estrictamente con las prácticas ope- 

racionales y planeando cuidadosamente 

la ejecución de los saltos para asegurar 

una larga vida. Si el estudiante sigue 

insirueciones, tiene autodisciplina, en 

todo momento y usa buen equipo, en- 

contrará en el paracaidismo una gran 

experiencia deportiva, Claro está que, 

como en tantos otros deportes activos, 

en el paracaidismo se encuentran peli- 

gros, pero el paracaidismo moderno ha 

eliminado muchos de los que existían 

antiguamente, tales como mal funcio- 

namiento del paracaídas, aunque este 

caso es poco frecuente, se puede pre- 

sentar una faila parcial, la cual reduce 

el tiempo en el descenso y aumenta la 

velocidad dei mismo, y la falla total 

que puede ser fatal. Sin embargo, para 

cada caso hay una acción correctiva 

que puede ser fácil y rápidamente apli- 

cable. La gran mayoría de accidentes. 

tiene su origen en deficiencias huma- 

nas, no obstante, si se tiene en cuenta 

el inmenso número de saltos que se 

realizan en el mundo entero, esos acci- 

dentes son pocos. 

En este deporte se emplean casi to- 

dos los tipos de avión y de paracaídas. 

Estos últimos se pueden arreglar o mo- 

dificar de acuerdo con el estilo o mo- 

delo preferido, 

Generalmente, cuando se salta por 

Jeporte los costos por hora de vuelo 

 



 



tivos, tales como círculos, estrellas y 

muchos más que requieren gran habi- 

lidad y coordinación con los compañe- 

ros de grupo antes de abrir los pa- 

racaidas. 

Se han efectuado demostraciones en 

que un paracaidista se lanza sin para- 
caídas y su compañero salta inmedia- 

tamente después y le entrega el pa- 

racaíidas, que aquél se alcanza a colocar 

por el aire. Este es un caso excepcional 

de destreza. 

Experiencia Colombiana 

En lo que hace relación al paracai- 

dismo en caída libre, dentro de nuestro 

ambiente colombiano podemos recordar 

que en el Aero Club de Colombia si- 

tuado en el Aeropuerto de Guaymaral 
al norte de Bogotá, desde hace varios 

años se han efectuado saltos esporádi- 

cos aprovechando la presencia de ex- 

tranjeros tales como: Larry Sears, gran 

instructor norteamericano quien pos- 

teriormente sirvió como instructor del 

primer curso que organizó en 1972 la 

Defensa Civil Colombiana, denominado 

Curso de Salvamento y Rescate bajo la 

dirección del mayor (r) Manuel Sepúl- 

veda Rosas y con la colaboración de la 

Escuela de Lanceros, Comando Aéreo 

de Mantenimiento, Escuela de Comuni- 

caciones, Escuela de Aviación Aerocen- 

tro, Base Aérea de Apiay y la Aero- 

náutica Civil. 

Empleo 'Páctico 

La gran mayoría de los Ejércitos de- 

sarrollados cuentan con grupos espe- 

ciales de paracaidistas de caida libre 

para misiones de combate, reconoci- 

miento, sabotaje, localización de aéro- 

puertos, depósitos, materiales, etc. Este 

personal está capacitado para efectuar 
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saltos a más de 20.000 pies de altura 
con todo su equipo de combate y su 

correspondiente de oxígeno; efectúa 
sa:tos diurnos y nocturnos contando con 
un sistema automático que a muy poca 

altura de la tierra —por medio de un 

altímetro— abre el paracaídas y no al- 

canza a ser detectado por el enemigo, 
ni por los equipos de radar; tiene un 

equipo especial de sabotaje que, una 

vez cumplida la misión, sirve para em- 
plearse en diferentes operaciones. 
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FONDO ROTATORIO Y DEL EJERCITO 

OFRECE 
PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL AL SERVICIO DE LAS FF, MM, 

ELECTRODOMESTICOS 
  

(Financiación de 12 hasta 36 meses) 

Equipos de Sonido 
Máquinas de Coser 
Neveras - Radiolas 

Televisores y Bicicletas 
Licuadoras - Calentadores fi 
Juegos de Sala y Comedor 

  

VEMICUILOS 
  

(Financiación hasta 60 meses) 

Renault 
Y" Simca 

Dodge 
Fiat 

Polsky Fiat 
Lan Rover 

Bt Nissan 

Jeep CJ5 

VENTAS POR BODEGA 

  

  

Licores Nacionales y Extranjeros 
Café puro tipo Federación 
Pastas alimenticias 
Pan y bizcocheria 

  

LO ATENDEREMOS GUSTOSAMENTE 

Principal: Carrera 50 No. 18-92 Telf. 617700 Bogotá, D. E. 
Seccionales en: Melgar, Valledupar y Villavicencio. 

   

  



  

  
DIVULGACIÓN 
CIENTIFICA 
  

En esta sección: 

  

Sistema Colombiano de 

Investigaciones Marinas. 

La Navegación Espacial. 

Toxoplasmosis. 

 



$7 

“Sistema 

Colombiano 

de 

Investigaciones 

Marinas” 

DIRECCION GENERAL MARTTIMA 

Y PORTUARIA 

1. Consideraciones Preliminares: 

La ejecución de un Programa Colom- 

biano de Investigaciones Marinas exige 

el empleo de todos los recursos dispo- 

nibles en una forma racional y flexi- 

ble, A nivel nacional este uso racional 

áe los medios se ha logrado en gran 

parte a través de una entusiasta coope- 

ración de todas las entidades que, en 

una u otra forma, están relacionadas 

con el mar. Sin embargo, esta coope- 

ración no fue fácil en un principio y 

se ha tenido que recorrer una serie de 

etapas para llegar a la espléndida 

realidad actual. 

El paso inicial para la organización 

de los medios disponibles para la in- 

vestigación marina consistió en efec- 

tuar un censo de la infraestructura 

que el país dispone en Ciencias del 

Mar. Este inventario quedó consignado 

en el documento número 23 de junio 

de 1972 publicado por el Fondo Colom- 

biano de Investigaciones Científicas y 

Proyectos Especiales “Francisco José 

de Caldas” (Colciencias). El estudio de 

esta infraestructura permitió llegar a 

la conclusión de que ya era suficien- 

temente cómp'eta para adelantar pro- 

yectos de mayor alcance de los que en 

el momento se adelantanban, siempre 

y cuando se pudiera hacer uso de ella 

en una forma integral. 

2. La Investigación y la Tecnología: 

La forma como se debe agrupar la 

infraestructura depende del uso que 

se le intente dar y por tal razón es 

necesario investigar las relaciones en- 

tre la investigación y la tecnología y 
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delimitar claramente el área de in- 

fluencia de aquella, a fin de determi- 

nar los medios requeridos y el empleo 

más adecuado de los disponib'es. 

La investigación básica, es aun una 

actividad individual de resultados in- 

ciertos y por consiguiente debe estar 

a cargo de los países más desarrolla- 

dos, La “exploración” solía ser el terrj- 

torio de los inventores, por consi- 

guiente exige una serie de factores 

difíciles de planificar y sus resultados 

son impredecibles, pero un ambiente 

propicio puede originar resultados sor- 

prendentes. La investigación aplicada 

€s el puente de unión entre la inves- 

tigación básica y la exploración. Su 

función es suministrar al “explorador”, 

conocimientos exactos y sistematizados 

junto con la comprensión de las con- 

clusiones de la investigación: básica y 

llevar de regreso al laboratorio los pro- 

blemas insolubles descubiertos en la 

“exploración científico-práctica”, en 

busca de soluciones y comprensión. Es 

en esta área donde se desea que ten- 

gan lugar las actividades fundamen- 

tales de la Organización Oceanográ- 

fica Colombiana, 

En el contexto general de la tecno- 

logía, la función del investigador cién- 

tífico es la de buscar y atender nuevas 

experiencias humanas, mientras que la 

del explorador es la de aplicar la ex- 

periencia establecida para crear nue- 

vos artefactos y técnicas con el fin de 

ampliar la libertad de escogencia y de 

acción en el campo de la actividad 

humana, Sin embargo, tales artefactos 

y técnicas deben ser reducidos a “uso 
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público” o comercialización cuando sea 

el caso, y un aspecto determinante para 

lograro es el ambiente tecnológico que 

prevalezca en el momento, ambiente 

que comprende todos los conocimien- 

tos, experiencias, habilidades técnicas, 

herramientas, materiales, etc., que sean 

elementos de comercio, fácilmente dis- 

ronibles para producir un nuevo arte- 

facto o perfeccionar un servicio en for- 

ma tal que pueda ser presentado al 

público usuario en forma simple, efi- 

ciente y económica, Por ejemplo, si 

deseamos hacer un mueb'e, el ambien- 

te tecnológico que nos atecta es la cla- 

se de madera disponible, las herramien- 

tas, tornillos, pegantes y pintura que 

podamos obtener. Si tenemos que em- 

pezar por derribar un árbol, sacar ta- 

blillas con una hachuela, perforarlas 

con barras de hierro al rojo y unirlas 

con tacos de madera, el trabajo sería 

mucho más lento y difícil que si dis- 

pusieramos de los materiales y herra- 

mientas actuales, más aún, sería tan 

d'fícil que podría convertirse en im- 

posible. 

Las interacciones entre el desarrollo 

y el ambiente tecnológico dan origen a 

retroalimentaciones. Un nuevo explo- 

rador de la tecnología no solamente 

enriquece el amb'ente por' sí mismo 

sino también a través de las nuevas 

demandas que hace de materiales auxi- 

liares, herramientas, técnicas, etc. Por 

otra parte, los recursos del ambiente 

tecnológico presente tienen un gran 

efecto en: la velocidad a la que el tec- 

nólogo reduce a práctica común una 

determinada técnica y una carencia de 

recursos puede aun impedir su uso. 

 



Es indispensable atender claramente 

todas las interacciones de que hemos 

hablado para poder diseñar la organi- 

zación en forma tal, que sea un fiel 

reflejo del Sistema del cual forma par- 

te y disponga de la sensibilidad indis- 

pensable para adaptarse en forma rá- 

pida a los cambios del medio del cual 

depende su actividad, medio que en el 

caso que nos ocupa está principalmente 

afectado por los ambientes teconlógi- 

co, económico, geopolítico y social. 

3. La Organización de Sistemas: 

El uso de la infraestructura en Cien- 

cias del Mar se dificultaba por el he- 

cho de ser parte funcional de diversas 

Instituciones y esto mismo imposibili- 

taba su agrupamiento en cualquier ti- 

po de organización clásica o burocrá- 

tica y solamente se podía concebir su 

empleo a través de cooperación volun- 

taria y mediante una adecuada coordi- 

nación entre los investigadores y las 

instituciones. Esta realidad nos llevó 

a formular la organización de la in- 

fraestructura en Ciencias del Mar den- 

tro de un “Sistema”. Es decir, se le 

dio una Organización de Sistemas a la 

infraestructura con: Colombia 

cuenta. 

que 

La Organización de Sistemas es la 

antítesis de la organización burocrá- 

tica. En aquella, se presume que las 

interacciones a todos los niveles son 

analizadas y usadas en beneficio del 

Sistema total. El planeamiento y la 

organización preceden: al control; sin 

embargo, el control debe tener una 

referencia con la cual comparar resul- 

tedos y, cuando sea necesario, corregir 

la ejecución. Para aplicar el punto de 

vista de sistemas en esta organización. 

se estudiaron los elementos constitu- 

yentes y sus relaciones y se buscó in- 

tegrarlos en forma tal que constituye- 

ran a los objetivos totales; porque lo 

que es mejor para todo, no necesaria- 

mente es lo mejor para cada uno de 

los componentes del sistema. 

La diferencia básica entre el punto 

de vista burocrático y el de sistemas 

es la diferencia entre Estructura y Pro- 

ceso: la burocracia es una estructura 

jerárquica mientras que, por el con- 

trario, el punto de vista de sistemas en 

una organización es uno que envuelve 

una serie de flujos o corriente de pro- 

yectos. De acuerdo con el concepto de 

Sistemas, el planeamiento ha sido in- 

fluenciado por el análisis de sistemas 

y la fase de ejecución por la dirección 

de sistemas o proyectos. Por eso llega- 

mós a la conclusión de que el proble- 

ma que nos ocupa requería una mini- 

ma estructura burocrática y lo más 

importante era desarrollar la capaci- 

dad de dirigir y ejecutar uma corriente 

de proyectos dentro de un gran sistema 

que incluyera tanto el proceso de in- 

vestigación y docencia como todos los 

procesos económicos relativos al mar. 

Este gran sistema puede dividirse en 

subsistemas pero sin perder de vista 

que cada proceso es similar al que ocu- 

rre en un organismo vivo, donde sólo 

es importante el resultado final y no 

un proceso en particular. Pensar en 

función de sistemas permite dar a cada 

proceso o actividad, por prosaica que 

parezca, el valor de su importancia 
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dentro del equilibrio metabólico del 

organismo y la motivación surge casi 

espontáneamente con el convencimien- 

to de la importancia de la contribu- 

ción que se está haciendo para un 

futuro mejor. 

Consideramos también, que la esca- 

sez de recursos implica escoger entre 

varias alternativas y aquellas situacio- 

nes complejas que implican grandes 

interrogantes, son Mejor manejadas 

mediante una combinación de análisis 

formal y juicio subjetivo, La razón pa- 

ra esto es más pragmática que con- 
ceptual, debido a que la mente huma- 

na, tal como se encuentra desarrollada 

en la actualidad, solamente puede eom- 

prender hasta cierto punto en un mo- 

mento, dado y la aplicación del concep- 

to de sistemas en el análisis de una 

decisión, requiere que muchas comple- 

jidades y las inter-relaciones entre los 

elementos de um problema sean consi- 

derados y esto solamente se puede lo- 

grar, mediante el empleo de modeios. 

Debido a que los modelos son general- 

mente simbólicos es posible reducir 

situaciones complejas al papel y, com- 

binaciones de circunstancias que es- 

tarían más alá de la capacidad de 

cualquier ser humano. Además, los mo- 

delos permiten un tipo de experimen» 

tación: invaluable en cualquier ambien- 

te porque se puede experimentar en el 
modelo que describe un sistema sin 

experimentar en el sistema mismo, 

Es importante considerar también 

que la tecnología para adelantar un 

proyecto temporal, como es el caso de 

una investigación específica, puede es- 
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tar disponible pero no se puede usar 

apropiadamente debido a que la direc- 

ción es inadecuada o no es realistica. 

Con demasiada frecuencia esta falla 
puede atribuirse a un intento de en- 

marcar el proyecto dentro de una or- 

ganización de dirección existente en 

vez de moldear la dirección para que 

satisfaga las necesidades del proyecto. 

Además, se debe tener presente que la 

conducción de un proyecto es una ac- 

tividad general de dirección que inclu- 

ye funciones tales como planeamiento, 

organización, motivación, integración, 

dirección y control de esfuerzos para 

obtener un objetivo específico. 

Finalmente, un Sistema es un arre- 

glo ordenado de elementos que actúan 

entre sí, diseñado para llevar a cabo 

en forma cooperativa una función pre- 

determinada. Esta difinición nos llevó 

a considerar dos ideas fundamentales 

sobre las cuales estructurar la organi- 

zación para darle solidez sin reducir su 

flexibilidad: cooperación con un pro- 

pósito. 

La historia de la cooperación inter- 

institucional en Colombia se confunde 

con la historia misma de la Oceanogra- 

fía. Esta cooperación ha sido siempre 

voluntaria y sin grandes complejida- 

des burocráticas y por tal razón, sola- 

mente en contados casos se ha tradu- 

cido en convenios entre los diversos 

organismos e instituciones participan- 

tes en determinados programas de in- 

vestigación, Sin embargo, ya existe 

una estructuración básica de coordina- 

ción de esfuerzos y un organismo de 

asesoría para el Gobierno. : 

 



Hasta ahora la principal actividad 

ha sido la docencia y la investigación 

básica debido a que había una gran 

escasez de personal preparado en las 

disciplinas oceanográficas. En esta la- 

bor, la Armada Nacional, las Universi- 

dades, Colciencias, y el Teetex, han co- 

laborado en forma estrecha y efectiva, 

y con el personal preparado, Indere- 

ma, la Armada Nacional, Colciencias y 

otros organismos han podido iniciar la 

investigación aplicada. La Comisión 

Colombiana de Oceanografía fue el 

organismo. creado por el Gobierno Na- 

cional y constituido por representan- 

tes de los sectores público y privado 

interesados en el uso del mar, encar- 

gado de mantener ia coordinación de 

los esfuerzos y a través del Coordi- 

nador Nacional, ha mantenido la uni- 

dad de propósito tanto en el nivel na- 

cional como en el internacional. 

Para que la Organización de Siste- 

mas aquí planteada tuviera adecuada 

solidez era necesario hacerla trabajar 

con un propósito aglutinante y esto nos 

obligó a definir objetivos que motiva- 

ran a los diferentes elementos del Sis- 

tema y delinearan aun cuando fuera 

esquemáticamente, una imagen safis- 

factoria del futuro. Para hacerlo, tu- 

vimos muy presente la teoría desarro- 

llada por el doctor Fred Polak, según 

la cual, el futuro de una civilización 

un país o un grupo de personas está 

determinado en gran medida por “su 

imagen del futuro”. Es decir, si una 

scciedad tiene ideas optimistas, asp'- 

raciones dinámicas y ambiciones cohe- 

sivas, la civilización crecerá y pros- 

perará; si muestra tendencias negati- 

vas, ideales inciertos y fe dudosa, la 

sociedad está en peligro de desinte- 

gración, La idea es cómo mediante el 

hecho de pensar en el futuro, el hombre 

crea este futuro de acuerdo con la ima- 

gen que de este se haya formado. El 
resultado de este planteamiento es el 

Programa Colombiano de Investigacio- 

nes Marinas. 

Podemos concluir que para la ejecu- 

ción del Programa Colombiano de In- 

vestigaciones Marinas se requería una 

organización cuya solidez depende de 

los objetivos propuestos en ese Progra- 

ma. La existencia de ambos garantiza 

la “Cooperación cor un propósito”, es 

decir, un verdadero Sistema. 

4. La Organización Resultante: 

Un Sistema debe contener todos los 

elementos que afectan en forma deci- 

siva o fundamentalmente los procesos 

que en él ocurren y esto hace casi im- 

posible establecer las formas reales de 

un Sistema de Investigación Oceano- 

gráfica. Esto nos llevó a establecer un 

límite de carácter regional y a definir 

un gran Sistema Oceanográfico Tropi- 

caj dentro del cual funcionaría la Or- 

ganización Colombiana como un Sub- 

sistema. 

La organización del Subsistema Co- 

lombiano, la cual básicamente utiliza 

la infraestructura existente en el país, 

documento N? 23 de junio/72 del Fon- 

do Colomb:ano de Investigaciones Cien- 

tificas y Proyectos Especiales “Fran- 

cisco José de Caldas” (Colciencias), 

para apoyar tanto la parte docente co- 

mo la investigación aplicada pero sin 

restricciones en cuanto a su ampliación 

o agregación. 
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Como esta infraestructura básica per- 

tenece a sistemas burocráticos diferen- 

tes e independientes entre sí, la base 

de funcionamiénto reside en la capaci- 

dad de coordinación del organismo que 

tiene la capacidad para hacerlo, o sea, 

la Comisión Colombiana de Oceanogra- 

fía como organismo asesor y coordina- 

dor de la actividad oceanográfica del 

país, 

Esta organización permite la óptima 

utilización de los recursos existentes 

en el país y evita la dispersión, des- 

pilfarro y duplicación de esfuerzo. 

4.1 Comisión Colombiana de Ocea- 

nografía: 

Fue creada mediante Decreto N% 763 

de mayo 14 de 1969 (Anexo “A”) y al 

incluirla en la presente organización se 

ha buscado darle la importancia como 

organismo eminentemente técnico de 

planeamiento, coordinación y asesoría 

que el Presidente tuvo en mente al 

crearla. De este organismo salen los 

planes a largo plazo, la política general 

y los proyectos específicos de investi- 

gación básica y aplicada lo mismo que 

los medios para lograr los objetivos 
propuestos. Como cada uno de los 

miembros de la Comisión dispone de 

medios propios o cuyo uso puede com- 

prometer, es evidente la posibilidad 

de distribuir partes de tales medios a 
actividades de interés común. Estas 

actividades se fraccionan en proyectos 

específicos bajo responsabilidad de un 

Jefe de proyecto nombrado por la Co- 

misión y responsable ante ésta, a tra- 

vés del Director del Centro Oceano- 

gráfico de Colombia, Centro que a su 

vez €s un subsistema. 
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4.2 Director del Subsistema Oceano- 

gráfico de Colombia: 

Será el encargado de ejecutar las 

políticas de investigación y docencia a 

niveles de postgrado que fije la Comi- 

sión Colombiana de Oceanografía con 

los medios que ésta le asigne y coordi- 

nará la ejecución de todos los proyec- 

tos de investigación que se ejecuten en 

el territorio bajo su responsabilidad. 

Este cargo será desempeñado por el 

Coordinador Nacional, ya que sus res- 

pectivas funciones se confunden. 

Por consiguiente sus funciones pri- 

mordiales serán la coordinación y eva- 

luación de proyectos y será responsa- 

ble ante la Comisión Colombiana de 

Oceanografía por su gestión. Manten- 

drá además, coordinación horizontal 

con los directores de Subsistemas simi- 

lares en los demás países participan- 

tes y suministrará al Director del Cen- 

tro del Sistema Oceanográfico Tropical 

toda información que este requiera y 

los informes periódicos que éste nece- 

site para la evaluación de los progra- 

mas internacionales o multinacionales. 

Para la ejecución de éstos se estable- 

cerá una serie de fases correspondien- 

tes a los países en donde se deba llevar 

a cabo y cada fase quedará bajo res- 

ponsabilidad del respectivo director 

regional. 

Debido a la tremenda importancia 

que tiene el trabajo interdisciplinario, 

no se ha considerado conveniente darle 

a cada país responsabilidades en solo 

una disciplina y se ha considerado mu- 

cho más conveniente la ejecución de 

proyectos interdisciplinarios y más bien 

 



asignar responsabilidades de coordina- 

ción y evaluación, de acuerdo con 

el país en donde se lleve a cabo el 

trabajo. 

La coordinación total de un proyecto 

que se lleve a cabo sucesiva o simul- 

táneamente en diferentes paises, será 

responsabilidad del Director del Cen- 

tro del Sistema Oceanográfico Tropical. 

4.3 Jefe del Proyecto: 

Será responsable por la ejecución to- 

tal de un proyecto específico desde su 

planeamiento hasta su ejecución. 

Dispondrá para esta ejecución de los 

medios que el director del Subsistema 

Oceanográfico le asigne y todas las 

cooordinaciones que requiera las hará 

a través de éste cuando de medios fisi- 

cos o de personal se trate. 

Rendirá los informes que el Director 

requiere para efectos de evaluación del 

trabajo y responderá ante éste por el 

empleo de los medios que se le asignen. 

4.4 Jefe Académico: 

Es el encargado de desarrollar los 

programas académicos que la Comisión 

Colombiana de Oceanografía aprueb.2 a 

nivel de postgrado y será responsable 

ante el Director del Subsistema Colom- 

biano por su ejecución. 

Será nombrado por la Comisión Co- 

lombiana de Oceanografía, la cual le 

asignará los medios adecuados para los 

cursos especificos que se aprueben y 

por el tiempo de su duración. 

Es importante establecer que la in- 

tención: con que se crea la parte do- 

cente, no es la de producir un deter- 

minado número de postgraduados al 

año, sino la de satisfacer las necesida- 

des que el país tenga en determinadas 

especialidades a alto nivel y primor- 

dialmente en orientar a los profesiona- 

les en las disciplinas oceanográficas 

hacia la investigación aplicada. Se con- 

sidera, por consiguiente, que estos cur- 

sos están determinados y estrechamen- 

te relacionados con el planeamiento a 

largo plazo que adelanta la Comisión 

Colombiana de Oceanografía. 

4.5 Disciplinas Oceanográficas: 

Las disciplinas oceanográficas se 

agruparon, de acuerdo a la distribución 

de medios disponibles antes que si- 

guiendo los lineamientos clásicos, pero 

en realidad esta agrupación carece de 

significado rígido desde «1 punto de 

vista del subsistema y puede modifi- 

carse a medida que la situación cam- 

bie o cuando el subsistema empiece 

a constituir medios orgánicos propios 

dependientes de su Dirección. 

5. Ventajas de la Organización 

Propuesta: 

5.1 El concepto moderno de orga- 

nización ha ido cambiando desde el 

punto de vista de estructura hacia el 

punto de vista de proceso y la motiva- 

ción estructural, burocrática y ¡jerár- 

quica con una serie de relaciones fijas 

de autoridad ha venido dando paso a 

una serie de flujos, información, hom- 

bres, materia! y comportamiento. Esta 

organización de sistemas es más pro- 

ductiva en el tipo de actividad que es 

materia de la presente organización, 
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debido a que puede hacer óptimo uso 

de las nuevas técnicas de dirección que 

incluye métodos cuantitativos, el com- 

putador, ciencias de información y de 

comportamiento. Más aún, los corcep- 

tos de sistemas hace énfasis en la rela- 

ción entre las partes y cómo esta re- 

lación afecta el comportamiento de 

todo el sistema, 

5.2 Los diferentes elementos del Sub- 

sistema Oceanográfico Colombiano ya 

existen y por consiguiente se puede di- 

rigir todo el esfuerzo adicional que el 

Gobierno y las Instituciones interesa- 

des asignen, al desarrollo de los pro- 

yectos productivos, Los gastos de fun- 

cionamiento son mínimos y financiados 

por el presupuesto de cada proyecto 

de investigación, Solamente al compro- 

barse que los medios disponibles son 

insuficientes se procederá a la creación 

de algunos adicionales. Esto permite la 

mejor utilización de los medios dispo- 

nibles y la concentración del esfuerzo. 

5.3 La organización propuesta per- 

mite la aplicación fácil y efectiva de 

un sistema detallado «* integrado de 

planeamiento, programación y presu- 

puesto (PPBS). 

5,4 Este sistema permite la evalua- 

ción individual de cada proyecto en lo 

relac:onado a costo y contribución.a los 

objetivos nacionales, en forma tal que 

haga posible una distribución racional 

de los fordos disponibles y siempre 

escasos, para aumentar la productivi- 

dad total del sistema oceanográfico ge- 

neral y de los subsistemas nacionales. * 

El proceso de coordinación y compa- 

ración entre los diferentes proyectos 
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seria de acuerdo con los siguientes 

pasos: 

5.4.1 Evacuación y comparación de 

los varios proyectos en términos de su 

contribución a los objetivos nacionales. 

5.4.2 Determinación de cómo un ob- 

jetivo específico puede ser logrado con 

el mínimo empleo de recursos. 

5,4.3 Proyección de las actividades 

del sistema dentro de un periodo de 

tiempo adecuado. 

5.4,4 Comparación de la relativa 

contribución de las actividades públi- 

cas y privadas a los objetivos na- 

cionales. 

5,4.5 Revisión de los objetivos, pro- 

gramas y presupuesto a la luz de la 

experiencia y de circunstancias cam- 

biantes. 

5,5 Una organización de sistemas 

permite y requiere una unidad de con- 

trol que evalúa continuamente el pro- 

ceso y que obligue a una permanente 

adaptación a circunstancias cambian- 

tes a fin de ajustar diferencias entre 

el planeamiento y la ejecución. El re- 

sultado general es una organización 

como la propuesta, que permite mayor 

flexibilidad y control, facilita la to- 

ma de decisiones de acuerdo a pautas 

y normas planeadas a largo plazo y por 

ende limita menos el desarrollo fu- 

turo y el aprovechamiento de circuns- 

tancias favorables, 

ANEXO “A” 

DECRETO NUMERO 763 DE 1989 

(mayo 14) 

Por medio del cual se crea la Comisión 

Colombiana de Oceanografía, 

 



EL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en uso de sus facultades legales, 

DECRETA: 

ARTICULO 1% -.- Créase la Comi- 

sión Colombiana de Oceanografía en 

forma permanente, con sede adminis- 

trativa en la ciudad de Bogotá, la cual 

tiene como misión principal coordinar 

el esfuerzo nacional en asuntos oceano- 

gráficos y sus diferentes disciplinas 

cientificas, con el propósito de inte- 

grarlo en los programas de desarrollo 

del país y los de cooperación interna- 

cional que el Gobierno estime ade- 

cuados. 

ARTICULO 29 --—- Son funciones prin- 

cipales de la Comisión Colombiana de 

Oceanografía: 

á. Estudiar y proponer planes y 

medidas para el fomento y desarrollo 

de los estudios Oceanográficos en los 

litorales colombianos, incluyendo pro- 

yectos concretos de investigación cien- 

tífica y técnica en ese campo. 

b. Favorecer la coordinación y la 

correcta orientación de los estudios e 

investigaciones oceanográlicas que rea- 

lizan o deban realizar los distintos or- 

ganismos de Derecho Público o Priva- 

do, nacionales o extranjeros. 

c. Servir de Organismo Asesor y 

Consultivo del Gobierno en materia 

oceanográfica y sus diferentes discipli- 

nas científicas. 

¡vr rr ct ici 5 je 

ARTICULO 3% — La Comisión Co- 

lombiana de Oceanografía estará inte- 

grada por Organismos de Derecho Pú- 

blico y de Derecho Privado, asi: 

A — De Derecho Público: 

1. Ministerio de Relaciones Exterio- 

ros — Subsecretaría de Organismos y 

Conferencias Internacionales. 

2. Ministerio de Hacienda — Insti- 

tuto Geográfico Agustin Codazzi. 

3. Ministerio de Defensa Nacional 

Armada Nacional — Dirección de Ma- 

rira Mercante Colombiana — Departa- 

mento de Litorales: 

a) División de Oceanografía. 

b) División de Hidrografía. 

4. Ministerio de Agricultura; 

a) Instituto de Recursos Naturales 

Renovables (Inderena). 

b) Servicio Colombiano de Meteoro- 

logía e Hidrología. 

5 Ministerio de Minas y Petróleos: 

a) Instituto de Investigaciones Geo- 

lógicas y Mineras. 

b) Instituto de Asuntos Nucleares. 

c) Empresa Colombiana de Petró- 

leos (Ecopetrel, 

6. Ministerio de Educación — Uni- 

versidad Nacional de Colombia — Fa- 

cultad de Ciencias — Departamento de 

Geología. 

B — De Derecho Privado: 

1. Flota Mercante Grancolombiana, 

S. A., — Departamento Técnico. 
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2. Fundación: Universidad de Bogotá 

“Jorge Tadeo Lozano”, Facultad de 

Ciencias del Mar. 

3. Consorcio Pesquero Colombiano, 

S. A. 

4.. Asociación Colombiana de Pes- 

cadores € Industriales de la Pesca, 

(ASPESCA). 

5, Instituto Geofísico de los Andes, 

ARTICULO 4% — El Comando de la 

Armada Nacional, designará el Coordi- 

nador Nacional de la Comisión Colom- 

biana de Oceanografía, quien a su vez 

actuará como Presidente de la Co- 

misión. 

ARTICULO 5% -— Los Organismos 

Constitutivos de la Comisión Colom- 

biana de Oceanografía nombrarán un 

Delegado Permanente, su representan- 

te alterno y los asesores que consideren 

del caso, debiéndoseles expedir la cre- 

dencial correspondiente que los acre- 
dite ante el Coordinador Nacional. 

ARTICULO 6% — La Armada Nacio- 

nal — Dirección de Marina Mercante, 

proporcionará a-la Comisión Colom- 

biana de Oceanografía la Secretaría 

Ejecutiva necesaria para su funcio- 

namiento, 

ARTICULO 7% -— La Comisión Co- 

lombiana de Oceanografía se dictará 

sus propios reglamentos y podrá invi- 

tar a las personas naturales o juridi- 

cas, nacionales o extranjeras que se 

considere necesario para su asesoría. 
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ARTICULO 8% — El Centro Nacional 

de Datos Oceanográficos del Departa- 
mento de Litorales, recopilará todas 

las informaciones sobre oceanografía y 

sus diferentse disciplinas científicas y 

podrá publicar aquellas informaciones 

de carácter general que prevean los 

reglamentos de la Comisión. 

ARTICULO 9% — El Gobierno Na- 

cional, nombrará las Delegaciones del 

país a las distintas Reuniones Inter- 

nacionales relacionadas con la Oceano- 

grafía y sus diferentes disciplinas cien- 

tíficas, teniendo en cuenta las reco- 

mendaciones de la Comisión Colom- 

biana de Oceanografía. | 

Asimismo, la Comisión Colombiana 

de Oceanografía elaborará las instruc- 

ciones de carácter científico y técnico. 

ARTICULO 10. -— La Comisión Co- 

lombiana de Oceanografía, asesorará 

el Gobierno en lo relativo a la ratifi- 

cación o adhesión del país a los Conve- 

nios o Acuerdos Internacionales rela- 

cionados con la Oceanografía y sus 

diferentes disciplinas. 

ARTICULO 11. — Los Miembros de 

la Comisión Colombiana de Oceanogra- 

fía no percibirán emolumentos de nin- 

guna naturaleza cuando las reuniones 

se celebren en la sede administrativa 

de la Comisión. 

PARAGRAFO 1% — Cuando la Co- 

misión Colombiana de Oceanografía 

considere necesario celebrar reuniones 

en lugares diferentes a la sede admi- 

nistrativa, el Organismo representado 

 



cubrirá los gastos que demanden «sus 

representantes. 

PARAGRAFO 2% — Cuando se con- 

sidere que uno o alguno de Jos Miem- 

bros de la Comisión Colombiana de 

Oceanografía deba representar al país 

en eventos de carácter internacional, 

los transportes, sueldos y viáticos co- 

rrerán por cuenta del Organismo a que 

pertenece. 

ARTICULO 12. — El presente De- 

creto rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

Comuníquese y cúmplase, 

Dado en Bogotá, D. E., a 14 de mayo 

de 1969. 

(Fdo.) CARLOS LLERAS RESTREPO 

Alfonso López Michelsen, Ministro 

de Relaciones Exteriores. — Abdón Es- 

pinosa Valderrama, Ministro de Ha- 

cienda. — General Gerardo Ayerbe 

Chaux, Ministro de Defensa. — Enri- 

que Peñalosa Camargo, Ministro de 

Agricultura. — Carlos Gustavo Arrie- 

ta, Ministro de Minas y Petróleos. 

Octavio Arizmendi Posada, Ministro de 

Educación. 

  

Wusco del Le 

BANCO DE LA REPUBLICA 
  

  

Dirección: BOGOTA, D. E., CALLE 16 No. 5-41, 

entrada para el público Carrera 6a. Parque de Santander. 
Conmutador: No. 813600 

HORARIO 

MARTES A SABADOS: 

DOMINGOS Y DIAS FERIADOS: 

La entrada tiene el valor de $ 10.00 (diez pesos m/cte.) para 

adultos y $ 5.00 (cinco pesos m/cte.) para niños de 7 a 15 años. 
La suma que usted paga por esta boleta, será destinada a obras 

para la Protección de la ninez. 

The money you give for this ticket will go to children's charities. 

Los colegios y centros educacionales en general, se reciben 
únicamente con cita previa y mo pagan entrada. 

CERRADO LOS LUNES 

de 9a.m. a 5 p.m. 

de 10 a.m. a 2 p.m. 
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SIEMENS 

Sistemas de transmisión para 
telecomunicaciones”? 

  

¿Desea llevar unas cuantas lineas te- 
lefónicas por línea aérea a un lugar 
apartado? 

   
¿Necesita enfazar por sistemas de 
micro-ondas dos grandes ciudades 
con 1,800 canales leleiónicos? 

¿No quiere invertir en nuevos ca- 
bles de enlace entre las centrales de 
telecomunicación de dos ciudades, 
pero necesita aumentar la capacidad 
de transmisión? 
Desde el diseño del proyecto, esecu- 

Microondas, Multiplex 

ción y puesta en marcha lo realiza 
Siemens teniendo en cuento las ne- 
cesidades luturas.' 

OO CO PCT CE AO 
CHEQUE INFORMATIVO 
Enviar a: Siemens S. A., Publicidad 
Apartado Aéreo 80150, Bogotá 
Solicito: [] más información 

O visita de un representante 

Nombre: 

Empresa: 
Dirección: 
Teléfono: 

Ciudad: _—_—_—_—_—_—_—_—_—— rr: 
O ES IDO BE CO O O DS E CI 

  

  

  

Ap. Aéreo.   

y cables coaxiales de Siemens.



La Navegación Espacial 

  

Capitán de Fragala GABRIEL DIAZ RODRIGUEZ 

TRADUECION DEL LIBRO "DUTTON'S NAVIGATION 

  

AND PILOTING”, CAP. 45, DEL “UNITED STATES 

NAVAL INSTITUTE”, ANNAPOLIS, MARYLAND. 

! 

La exploración del espacio es proba- 

blemente el más ambicioso proyecto 

emprendido por el hambre. El gobierno 

de los vehículos espaciales para esta 

exploreción ha requerido conceptos 

completamente nuevos lo mismo que 

equipo únicos para apoyar las misro- 

nes. El vuelo espacial no tripulado de- 

manda el apoyo en un medio compe- 

tamente nuevo, donde el hombre está 

libre de la gravedad, el viento, la at- 

mósfera y otros fenómenos terrestres 

familiares, Las vastas distancias en el 

espacio traen nuevos problemas. Cuan- 

do pensamos que la luz y las ondas de 

radio que viajan de un punto a otro 

casi instantáneamente pero tarda 8.3 

minutos la luz del sol en alcanzar la 

superficie de la tierra, y tarda 6 mi- 

nutos el haz de un radar en rebotar en 

Marte y regresar a la Tierra. 
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Una multitud de problemas deben 

ser reunidos y resueltos con nuevos mé- 

todos y conceptos. Uno de estos nue- 

vos conceptos se encuentra en el campo 

de la navegación espacial y la condue- 

ción, donde la posición no se puede de- 

terminar por las coordenadas familia. 

res de latitud y longitud. Como se 

mencionó previamente, una nueva di- 

mensión debe ser dotada y un nuevo 

desarrollo en el campo de la navega- 

ción debe compensarla. 

La navegación espacial se efectúa 

mejor, empleando una combinación de 

instrumentos abordo y en tierra, Aun- 

que los términos “Navegación” y 

“Guía” son empleados a menudo como 

sinónimos, ellos són apenas relaciona: 

dos, La función de la Navegación es- 

pacial es doble, debe determinar la si 

tuación del vehículo espacial, la cual 

se puede definir en cualquier instante 

de tiempo como describiríamos el mo- 

    

   

Cuerpo central 

e A 

/ 4 
/- La navegación determina 

EJE 

sobre lo trayectorla sin combio 1 

vimiento del vehículo espacial en una 

trayectoria de cáida libre. 

Además, la navegación espacial en- 

vuelve la determinación e indicación de 

la posición y velocidad del vehículo con 

relación a un sistema de coordenadas 

de referencia en un momento dado. 

El problema de guía es determinar 

qué cambios se deben hacer a la tra- 

yectoria para controlar la posición y la 

velocidad, con el propósito de alcanzar 

algún punto determinado, y aparece 

cuando el problema de navegación se 

ha resuelto. 

La guía es el proceso de mover el 

centro de masa del vehículo a lo largo 

de una trayectoria deseada. 

La' estabilidad y el control están aso- 

ciados con el movimiento alrededor del 

centro de masa. La relación entre na- 

vegación y guía se ilustra en la Figura 

N? 1. 

    Cúerpo central 

/ 
/ La gue determina 

£ EL AV que se deba 

Aplicar para combrar 

la troyectoria y al: 

canzdr el blanco 

Figura No. 1 — CONCEPTOS SOBRE NAVEGACION Y GUIA 
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La navegación en el espacio no se 

puede definir tan claramente como se 

hace en la práctica marina o aérea. 

Un vuelo orbital está ordinariamente 

dividido en tres “fases” y su navega. 

ción debe ser apropiada a cada una de 

éstas con sus diferentes parámetros. 

Las fases orbitales son: la fase de es- 

tacionamiento, la fase de transición y 

la fase de curso medio. 

La figura N9 2 nos muestra las tres 

fases orbitales de un vuelo espacial. 

Para todas las fases del vuelo del ye- 

hículo, uno de los más importantes re- 

querimientos es el de que el Navegante 

  

Fases de Estacionamiento 

Figura No. 

mantenga una buena greaficación de la 

estima (D. R.), la cual es de suma im- 

portancia durante la fase de estacio- 

namiento. 

Las complejas matemáticas del vuelo 

espacial que contemplan mecánica es- 

pacial y las enormes velocidades com. 

prometidas en el viaje, requieren el 

empleo de computadores para la na- 

vegación abordo. 

El navegante es un importante esla- 

bón en el sistema, ya que hace obser- 

vaciones, introduce datos en el compu- 

tador, ejerce su criterio e inicia la ac- 

ción de guía, 

GX Fase curso medio 
(2) 

2 — FASES ORBITALES 

m1 
 



Los cálculos complejos de velocidad 

y posición, son resueltos perfectamente 

por el computador, 

El sistema de Navegación Espacial se 

ha dirigido hacia el desarrollo en ex. 
ceso de instrumentos de medida y com- 

putadores relativamente sofisticados 

para técnicas de estimación estáticas, 

para resolver datos de los sensores de 

información de Navegación. 

Los límites de exactitud de la Nave- 

gación, normalmente son determinados 

por el cáleulo complejo y no por la 

exactitud del traqueo. 

En la fase de estacionamiento, el 

vehículo espacial se encuentra cautivo 

en una Órbita alrededor de un cuerpo 

celeste, siendo la atracción gravitacio- 

nal del cuerpo la fuerza principal que 

lo mantiene en la órbita. En esta fase 

la Navegación a bordo es probablemen- 

te la más complicada, dependiendo de 

un sistema de referencia basado sobre 

un planeta, bien sea para sobrevivencia 

o para aterrizaje. 

Normalmente, poca o ninguna guía 

se requiere en la órbita de estaciona- 

miento. 

La Navegación a bordo en la fase de 

estacionamiento del vuelo, se efectúa 

por diferentes métodos: uno está basa- 

do en medir el ángulo comprendido en- 

tre la línea de mira a una estrella y el 

limbo del disco de un planeta; ciaro 

está que esta práctica se ha limitado 

al planeta Tierra. La Figura N? 3A, 

muestra la geometría de esta mediciór:, 

Otro método consiste en determinar la 

medida angular entre la línea de mira 

112 

a una estrella y una marca en Tierra 

observable sobre un planeta cercano, 

como se ilustra en la Figura 3B. Un 

tercer método consiste en la determina- 

ción de la hora a la cual una estrella 

es ocluída por un planeta cercano, Fi- 

gura N92 3C. Un cuarto método consiste 

en medir el ángulo subtendido por el 

diámetro del disco visible de un pla 

neta cercano; similar al principio para 

obtener distancias por estadimetro en 

la Navegación Marítima, partiendo de 

que el radio del planeta se conoce. 

Con esta información, la distancia al 

vehículo espacial! desde el centro del 

planeta se puede calcular, La Figura 

N9 3D, muestra la geometría de esta 

medición. 

La incertidumbre en el diámetro de 

los planetas produce errores de consi- 

derable proporción con este método, 

Otro método de Navegación, en las 

cercanías de un planeta durante la fa- 

se de estacionamiento, es el de traquear 

en la Tierra marcas visibles sobre la 

superficie del planeta. El procedimiento 

actual seguido con este último método 

depende del conocimiento de la posi- 

ción de las marcas terrestres. 

Una o más marcas terrestres se pueden 

emplear para dar parámetros orbitales, 

después se toman observaciones su- 

cesivas durante una serie de órbitas 

alrededor del planeta. La principal 

ventaja de este método consiste en 

la presentación de la posición del ye- 

hiculo espacial con relación a un sis- 

tema de coordenadas con referencia 

al planeta y siguiendo su movimiento: 

 



Figura 3 a Figura 3 b 

-¡ Estrella 
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Ve hículo , 
Medición del angulo estrella 

Medición del «ngulo de Vehículo Marca en tierra. 
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Figura 3.e Figura 3d 
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Medición del tiempo Medición del ángulo 
de ocultamiento de subtendido por el 

la estrella cuerpo 
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su mayor desventaja se radica en que 

las marcas terrestres no siempre se 

distinguen fácilmente cuando el plane- 

ta posee una atmósfera. 

Datos provenientes de los vuelos “Ge- 

mini” han demostrado que las marcas 

sobre la superficie de la tierra no siem- 

pre son visibles, aun en órbitas de ba- 

ja altura, En todos los métodos citados 

y en particular en el último, es de ex- 

trema importancia mantener una bue- 

na graficación por estima (DR), con el 

fin de determinar la acción de guía re- 

querida. 

” Un vehículo espacial se encuentra 

en la fase de transición del vuelo es- 

pacial, cuando se está escapando o se 

está aproximando a un cuerpo celeste. 

En esta fase su órbita es afectada pri- 

mordialmente por el campo gravita- 

cional del cuerpo; pero conserva sufi- 

ciente energía para vencer la influen. 

cla de éste. . 

Para la navegación a bordo cuando se 

está en la fase de transición, se toma 

como referencia el centro del cuerpo: 

celeste, 

Los métodos utilizados son similares 

a los empleados al obtener una fija en 

la navegación Celeste Marina, usando 

instrumentos básicamente iguales al 

sextante marino. 

Para la navegación en la vecindad de 

un planeta o durante la fase de tran- 

sición, las técnicas a bordo tienen vya- 

rias ventajas sobre la navegación con 

instrumentos en tierra, La principal 

ventaja consiste en evitar el retardo en 

las comunicaciones ya mencionado y 
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motivado por las extremas distancias 

involucradas. 

Otra ventaja consiste en la de que 

el vehículo espacial se sitúa con rela- 

ción al cuerpo en referencia, en lugar 

a hacerse con relación a la tierra. 

Una vez que el vehículo espacial ha 

escapado de la influencia gravitacional 

de un cuerpo celeste, los parámetros 

orbitales son afectados principalmente 

por el arrastre del Sol, En esta fase el 

vehículo se desplaza en una órbita al- 

rededor del Sol y las coordenadas de la 

navegación a bordo son generalmente 

escogidas con referencia al centro del 

Sol empleando los mismos instrumentos 

de la fase de transición. 

Los métodos descritos se basan en 

su empleo a botdo del vehiculo espacial. 

Al mismo tiempo que se emplean 

estas técnicas a bordo, también se veri- 

fica la posición del vehículo espacial 

por medio de facilidades terrestres. 

Las técnicas para la Navegación ba- 

sada en la Tierra se fundamentan en 

el traqueo por radar del vehículo y ór- 

denes de guía de comando se suminis- 

tran por radio. 

Aunque este método ha probado ser 

extremadamente confiable en el pasa- 

do y se incluye en los planes de las 

futuras misiones tripuladas y no tri- 

puladas, tiene algunas desventajas de- 

finidas: 

La principal desventeja se radica 

en el retardo de tiempo entre la re- 

cepeión, el procesamiento y el sumi- 

nistro de la información para las ór- 

bitas diferentes a las terrestres. 

 



Otra desventaja es la de que los ra- 

dares de traqueo situados en la Tierra 

indican las distancias al vebículo espa- 

cial con referencia a la superficie de la 

Tierra, aunque el vehículo esté por 

ejemplo aproximándose o en órbita al. 

rededor de la Luna. 

Pequeñas incertidumbres O errores 

en las mediciones basadas en localida- 

des terrestres pueden convertirse en 

grandes dudas para la navegación pre- 

cisa requerida para situar el vehículo 

espacial, 

La navegación efectuada abordo es 

por consiguiente un requerimiento de- 

finido en las misiones tripuladas; la 

navegación con base en la tierra, el 

principal sistema para vuelos orbita- 

les terrestres, probablemente servirá 

más como un sistema de retorno para 

las largas misiones del futuro. Los 

equipos de abordo suministran datos 

exactos de los ángulos mientras que 

los radares terrestres darán informa- 

ción precisa sobre distancias. 

Como se mencionó previamente, la 

navegación por estima juega un papel 

importante para mantenerse a través 

de las órdenes de guía requeridas du- 

rante las diferentes fases de la órbita 

del vehículo espacial, 

La Navegación por estima espacial 

difiere de la Navegación por estima 

marina, en la terminología empleada y 

además por la dimensión adicional en 

la cual el vehículo viaja. 

Mientras que el Navegante de Su- 

perficie se enfrenta principalmente con 

el tiempo y la rata de velocidad, el As- 

tronauta debe aplicar adicionalmente 

loz parámetros orbitales de la atracción 

gravitacional y la fuerza centrífuga. 

Con la aplicación apropiada de estos 

parámetros los cuales varían con la fa- 

se orbital del vuelo, la ruta orbital por 

estima (DR) debe ser calculeda preci. 

samente y comparada con la órbita 

presente, para determinar cualquier 

procedimiento de guía que sea reque- 

rido, 

La Navegación por Inercia, de preci- 

sión se aplica al vuelo, especialmente 

durante el tiempo en el cual tiene lu. 

gar la aplicación de la mayor potencia, 

por ejemplo durante el lanzamiento, 

aterrizaje y cualquier maniobra de un 

cambio mayor en la órbita. Un Nave- 

gador por inercia provee la referencia 

principal durante el lanzamiento para 

colocar el vehículo en la órbita apro- 

piada. La navegación por inercia no es 

conveniente para períodos largos en la 

navegación en el espacio profundo; 

principalmente porque los aceleróme- 

tros de inercia indican únicamente ace- 

leraciones antigravitacionales. Es de- 

cir, no pueden medir la gravedad, la 

aceleración primaria aplicada al ve- 

hículo que viaja en el espacio. No se 

ha desarrollado un modelo aplicable de 

la gravedad del Sistema Solar. 

Hemos descrito las tres fases princi- 

pales de la navegación espacial. El pro- 

grama de Navegación tripulada se ha 

desarrollado principalmente bajo con- 

trol terrestre positivo, siendo imposi- 

ble predecir con certeza qué método 

de Navegación será más satisfactorio, 
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Por consiguiente, describiremos 2 

continuación los conceptos y las técni. 

cas diseñadas para los vuelos “Apolo”, 

estimando que reune todos los requi- 

sitos, 

Como este programa cubre el pro- 

yecto de exploración lunar, la guía y 

la Navegación están muy relacionados, 

Para ejecutar la misión principal, el 

vehículo pasa a través de quince fases 

diferentes de guía y navegación, De és- 

tas, solamente once están directamente 

relacionadas con el vehículo “Apolo” 

propiamente dicho, las otras son para 

la guía y navegación del Módulo de 

Excursión Lunar (LEM) que aterriza 

en la Luna, Figura N? 4. 

Como este vuelo ocurre relativamen- 

te cerca de la Tierra, si se compara 

con los planes de la exploración Tutu- 

ra planeada para el Sistema Solar y el 

espacio profundo, la Navegación pri.. 

maria, incluyendo la predicción de la 

    10 

Despegue lunar «__ 

9 
Aproximación final .___J 
Atarrizojé Junar 

  B 
Aterrizaje lunar  *"——] 

  

información orbital fututra se hace por 

medio de un sistema de traqueo con 

base en la tierra. Este sistema que em- 

plea información de traqueo por radar 

y visual con retransmisión de informa- 

ción y órdenes de guía a voz o por 

radio, es un sistema probado, como se 

demostró en los vuelos “Mercurio”, 

“Mariner”, “Surveyor” y “Gemini”. 

Una representación gráfica de la ope- 

ración de la red del sistema de tra- 

queo para vuelos tripulados (MSFN) 

se muestra en la Figura N? 5, El ve- 

hículo es traqueado por una antena de 

85 pies la cual suministra distancia an- 

gular y velocidad. Esta información se 

transmite ai centro de Control de la 

Misión en Houston, de la que se obtie- 

ne información para navegación. El ve- 

hículo también es traqueado por una 

antena de 30 pies la que emplea 

Doppler de 3 vías, información que 

suministra datos de posición y velo- 

cidad, 

1 

Rendezvous 
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Orbital Lunar     
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Figura No. 4 — RESUMEN FASES DE NAVEGACION Y GUIA “APOLO” 
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Figura No. 5 — SISTEMA 

La distancia determinada modulando 

la portadora con digitos casuales 

(O y D. 

La señal se recibe en transponders 

localizados en el vehículo espacial o 

en el LEM., y se retransmite. La me- 

dida del tiempo de tránsito de la señal 

es una medida de la distancia al ve- 

hículo spacial. La velocidad se deter- 

mina vor el desplazamiento Doppler 

en la señal devuelta por el vehículo 

espacial, 

El sistema abordo es también esen- 

cial en el vuelo “Apolo”. Esto no sig- 

nifica un retroceso en el sistema, sino 

más bien como un sistema indepen- 

diente con las mismas capacidades del 

sistema de tierra. No está sujeto al po- 

sible Jamming, y se puede utilizar aún 

cuando el vehículo es inaccesible al 

TRAQUEO POR RADAR 

control terrestre, o cuando se encuen. 

tra en el lado oculto de la Luna. El 

sextante espacial es empleado en este 

método de navegación. 

El sistema óptico se emplea para ali- 

near el sistema de inercia, y para na- 

vegar en una órbita terrestre, órbita 

lunar o el espacio cislunar. 

La unidad de medida de inercia se 

emplea como referericia de altura pri- 

maria y se emplea con propósito de 

guía durante todas las maniobras y du- 

rante el reingreso. Los datos son obte- 

nidos por observación de líneas simul- 

táneas a dos cuerpos celestes, o super- 

poniendo la imagen de una estrella so- 

bre una marca en tierra. El tiempo y 

la medida angular son leídas electró- 

nicamente y elimentados dentro de un 

computador. 
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El sistema óptico del sextante espa- 

cial se muestra en la Figura N? 6, 

El astronauta emplea el sextante pa- 

ra situar con precisión la estrella so- 

bre la marca en tierra o el horizonte. 

Cuando la estrella y la marca en tierra 

están sobrepuestas, el astronauta pre- 

siona un botón y el ángulo entre los 

dos lo mismo que la hora, se introdu- 

cen automáticamente en el computa- 

dor. 

La geometría para medir una fija de 

navegación en el espacio cislunar di. 

fiere de la tradicional en la navegación 

marina o aérea. Los ángulos medidos 

emplean tres estrellas y sus ángulos 

desde una marca terrestre o sobre el 

horizonte, forman tres conos en el es- 

pacio. La intersección de dos de esos 

conos forman una línea y la intersec- 

ción con el tercero forma un punto. 

El cálculo se efectúa automáticamen- 

te en el computador, 

En el vuelo “Apolo” no se emplea el 

método convencional practicado por Jos 

marinos por cientos de años, V. g: los 

cálculos se basan en dos o más estre- 

llas observadas y transporiando las 

primeras rectas hasta la última y cal- 

culando la fija, lo cual podemos de- 

finir como técnica determinística, 

En “Apolo”, se usa: una técnica re- 

cursiva (implica el empleo de la teoría 

del filtro Kolman); bajo este concepto, 

la precisión de la posición y la deter- 

minación de la velocidad mejoran a 

medida que se efectúan más y más 

observaciones, reduciendo la incerti- 

dumbre con cada observación, Este 
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método comprende técnicas de mate- 

mática estática. En resumen, en el 

vuelo “Apolo” los fijos son completa- 

mente diferentes a los de la Navega- 

ción Marítima. 

Las dos ventajas principales que 

ofrece la navegación óptica, al compa- 

rarla con cualquier método como radar 

o inercia, son: de que no se necesita 

gran demanda de potencia eléctrica, y 

de que no está sujeto al error acumu- 

lativo, el cual puede ser excesivo en 

los vuelos sin aceleración de gran du- 

ración, como es el período de desplaza. 

miento durante la fase de curso medio 

de la órbita. Sensores fotométricos adi- 

cionales se incorporan al sextante pa- 

ra permitir el traqueo automático de 

las estrellas y las detección de la luz 

en la longitud de onda visual en la 

cual es radiada por la atmósfera del 

brillante horizonte de la tierra. El com. 

putador empleado en resolver las obser- 

vaciones requiere una programación 

mínima y puede ser empleado simultá- 

neamente para otros fines, tales como 

el de procesar los datos recibidos de 

la tierra. 

Los problemas que se han presenta- 

do a raíz de la navegación abordo y la 

guía del vehículo espacial no tiene pre- 

cedentes en el campo de la Navegación. 

El astronauta debe tener completa ca- 

pacidad de independencia para situar 

su vehículo sin ayuda y sin referencia 

a la Tierra. Siempre habrá la necesidad 

de un método manual simple con el cual 

el astronauta pueda regresar a la Tierra, 

en el caso de una situación de emer- 
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gencia. La Figura N? 7., nos muestra 

las fases de la Navegación del vehículo 

de la Misión Apolo y sus capacidades; 

también muestra las fases de navega- 

ción para el Módulo de Excursión Lu- 

nar, el cual incluye el empleo del radar 

para el cumplimiento de su misión. El 

dibujo ilustra el empleo de los instru- 

mentos ópticos para la navegación y 

para la alineación de la unidad de me- 

dición por inercia (IMU). 

Todos los vuelos espaciales tripula- 

dos anteriores al proyecto “Apolo” in- 

cluían órbitas terrestres, siendo equi- 

valentes a la fase de estacionamiento 

en el vuelo al espacio lunar, Para estos 

vuelos la navegación es mínima porque 

el vehiculo espacial opera bajo las in- 

flexibles leyes naturales que gobiernan 
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los cuerpos en órbita. Un repaso de los 

conceptos elementales de la mecánica 

espacial ilustran las leyes básicas que 

rigen los vuelos espaciales orbitales. 

Un vehículo espacial permanece en 

el mismo plano en el cual es puesto 

en el momento del lanzamiento si no 

se le aplica una fuerza adicional. En 

cualquier instante de tiempo, este pla- 

no trazará un círculo máximo sobre 

la superficie de la tierra con un ángulo 

fijo de inclinación con respecto al pla- 

no ecuatorial de la tierra, Sin embargo, 

la rotación de la tierra dentro del pla- 

no de la órbita, causa un movimiento 

aparente al Oeste del plano de la mis- 

ma, alrededor de la Tierra a una rata 

aproximada de 152 por hora. 

ZW Alineamiento del 

MU 

Medición de periddo 

y 
Graticoción por 

Y 

radar 

   

   

    

  

    ¿4 Alineamiento del 

IMU 

Xx 

Moduto de exéúrcion Lunar 
Coida fibre ópticas y medición por rador 

Figura No. 7 — FASES DE LA MISION DE NAVEGACION APOLO 
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En la caída libre la fuerza centrifu. 

ga es exáctamente opuesta a la grave- 

dad. El vehículo espacial no puede 

regresar a la Tierra ni escapar de su 

campo gravitacional, se requiere por 

consiguiente, una velocidad única para 

darle la altura de la órbita deseada. La 

distancia radial al vehículo espacial 

desde el centro de la tierra durante e! 

perigeo, es el punto de mayor aproxi- 

mación y junto con la excentricidad 

de la órbita, define el tamaño de la 

misma, 

Un vehículo espacial en órbita, reco- 

rre áreas iguales del plano orbital en 

tiempos iguales. En una órbita elíptica, 

esto se manifiesta en una velocidad 

variable para los diferentes puntos de 

la órbita, el cambio es mayor a medida 

que la elipse se alarga y mínimo cuan- 

do ésta se aproxima al círculo, 

La Figura N9 8, muestra la relación 

entre un círculo y una elipse. Un objeto 

viajando a una velocidad constante al- 

rededor de un círculo debe recorrer 

un número igual de grados y un área 

igual en el mismo tiempo. Arco AB = 

Arco BC, 

Los Arcos AB y BC sobre la elipse 

no representan áreas iguales; por con- 

siguiente, los vehículos espaciales no 

pueden emplear el mismo tiempo para 

recorrer los dos sectores. 

  

    
Figura No. 8 — RELACION ENTRE EL CIRCUITO Y LA ELIPSE 
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Un vehículo espacial que viaja en 

una órbita elíptica debe cambiar cons- 

tantemente su velocidad. Si el piloto 

cambia la velocidad en un instante da- 

do, la altura y la forma de la órbita 

cambia, 

Teniendo en cuenta estos hechos, la 

órbita de un Satélite alrededor de un 

cuerpo esférico aislado, sin atmósfera, 

debe ser una elipse cuyo plano esté 

fijo con relación a las estrellas. La 

elipse debe mantenerse fija en tama- 

ño, iorma y orientación. 

La órbita de un Satélite alrededor 

de la Tierra se aparta de este con- 

cepto ideal a consecuencia de cuatro 

principales perturbaciones, así: causa- 

das por el apartamiento del campo 

gravitacional de la tierra para una 

simetría esférica; la influencia el 

arrastre atmosférico, la atracción gra- 

vitacional Lunar y Solar, y la presión 

de la radiación Solar. 

  

  
  

AL SERVICIO DEL DEPORTE COLOMBIANO 

CON EL MAS COMPLETO SURTIDO DE UNIFORMES Y ARTICULOS PARA El DEPORTE, 

ATENDEMOS SUS PEDIDOS DE CUALQUIER PARTE DEL PAIS 

Calle 17 No. 6-12 - Teléfonos: 414451 - 345051 /53 - Telégrafo "Olímpica" Bogotá, D. E.     

122 
 



TOXOPLASMOSIS 
Por JAIME PINILLOS REYES 

Concepto 

La Toxoplasmosis es una enferme- 

dad infecto-contagiosa (Parasitaria) del 

hombre y de los animales ampliamente 

difundida por el mundo. En sus pri- 

meras investigaciones se conoció como 

una enfermedad congénita, que presen- 

taba una sintomatología bastante defi- 

nida con consecuencias muy graves. En 

la actualidad se comprobó las formas 

adquiridas, con una muy baja mortali- 

dad en los adultos, con cuadros clínicos 

bastante definidos y con frecuencia las 

infecciones inaparentes o latentes. 

Es producida esta morba por el Toxo- 

plasma “Gondii” descrita por primera 

vez por Nicolle y Manceaux (1908)) que 

la detectaron en roedores americanos y 

que la describieron como una Leishma- 

nia o Tripanosomiasis y que poco des- 

pués emplearon el término de Toxo- 

plasma. 

  

Distribución en áreas geográficas 

Incidencia. La Toxoplasmosis es una 

enfermedad de distribución mundial y 

de mayor incidencia en los sitios donde 

se encuentran mejores métodos para su 

identificación y se cuenta con mayores 

recursos Hhumaros para su investi- 

gación. 

Desde los trabajos publicados por 

Wolf, Cowen y Paige (1938/39), son 

muy numerosos los casos reportados 

desde las partes más remotas del mun- 

do y su número aumenta constante- 

mente, 

El primer caso descrito en su pre- 

sentación infantil en Europa fue por 

Bamatter en 1946, aungue Sonko en 

1923 había reportado Toxoplasmosis en- 

cefálicas sin identificar de una manera 

definida. 
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La enfermedad considerada en sus 

principios como pedriátrica o infantil, 

se ha comprobado que puede presen- 

tarse en todas las edades de la vida. 

Aunque en los adultos la sintomatología 

es muy diferente a la congénita o a 

la del recién nacido, aparte de la co- 

riorretinitis y la forma glandular la 

toxoplasmosis se presenta en los adul- 

tos de una forma tan atípica y de fre- 

cuencia tan leve que nunca se piensa 

en ella. Infección sub-clínica. 

Las infecciones sin cuadros clínicos 

característicos son de una incidencia 

mayor de lo que se piensa, Campañas 

serológicas realizadas en algunos países 

y profesiones han demostrado anticuer- 

pos en la mitad de las personas exa- 

minadas. 

Epidemiología. Se han demostrado 
más de 20 especies de toxoplasmas y 

se han denominado según del animal 

que proceden y no se ha podido encon- 

trar diferencia de ninguna clase entre 

ellas, como tampoco ninguna inmuni- 

dad cruzada por lo que se acepta la 

existencia de una sola especie: el toxo- 

plasma Gondii. 

  

Doctor 

JAIME PINILLOS REYES 

Egresado de la Universidad Nacional de 

Colombia en el año de 1960, como doctor en 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, con tesis 

de grado laureada sobre sero-aglutinación de 

bang en suero de equinos y su importancia 
en salud pública. 

Dado de alta en la Escuela de Artillería 

como Médico Veterinario el 1% de octubre 
de 1961. 
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Pasan de 120 especies animales que 

se han encontrado espontáneamente in- 

fectados de toxoplasma. Los animales 

enfermos pueden sufrir cuadros agudos 

y eliminar abundantes toxoplasmas por 

la orina y por las heces, Hay que con- 

tar como primer reservorio el perro, 

gato, cerdo, conejo, liebre, rata y tal yez 

los bóvidos y óvidos como también gran 

cantidad de aves. Por esto la toxoplas- 

mosis debe considerarse como una típi- 

ca Zoonosis, (enfermedad de los huma- 

nos y de los animales). 

Contagio, El contagio del hombre 

(antropozoonosis) no se ha podido 

identificar con seguridad, pero se cree 

que la infección llega al hombre por 

medio de las manos y de los alimentos 

contaminados con secreciones animales, 

(infección por contacto). La puerta de 

entrada está representada por la mu- 

cosa respiratoria o digestiva pero no 

se sabe con seguridad a que nivel se 

produce la penetración del toxoplasma, 

pero parece suceder a través de la. mu- 

cosa Rinofaríngea; no puede descartar- 

se el papel o la forma de la ingestión 

de huevos o carnes poco cocidos que 

estén infectados de toxoplasma. 

La acidez del jugo gástrico presenta 

una defensa para el organismo y así se 

pudo comprobar que individuos “con 

una anacidez gástrica” presentan una 

proporción de portadores de anticuer- 

pos de ciento por ciento y que los 

individuos con hiperacidez, o norma- 

les, se sitúan al rededor del cincuenta 

por ciento. También es posible el con- 

tagio a través de la mucosa conjuntiva 

(ocular). 

 



La forma de contagio más importan- 

tes, sin lugar a dudas, “es la intra- 

uterina por la vía placentaria”, for- 

ma de infección que conduce a la 

toxoplasmosis congénita pero hay que 

tener en cuenta que el feto puede con- 

taminarse en el momento del parto, o 

por partos recibidos por comadronas en 

lugares en donde no existe una asepsia 

rigurosa. En el momento del nacimiento 

la mayoría de los fetos poseen anticuer- 

pos transmitidos por la madre, pero 

entre los cinco y quince meses de edad 

en casi todos los niños carecen de ellos; 

y es cuando a partir de este momento 

comienza a aumentar el número de pe:- 

sonas infectadas. El período de inet- 

bación de la enfermedad no se conoce 

y se eree que va de dos semnas a va- 

rios meses. El contagio de hombre a 

hombre parece no existir salvo el caso 

“vía placentaria o en el parto”. 

Los contagios sexuales no existen y 

la susceptibilidad para contraer la en- 

fermedad es general; tras sufrir dicha 

enfermedad queda inmune el individuo 

de por vida. 

“Las formas” clínicas que se presen- 

tan son la congénita y la adquirida. La 

sintomatología difiere según el mo- 

mento del embarazo en que tuvo lugar 

la infección, bien sea del embrión o del 

feto. Cuando la infección tuvo lugar 

en los tres primeros meses puede pre- 

sentarse el aborto, pero generalmente 

sucede que la infección se produce en 

el segundo período de gestación, en- 

tonces lo que sucede en el aborto, el 

parto prematuro o a término con feto 

muerto. Según Thalmmer se distinguen 

tres posibilidades según la fase evolu- 

tiva de la enfermedad: 

a) El estado de la generalización que 

se presenta con niños prematuros, con 

peso subnormales, piel reseca y que a 

las pocas horas o días presentan sínto- 

mas respiratorios, disnea, taquipnea, 

miocarditis, neumonías, edemas, hepa- 

tomegalia, esplenomegalia, síntomas he- 

morrágicos, y están ausentes los sínta- 

mas oculares y cefálicos. 

b) “El estado de encefalitis florida” 

se presenta con más frecuencia y tiene 

una porporción con la anterior de diez 

a uno y se observa en recién nacidos y 

lactantes. Se caracteriza por lesiones 

oculares y encefálicas. Según Bamma- 

ter las manifestaciones más frecuentes 

muestran las siguientes distribuciones: 

Síntomas oculares ochenta y siete por 

ciento, neurológicos sesenta y seis por 

calcificaciones 

cincuenta y seis por ciento, e hidroce- 

falia treinta y cinco por ciento. Dentro 

de las lesiones oculares está la Coroi- 

ciento, intracraneales 

ditis que es bilateral en el sesenta y 

cinco por ciento de los casos, Microf- 

talmia, Nistagmo, Cataratas, Iritis, cam- 

bio en el humor vítreo, etc. 

c) “El estado de las lesiones post-ce- 

fálicas”, 

Son más frecuentes estas lesiones y 

no se reconocen después del parto, sino 

que se manifiestan tardíamente, tanto 

más cuando son más leves las lesiones 

del sistema nervioso central, con cua- 

dros de hidrocefalia y lesiones en el 

desarrollo psicomotor. A veces el pro- 
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ceso se descubre cuando el niño tiene 

dos o tres años de edad y aun en días 

de escolaridad que es cuando se pre- 

sentan casos de Epiliptiformes o se pre- 

sentan retrasos mentales. 

Los casos de toxoplasmosis adquiri- 

da son extraordinariamente frecuentes. 

La proporción. de personas con anti- 

cuerpos de toxoplasma es muy elevada 

y va en aumento de acuerdo con la 

edad. 

En la mayoría de los casos se presen- 

ta de una manera solapada o con cua- 

dros clínicos mal definidos, sin ningún 

síntoma orientador en que pueda diag- 

nosticarse una toxoplasmosis; pero 

otras veces se presenta con síntomas 

más o menos definidos y se puede lle- 

gar a un diagnóstico etiológico defi- 

nitivo. ! 

En general la toxoplasmosis adquiri- 

da de acuerdo con la intensidad de sín- 

dromes y localización, el Doctor Siim 

(1956) establce los siguientes complejos 

sindropómicos: 

— Toxoplasmosis adquirida cardíaca. 

— Toxoplasmosis adquirida ocular. 

— Toxoplasmosis adquirida. adenítica. 
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— Toxoplasmosis adquirida exante- 

mática. 

— Toxoplamsosis adquirida cerebro- 

espinal. 

Dentro de estas fórmulas clínicas la 

más frecuente es la linfática o ganglio- 

nar que se presenta con adenopatías 

tanto en niños como en mujeres entre 

los 25 y los 35 años. 

La enfermedad comienza en huma- 

nos como en cánidos y felinos con fiebre 

brusca precedida de escalofríos, que 

tiene une duración de cinco a siete 

semanas, y no es raro conseguir casos 

apiréticos en el cual, el síntoma sobre- 

saliente es la adenitis. 

Los gánglios se presentan duros y 

dolorosos, los más atacados son los nu- 

co-cervicales, los sub-maxilares, los axi- 

lares, inguinales, ete.; son lisos, no ad- 

heridos a la piel sin edemas, sin ten- 

dencia a la supuración y llegan a su 

tamaño máximo (6 a 12 meses) para 

luego comenzar a su estado regresivo 

normal (10 meses). : 

Sé que esta enfermedad es una típica 

zoonnosis y por lo tanto de gran inte- 

rés para la salud del país, y que las 

entidades sanitarias deben tómar una 

serie de precauciones para tratar de 

controlar la toxoplasmosis. 
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Teniente Coronel 

IVAN FRANCISCO RODRIGUEZ M. 

El presente estudio sobre la Carrete- 

ra Marginal de la Selva, busca hacer 

ver la importancia de esta vía como 

factor de desarrollo y de integración 

económica y los beneficios que traerá 

la vinculación de territorios que hasta 

la época actual se han mantenido al 

margen de las actividades nacionales, 

así como el incremento de las relacio- 

nes políticas, militares, sociales, comer- 

ciales, etc., entre aquellos países que 

quedarán entrelazados por ella y las 

implicaciones de orden estratégico que 

genera. 

La Carretera Marginal de la Selva 

es un proyecto nacido en el Perú du- 

rante el gobierno del Presidente Arqui- 

tecta Fernando Belaunde Terry, quien 

involucraba inicialmente al Perú, Ecua- 

dor, Bolivia y Colombia. 

Posteriormente el sistema caminero del 

norte de Venezuela le permitirá su co- 

nexión y las Guayanas, Brasil y Para- 

guay podrán unir sus propios sistemas 

a la Marginal, con el propósito de for- 

mar una vía circular alrededor de la 

Amazonia, para ocupar y explotar toda 

esa inmensa zona que hoy, 481 años des- 

pués del descubrimiento de América, 

se mantiene virgen; para ello se ha 

integrado una comisión permanente 

formada por el Ministro de Obras 

Públicas del Perú y los embajadores 

de los países bolivarianos en Lima. 

Los proyectos iniciales buscan faci- 

litar aun más el intercambio comercial 

entre los países del Pacto Andino, pro- 

piciar y orientar la colonización, la ex- 

plotación y el desarrollo de las: zonas 

piedemontanas del oriente cercano de 
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la Cordillera de los Andes y de la Hoya 

Amazónica y permitir la formación de 

núcleos de desarrollo en las zonas inex- 

plotadas de esa región. 

De las carreteras importantes que 

hay en proyecto o en construcción, la 

Marginal de la Selva es talvez la que 

representa mayor interés para la Amé- 

Tica del Sur por atravesar importantes 

regiones andinas y selváticas, princi- 

palmente a su paso por Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia. Con un total 

de 5.550 kilómetros de longitud, la 

Marginal de la Selva incorporará a la 

civilización extensas regiones selváti- 

cas con sus consiguientes riquezas y 

núcleos humanos actuales o los que se 

formarán a medida que la vía progrese. 

La idea. principal en la concepción de * 

la carretera fue enfocada hacia la co- 

lonización de la selva y en base a esto, 

la construcción ha sido iniciada por 

medio de caminos de penetración co- 

menzados en la Sierra y el altiplano ha- 

cia las tierras bajas, venciendo innu- 

  

Teniente Coronel 
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merables obstáculos, entre ellos los 

grandes cursos de agua. 

La Carretera Marginal de la Selva 

no es el primer intento Je vincular 

la Amazonia a los ecúmenes nacionales, 

puesto que existen entre otros el Pro- 

yecto de la Carretera Transamazónica, 

el Proyecto de la Carretera Perimetral 

del Norte y la Carretera Panamericana, 

la cual es de tipo Andino pero básica- 

mente costanero y está prácticamente 

terminada a pesar de los obstáculos con 

que se ha tropezado, como el tapón del 

Darién, en donde actualmente está de- 

tenida. 

El proyecto de la carretera trans- 

amazónica, surgió ante la necesidad 

de conformar un programa de desarro- 

llo del Trópico Suramericano, por ini- 

ciativa del Brasil a principios de 1968, 

cuando el Instituto Interamericano de 

Ciencias Agrícolas invitó a los países 

de esta región a estudiar lo correspon- 

diente al citado programa. Más tarde, 

el 7 de agosto de 1971, se reunieron 

en Leticia los Presidentes de Brasil y 

Colombia y contemplaron la creación 

de la Corporación de Desarrollo de 

las Regiones Amazónicas, demostrando 

gran interés por el desarrollo de toda 

la zona. Se calcula que la carretera 

Transamazónica tendrá una longitud 

de 5.000 kilómetros y con el impulso 

que lleva llegará a Colombia en 2 o 

3 años. Colombia no ha adelantado si- 

quiera estudios preliminares a pesar 

de la importancia que representa para 

el país facilitar la colonización, al aper- 

tura de nuevas tierras para la agricul- 

tura y la ganadería e integrar la Ama- 

 



zonia, que hoy totalmente aislada, a la 

que propiciará el intercambio comer- 

cial con el Brasil y aglutinará centros 

de producción que a la larga serán las 

despensas de la nación. 

La carretera Transamazónica podría 

prolongarse desde el Puerto de Recife 

hasta la frontera peruana, para unir 

el Océano Atlántico con el Pacífico, a 

través del Ecuador, dando así cumpli- 

miento a una de las metas que siempre 

ha tenido el Brasil, en cumplimiento 

de la política impuesta por el Barón 

de Río Blanco hace ciento cincuenta 

años, como uno de los primeros pasos 

para convertir el Brasil en un Imperio. 

La carretera Marginal de la Selva 

comprende dos grandes sectores: 

El sector Piedemontano al pie de la 

Cordillera Oriental; y la región de cir- 

cunvalación de la selva, en la parte 

occidental. En cuanto al primer sector, 

hay algunos tramos construidos en Co- 

lombia; Venezuela terminó ya su sis- 

tema «le conexión y el Perú y Bolivia 

tiene pequeños sectores construidos. En 

la parte poblada de Brasil la construe- 

ción de vías que se unen a la marginal 

que une a Brasilia con Belem del Pará. 

El resto está en construcción o en pro- 

yecto. 

El objetivo real de la Carretera Mar- 

ginal de la selva es crear un sistema 

periférico que sirva de trampolín para 

la conquista de la Selva Amazónica y 

aunque el Gobierno actual del Perú ha 

pasado a un plano muy secundario de 

los planes y programas del gobierno 

anterior, hoy va a tener que emprender 

la construcción de la Marginal de la 

Selva ante el hallazgo de petróleo en 

áreas cercanas a donde esa vía está 

prevista. 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 

situados al noroeste de Sur América, 

conforman el bloque de los países an- 

dinos que se unirán por la carretera 

bolivariana Marginal de la Selva. Con 

un área conjunta de 3.8 millones de 

kilómetros cuadrados tienen caracterís- 

ticas geográficas especiales que los di- 

ferencian de cualquier otro grupo de 

países en el mundo, Entre ellas las más 

importantes es la división geográfica 

que hace el Macizo Andino con tres re- 

giones completamente diferentes: La 

Costa, La Sierra y la Selva Oriental, 

división que ha sido la causa de lo jrre- 

gular de la población y por lo tanto, de 

su desarrollo. 

El sistema de los Andes, que consti- 

tuye el principal accidente geográfico 

de los países Andinos, se presenta en 

forma diferente dentro de cada uno 

de ellos. Es así como aparece en el sur 

del Perú y en Bolivia dividido en dos 

cordilleras separadas por el Altiplano, 

que tiene unos 600 kilómetros de ancho. 

Al norte del Perú, ya son tres las di- 

visiones, con un ancho de 400 kilóme- 

tros, separadas por los valles del Mara- 

ñon y del Huallaga. En Ecuador s2 

reduce nuevamente a dos cordilleras de 

unos 200 kilómetros de ancho, separa- 

das por un valle central de gran fer- 

tilidad. Estas dos cordilleras se unen 

en un solo macizo para entrar a Co- 

lombia, en donde se divide una vez más 

en tres ramales, separadas por los va- 
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lles del Magdalena: y del Cauca. De 

estos, el oriental, termina en la fronte- 

ra venezolana; en donde aparecen dos 

divisiones que van hasta la costa del 

Caribe. 

La civilización se ha resistido a en- 

trar a la región de la selva, principal- 

mente a las tierras bajas, porque todos 

los años se inundan por largos períodos 

y las condiciones de vida no son nada 

favorables. En la parte alta, en donde 

las condiciones de vida son mejores, 

su aislamiento se debe a la falta de ca- 

minos de penetración. 

Realmente la Carretera Marginal de 

la Selva tiende a asimilar una gran 

región, que es la cuenca amazónica, 

aunque hay una serie de variantes en 

la parte.norte de Colombia y en la par- 

te sur de Venezuela, que ya no perte- 

necen a li parte sur del Amazonas sino 

..a.la Oriental Orinoquia. Pero el objeti- 

vo real es la asimilación de una sola 

región natural: la Amazónica, Lo mis- 

mo sucede al sur, en la Zona del Chaco 

en Bolivia y Paraguay, que se verían 

favorecidas con esté Plan:. 

Las regiones naturales que alcanza 
a ubicar o que están dentro del área 
de influencia de la Carretera son la 
región de la Orinoquia, la región de 
las Guayanas, la región de la Amazo- 

nia, que es común a casi todos los paí- 

ses, la región del Chocó, la región de 

las Pampas Argentinas, en un pequeño 

sector que queda influenciado y la re- 

gión sur del Brasil. 

En cuanto a la región suroriental de 

Colombia, especialmente la zona del 
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Vichada y en la zona sur de Vene- 

zuela, existen grandes yacimientos de 

hierro que podrían explotarse mejor 

y mejorar su transporte por este siste- 

ma. En la misma forma, los sectores 

petrolíferos de la Cuenca del Putumayo 

en la frontera Ccolombo-peruana po» 

drían encontrar mayores facilidades de 

transporte con este sistema, hacia el 

sur o hacia el norte. La explotación 

periférica de la selva en el aspecto fo- 
restal y la produccción química farma- 

céutica, también se verán favorecidas. 

Colombia, actualmente tiene la ma- 

yor parte de su población ubicada en 

la región Andina, y es así como se ve 

que a 80 kilómetros al Oriente de Bo- 

gotá, hay selva vírgen, es decir, que 

no se ha desarrollado la región, en el 

mismo piedemonte de la Cordillera. Vi- 

llavicencio y la parte correspondiente 

a la Marginal de la Selva en Puerto Ló- 

pez y Cumaral, es tan solo un pequeño 

sector que ya está intervenido, lo cual 

indica gue el país debe explotar pri- 

mero las áreas más próximas y después 

sí entrar a las áreas más profundas. 

En el sector venezolano, en que el 

sistema de conexión ya está construido 

en su totalidad por el piedemonte de 

los Andes Venezolanos, presenta cierta 

similitud con el caso colombiano, por- 

que su población está agrupada hacia la 

Costa y la Sierra, mientras que la 

zona suroriental se encuentra casi to- 

talmente deshabitada. Se están creando 

polos de desarrollo en la región de la 

Piedra del Cocuy, donde se piensa crear 

una gran ciudad para extender su po- 

blación, así como en la base de Ciudad 

 



Bolívar, pero apenas están en una eta- 

pa de colonización, tratando de pene- 

trar, lo cual será altamente favorecido 

por la Míarginal de la Selva, que ade- 

más les permitirá la construcción de 

vías transversales o de penetración ha- 

cia el interior y a todas las antiguas 

colonias. 

Las Guayanas presentan un problema 

fundamental, que es el Macizo Guaya- 

nés, el cual separa la zona inhóspita y 

completamente despoblada del sur, 

malsana y muy peligrosa para el desa- 

rrollo de la colonización. Por esta ra- 

zón, los grupos de población apenas se 

encuentren en las capitales, en forma 

muy esca3a, en un promedio «Je 200.000 

por capital. Entonces el sector aunque 

es favorable desde el punto de vista 

ecológico, es talvez la zona más difícil 

para la construcción. 

Es posible que el Brasil con su vía 

Belem-Manaos tienda a desviar la Mar- 

ginal para sacarla a Venezuela por la 

Transamazónica, dejando por fuera el 

sector de las Guayanas, lo cual es posi- 

ble que suceda por los intereses de 

expansión del Brasil. 

Al Brasil también le sucede el fe- 

nómeno de que su ecúmen se ha situado 

en una sola región, en este caso hacia 

la parte occidental, pero como allí si 

tienen «Jirectrices geopoliticas, trasla- 

daron su capital a Brasilia y segura- 

mente con el tiempo dentro de unos 59 

años, podrían llevarla más adentro. Por 

lo pronto están encaminando todos sus 

medios de comunicación terrestre para 

crear colonización en las zonas aisla- 

das y tratar de unir ese sector, lo que 

obedece a un criterio netamente geo- 

político de expansión hzcia el Pacífico. 

Realmente es Brasil el que hoy está 

más interesado en la Marginal de la 

Selva, y no el Perú, que fue su inicia- 

dor, Brasil, tal como está la situación, 

es el más beneficiado con este proyecto 

y es el que está en mejores condiciones 

para poderlo realizar, tiene la planea- 

ción y los objetivos a largo plazo para 

hacerlo. Además está tratando de fi- 

nanciar vías dentro de otros países, aún 

dentro de Colombia, como las de Ma- 

naos, Leticia y su prolongación y la 

Transamazónica con el Ecuador. Brasil 

ya está bastante adelantado en lo que 

se refiere a vías periféricas. 

En cuanto a Paraguay, éste se en- 

cuentra en un proceso de aislacionismo 

de tipo político, para fortificar su na- 

cionalidad y su ecúmen y no está in- 

teresado en abrir su bloqueo de tipo 

natural. Se encuentra aislado por la 

zona del Chaco con Bolivia y por una 

zona de selva en el sector opuesto. Su 

interés es favorecer esta situación; su 

medio de comunicación es el río, que 

lo une con Brasil y con Argentina, pero 

no está interesado en el proyecto por- 

que sabe que es un estado tapón, un 

estado débil, que está a merced del Bra- 

sil o de Argentina y que tarde o tem- 

prano va a sucumbir a expensas de 

cualquiera de los dos. Por esta razón no 

le convieñe la comunicación directa, ya 

que mientras más aislado esté, más lar- 

ga será su existencia y se sentirá más 

fuerte. 

La Marginal de la Selva pasará en- 

tonces al norte del Paraguay por medio 

de la integración que el Brasil haga 

con Bolivia. 
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Algo parecido es la situación de Bo- 

livia en la zona del Chaco, en donde 

han perdido territorio a expensas del 

Brasil o de Argentina, por lo cual no 

están muy deseosos de que esta vía 

divida su territorio y, como su mayor 

poblamiento está en la parte alta, de- 

sean hacer colonización primero y des- 

pués sí aventurarse a hacer una vía 

de comunicación, pues su temor es con 

el Brasil, que ya les tiene un sistema 

vial que une la Paz con Brasilia. 

El Perú, presenta el mismo problema 

de los otros países, con su mayores 

núcleos hacia las partes altas y grandes 

territorios baldíos o marginados, pero 

como la forma del país es alargada, le 

conviene más este tipo de carretera con 

sistema radial en todo el territorio, lo 

que no sucede en el interior de Colom- 

bia, en donde este proyecto apenas le 

sirve como base para un nuevo sistema 

radial a muy largo plazo, pero no como 

una solución definitiva. 

La Carretera Marginal de la Selva 

tiene una marcada influencia en el de- 

sarrollo social y económico de los paí- 

ses Andinos, siendo los caminos de pe- 

netración el puntal de los programas 

previstos, y. que han tropezado con un 

obstáculo de grandes proporciones: los 

cursos de agua numerosos y caudalo- 

sos que van de las montañas hacia la 

selva. 

Los países Andinos han iniciado y 

adelantan actualmente programas de 

colonización que facilitarán el desarro- 

llo social, el que actualmente se facilita 

en primer lugar porque hay mejores 

sistemas de salubridad y mejores con- 
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diciones de vida en la Amazonia y por- 

que el urbanismo es más atractivo por 

las comodidades que presenta, un gran 

número de gentes desea aprovechar la 

reserva que presenta la región oriental 

porque han descubierto muy buenas 

posibilidades de vida ailí, hasta el pun- 

to de que el crecimiento y desarrollo 

de las colonias será tan avanzado que 

llegarán a convertirse en elementos ac- 

tivos de la economía nacional. 

Es necesario resaltar la importancia 

que en todo su recorrido tiene la ca- 

rretera Marginal de la Selva para el 

desarrollo de los planes de colonización 

en los diferentes países, que se han ve- 

nido poniendo en ejecución desde hace 

varios años, pero que no poseen las 

bases técnicas necesarias para su éxito, 

por lo cual, no sólo han empobrecido 

más a muchas gentes que carecían de 

tierra propia, sino que han causado 

graves perjuicios a los recursos natu- 

rales renovables, mientras que por otra 

parte han servido como una gran fuen- 

te de riqueza para las empresas ex- 

tranjeras. 

La colonización debe ceñirse a un 

proceso de ordenada y paulatina pene- 

tración desde los centros poblados y 

desarrollados, creando polos coloniza- 

dores en las áreas que más fácil acceso 

ofrezcan y dando condiciones más favo- 

rables para trabajar y vivir, apoyados 

por centros de investigación, entidades 

educativas, servicios de saneamiento, 

planificación del mercado y asistencia 

técnica y financiera, El hecho de no 

tener en cuenta estos aspectos básicos, 

ha originado los fracasos que ha tenido 

 



la colonización, que en sintesis se de- 

ben a la falta de preparación de los 

colonos, a su inadecuado equipo técni- 

co a la precaria posesión de la tierra, 

a la falta de titulación de sus propieda- 

des, al aislamiento, a la falta de mer- 

cados y transportes y a la implantación 

del minifundio, propiciando que nues- 

tros colonos sean los grandes destrue- 

tores generalmente por la ignorancia, 

de la fauna y de la flora. 

La colonización en Colombia se ha 

querido hacer con gentes y costumbres 

andinas trasladadas a un ambiente tro- 

pical, donde se distribuyen fincas ais- 

ladas en cambio de hacer centros de 

colonización, que darian mejores re- 

sultados. La carretera Marginal de la 

Selva facilitará estos proyectos y la 

aplicación de sistemas adecuados de co- 

lonización que favorezcan tanto a los 

colonos como a los recursos naturales 

y por ende a la economía del pais. 

Aunque la construcción de esta ca- 

rretera ya se ha iniciado en todos los 

países andinos, solamente se ha adelan- 

tado por tramos en algunos sectores. 

No es continua, pero lógicamente tanto 

para la colonización como para el de- 

sarrollo general, sus ventajas se verán 

solamente cuando ésta sea una ruta 

continua. El primer impacto político, 

será evidente en las relaciones entre 

los cinco países bolivarianos, incluyen- 

do a Venezuela que actualmente tiene 

un sistema caminero muy adelantado 

que conectará con la sección colom- 

biana. 

También se facilitará el intercambio 

de productos y se incrementará la coo- 

peración, lo cual beneficiará el inter- 

cambio no sólo entre las regiones de 

cada país, sino que éste será entre to- 

dos los países andinos, lo que a su vez 

acelerará el mutuo entendimiento y ha- 

rá que estos países se conviertan en un 

núcleo dinámico dentro de la economía, 

la política, la cultura, etc., enel conti- 

nente, 

Por otra parte la región atravesada 

por la carretera, podrá exportar pro- 

ductos agrícolas tanto a los países del 

continente, como a Europa y Norteamé- 

rica, a la vez que las regiones servidas 

por la carretera se convertirán en un 

mercado para las industrias del conti- 

nente, con costos mucho más bajos por- 

que se utilizarán los caminos de pene- 

tración y las vías fluviales existentes. 

El más importante de los efectos que 

esta carretera traerá, será a un plazo 

un poco más largo y su interés radi- 

cará en que proveerá los medios para 

explotar algunas de las últimas tierras 

que se tienen como reserva, no sola- 

mente del continente sino del mundo 

y esto proveerá la integración conti- 

nental de Sur América. 

Geopolíiticamente, esta carretera pro- 

piciará la ocupación del interior del 

continente y habrá un contacto mayor 

entre las nuevas generaciones cuyos an- 

tepasados han vivido en la periferia del 

continente pero sin mayores relaciones 

entre ellos, hasta el punto de que en 

muchas oportunidades vivieron más 

separados que con otros continentes. 

La Carretera Marginal de la Selva a 

simple vista parece una carretera más. 

pero presenta algunas implicaciones 

geoestratégicas que trataré de sintetizar 

en los siguientes puntos: 
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1. Debido a que el :ecúmen y el 

poblamiento general de Bolivia, Perú, 

Ecuador y Colombia se encuentra en la 

zona Andina y en la zona costera, un 

sistema piedemontano permitiría la 

atracción de grandes masas de coloni- 

zación a la vertiente oriental, que 

servirá de resistencia al avance impe- 

tuoso de la colonización a través de la 

carretera Transamazónica. 

2. Ala vez de un desarrollo en sen- 

tido occidente-oriente, también presen- 

ta un desarrollo que podría denominar- 

se de norte a sur, que permitiría un 

primer desplazamiento de la población 
al lado y lado de la vía a partir de 

lós puntos núcleos de colonización eo- 

lombianas, Ecuatorianas, Peruanas y 

Bolivianas actuales. 

3. La extensa vía, que es surcada 

normalmente por nuestros numerosos 

ríos permitiría una mayor movilidad y 

comunicación espacial por los ríós na- 

vegables de la Cuenca Amazónica fa- 

voreciendo la penetración profunda y 

más estable de posteriores líneas de 

colonización. 

4. A medida que la vía permita un 

mayor conocimiento de la región, au- 

mentará la extracción de grandes re- 

cursos forestales y mineros, especial- 

mente en las zonas petrolíferas del Alto 

Amazonas y el Alto Putumayo que 

también prospectan grandes yacimien- 

tos petrolíferos, que transformarían la 

región. 

5. Localmente los países aprovechan 

la construcción de la carretera para 

fortalecer sus puntos débiles de fron- 

tera, lo que les permitirá una mayor 
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resistencia en caso de conflicto con sus 

vecinos. 

6. Aunque desde el punto de vista 

estratégico la Carretera Marginal de la 

Selva puede constituir un peligro para 

los países, especialmente para los me- 

nos poderosos, debe anotarse como fac- 

tor positivo la integración de la región 

amazónica, 

7. En Colómbia la Carretera Mar- 

ginal de la Selva, no cubre regiones 

completamente aisladas, ya que va por 

el piedemonte de la Cordillera Orien- 

tal, pero sí propicia la apertura de 

carreteras de penetración hasta aque- 

llos sitios donde la Amazonia trata de 

comunicarse con el interior por medio 

de vías fluviales, conformando así ru- 

tas combinadas de río y carretera, 

lo que permitirá la penetración y colo- 

nización progresivas. 

8. Los países que sean comunicados 

por al Carretera Marginal de la Selva, 

deben prever y organizar sus propios 

sistemas de control sobre las fronteras 

para evitar que estas sean utilizadas 

como Avenidas de Aproximación por 

parte de los países vecinos. 

9. La Carretera Marginal de la Sel- 

va marcará una etapa más en el desa- 

rrollo del continente. 

10. La ocupación e integración de 

la región amazónica, impone la nece- 

sidad de adelantar cuidadosos estudios 

ecológicos, geográficos, ete., orientados 

a evitar romper el equilibrio de vida 

del planeta. 

11. La utilización y empleo de la 

Carretera Marginal de la Selva, requie- 

re la elaboración de planes detallados 

 



y bien orientados, tanto para la cons- 

trucción de vías, como para la colo- 

nización y explotación de la Amazonia. 

12. Evidentemente, el trazado de la 

Marginal incrementará el Potencial Na- 

cional de los cuatro países que forman 

parte del Bloque anti-comunista. Ade- 

más el trazado, referido a su situación 

geográfica, es una garantía de seguri- 

dad para el caso de una hipótesis de 

conflicto armado de carácter continen- 

tal, contra los citados países. 

13. Por todo lo expuesto, las repercu- 

siones de la Marginal observará tados 

los aspectos de desarrollo económico y 

social, pues imprimirá nuevos rumbos 

a la vida de la familia amazónica y ace- 

lerará su desenvolvimiento, la plena 

movilización de sus recursos y la con- 

vergencia de iniciativas para esta obra 

de redención de vastas áreas que hoy 

están abandonadas. 

14, Las relaciones internacionales de 

los países que intervienen en este pro» 

yecto mejorarán notablemente, porque 

de común acuerdo y con esfuerzos man- 

comunados laborarán para alcanzar una 

meta que por igual, beneficia a todos y 

principalmente por tratarse de una cau- 

sa que reclama la congregación y coor- 

dinación en beneficio de la prosperidad, 

el mejoramiento y la liberación de una 

parte considerable de la población to- 

davía privada de los elementos indis- 

pensables para una existencia digna. 

Para que la Carretera Marginal de la 

Selva sea constituida en forma conve- 

niente, se hacen las siguientes reco- 

mendaciones: 

1. La Carretera Marginal de la Sel- 

va en el sur del país, presenta el grave 

problema de que tiene que atravesar 

todos los ríos, lo cual implica una in- 

versión de obras, de puentes y de sis- 

temas de ingeniería muy costosos. En- 

tonces tendría que optarse primero por 

un control hidráulico y después sí por 

la inversión en puentes, para así evitar 

los fracasós que se han venido presen- 

tando con el sistema empleado. Por 

ejemplo los puentes que unen el río 

Ariari con Villavicencio, en invierno 

son arrastrados por la corriente. Enton- 

ces no se trata de construir los puentes 

por construirlos y cumplir con un plan, 

sino que debe fijarse primero el cauce 

de los ríos, para después sí hacer la 

obra de arte. De lo contrario los gas- 

tos serán cada vez mayores y nunca se 

tendrá una vía, a más de que el tiempo 

de construcción también se aumentará 

considerablemente. 

2. Es conveniente prolongar esta vía 

hacia el norte, pero no propiamente 

hasta empatar con el sistema venezo- 

lano, por lo menos mientras la zona 

fronteriza no sea desarrollada y po- 

blada. 

El propósito de esta recomendación 

es para tratar de contrarrestar la im- 

fluencia venezolana y a la vez propor- 

cionar un medio de comunicación para 

la extracción de productos y de ganado, 

especialmente hacía el interior. 

3. También recomienda proyectarla 

hacia el sur tanto como se pueda, para 

integrar las zonas aisladas del Caquetá 

y las del Piedemonte de la Cordillera, 

proyectando transversales para unirla 

con el interior, bien sea Cundinamarca 

o Jos Santanderes, 
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4. Iniciar lo antes posible la planea- 

ción y construcción de carreteras de 

penetración hasta donde terminan las 

vías fluviales que vienen del sur y del 

oriente, 

5. Establecer Bases Militares sobre 

las áreas fronterizas, para control de 

la vía y para facilitar la colonización. 

6. Establecer Escuelas de coloniza- 

ción y elaborar planes adecuados de 

colonización. 

7. Adaptar y ampliar la carretera 

Pamplona - Saravena, para garantizar 

una mayor afluencia de colonización en 

ese sector, , 

8. Planear el desarrollo de Sarave- 

na o de Tame, que sirva como polos 

de desarrollo y base autónoma de pri- 

mer orden de la región, 

9. Es conveniente la construcción de 

la Carretera Villavicencio-Puerto Ca- 

rreño, para comunicar el Orinoco con 

el interior del país. 

10, Deben establecerse sucursales 

del IDEMA encargadas de la compra, 

a muy buenos precios, del ganado pro- 

ducido en la región de Saravena, para 

invertir el flujo de ganado hacia Ve- 

nezuela y encauzarlo hacia el interior 

del país. 

11. Desarrollar los planes del IN- 

CORA especialmente el proyecto Arau- 

ca, teniendo en cuenta no la parcela- 

ción ni la expropiación, sino la adjudi- 

cación de baldíos, agilizando la entrega 

y titulación de tierras, lo cual daría 

mayor seguridad y estabilidad a nues- 

tra población, 

12. La Caja Agraria debe facilitar 
los préstamos para inversión ganadera 

y agrícola, agilizando los trámites y 
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divulgando sus sistemas y posibilidades 

de crédito, con una adecuada propa- 

ganda. 

13. En el sur, debe estimularse la 

colonización huilense de los territorios 

del Caquetá, con la construcción del 

tramo que uniría Mocoa con la Perdiz, 

cerca a Florencia. 

14. Debido a las grandes posibilida- 

des petrolíferas de la región del Putu- 

mayo, deben preverse para las futuras 

concesiones los mejores beneficios para 

la región, entre los cuales podría con- 

tarse los caminos de penetración y por 

lo menos la financiación de una carre- 

tera de primer orden en la zona, que 

podría ser uno de los tramos de la Mar- 

ginal de la Selva. 

15. Adelantar la construcción de los 

tramos previstos en el interior del país 

y dar la última prioridad de los tramos 

fronterizos, los que sólo deben ejecu- 

tarse en forma casi simultánea con los 

sectores correspondientes en los países 

vecinos, buscando evitar que si éstos son 

construidos primero, absorban los re- 

cursos y la población de nuestras fron- 

teras. 

16. Debe crearse una red hospitala- 

ria, de escuelas y de seguridad a lo 

largo de la vía, especialmente en los 

núcleos más poblados o intersecciones 

de vías, como Saravena, Agua Azul, 

Villavicencio, Granada, San Martín, 

Florencia, Mocoa y Puerto Asís, que a 

la vez sirvieran como centros para las 

campañas anti-maláricas y de salubri- 

dad ambiental en general y centros de 

instrucción de prevención alimenticia 

y dietética. 
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LEON JAIME ZAPATA GARCIA 

El Caballero de El Dorado 

Es su autor una de las personas más 

conocidas en Co'ombia y en el mundo 

literario no sólo continental sino de 

allende el océano. Nacido en Bogotá 

en 1900, acreedor de vastísima cw'tura 

ha ejercido el periodismo a la cátedra, 

Por GERMAN ARCINIEGAS 

exhibiendo sus grandes dotes intelec- 

tuales y ha desempeñado su pluma en 

obras de género ensayista que le han 

dado gran renombre. Exministro de 

Educación y embajador en diferentes 

oportunidades, su horizonte espacioso 

141 
 



le permite abordar cualquier tema, ya 

en las páginas de periódicos y revistas 

o en la creación de una nueva obra. 

Cultivador del relato histórico nove--' 

lado, ha manejado este género con ha- 

bilidad e ingenio propios; su discurso 

de posesión en la Academia Colombia. 

na de Historia es una maciza exposi- 

ción sobre “las intimidades entre la 

historia y la ficción”. 

El Caballero de El Dorado citada en 

otras partes como Jiménez de Quesada, 

es una deliciosa narración sobre la vide 

de Quesada, especialmente en sus pe- 

ripecias de descubridor, iniciando con 

la descripción de las ciudades que se 

fundan en el Nuevo Mundo y que unas 

hoy son y mañana no existen por la 

lucha con los elementos naturales, los 

indios y los mismos pobladores con su 

movi'idad nerviosa e impetuosa; y otras 

no deja de ser humorística, Se les pre- 

guntaba si aceptaban nuestra religión; 

si creían en la Santísima Trinidad y 
en María Santísima. A los indios debió 

parecer/es esto muy simpático e inin- 

teligible (aún lo es hoy para muchos 

cristianos “civilizados”). Pero se les 

“adoctrinaba” en esta forma y al mis- 

mo tiempo se les despojaba de sus ran- 

chos, de sus mujeres, de su oro y 

alimentos. Pero veamos una cita sobre 

este particular: “El día de la Asunción 

de Nuestra Señora, dice el cronista, no 

era razón caminarlo; lo que se hizo en 

el entretanto fue que el general y otras 

personas principales se confesaran y 

comulgaran por ir con más devoción 

a robar al cacique de Tunja e ir más 

contritos a semejante acto, poniéndose 

con Dios de aquella manera, para que 

no se les fuese el hurto de las manos”. 

Quesada mismo, cuando ya no te- 

nía poder alguno, denuncia los atrope- 

llos de los españo/es contra los indios 

y aconseja medidas para el mejor go- 

bierno. El Papa también ordena, pe- 

ro... ¿quién cumple? 

El capital extranjero, el verdadero 

sector de todo imperialismo, también 

aparece representedo en los banqueros 

alemanes que compran la corona para 

Carlos V y que envían sus represen- 

tantes a las co'onias americanas. 

El verdadero protagonista individual 

es el Licenciado Jiménez de Quesada, 

un intelectual de clase media amante 

más de las letras que del oro, metido 

a aventurero; un hombre con más vir- 

tudes que fallas morales, solterón y 

más casto que muchos de los clérigos 

de entonces: quizás hubiese hecho un 

gran papel como obispo pero no tan 

grande, tan importante como el de des. 

cubridor. 

Los demás protagonistas tienen todos 

la misma psicolgía del pueblo gue. 

rrero y conquistador; un estado de al- 

ma colectivo de ocho sig'os de madu- 

ración. 

Como personajes sociales aparece el 

pueblo español, el pueblo americano 

con sus tribus y sus reyes; la ambición 

representada en El Dorado; la esclavi- 

tud, la explotación; los banqueros. 

Los extras abundan, pero llaman po- 

derosamente la atención el burro que 

encuentra abandonado la expedición de 
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Quesada, el “burro filósofo” como le 

Mama Arciniegas, que llega a la Saba- 

na y sigue viviendo con la misma in- 

diferencia que lo hacía en la ardiente 

topografía del Magdalena. Se ve en 

este asno la misma psicología de Pla. 

tero, quizás alguna influencia de Juan 

Remón Jiménez en el autor; pero en 

todo caso el burro de Quesada se pare- 

ce más a aquél que al asno de Sancho 

Panza; otro extra, al parecer de míni- 

ma importancia, Lázaro Fonte el 

primer extraño en suelo granadino. 

Aparece con él Ja manifestación de 

solidaridad hacia el vencido, el perse- 

guido, el exiliado, representada en la 

india y su tribu, os pascas, que lo 

aceptan amigablemente. Esta actitud 

és un ascmo autóctono de la política 

defendida y respetada por Colombia. 

La conclusión que deliberadamente 

se dejó sin un trasluz a lo largo del 

que afirman sus raices con visos de 

perennidad, tal el caso de Santa Marta, 

Cartagena y Santa Fe. Da después una 

visión del estado social de Europa y 

en especial de España en la época del 

descubrimiento; discurre sobre la con- 

quista de territorios, las Canarias co- 

mo preámbulo, base para ganar títulos, 

prebendas y oro, lo cual ilustra con el 

nombre de Don Alonso Fernández de 

Lugo, ejemplo de ambición humana, 

quien a costa de los méritos del padre 

y de. abuelo arma la expedición para 

después esquilmar y traicionar a su 

progenitor haciéndose a la mar con el 

oro de Don Pedro. Con esta expedición 

llega al Nuevo Reino el Licenciado 

Gonzalo Jiménez de Quesada como Te- 

niente de Don Pedro Fernández de 

Lugo. Después de la huida del tercer 

Fernández de Lugo, se organiza la ex- 

pedición para remontar el Río Grande 

de la Magdalena, hazaña que vendrá 

a ser la más homérica por el valor 

opuesto al sufrimiento, la más grandio- 

sa por los resultados económicos y la 

más benéfica por el país descubierto 

y la consiguiente fundación de la ciu- 

dad capital. La expedición se ha divi- 

dido en dos: una integrada por las tro- 

pas de tierra y otra por las que van 

en la flota, La pobre flota es juguete 

del mar antropófago como los indios 

de sus vecindades y el ejército de la 

manigua, las fieras, el hambre y las 

niguas. Lo poco que queda de la gente 

que marcha por entre la selva y los 

pantanos llega al fin al país de los 

“moscas o muiscas”, y el resto de la 

flota se queda en La Tora (Barranca 

Bermeja) esperando a que el Licencia- 

do, y a poco andar Capitán General 

autoproclamado por inducción, volviese 

o mandase por el:os, promesa que nun- 

ca se cumple. 

Y viene la conquista con todos sus 

horrores pare los pobres naturales; y 

las rencillas entre los conquistadores; 

el encuentro de Quesada, Federmán y 

Belalcazar y el viaje de los tres a Es- 

paña. 

Simultáneamente con la no atención 

del Emperador Carlos V se sucede el 

derroche de los nuevos ricos, las acu- 

saciones que llegan de ultramar, los 

requerimientos, se inicia para Jiménez 

de Quesada una nueva etapa, la del 

grande venido a menos. perseguido, 
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incomprendido, discriminado en rela- 

ción con los Pizarro y Cortés. Y va 

a Italia y Portugal; aquí va a dar a 

la cárcel; regresa a España donde ha 

pasado el temporal y a través de un 

modesto empleo, ¡qué ironía! halla la 

forma de comunicarse al fin con el Em- 

perador, 

Y vuelve a América, mas no como 

gobernante sino como un súbdito cual. 

quiera de su Majestad con título de 

Adelantado y tratamiento de Don, au- 

torizado, para anteponer al nombre. Y 

poder terrenal ¡ninguno!, se resignó a 

no tener?o; igual actitud para el dinero. 

Y encuentra aquí no la vida sosegada 

sino la envidia o la indiferencia de las 

autoridades, las que, en viéndose en 

dificultades, requieren de sus servicios 

para afrontarlas ya con los indios o 

bien con los clérigos. En este estado 

de cosas prepara su última expedición 

en busca del esquivo Dorado por las 

mágicas llanuras orientales con resul- 

tados tremendos, mortales, desilusio- 

nantes. Y en los breves descansos de 

su vida ordenaba sus papeles, escribía, 

recordaba. Finalmente, el declinar irre- 

mediable y'el sueño eterno en un cli. 

ma muy ardiente, opuesto a este gra. 

tísimo de la Sabana. 

La acción es del tipo biográfico con 

una buena dosis de ficción. 

El estilo es el que campea en un 

periodista ágil, convencido de que no 

fue la conquista como debió de haber 

sido: noble, menos cruel, más humana, 

con hombres diferentes, o para decirlo 

sin rodeos con españoles hidalgos de 

verdad, no rufianes aventureros. De los 
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primeros vinieron poquísimos, entre 

ellos Quesada. Con frailes más cris. 

tianos, con gobernantes más justos, Se 

duele Arciniegas de que el gobierno de 

S. M., no hubiera tomado más a pecho 

la empresa de la conquista del Nuevo 

Mundo. El autor no inventa, consulta 

a loz cronistas de entonces e intercala 

citas. Todo el relato, toda la descrip- 

ción es interesante, amena y va ur- 

diendo e! desenlace con la hipótesis que 

se verá en la conc'usión de este aná- 

lisis. 

El lenguaje es brillante sin dejar de 

ser sencillo; tiene fuerza en loz con. 

ceptos e imaginación para transformar 

en historia lo que tiene más visos de 

ficción. 

La ubicación literaria del autor y de 

la obra prácticamente está definida en 

las líneas biográficas, lo mismo que la 

temática o patrón general, 

La especialidad es amplia, sin lími.- 

tes en cuanto a Europa, ya que incluye 

en la narración la acción imperial del 

César Carlos V, y con límites para 

América donde transcurre con ligeras 

alusiones a México, Perú, Ecuador y 

Venezuela y muy detallada en el Nue. 

vo Reino de Granada en lo referente 

al litoral Atlántico, el Río Grande y 

el país de los Chibchas, 

La temporalidad prácticamente va 

desde 1492 hasta 1605 cuando se pu- 

blica el Quijote. Es dinámica por la 

descripción cronológica misma que es 

continuada y activa. En su parte sub- 

jetiva la acción de los personajes obe- 

dece a un orden lógico. 

 



Los personajes centrales: Jiménez de 

Quesada, Don Quijote, Cervantes, el 

rey, Nicolás de Federmán, Belalcazar, 

Pizarro, Hernán Cortez, Los Fernández 

de Lugo, Fray Domingo de las Casas. 

Pasemos al análisis interno. 

Arciniegas ha sido fuertemente criti- 

cado en España por las obras que como 

El Caballero de El Dorado impugnan 

la actitud de la Corona con sus colo- 

nias, pero es lógico que esta respuesta 

venga de España; tiene derecho a de- 

fenderse. 

E” autor, al apoyarse en los eronistas 

de la colonia interpreta Jibremente sus 

escritos aunque no por ello se le pueda 

tildar de inverosímil en la apreciación 

general del tema. Presenta con humor 

y cierto placer burlón el papel de los 

primeros clérigos en la Conquista y 

según los testimonios no le falta razón 

para ello. Si de convertir a los indios 

se trataba la fórmula para requerir los 

análisis y que es parte fundamental de 

la temática, es el objetivo del autor de 

encarnar a Don Quijote de la Mancha 

en un hijo de Don Gonzalo Jiménez 

de Quesada, primera noticia de esa pa- 

ternidad. El proceso y la argumenta- 

ción son geniales. Ciertamente Cervan- 

tes nombra a Quesada, Quijada o Qui- 

jana como el verdadero nombre de Don 

Quijote, Arcinieges dice también del 

conocimiento que don Miguel tenía de 

esta familia de cuyo círculo tomó es- 

posa. Además sabía con ante!ación de 

las aventuras de los Quesadas, especial- 

mente de don Gonzalo. Agreguemos 

que Cervantes Saavedra quiso venir al 

Nuevo Mundo, 

La trama es perfecta y el lector casi 

que puede asegurar que Quesada tuvo 

un hijo y que este fue Don Quijote de 

la Mancha. Pero con todos los pareci- 

dos habidos y por haber, este Alonso 

Quijote no es más que una quijotada. 

  

BIOGRAFIA DEL CORONEL JUAN JOSE 
BUENAVENTURA DE AHUMADA Y GUTIERREZ 

Por el Teniente Coronel (r) 

ANTONIO J. RODRIGUEZ AVELLANEDA 

El tomo VII de la Colección de Oro 

del Militar Colombiano recoge la vida 

de un gran compatriota, cuya trayec- 

toria traza con maestría el Coronel 

Rodríguez, después de investigar con 

cuidadoso celo en los archivos Nacio- 

nal, Colegio Meyor de Nuestra Señora 

del Rosario y en diversas fuentes bi- 

bliográficas, 

Estamos tan familiarizados con las 

figuras estelares de la independencia 

que nos parece que después de ellos 

sólo sigue la tropa anónima, pero 

ocurre que no la historia pero sí los 

historiadores han sido injustos con no 

pocas personalidades nacionales, con 

quienes ha ocurrido lo mismo que con 

muchos de nuestros valores nacionales, 

especialmente en el campo de las letras. 

Qué bueno que otra institución ofi- 

cial o privada euspiciara una nueva 

tirada del libro que nos ocupa para 

que la vida meritoria del Coronel Ahu- 

mada se divulgara profusamente en el 

país, pues esta edición es de carácter 

cerrado, por ser cubierta mediante sus- 

cripción de oficiales y suboficiales, 
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Al abrir el libro el lector se encuen- 

tra con el marco geográfico y social 

en que nació, creció y vivió el prócer, 

Dos capítulos y 132 páginas están de- 

dicados a la descripción de la ciudad 

de Santafé, (extensión, límites, censos, 

barrios, plazas, mercados, templos, co- 

legios, etc. Así como capas sociales, 

costumbres, festividades, comercio, ser- 

vicios). En el II nos narra su nacimien- 

to, genealogía y estudios hasta la cul. 

minación del Derecho en los cláustros 
rosaristas; el IV presenta el grito de 
independencia y la respuesta de los 

rosaristas al llamado revolucionario; 

Ahumada se incorpora al 11 Escuadrón 

del Cuerpo de Caballería con el grado 

de Teniente. Más tarde lo encontramos 

en. las toldas nariñistas. El Y narra su 

reingreso a la vida militar con el grado 

de Capitán y en el capítulo VI, su 

retiro a la vida civil, en donde es lla- 

mado a prestar eminentes servicios con 

una efectividad constructiva, Después 

de participar en el comienzo de la in- 

vestigación por el atentado contra Bo- 

lívar, se retira por un tiempo hasta 

que, muerto el Libertador, Urdaneta le 

nombra Prefecto de Cundinamarca y 

le asciende a Coronel, Su fallecimiento 

ocurre el 17 de junio de 1838. 

CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS DEL GENERAL 
JOSE MARIA CORDOVA 

Por PILAR MORENO DE ANGEL 

La Colección Biblioteca de Historia 
Nacional de la Academia Colombiana 

de Historia mediante auspicios del Ban. 
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co Comercial Antioqueño, acaba de sa- 

car a la luz pública una obra en cuatro 

volúmenes contentivos de la correspon- 

dencia de Córdova, con motivo de con- 

memorarse el 9 de diciembre el Sesqui- 

centenario de la Batalla de Ayacucho. 

La escritora antioqueña en una em- 

presa de pacientes pesquisas de respon- 

sabilidad histórico.científica ha reunido 

en: estos volúmenes la inapreciable 

compilación de 999 cartas, tesoro que 

pone en manos de los investigadores 

y biógrafos de Córdova. La correspon- 

dencia es fuente de primerísimo orden 

para estudiar la psicología de las per- 

sonas, analizar sus obras y formular 

juicios muy próximos a la verdad exac- 

ta sobre su autor. 

Doña Pilar, recientemente recibida 

en la Academia Colombiana de Histo- 

ria, nos está diciendo que llegó allí no 

para coleccionar honores sino para pro- 

ducir, para investigar, para servir a la 

cultura de su país. Al compilar la co. 

rrespondencia de nuestro máximo héroe 

ella responde a un anhelo del pueblo 

colombiano de conocer más a fondo el 

alma del prócer más representativo de 

la conciencia popular, cuyo asesinato 

sigue golpeando dolorosamente la sen- 

sibilidad del pueblo que, como en la 

escultura de Arenas Betancur, le em- 

pujó y le acompañó en su fulgurante 

Carrera. 
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AUTO SERVICIO ELECTRICO 
LEONCIO RODRIGUEZ €: CIA. 

Dinamos — Instalaciones 

Arranques — Baterías 

Carrera 25 No. 50-93 — Tels. 4887 34 y 4887 31 

  

  

  

TaLter “Los Tres ÁAmicos” 

  

MECANICA AUTOMOTRIZ -— AJUSTE GENERAL 

HONORABILIDAD Y CUMPLIMIENTO 

LATONERIA Y PINTURA 

AV. CARACAS CALLE 515. No. 9-40 

TELEFONO No. 795835 GUSTAVO SALGADO L. 

FRENTE BOMBA SIDAUTO TUNJUELITO TECNICO RESPONSABLE 
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vehículos nuevos y usados 

Bogotá, Carrera 13 No. 22-54 

EDUARDO TORRES BERNAL Teléfono 348757 
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