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R E V IS TA  DE LAS



In d u m il-L la m a
la línea de revólveres 
que mayor número de

Si, 3000 disparos y las más exigentes pruebas de calidad, 
superó la nueva línea LLAMA producida por INDUMIL, sobre 
otras marcas internacionales; demostrando asi su alta 
tecnología de construcción, precisión y resistencia cuyas 
características de importancia son;
1. Mecanismo de cilindro con movimiento sincronizado y 

rotación sobre su eje.
2. Rápida alineación con el cañón.
3. Disparo de seis (6) proyectiles en una sola carga.
4. Aguja separada del percutor para mayor seguridad.
5. Cinta de ventilación,en el modelo martial.
Cuatro (4) excelentes modelos de perfecto acabado

os.pavonados o c

t  MARTIAL Calibra .38 Special C A Ñ O N  4 "

•  REVOLVER CASSIDY 
Calibre 38 Special 

ESPECIFICACIONES TECNICAS
•  Calibre .38 Special
•  Capacidad de carga Seis (6) cartuchos
•  Longitud total 285 mm.
•  Peso con carga 1050 Gramos
•  Longitud cañón 4”

•  Empuñadura: En madera grafilado 
y monograma de INDUMIL.

•  Terminación: Pavonado y Cromado Satinado
•  Munición:.38 Special
•  Resistencia del disparador.

• Acción Sene illa 4,62 Lb.
• Acción Doble 14.96 Lb

REVOLVER SCORPIO 
Calibre.38 Special 

ESPEC\F\CkC\OHES TECNICAS
•  Calibre
•  Capacidad de carga
•  Longitud total
•  Peso con carga
•  Longitud cañón

.38 Special 
Seis (6) cartuchos 
180 mm..
830 Gramos 2"

•  Empuñadura: En madera grafilada 
y monograma de INDUMIL.

•  Terminación: Pavonado y Cromado Satinada
•  Munición:.38 Special
•  Resistencia del disparador.

• Acción Sencilla 4,62 Lb.
•AcciónDoble 14,96 Lb

Trasera: Micrométrica, ajustable lateral y vertical 
(elevación y dirección)

•  Empuñadura: En madera gralilada y 
monograma de INDUMIL.

•  Terminación: Pavonado y Cromado Satinado
•  Munición;.38 Special
•  Resistencia del disparador .

• Acción Sencilla 4,62 Lb.
• Acción Doble 14,96 Lb

•  Cipta Ventilada

^  MARTIAL Calibre .38 Special C A Ñ O N  6 ”  
ESPECIFICACIONES TECNICAS

•  Calibre 38 Specia\
•  Capacidad de carga Seis (6) cartuchos
•  Longitud total 235 mm - 285 mm
•  Peso con carga y cañón de 4” 1067 Gramos
•  Peso con carga y cañón de 6”  1157 Gramos
•  Longitud cañón 4” y 6”
•  Miras: Delantera fija con 2.8 mm de espesor
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Saludo del señor General 
Comandante General de las FF.MM. 
en el Día del Ejército, Armada Nacional 
y Caballería Colombiana.
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EJERCITO NACIONAL

Orgulloso de su glorioso pasado, consciente de su res
ponsabilidad presente, con fe  en el destino de Colombia y  
cpnjyrofunda emoción patriótica, celebra el Ejército Nacional 
su día clásico. Oía escogido entre las múltiples fechas del 
calendario heroico, que, en su trayectoria gloriosa han ofre
cido las Armas Nacionales en aras de la formación vgrandeza 
de la República, como quiera que, fue el 7 de agosto de 1819, 
cuando del heroísmo del Ejército Libertador en la Batalla del 
Cuente de Bovacá surgió de hecho la República de Colombia.

El Comandante Genera! de las Fuerzas Militares, presen
ta por tanto al señor Mayor General OSCAR BOTERO RESTREPO 
Comandante del Ejército y por su digno conducto a todos y 
cada uno de los señores Generales, Oficiales, Suboficiales, 
Soldados y Civiles un efusivo saludo de felicitación y recono
cimiento.

En esta fecha se evoca todo el contenido histórico, 
espiritual v ju ríd ico  del Ejército Nacional v de lo que él re
presenta interna v externamente para la República de 
Colombia. Porque la estructura étnica y anímica de nuestro 
Ejército, se modeló coetáneamente con el proceso deforma
ción de nuestra nacionalidad, luego de tres siglos de armónico 
desarrollo étnico-cultural, gestado desde el descubrimiento 
de tierra firme, desde los remotos tiempos en los cuales, 
aborígenes e hispanos fueron preparados porta historia para 
la maravillosa simbiosis que generó del hombre colombiano.

Nació v se modeló así nuestro autóctono espíritu guerrero, 
sin mayores perturbaciones espirituales, en medio de la 
abruptedad virginal de las montañas andinas y de la inmen
sidad de las llanuras tropicales, como franco resultado del 
espíritu rebelde de Muzos, Panches v Pijaos, con el alma 
valiente y aventurera de España, como expresión viva del 
sentido recóndito de la vida chibcha, con el sentir altivo del 
castellano y  del ser festivo andaluz, aunando además el brujo 
ingenio de la emboscada aborigen, con la férrea disciplina 
de un pueblo ancestralmente guerrero y consecuentemente 
heroico. Por eso canta así López de Mesa: "Somos Africa,
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América, Asia y  Europa a la vez, sin grave turbación espiritual. 
Nos dio Asia su sentido recóndito de la vida en la sangre abo
rigen que pobló nuestra Cordillera Oriental; nuestras costas 
del Atlántico y  del Pacífico, recogieron sangre africana, gene
rosa y festiva; mesura nos trajo y  altivez el Asia europea, y  a 
todas ellas transforma y une el paisaje de América.

Es pues, la realidad mestiza, la mejor expresión de nues
tro ser nacional, por cuanto, además, fueron los criollos 
quienes imbuidos con las nuevas ideas de la revolución fran 
cesa y  aprovechando las felices circunstancias de la política 
Napoleónica en Europa, gestaron el movimiento de Indepen
dencia que tuvo su eclosión el 20 de ju lio  de 1810.

Lamentablemente, los primeros intentos de vida inde
pendiente, se ahogaron en medio de luchas intestinas o 
sucumbieron bajo el filo  de la espada pacificadora de don 
Pablo Morillo. Pero el Ejército patriota, aun en los momentos 
más difíciles cuando se estrelló impotente contra la agreste 
topografía del Sur, inquebrantablemente apoyada por la 
voluntad realista de Pasto, o cuando ofreció su preciosa cuota 
de sangre del modo más heroico en el Bárbula y  del modo 
más sublime en San Mateo, no se extinguid; sus restos vale
rosos, maltrechos y  desorganizados encontraron salvación 
en la inmensidad de las llanuras orientales, vasta geografía 
modelada por el dios de las batallas para la libertad y  las 
proezas sin parangón en el mundo de los hechos famosos.

Fue allí, al abrigo de los morichales, a la suave caricia 
de las brisas araucanas o apureñas, bajo la sombra de las 
palmeras o el ardiente sol de trópico, donde el Ejército Pa
triota, famélico y desnudo pero lleno de coraje, de fe  y de 
constancia, se reorganizó para conquistar la libertad, ampa
rado en el genio inmortal de Simón Bolívar.

Llegó así, el venturoso año de 1819, dando paso a la gran
diosa epopeya del Ejército Patriota o Libertador como 
empezó a llamarse. Primero sobre la misma dilatada inmen
sidad llanera con la carga increíble de las Queseras del Medio; 
luego en la penosa travesía de caudalosos ríos inundados 
por el invierno, seguidamente en el ascenso de la Cordillera 
Andina, enmarcada por gélidas mañanas, tardes brumosas, 
noches lúgubres, desnudez y  hambre, donde los cuerpos 
menos vigorosos tuvieron que rendirse a la inhóspita natura
leza. Pero al fin  llegó el Ejército a las tierras fé rtiles de la 
provincia de Tunja para recib ir de ella sus bondades. Las 
ruanas y vestidos de Socha y  Tasco, el trigo de Sogamoso mo
lido en ¡os molinos de Tópaga, los caballos de Belén y  Sotaquirá,
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los campesinos y  aldeanos, todos, todo el espíritu de la geo
grafía y  del hombre, como flu ido  de la Patria, llego a los Sol
dados de la libertad para reanimarlos. Por eso, las peñas de 
Gámeza y Tópaga pudieron contemplar absortas cómo "una 
tropa de mendigos', hacía retroceder varias veces al impo
nente Ejército Realista; el Pantano de Vargas, fue mudo 
testigo de la intrépida carga de los Centauros de Rondón y  en 
el Puente de Boyacá se construyó definitivamente la Repúbli
ca de Colombia, fecha que hoy rememoramos.

Cuál no sería la dimensión grandiosa de esta jornada 
emancipadora, que, el te rrito rio  de la Nueva Granada fue 
insuficiente para contener el espíritu del Ejército Libertador 
y  de su insigne caudillo. Bien pronto, las dianas guerreras 
rasgaron los vientos de América para colmar su gloria. Ya 
sobre la pintoresca llanura de Carabobo, al compás impetuoso 
de los jinetes llaneros, a la firm eza solemne de la Legión Bri
tánica o porqué no, al último destello heroico de España 
representado en el glorioso Batallón Valencey; ya en las 
escarpadas breñas y  profundas quebradas de Bomboná o 
Cariaco, donde el sangriento fragor del combate, no se sabe 
qué adm irar más, si la impetuosidad suicida de los Batallo
nes neogranadinos o la tenaz resistencia de los pastusos de 
don Basilio García;ya sobre la imponente bravura del Pichin
cha, po r sí mismo incapaz de contener el arrojo del Batallón 
Magdalena con su imberbe jefe antioqueño a la cabeza; ya 
en la pampa de Junín, donde sólo se escuchó el vibrante chocar 
de sables y  lanzas; o, finalmente, sobre el excelso paisaje de 
Ay acucho, apoteosis magnífica del Infante colombiano, quien, 
con "Paso de Vencedores”, escaló el Cundurcunca o Nido de 
los Cóndores para contemplar como ellos desde las alturas, 
la majestad de la América soberana.

Desafortunadamente, los laureles cosechados por el 
Ejército Libertador desde el Orinoco hasta el Potosí, queda
ron apenas como gloriosos recuerdos en el Tabernáculo 
etéreo de la Patria Vino el ocaso doloroso y  sensible como 
consecuencia de las especiales circunstancias que rodearon 
la emancipación y  formación de las nuevas Repúblicas Sur- 
americanas; ocaso que, sin embargo, despidió su último 
fu lgo r sobre el pórtete del Tarqui, para hacer retroceder a 
sus fronteras naturales al Ejército peruano del General La 
Mar. Porque, consolidada la independencia y libre la República 
de amenazas esternas, sobrevino la disputa política, el afán 
desbocado por el poder y  la continuación justificable pero 
importuna del empeño guerrero y  del caudillaje m ilitar, 
trayendo como lamentable consecuencia la disolución de la 
Colombia grande y la desaparición de su genial creador.
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Quedó el Ejército sin brújula por los campos sobrios de 
una Patria fra tric ida  y  sus armas, tan oscuras como la noche 
misma del absolutismo, se volvieron unas contra otras en 
medio de rebeliones, golpes de estado y  anarquía general, 
pues, los setenta años siguientes de historia neogranadina y  
colombiana fueron ocupados más en inútiles ensayos que en 
positivas construcciones, fue la triste historia que, como la 
de cualquier otra institución humana, soportó el Ejército 
cuando polémico e intransigente se puso al servicio de un 
partido, luciendo egoísta sólo un pliegue de la bandera tricolor. 
Fue una época con pocos y  fugaces destellos de nacionalismo 
y con muchas páginas de odio y  sectarismo, cuyo lamentable 
epílogo se cerró con los albores del presente siglo con la 
separación de Panamá.

Se abrieron entonces tumbas al odio partidista y se con
solidó la unión y la paz. Paz garantizada en adelante por la 
nueva doctrina de la reforma m ilitar, inspirada en el nacio
nalismo dinámico del insigne Presidente General Rafael 
Reyes y secundada por el patriotismo de otro connotado 
caudillo político m ilitar: el General Rafael Uribe Uribe.

Así, se reestructuró un Ejército, fundamentalmente pro
fesional y espiritualmente nacional. Ejército donde ¡a impe
tuosidad sectaria se reemplazó por el valor republicano; la 
fuerza se encauzó por las sendas del derecho y  la razón, el 
deber m ilita r se inspiró en la virtud, el honor en la gloria de 
la Patria; el interés personal se puso al servicio del país y  la 
dignidad se sentó como norma de conducta. Ejército que en 
la actualidad tiene su mejor expresión en la Escuela M ilita r 
de Cadetes, activada y reformada por el General Rafael Reyes,] 
Alma Máter de la Institución, forjadora de Soldados valero
sos, jefes insignes, caballeros sin tacha y ejemplares ciudadanos.

La acción del Ejército Nacional en el presente siglo, 
brilla ante los ojos de las actuales generaciones. Bien, desde 
¡a inhóspita jungla amazónica en defensa de la integridad 
te rrito ria l de Colombia, o en sus empinadas cumbres y  ríos 
cristalinos, o en sus híspidas montañas y  límpidos valles, o en 
sus tortuosos caminos y raudas avenidas, o en sus ubérrimos 
campos y  pintorescos poblados, donde tantos Oficiales, Sub
oficiales y  Soldados han caído bajo la aleve emboscada de los 
bárbaros; que primero, bajo pálidos estandartes partidistas, 
luego, bajo el lóbrego manto del crimen humano y ahora, 
abrigándose anárquicas ideas de liberación, han pretendido 
y  pretenden socavar las estructuras sobre las cuales está 
construido nuestro estado; sin analizar que, el Ejército, lega
tario de las tradiciones gloriosas de la Patria, es consecuente
mente su Centinela insobornable.
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Si hoy, supervive la República y  sus Instituciones Demo
cráticas; si la libertad al fin  y al cabo se enseñorea por los 
aires de Colombia; si el pueblo puede gozar de sus derechos 
naturales básicos y la vida nacional, pese a toda la problemá
tica del subdesarrollo sigue su curso con esperanza; en fin, 
si la Patria vive, dispuesta a afrontarlo todo por su grandeza, 
es porque, de la fría  losa del cementerio heroico, allí donde 
reposa exánime y  silenciosa la pira del Ejército Nacional, 
brilla  un iris  de sangre generosa y  guerrera, de sangre de Sol
dados colombianos elevándose al cielo como una plegaria.

A estos héroes ignotos cuyos nombres apenas se recuer
dan al calor de hogares desgarrados por el dolor de su ausencia, 
el Ejército Nacional rinde tributo de reconocimiento y gratitud 
perennes. Ellos, como antaño nuestros Libertadores, se ofren
daron en supremo holocausto a una Patria afligida y convul
sionada, para reconstruirla bajo el imperio de la Ley, la 
concordia y el orden.

Con tan positivo y fecundo balance moral, el Ejército 
Nacional se muestra al presente de Colombia. Pero no sola
mente para complacerse con sus realizaciones o vanagloriarse 
de sus ejecutorias célebres. La dinámica de la sociedad actual 
requiere identificación profunda de todos sus estamentos 
para resolver la múltiple problemática de un país que se de
bate en el subdesarrollo, de un país que requiere ingentes y 
aunados esfuerzos para nivelarlas diferencias socio-económicas 
de sus habitantes en pro de la autorrealización plena de la 
vida humana.

Por eso, el Ejército Nacional, pese a las limitaciones pre
supuéstales que no le permiten suplir sus necesidades ma
teriales de modernización y  aún otras indispensables para 
su desarrollo armónico, no sólo se lim ita a guardar la paz 
interna y la soberanía externa. Se proyecta con realizaciones 
positivas al desarrollo cumpliendo programas de vivienda, 
educación y  bienestar para con sus compatriotas inermes, 
especialmente aquéllos a quienes el destino negó elementos 
vitales de subsistencia. Se graba en el corazón de sus Soldados 
disciplinando sus voluntades para la lucha por la vida, edu
cándolos intelectualmente o especializándolos en artes y 
oficios que les permita reintegrarse a la sociedad capacita
damente. Con razón, en la mayoría de nuestros cuarteles hay 
esculpida una frase que encierra toda la filosofía del Ejército 
Nacional de Colombia: "Al cuartel se entra para aprender a 
conocer y  amar la Patria y se sale de él para servirla".

Este saludo lo hago extensivo a todos los Oficiales y Sub
oficiales retirados que nos han precedido en filas y  con su
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ejemplo dinamizaron nuestras voluntades para proseguir la 
tarea de ser los soportes de la democracia colombiana. De la 
misma form a a los padres, cónyuges, hijos y demás familiares 
del personal m ilitar que comparten nuestros afanes y  
esperanzas.
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A rm a d a  N ac ion a l

Señores
COARC. - FNA. - ENC. - FNP.- FNS.
E. S. M.

Al celebrar un nuevo aniversario de la Batalla Naval del 
Lago de Maracaibo, día consagrado a conmemorar las glorias 
de la Armada Nacional, como Comandante General de las 
Fuerzas M ilitares en mi propio nombre e interpretando el 
sentimiento unánime de la Institución, me complazco en 
presentar un efusivo saludo de felicitación al señor Vicealmi
rante Rafael Grau Araujo Comandante de la Armada Nacional, 
y por su digno conducto a todos los señores Almirantes, 
Generales, Oficiales, Suboficiales, Guardiamarinas, Alféreces, 
Cadetes, Grumetes y  Marineros, que de manera digna 
portan el uniforme de los centinelas insomnes de los mares 
patrios.

A l evocar tan magna fecha, Colombia entera se identifica 
con la Armada Nacional, tanto por lo que élla significa en la 
historia del país como por su misma situación geopolítica, 
que la ubica en una posición estratégica envidiable con rela
ción al mundo y  al continente, con los dos grandes mares del 
planeta en su entorno Noroccidental.

A l remontarnos a los propios orígenes de nuestra nacio
nalidad, vemos cómo fue a través del mar donde ésta se gestó, 
cuando el gran Almirante genovés tuvo la temeridad de lan
zarse a la inmensa aventura del descubrimiento, a través de 
un mar desconocido y  con sólo tres carabelas que parecían 
destinadas a alimentar a los monstruos del océano; hazaña 
complementada luego por el Adelantado Vasco Núñez de 
Balboa cuando descubrió el Mar del Sur, para dar realidad 
y concreción a la Geografía Moderna. Y fue a través del mar
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como España consolidó su gran imperio, socavado al poco 
tiempo por la visión mercantilista de uno de los pueblos con 
mayor vocación marinera del mundo, Inglaterra, que encontró 
en la piratería el argumento no sólo para arrebatar al imperio 
hispano parte de sus riquezas sino para erigirse como poten
cia naval de prim er orden. De esta época surgió el espíritu de 
nuestra Armada cuando Don Blas de Lezo organizó y  realizó 
la más heroica y  tenaz defensa de Cartagena de Indias que 
pasó a la historia como la ciudad amurallada y gloriosa de 
Colombia.

Y fue también en el mar donde nació nuestra bandera 
nacional, sobre el mástil del buque "Leandro" que Don 
Francisco de Miranda osara enarbolar como símbolo de la 
independencia; mientras después se gestaba el triunfo de la 
emancipación con las expediciones de los Cayos con los cuales 
el Libertador alimentó y concretó ¡a victoria definitiva de 
las Armas republicanas.

La Batalla Naval del Lago de Maracaibo, es la más grande 
acción bélica marítima de nuestra historia, donde conver
gieron el valor, la intrepidez y  la gloria de los marinos colom
bianos capitaneados por la egregia figura de José Padilla que 
desde entonces se constituyó en la más fe liz  manifestación 
humana del marino colombiano, en la más auténtica expresión 
de la Armada Nacional; que la llevó a consagrar su nombre 
en las doradas letras del pendón cuartelario de la Escuela 
Naval de Cadetes, Alma Máter de esta noble Institución.

Fiel a tan hermosa tradición, la Armada Nacional ha 
continuado surcando los mares de la patria para hacer pre
sencia de soberanía y para asegurar nuestra inmensa riqueza 
ictiológica y  energética en éllos depositada; o para ejercer 
el poder del Estado y  garantizar la vida, honray bienes de los 
colombianos que viven en los litorales o en las riberas de 
nuestros grandes ríos. En cumplimiento de tan sagrada misión, 
muchos marinos colombianos han caído bajo la aleve embos
cada de la subversión y  el terrorismo; a éllos rendimos culto, 
nuestro más emocionado sentimiento de gratitud y  una ora
ción por la paz de esta Patria querida. Quiera Dios que la 
Armada Nacional encuentre mayor eco en Colombia, que 
hasta ahora ha vivido un tanto de espaldas al mar, aun cuando 
en la medida que define sus perspectivas, se vuelven hacia 
sus dos litorales con la esperanza de una vida más próspera 
y llevadera para las futuras generaciones. Porque efectiva
mente, en cerca de un m illón de kilómetros cuadrados de 
mar territoria l, los colombianos del mañana encontrarán 
respuesta a sus necesidades alimenticias, energéticas y  mer-
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cantiles de la plataforma continental y  del mar te rrito ria l o 
patrimonial que la Divina Providencia nos ha dado.

La Base Naval del Pacífico constituye solemne demos
tración del nuevo espíritu que anima a Colombia por sus 
mares, sobre todo por el Pacífico inexplotado y  poco aprove
chado hasta hoy, cuando la proyección económica, la civ ili
zación y  la cultura tienden a desplazarse en esta dirección 
hasta el punto de columbrarlo como el mar del próximo siglo 
y consecuentemente de la esperanza nacional. Quiera el Dios 
de Colombia que este rumbo siga su causa hasta columbrar 
el fa ro  de la redención.

También, sea este el momento para significar lo que ha 
representado a laArmada Nacional en el marco del desarrollo 
y  del bienestar de los colombianos, sobre todo en aquellas 
regiones apartadas de la geografía y  marginadas de la vida 
del Estado, como las costas del Pacífico, las regiones selváti
cas de la Amazonia y  las llanuras de la Orinoquia, visitadas 
sólo por los buques de la Armada Nacional que llevan saludy 
noticias de la Patria, y procuran satisfacer las demandas 
mercantiles de indígenas y colonos abandonados de la suerte.

Por todo lo anterior, el Comandante General de las Fuer
zas M ilitares hace llegar su voz de aliento a todos los M ari
neros colombianos y  a la Infantería de Marina; a los Coman
dantes de las Fuerzas: Naval del Atlántico, del Pacífico y  del 
Sur, de la Escuela Naval José Padilla, del Comando Específico 
de San Andrés, de la Base Naval de Entrenamiento en Barran- 
quilla, de la Infantería de Marinay de sus distintos Batallones, 
con mis votos al Todopoderoso porque cada integrante de la 
Armada Nacional encuentre sobre las olas de nuestros mares 
y ríos propios, un destino promisorio, una plena realización 
de sus aspiraciones profesionales y bienestar para sus hoga
res. Particular mención merecen quienes prestan hoy sus 
servicios en las más apartadas regiones de la Patria, lejos de 
la civilización, del progreso y de sus hogares, su grado de 
abnegación, sacrificio y  entrega al servicio de las comunida
des más atrasadas y abandonadas, son la mejor ofrenda de 
un marino a Colombia. Para todos un abrazo emocionado de 
este viejo Soldado que en el pináculo de su carrera m ilita r 
siente como propios los hechos y  sucesos de esta Institución 
tanto por ser el Comandante General de las Fuerzas M ilitares 
de Colombia, como porque también tuvo un día, el orgullo de 
combatir con los valerosos marinos, que sembraron en las 
profundidades del mar al buque ''Karina", portador de ban
didos y de armas que intentaron penetrar a Colombia para 
atentar contra su soberanía y  democracia.
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Quiero también expresar mi saludo a todos los señores 
Almirantes, Oficiales, Suboficiales, Técnicos y Marineros, y  
sus fam ilias en uso de buen retiro, porque éllos ayer prece
dieron con dignidad y  su ejemplo merece todo reconocimiento.

Finalmente deseo hacer extensivo este saludo a todos 
los padres, madres, hijos y  fam iliares del personal que inte
gra la Armada Nacional, porque todos con su ayuda espiritual 
y moral son copartícipes de los éxitos, aventuras y a veces 
sinsabores de la vida m ilita r naval.

Adelante Marinos de la Patria, buen viento y buena mar, 
guiados por el fa ro  luminoso de lo que representa la vida de 
José Padilla y el heroísmo de Cartagena, cuna noble y  proce
ra de la Armada Nacional.

a5H5ESH5SSBga5Z5H55SB5a5ZSE5E5H5H5H5agS5HSa5

CABALLERIA COLOM BIANA

Señores Comandantes
ESCAB. - GRUPOS CABALLERIA - REG. SAN JORGE 

E. S. M.

Como Comandante General de las Fuerzas Militares, en 
mi propio nombre e interpretando el sentimiento unánime 
de la Institución Armada de la República, me complazco en 
presentar un cordial y efusivo saludo de felicitación a todos 
y cada uno de los señores Generales, Oficiales, Suboficiales, 
Soldados y Personal Civil que portan con honor la Divisa de 
la Caballería Colombiana o sirven en cada una de sus Unida
des Tácticas.

Como el Soldado más veterano de la Caballería Republi
cana enfilas, siento hoy una satisfacción inmensa, tanto por 
lo que sé que representa el Arma para el Ejército Nacional y 
para la Patria, como por haber tenido el privilegio deservirle 
durante cerca de cuatro décadas de vida castrense.

Porque al evocar las páginas más brillantes de nuestra 
historia, aparece la Caballería como uno de los factores que
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gestaron nuestra nacionalidad; desde los remotos tiempos 
cuando los Conquistadores se lanzaron a caballo por la in
mensidad de nuestras llanuras, la soledad de nuestros bos
ques o la imponencia de nuestras montañas, para implantar 
con la cruz y la espada los nuevos valores de la civilización 
cristiana y  occidental sobre la conciencia libre, mítica y  sal
vaje de los aborígenes, sentando las bases espirituales y los 
valores morales de lo que hoy es Colombia.

Y al despertar la Patria con las dianas"libertadoras de 
1810, emerge paralelamente el Soldado de Caballería Patriota 
como signo de redención y de esperanza, hasta el punto de 
erigirse en el bastión de la independencia americana, cuando 
escuadrones centauros llaneros motivados por las ideas de 
patria y  de libertad se lanzaron por las inmensidades del 
Arauca y  del Apure a construir la República, escribiendo las 
hazañas más extraordinarias y gloriosas de la epopeya 
americana.

La carga de las Queseras del Medio, donde un pequeño 
cuan osado escuadrón puso en fuga a todo el Ejército Realis
ta, es la más solemne expresión de tal afirmación, que llevó al 
Pacificador Don Pablo M orillo a decirle al Rey de España: 
"Dadme veinte m il llaneros y  me pasearé victorioso por 
Europa". O la impetuosa carga del Pantano de Vargas, donde 
el Coronel Juan José Rondón con un puñado de valientes 
definió la batalla y el triunfo de la libertad cuando todo pare
cía perdido.

Tamaño recorrido heroico de la Caballería, prosiguió 
en Carabobo y tuvo su apoteosis en la épica jom ada deJunín, 
donde sólo el chocar de sables y de lanzas se escucharon en 
los Andes Peruanos como digno preludio de Ayacucho y de 
la libertad americana. Las egregias figuras de Rondón, Juan 
José Neira, Pedro Alcántara Herrán, los Carvajal y toda esa 
pléyade de bizarros caballeros de la independencia, ilum i
naron los campos de batalla y  brillan hoy con dorados carac
teres sobre el gualda amarillo de nuestros estandartes.

Fieles a tan hermosas tradiciones, la Caballería Colom
biana surge al presente de Colombia con igual decisión, valor 
y  gloria, listos sus hombres a luchar por los ideales y  virtudes 
que nos legaron nuestros libertadores, prestos a defender 
el Estado de Derecho y la democracia como la más preciada 
heredad. En cumplimiento de tan sagrado deber, muchos 
son los Oficiales, Suboficiales y  Soldados caídos bajo la em
boscada aleve de la subversión: los Llanos Orientales, las 
selvas del Sur, las montañas Andinas, los valles, pueblos y  ciu-
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dades del país han sido regados con la sangre fecunda y  gloriosa 
de los hombres de la Caballería Colombiana, cuyo ejemplo 
brilla  como un iris  de luz en el cementerio heroico de la 
Patria y  se eleva al cielo como una oración por la auténtica 
paz de Colombia.

Rindo a éllos m i más sentido tributo de gratitud y  reco
nocimiento, su ejemplo alumbra nuestros corazones de 
soldados y  patriotas.

Pero lo más importante en esta efemérides, es la reno
vación de votos para proseguir la estela brillante que los Ca
balleros han constnndo en Colombia. Yo estoy plenamente 
convencido que los hombres que hoy conformamos la Caba
llería Colombiana, proseguiremos con inquebrantable decisión, 
firm es frente a los embates del terrorismo subversivo, nar- 
cotraficante y  criminal que constituye la amenaza más terrible; 
para que la nación en los años por venir siga fie l a los valores 
consustanciales de su propia esencia democrática y  cristiana. 
Y hago votos al Todopoderoso porque la sangre vertida fecun
de al fin  campos de paz y  de progreso para el país.

Porque, en los conmocionados años que vivimos de 
nuestra realidad social, las virtudes y  valores que fundamen
tan el arma de la Divisa Amarilla y que tienen origen en el más 
depurado espíritu caballeresco, se constituyen hoyen el soporte 
de una vida acorde con los mandatos del derecho natural de la 
razón y  de la sociedad, que en el romántico mundo de las 
aspiraciones colombianas constituyen e lfin  mismo de nues
tra propia existencia: el honor, el valor, la gloria, la honradez, 
la consagración al cumplimiento del deber, la abnegación, el 
espíritu de sacrificio y  la decisión de inmolarse por lo grande 
y por lo útil, por la Patria y por la Democracia, son valores 
que nunca fenecerán, mientras el hombre sea un ser altruista 
y  digno. Así lo entendieron quienes a galope tendido forjaron  
la Patria y  así lo debemos comprender quienes orgullosa- 
mente somos sus legatarios.

Tal identidad entre los héroes y  valores de la Caballería 
Colombiana a la cual rendimos culto, debe llevamos entonces a 
fecundar con sus lecciones gloriosas, con dinámica creadora, el 
alma m ilita r y  nacional en estos momentos de crisis y de 
angustia cuando los valores tienden a invertirse en propor
ciones aberrantes, ya por los caminos de la utopía igualitaria 
y  por el desconocimiento de los bienes inmateriales consus
tanciales a la existencia de la humanidad, ya con el imperio 
de la ciencia y  de la técnica sobre el espíritu.

No podría concluir este saludo sin hacer mención a 
todos y  cada uno de los Grupos de Caballería Colombiana
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que constituyen el fundamento estructural, espiritual y aními
co del Arma; a todos quiero hacerles llegar mi voz de aliento 
y un abrazo de Soldado y  compañero; a la Escuela de Caballe
ría, cuna de nuestros ideales, a los Grupos "Rincón Quiñones”, 
"Rondón", "Maza”, "Cabal", "Silva Plazas", "Guías de Casa- 
nare" y  "Rebéiz Pizarro” que cubren el te rrito rio  nacional 
llevando mensajes de esperanza por una Patria mejor.

De la misma forma, quiero expresar mi sentimiento de 
gratitud y reconocimiento al señor Brigadier General Co
mandante del Regimiento "San Jorge" y-por su conducto a 
todos y cada uno de los señores Generales, Oficiales y  Sub
oficiales retirados y  sus fam ilias que nos han precedido y  un 
día nos enseñaron con su ejemplo los valores del auténtico 
caballero. Su recuerdo constituye una motivación al presen
te del Arma.

También quiero hacer extensivo este saludo a todos los 
padres, madres, hijos y  fam iliares de los hombres de la 
Caballería, soporte espiritual insustituible del m ilita ry  par
tícipes de todas nuestras ilusiones, afanes y  sinsabores; todos 
reciban el mensaje de este veterano Soldado cuyo orgullo 
mayor es haber sabido escoger la form a más noble y  grande 
de servir a la Patria: portando el uniforme de la República y  
bajo el pendón cuartelario de la Caballería.
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N o ta  E d ito r ia l
ln lc t\■unción d e l señ o r P res idente  
de la República, V irg ilio  Barco, 
en la ce leb rac ión  de los HO años de 
c reac ión  de la Escuela M i l i ta r  de Cadetes

Bogotá, ¡un ió  I o de  19H7

Conmemoramos hoy los Sil años de la creación itc  la 
Cscuela M ilita r de C.adetes. liste arlo  reafirma los valores 
propios de la profesión m ilitar, (¡ue es, admitas, una vocat ion 
tie sen icio a la patria y del espíritu de consagración exigido 
por la disciplina castrense.

1.a l-.scuela ha consolidado su estructura académica y su 
prestigio. Id establecimiento de los estudios en ingeniería, 
economía, y derecho, asi como la creación de los departa
mentos especializados en ciencias sociales y administrad 
vas, han ampliado su interés académico. I.a escuela M ilita r 
es una institución de destacada formación profesional y 
académica.

Ideales de b ie nes ta r y  paz,.

I.as l'uerzas Militares de Colombia no entrarán en la 
desaforada carrera armamentista, tan frecuente en otras 
latitudes cuando se fabrican inexistentes amenazas externas 
o se acarician recónditos propósitos de hacer prevalecer la 
fuerza sobre la voluntad popular. Sin embargo, es necesario 
tiue los soldados de Colombia sepan (¡ue es preocupación 
del Gobierno dotarlos, al alcance máximo de sus posibilida
des, de los elementos básicos para el cumplimiento cabal de 
la misión (¡ue la Constituciérn Nacional les ha encomendado.

Nuestro ejército tiene, además de las misiones que le 
asigna la Constitución Nacional, la de contribuir activamente 
al esfuerzo en (¡ue nos hemóS comprometido, de luchar por
ta erradicación de la pobreza absoluta. Sus unidades, pues, 
además de centinelas del orden y  la seguridad nacional, son 
factores indiscutibles del bienestar y de la paz.

El ejército de Colombia gana todos los días mayor res
peto y admiración entre la ciudadanía y  consolida el recono
cimiento de su profesionalismo. Además, la institución ha
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most nido, a lo largo d r toda la geografía nacional, so volun
tad de contribuir con espíritu solidario en la realización de 
ideales de bienestar. Carreteras, puentes, obras de desarro
llo social dan testimonio elocuente de este compromiso.

i.n t‘l empeño de restabh'ccr la coin i\ encía, promo 
ver la justicia y la equidad, e incorporar a la sociedad, con 
lodos sus derechos, a (¡uienes se hallan marginados de ella 
por razones ideológicas'o sociales, compete a las l-'uerzus 
\rmadas un papel de prim er orden: mantener la vigencia de 

la lev v proteger por igual a todos los colombianos. I 'n 
ejercito sereno, firm e y ecuánime es la mejor garantía del 
uso legitimo de la fuerza (¡lie el pueblo ha confiado a sus 
mstilucioiu is an i aulas.

In d iv id u o s  c Ins titu c ion es
( uando en uso del sistema de libertades \ garantías que 

contempla nuestro ordenamiento jurídico, los ciudadanos 
presentan quejas sobre la conducta de uno o mas individuos 
pertenecientes a una institución, bien sea con fundamento 
real o sin el. el prestigio personal del resto desús integrantes 
no sufre, no puede su frir mengua, ni mucho menos el de la 
institución. I'.llo es cierto igualmente para la Magistratura, 
para quienes han recibido la representación popular y para 
quienes ejercen cargos que tienen responsabilidades en el 
sen icio público.

huelle resultar inenm miente que hechos que están 
sometidos, en forma rutinaria, a los procedimientos de vigi
lancia de la conducta de miembros de las liierzasArmadas. 
conduzcan a una controversia nacional de naturaleza parti 
dista, l-.sto coloca en una situación claramente des\ enlajosa 
a una institución que. teniendo el derecho de defenderse, no 
puede ejercerlo plena y publicamente porque la Constitución 
establece que no es deliberante.

l-.s bueno que la opinion publicase de cuenta de como el 
Congreso de la llepública ejerce una permanente vigilancia 
sobre el comportamiento del (hibierno y, piu lo tanto, délas 
Fuerzas.\rmadas. I 'na y otra vey.su oficial mas destacado, el 
señor general \ doctor en derecho llafael Samudio, como 
Ministro de Defensa, se ha hecho presente tanto en las sesio
nes plenarias como en las de las comisiones, para responder, 
i on toda franqueza y profesionalismo, cuestionarios formu
lados por los diversos grupos políticos. La ciudadanía es 
testigo del cabal desempeño de sus funciones, que se 
enmarca en la mejor tradición colombiana de lo que algunos 
historiadores han denominado el arquetipo del soldado- 
jurista.
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Como jefe  del Estado he. señalado el rumbo de todas las 
acciones conducentes a restablecer el orden. Estamos traba
jando decididamente en la construcción de una nueva socie
dad, empeñados en adecuarla administración para (¡tic sea 
más eficiente y estamos propiciando, en cuanto nos es posi
ble, una administración de Justicia pronta y cumplida.

Las Fuerzas Armadas tutelan el orden, y  el Estado y los 
particulares deben cum plir sus responsabilidades sociales. 
Esa es la solidaridad que eyigen las actuales circunstancias.

Una ju ve n tu d  ide a lis ta  v generosa.

En esta ceremonia prestaron su juramento los integran
tes del batallón número dos, conformado por 5(iO cadetes 
que consagrarán todas sus capacidades intelectuales, físi
cas, morales y profesionales, al servicio de los ideales (¡ue 
mantienen vigentes las instituciones republicanas. La socie
dad mira con orgullo y respeto a estos jóvenes que, sacrifi
cando oportunidades personales, van a ser los portadores 
de las insignias nacionales.

El juramento que los mievos cadetes acaban de prestar, 
será bienvenido hasta en las más remotas y aisladas veredas 
de Colombia. No prevalecerán aquéllos que pretenden in fun
d ir el terror, el caos y el desconcierto mediante el atentado 
aleve v la emboscada traicionera.

Entregamos también al mejor compañero de esta pro
moción , cadete César Alberto Méndez Heredia, la tradicio
nal Copa Ahumada y Q uillón', que honra la memoria de los 
distinguidos oficiales de la Misión Chilena quienes, jun to  con 
visionarios líderes colombianos, a principios del siglo echa
ron las bases de esta noble institución.

Hago llegar en este día a todos los oficiales, suboficiales y 
soldados del ejército de Colombia, desde el Amazonas has
ta el Atlántico y  desde el Pacífico hasta el Orinoco, el salu
do emocionado del pueblo y del Presidente de Colombia.

Señores Cadetes:

En el momento en que este nuevo batallón de Cadetes se 
incorpora profesionalmente al sen-icio de la República, 
quiero destacarlos ante el país como ejemplo de una juven
tud que, al desechar los caminos fáciles, ha hecho del trabajo 
intelectual, de la dedicación y de la disciplina, elementos de 
superación.

Han tomado ustedes la decisión de ser soldados de la 
patria. Vale decir, los defensores de sus instituciones, de su
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integridad territorial, de sus símbolos sagrados; cn una pala 
hr,i, d r nuestro gran legado histórico. Solo la gratitud y el 
reconocimiento perenne de sus conciudadanos, los de hoy 
v los de siempre, recompensa su patriotismo y su hondo sen
tido de entrega. Dios v la patria asi lo saben y asi se los 
premiaran.

Bogotá, m ayo 8 de 1387.

S e ñ o r M a y o r G enera l
JESI 'S /\B M s\N lJ () A B l/\S  C ABIALES
D ire c to r  Escuela S u p e rio r de G uerra
C iudad.

I.a ocasión del Septuagésimo Octavo aniversario de la 
lundacion de la l.scuela Superior d r C,tierra, representa para 
la Institución \rmada de la liepublica y para (¡tiienes ostenta
mos el alto honor de portar sus insignias, la mejor motiva 
non para enaltecer las virtudes civiles y militares de los 
ilustres colombianos que inspiraron ! colocaron los funda 
nim ios de la deforma M ilita r a principios de siglo, en parti 
cilia r la reorganización definitiva de los Institutos Militares, 
que han sido el alma de la historia m ilita r colombiana en el 
presente siglo.

\l e.xallar la significación de la l'.scucla Superior de 
(.u rna  como patrimonio de la Institucionalidad Colom
biana. romo \lma Malee (¡ue luí forjado las generaciones de 
los ( omandanles M ilitates que en los mas altos niveles del 
mando han conducido a las iuer/.as Militares hasta el lugar 
que hov ocupan como pilares insustituibles de nuestro sis 
lema democrático, deseo expresara usted \ por su conduelo 
a los profesores, alumnos, oficiales, empleados militares, 
suboficiales y civiles que integran su planta, mi mas m edial \ 
efusiva felicitación, a la ve/, que invocar su profesionalismo, 
su lealtad v su patriotismo en procura de las trascendentales 
tareas que les han sido confiadas.
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V íc tim a s
d e l N a r c o t r á f ic o

Mayor 
FREDY PADILLA 

DE LEON

El tema elegido hace parte del pro
blema actual de mayor dimensión 
para todas las naciones del conti
nente americano y atenta cada día 
con mayor fuerza contra la estabilidad 
de las instituciones: gubernamenta
les, armadas, religiosas, educativas y 
la familia: “el mal del siglo XX, deses
tabilizador de almas y de institucio
nes". *Manzo (1986) quien denomina 
así, al fenómeno del tráfico de la 
droga.

Colombia en reiteradas oportunida
des en foros internacionales también 
ha insistido en la necesidad de decla
rar este delito como "delito contra la 
humanidad” . El doctor Virgilio Barco 
Vargas, Presidente de la República de 
Colombia, en reciente intervención y

' lose .U v i/f i (',on/.atcs. M in islm  tle .lusticm  ilcVcncy.ttcln. autor del 
prologo del lib ro  lo t m afia de. la cocaína

el doctor Enrique Parejo González, 
exministro de Justicia, en la conferen
cia preparatoria de Viena, fueron 
reiterativos en este sentido.

La más poderosa tras-nacional del 
crimen organizado, conmociona al 
mundo en la insólita expansión del 
tráfico de drogas desde el eje Bolivia- 
Perú-Colombia, en conexión con 
Brasil-Ecuador-Venezuela, países de 
centroamérica y la cuenca del Caribe, 
ruta por donde se movilizan miles de 
millones de dólares que compran 
conciencias y voluntades en una 
detestable acción delictiva, desde las 
selvas del amazonas hasta Nueva 
York, en una completa y organizada 
industrialización del crimen.

En este trabajo se emplea el 
método descriptivo basado en la 
observación documental de hechos 
reales recopilados en Venezuela y
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Colombia, algunos publicados y otros 
de circulación restringida; en igual 
forma la revista nacional de estupefa
cientes, los resultados de la reunión 
interamericana especializada sobre 
el tráfico de narcóticos, con participa
ción de Brasil, Chile, Colombia, el tra
bajo sobre narcotráfico presentado 
en el IV Congreso Suramericano de 
Policía Uniformada y una observación 
de conductas de campo, mediante el 
análisis estadístico de la situación de 
orden público en Colombia en los dos 
últimos años y de la modificación de 
la estructura orgánica de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional para 
atender el control del tráfico, el proce
samiento de estupefacientes y la pre
vención de la farmacodependencia.

El objetivo general consiste en 
hacer un análisis descriptivo de la 
aparición y evolución del narcotrá
fico, al igual que plantear el problema 
con su incidencia social, económica y 
política, intentando demostrar sus 
dimensiones.

El objetivo específico, se encamina 
a cuestionar los efectos lesivos del 
narcotráfico en las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional, al tratar de vis
lumbrar hasta dónde este delito 
puede afectar la soberanía del estado 
y la organización de las Fuerzas Mili
tares *David Morales Bello (1984) 
comentaba en una conferencia sobre 
modificaciones a la ley orgánica 
sobre sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas vigente en Venezuela 
desde 1934: “La droga con su 
inmensa y variada capacidad des
tructiva, tomó carta de naturaleza 
entre las armas mortíferas que se utili
zan para hacer la guerra” .

Las inquietudes que pueda crear 
este análisis serán consideradas

'M ora les Bello David Jurista venezttlmnth au to r de l lib ro  E l de lito  
de la dm## y  la Ley antidroga en Venératela', (a ra ras 19H4.

como un aporte proyectivo a corto 
plazo, que contribuirá a dinamizar la 
toma de conciencia sobre la respon
sabilidad histórica que debemos asu
mir todos, para enfrentar y erradicar el 
flagelo que nos azota.

Los E stupefacientes

Conforme aúna terminología acep
tada los estupefacientes comprenden 
los narcóticos, soporíferos y fárma
cos que disminuyen las facultades 
intelectuales, causando debilita
miento de las funciones motoras y 
retardo en las reacciones. Dentro de 
estos estupefacientes, los narcóticos 
son los que inhiben el sistema ner
vioso central.

El uso de las sustancias estupefa
cientes es de vieja data, pero el pro
blema social causado por el uso 
indebido o abuso de las drogas es 
característica del siglo XX, principal
mente en su etapa crítica. La comple
jidad de la s ituación social 
contemporánea en este aspecto pro
viene del uso y abuso de las sustan
cias psicotrópicas, cuya especificación 
se estableció a nivel internacional 
en el Congreso de Viena, en el año de 
1971, bajo el auspicio de las Nacio
nes Unidas para complementar las 
listas de los estupefacientes especifi
cadas por la convención de 1961, por 
este hecho la lucha contra la droga 
se ha vuelto más complicada. 
Morales (i).

Los productos sintéticos, como las 
anfetaminas, barbitúricos, tranquili
zantes y alucinógenos, toman gran 
auge a partir del final de la Segunda 
Guerra Mundial y en las décadas de 
los años 50 y 60 ocasionan graves 
problemas en el orden internacional,
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porque registran grandes consumos 
por no ser de uso médico controlado y 
se abusa de ellos con detrimento de la 
salud individual y pública.

A paric ión  de los Estupefacien
tes, P re d o m in io  d é la  Cocaína.

La Marihuana.
En Colombia se tiene conocimiento 

de un esporádico cultivo de mari
huana a partir de 1940 y era consu
mida principalmente por sectores 
marginados de la población.

A partir de 1960 se comienza el 
consumo de la marihuana entre los 
sectores medios de población por 
imitación de Europa y Estados Unidos 
e influenciados por la revolución de 
los medios masivos de comunicación.

Desde 1970 el cultivo, tráfico y 
consumo de la marihuana comenzó a 
manifestarse, pero es a partir de 1975 
cuando este cultivo adquirió carac
terísticas alarmantes como resultado 
de las campañas masivas de erradi
cación en México y Jamaica *

La aplicación de hermicidas en las 
zonas de cultivo y el conjunto de me
didas aplicadas por el gobierno Co
lombiano y la aparición de cultivos en 
el territorio americano, desestimula el 
cultivo en gran escala de la marihuana.

Los narcocultivadores, para no ser 
detectados en los patrullajes aéreos, 
han tratado de descentralizar sus 
sembrados, efectuándolos en peque
ñas extensiones de tierra en zonas 
selváticas, para confundirlos con la 
vegetación de la selva. También se ha 
concentrado la modalidad de siembra 
de marihuana en el interior de las 
haciendas entremezclando con los 
cultivos de maíz y plátano. (2).

*  P ulida  N aciona l / toncada  19SH Reseñada.

(21 T ráfico de estupefacientes. Revista del Consejo Nacional de
Estupefacientes. Bogotá, ju lio  de 1986.

La Cocaína

El hallazgo del arbusto de la coca 
se remonta a épocas milenarias. Su 
consumo tradicional de masticación 
de la hoja, aceptada por unos, recha
zada por otros, es anterior al imperio 
de los Incas 50 siglos.

Y según sostiene Timoth Plowman, 
curador asistente del Departamento 
de Botánica del Museo de Historia de 
"Chicago” , una de las más antiguas 
descripciones de la masticación de 
coca fue hecha por Américo Vespucio 
en la Península de Paria, en Vene
zuela siete (7) años después del des
cubrimiento de América".

Para masticar las hojas de coca, los 
incas y aymarás mezclaban el bolo 
con reactivos alcalinos obtenidos de 
conchas calcáreas o con la quema 
de los tallos de quina o de residuos de 
papa.

Hoy los mineros y campesinos boli
vianos, siguen usando reactivos simi
lares a base de lejía o con cenizas de 
quina o cal, como sus antepasados, 
creen en las propiedades estimulan
tes y curativas del arbusto de la fami
lia exitoxilácea que crece en 
ambiente ecológico entre los 500 y 
1.200 metros sobre el nivel del mar, 
característica de los valles subtropi
cales húmedos de las laderas de los 
Andes.

La cocaína, el metil-benzoilecgonina, 
es el principal de los ocho alcaloides 
detectados en las hojas de coca.

Fue aislada por primera vez en 
1840 en laboratorios de la Universa 
dad alemana de Gotinga por el profe
sor Albert Nieman.

En “El Conde de Montecristo” Ale
jandro  /Jumas la describe en 1848
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como "un polvo blanco de los Andes 
de virtudes extrañas".

Y Charles Baudelaire hace referen
cia a una pasta blanca fabricada a 
partir de las hojas de coca de Perú, 
"en los paraísos artificiales" un 
ensayo sobre narcóticos y alucinóge- 
nos editado en 1863.

En 1884. Sigmund Freud reco
mienda su uso en algunos pacientes 
con problemas depresivos en su tra
bajo titulado “sobre los efectos de la 
cocaína". No menciona, sin embargo 
las consecuencias del abuso de la 
droga.

A un siglo de las experiencias cien
tíficas del creador de la teoría del Psi
coanálisis, el tráfico y consumo ilegal 
de cocaína hace sucumbir a millones 
de hombres . mujeres y niños en todo 
el mundo.

En 1970 existen en Colombia 
pocas áreas sembradas de coca, sin 
embargo, su cultivo se incrementó en 
las regiones del Guaviare. Vichada, 
Vaupés, Putumayo y Amazonas, ante 
las dificultades para traer del Perú y 
Bolivia la pasta de coca (3).

Anualmente son recolectadas 
entre 80 y 100 toneladas de hoja de 
coca, cultivadas en una extensión 
aproximada de 20 a 25 mil hectáreas, 
en los departamentos de la Paz y el 
Chapare (Cochabamba) en la Repú
blica de Bolivia. Carias, S. G. (1986).(4).

Algo similar puede afirmarse del 
Perú, constituyéndose estos países 
en los dos principales productores de 
hoja de coca en el mundo, dedicando 
aproximadamente el 20% de estos 
cultivos al consumo interno y el 80% 
restante a la producción de la planta, 
que es exportada a los laboratorios 
especialmente de Colombia.

:< of». r ii.  /Kin. b

i  < \H l\S . S. ÜUI.UVV. Ij i M alm  tie  fa un  .m u t .m iens, lífcsi.

Países c o m p ro m e tid o s  en e l 
c u ltiv o ,p ro ce sa m ie n to, tra n s 
p o rte  y  d is tr ib u c ió n  de la c o 
caína.__________________________

Bolivia y Perú son básicamente paí
ses cultivadores; Colombia hace el 
procesamiento y transporte, Estados 
Unidos realiza la comercialización del 
producto.

En 1975 Colombia se convierte en 
el centro de procesamiento y plata
forma de comercialización; cómprala 
base de coca a Perú y Bolivia.

En 1980 aparecen grandes cultivos 
en las zonas de Vichada, Vaupés y el 
Guaviare, con el sistema de chacras 
en la selva, realizada por campesinos 
de la región o forasteros financiados 
por narcotraficantes. En estas mis
mas regiones se instalaron grandes 
complejos industrializados para el 
procesamiento de la base de coca en 
cocaína, cuyo embarque se realiza en 
pistas clandestinas, ubicadas en el 
mismo sitio como parte de este 
engranaje.

En las regiones del Cauca, 
Caquetá, Putumayo y Nariño, el cul
tivo de la hoja de coca y la extracción 
de la pasta las realiza el campesino 
minifundista quien vende su producto 
al narcotraficante y éste la traslada a 
regiones de procesamiento en ciuda
des como Medellin, Bogotá, Cali y a 
los laboratorios de los Llanos Orienta
les.

El clorhidrato extraído de los labo
ratorios nacionales, es transportado a 
los sitios de embarque, en zonas del 
país como: Córdoba, Guajira, Bolívar, 
Antioquia, Cauca y Vaupés, donde 
desde pistas clandestinas o embar
caciones marítimas se incorpora 
al comercio internacional en gran
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escala, en pequeña y mediana escala 
se realiza a través de empresas 
comerciales, mimetizadas en produc
tos como flores, jugos, vinos, con
fecciones, cosméticos, champús e 
insumos.

Ante el auge del consumo y tráfico 
de estupefacientes en Colombia, el 
Gobierno ha desestimulado la pro
ducción de sustancias que producen 
dependencia física o psíquica 
mediante el control de insumos nece
sarios en el procesamiento de la 
cocaína.

Dichos insumos se dividen en pro
ductos de elaboración nacional y pro
ductos de importación.

Los insumos producidos en el pais 
son: carbonato liviano, bicarbonato 
de sodio, diluyentes, thinner, perman- 
ganato, ácido clorhídrico y cemento 
este último para realizar la labor de 
pelado de la coca.

Los insumos importados son: ace
tona, cloroformo, éter y ácido clorhí
drico los cuales vienen de Alemaniay 
los Estados Unidos.

Las sustancias precursoras entran 
al país por contrabando, salen de Ale
mania, llegan a Venezuela y entran a 
Colombia por los departamentos de 
Arauca y los Santanderes y de allí a 
Guaviare y Meta en el sur del país.

Los insumos que salen de Estados 
Unidos llegan a los puertos de Colom
bia en el Atlántico, como Barranquea 
y Cartagena por vía marítima, de 
donde se trasladan por tierra a Bogotá 
para ser distribuidos a los departa
mentos de Caquetá, Meta y Vaupés.

Otros van de Estados Unidos a Pa
namá para introducirse a Colombia por 
vía terrestre a través del Chocó y por 
vía marítima por el Puerto de Buena
ventura, para surtir los departamentos 
del Cauca, Valle y Antioquia (5).

(51 Op. C it. pág- 8 
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La República del Ecuador se ha 
constituido en un gran importador de 
sustancias precursoras de estupefa
cientes, que llegan por contrabando 
hacia Colombia por el departamento 
de Nariño.

También cierta cantidad de insu
mos entran del Brasil a Colombia por 
los ríos Caquetá, Putumayo y Amazo
nas;______________________________

A p a r ic ió n  de In d u s tr ia s  y  
S ociedades ilíc ita s  a lre d e d o r  
de la cocaína.

Casi toda la cocaína vendida hoy 
en el mundo, ha sido procesada en 
Bolivia o en laboratorios conexos de 
Colombia a mediados de 1982; Boli
via pasa a primer plano en la escena 
internacional del vicio, bolivianos y 
extranjeros, hombres y mujeres, vie
jos y jóvenes, pueden comprar 
cocaína sin limitaciones. La mafia ins
talada en Chapare, subvenciona a los 
campesinos sus cultivos de coca y 
les da créditos para que instalen fábri
cas clandestinas de cocaína en 
pasta (6) Carias (1986).

A Pablo Escobar Gavina, Carlos 
Enrique Ledher Hivas y Santiago 
Ocampo, se les señala como los 
máximos capos de la mafia colom
biana. Escobar fue parlamentario 
suplente en la Cámara de Represen
tantes electo por Medellin. Además 
dueño de la hacienda y el zoológico 
"Nápoles” , de latinea “Honduras” y el 
Centro Turístico Dorabel en Bogotá y 
Medellin, posee acciones en varios 
periódicos, clubes deportivos, emiso
ras y empresas importantes.

Su capital en efectivo sobrepasa a 
los diez millones de dólares, deposita
dos en los bancos de Estados Unidos, 
Suiza, Panamá, Jamaica y Colombia.

(61 Op. c it. pág 10.



Ledher Rivas, es fundador y 
máximo dirigente del partido "Movi
miento Latino Nacional” en las últi
mas elecciones contabilizó 11.200 
votos para obtener doce concejales y 
dos diputados. También fundador y 
exdirector propietario del Periódico 
"Quindío Libre” , heredero del com
plejo turístico “ La posada alemana" 
compró de contado la isla "Norman 
Key" en las Bahamas, a sólo doscien
tas millas de las Costas de Florida, 
sus cuentas bancarias dentro y fuera 
de Colombia pueden ascender a cua
tro mil millones de dólares. 
(Extraditado a los Estados Unidos, 
actualmente es juzgado por los tribu
nales de ese país).

La policía estima que los “ lugarte
nientes" de los capos de la mafia pue
den ser unos 30 a 50 pandilleros.

Entre transportadores y distribuido
res se cuentan más de dos mil hom
bres y mujeres mientras las "muías” 
agrupan otros cinco mil secuaces. 
Se calcula, que las bandas de narco- 
traficantes emplean unos diez mil 
colectores de hojas de coca en la 
organización al servicio del crimen.

En Villavicencio la capital del Meta 
están concentradas las bandas más 
activas del narcotráfico. Comenzaron 
a operar allí desde 1982 cuando la 
mafia colombiana asumió el control 
de la cocaína en el mundo. Al intensi
ficarse la persecución de sus "socie- 
d a des”  capos m edianos se 
refugiaron en fincas ganaderas en tie
rras del Meta.

Desde allí, a través de la red de 
agentes de enlace y correos dirigen la 
producción y comercialización de la 
droga.

Y entran a funcionar decenas de 
laboratorios móviles por todo el llano, 
en dirección a la frontera con Vene
zuela.

En una curiosa división del trabajo, 
quizá por la facilidad de introducir en 
nuestro país, los grandes laboratorios 
de procesamiento de cocaína, dán
dole al país el título del “primer pro
ductor de cocaína en el mundo”, llegando 
a desarrollar las más complicadas 
redes para el transporte y comercia
lización del clorhidrato de cocaína, 
desde las zonas de cultivo en Bolivia y 
Perú, hasta su venta en las calles de 
las grandes ciudades de Estados 
Unidos y de los países europeos.

D if ic u lta d  p rog res iva  en e l 
c o n tro l d e l d e lito  a causa d e l 
n a rc o trá fic o .

Se calcula que en el país se proce
san entre 40 y 50 toneladas de 
cocaína pura, que son distribuidas a 
Estados Unidos desde Colombia vía 
Panamá, Jamaica, las Bahamas, 
México y Venezuela.

Este comercio genera intrincadas 
redes clandestinas para el procesa
miento, transporte y distribución del 
alcaloide.

En la tabla NQ 1 se condensa el 
resultado de la acción policial contra 
sustancias que producen adicción 
física o psíquica en un período de 
trece años desde 1974 hasta 1986 en 
el cual se han exterm inado 
26 017.494 matas de marihuana, y 
69'680.865 de coca y se han decomi
sado 31.942 kilos de cocaína y 18.818 
toneladas de marihuana prensada. 
También se observa que los efectos 
de la acción policial son preponde
rantes a partir del año 1979 y es en 
1983 cuando la policía obtiene mayo
res logros en su tarea de control del 
consumo y tráfico de los estupefa
cientes.
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TABLA NO 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

RESULTADO ACCIO N POLICIAL CONTRA SUSTANCIAS 
QUE PRODUCEN ADICCIO N FISICA O PSIOJJICA.

DETALLE MATAS 
DE COCA

KILOS DE 
COCAINA

MATAS DE 
MARIHUANA

TONELADAS DE 
MARIHUANA 
PRENSADAAÑO

1974 164 38.000 90
1975 700 1.494 78
1976 138 25.000 27
1977 32 805.000 187
1978 194 431.000 158
1979 185.700 1.252 398.000 326
1980 112.165 748 ro í  1.000 1.924
1981 4'000.000 340 633.000 3.302
1982 18’000.000 652 8.'510.000 3.300
1983 18'140.000 2.083 10*800.000 3.538
1984 14'608.000 20.000 2*306.000 4.302
1985 10700.000 4.200 998.000 1.021
1986 * 3’935.000 1.439 61.000 565

TOTAL 69’680.865 31.942 26!017.494 18.818

* AL 050686 fu e n te : pona l üuin  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Sin embargo, en la última década 
en Colombia los mercaderes del vicio 
hacen que persista la violencia, el 
latrocinio y el pillaje en la evolución de 
la criminalidad industrial, facilitada 
por la miseria, el desempleo y la des
composición social.

Por un lado los subversivos y 
muchos reclutas del terrorismo abren 
permanentemente trincheras en los 
Llanos del Arauca, hacia la frontera 
con Venezuela.

En el otro extremo se movilizan los 
capos, o “ padrinos" de las bandas o 
"sociedades” del narcotráfico, sus
tentan la producción y distribución de 
cocaína, marihuana y metacualona o 
mandrax.

Y en el medio están los delincuen
tes habituales y los casuales. Es la 
delincuencia común asociada a las 
guerrillas en secuestros y “ ajusta
miento” o bajo contrato de las "fami
lias" del narcotráfico para perpetrar 
atentados o asesinatos. Carias, 
(1986).

En este abanico delincuencial los 
agentes de la mafia no sólo incurren 
en delitos graves, sino que en su 
acción criminal ocasionan daños irre
versibles a millones de familias al 
inducir y sostener el consumo de los 
estupefacientes en todo el mundo.

Los traficantes de cocaína consti
tuyen una contra-sociedad, al mar
gen de la autoridad y de las leyes y
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a c túan  en ab ie rta  c o n v iv e n c ia  con  
inso sp e ch a b le s  có m p lice s .

La m afia  co lom b iana , insp irada  en 
el m odo  de o pe ra r de la “ co sa  n o s tra ” 
s ic iliana , p re tende  ser un e s tado  d e n 
tro  del Estado.es un ve rd a d e ro  poder, 
posee arm as, hom bres  y d inero , 
recu rsos  y d isp o n ib ilid a d e s  s u fic ie n 
te s  p a ra  d e s a f ia r  a c u a lq u ie r  
gob ierno .

La tab la  NQ.2 m u e s tra  las pe rsonas  
secuestradas por g rupos  subvers ivos, 
co m o  (F.A.R.C.) Fuerzas A rm adas 
R evo luc iona rias  de C o lom bia ,(E .L .N .) 
E jé rc ito  de  L ib e ra c ió n  N a c io n a l, 
(E.P.L.) E jérc ito  Popular de L ibe rac ión ,

(M -19) M ovim iento  19 de Abril, (C.N.G.) 
C o o rd in a d o ra  N a c io n a l G uerrille ra .

Y los c a so s  de e x to rs ió n  y te r ro 
rism o re g is tra d o s  d u ra n te  1986 en 
C olom bia, a fectó  a Valle, Bogotá, A n tio - 
qu ia , S antander, A tlá n tic o  y N orte  de  
S an tander, luga res  c rítico s  d o n d e  
pu lu la  y ope ra  am p liam en te  el b inom io  
gu e rr illa  - n a rco trá fico .

Esto d e m u e s tra  s in  m ayo r es fue rzo  
la d im ens ión  de l p rob lem a  q ue  debe  
a fro n ta r el G o b ie rn o  y p r in c ip a lm e n te  
las Fuerzas A rm a d a s  y la Po lic ía  
N a c io n a l para  log ra r m a n te n e r el 
o rden  in te rno  y regu la r las lib e rta d e s  
c iu d a d a n a s  y p ro te g e r la sobe ran ía  
del país.

TA8LA NO 2
í  ^

PERSONAS SECUESTRADAS POR LA SUBVERSION 1986

DETALLE CAun- RESTA- LIBERA- ASESI-
GRUPO VE RIO TAITAS DAS NADAS

I Ll 1/VLi

F.A.R.C. 21 3 5 2 31-
E.L.N. 10 2 4 2 18
E.P.L. 1 3 1 5
M -19 2 1 2 5
C.N.G. 1 3 2 6

T O TA L 35 8 15 7 65

r \

CASOS DE E X TO R S IO N  REGISTRADOS 1986

DETALLE N3. DE VALOR EXTORSIONISTAS
UNIDAD CASOS EXIGIDO c a p tu ra d o s ' he ridos m uertos

País 110 $222 '667 .800 191 4 26

Los departamentos más afectados por la extorsión son: Valle. Bogotá y Antioquia (en orden descendente).
V______________
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CASOS DE TERRORISMO REGISTRADOS 1986

DETALLE NO. DE ARTFAC. VALOR ENTIDAD TERRORISTAS
UNIDAD CASOS EXPLOT. PERDIDAS ofic. part. capt. herid. m uert.

País 440 391 $ 809*803.877 184 2 56 48 5 3

Los departam entos más a fectados por el te rrorism o son Antioqu ia 
Santander. Atlántico y Norte de Santander

Bogotá . Valle.

FUENTE: PONAL DIJINv >

Víctim as d e l n a rco trá fico .

Por m a n d a to  lega l co rre s p o n d e  a la 
Policía  N ac iona l, la rep rens ión  de  este 
¡lícito en cu ya  lucha  c u e n ta  co n  el 
a poyo  d e c id id o  de  las Fuerzas M ilita 
res, pa ra  en fre n ta r co n  éx ito  es te  fla 
g e lo ; e l M in is te r io  d e  D e fe n s a  
N a c io n a l y la Po licía  N a c io n a l o rg a n i
zan un c u e rp o  esp e c ia liza d o : La Poli
cía  A n tin a rcó tico s .

La  p re se n c ia  de un m e rc a d o  cada  
vez m ás e x ig e n te  y  num eroso , hace  
de es te  c o m e rc io  ilíc ito  un n e g o c io  
a lta m e n te  luc ra tivo , q ue  para  log ra r 
esos  p ropós itos  no e s c a tim a  la 
lison ja , la dád iva , las am enazas, el 
ch a n ta je , la  ex to rs ión  y has ta  el a s e s i
na to  de  o b s c u ra s  p e rso n a s  o de  pu l
c rís im o s  e in c o rru p to s  m ag is trados, 
so ld a d o s  y po lic ías.

El p resen te  e s tud io  h a ce  re fe re n c ia  
a los m ie m b ro s  de las  F uerzas A rm a 
das y la P o lic ía  N ac iona l, co m o  “ v íc ti
m as del n a rc o trá fic o ” , q u ie n e s  con  
p ro fe s io n a lism o , s a c r if ic io  y  entrega, 
se  han d e d ica d o  a c o m b a tir  a pa rtir de 
1982, co n  las h e rra m ie n ta s  que la Ley 
les depara , este  fla g e lo  de  lesa  h u m a 
nidad.

Esta o rie n ta c ió n  de l en fo q u e  no 
in ten ta  d e s c o n o c e r ba jo  n ingún  punto  
de v is ta  la  im p o rta n c ia  y re pe rcus ión  
de to d o s  los dem ás e le m e n to s  que

sa len  m al lib ra d o s  con  el azote que en 
fo rm a  ce rte ra  p rop ina  la droga, su 
p ro ce sa m ie n to , c o n su m o  y trá fic o  a 
todo  el m undo.

La droga, co n  to d a s  sus im p lic a c io 
nes es un c á n c e r  que  invade  la s o c ie 
dad ex te rm inándo la  p rogresivam ente , 
deses tab ilizando  su o rgan izac ión  
s o c io -e c o n ó m ic a  y po lítica  y sobre  
todo  anu lan do  al hom bre , desde  te m 
prana edad, q u itánd o le  su vo lun tad  y 
h a c iénd o le  su  esc lavo .

En es te  e s tado  de cosas, sólo q u e 
dan  v íc tim as inocen te s , deso lac ión , 
m ise ria  y  m uerte .

Y en m ed io  de este  caos  los in te 
g ran tes  de las Fuerzas A rm adas y 
Po licía  N ac iona l, v iv iendo  en ese 
m ism o am b ien te , en la m ism a época, 
con  las m ism as.d ificu ltade s  y n e c e s i
dades, deben  levan ta rse  incó lum es, 
a fe rrándo se  a sus p rinc ip ios , a su fe, a 
su m isión de se rv ic io , para m antener 
el o rden  in te rno  y la soberanía  del 
país, te n ie n d o  en m ente  el lema: 
"D e b e r an tes  que  v id a ” .

El in fo rm e anua l del C onse jo  In te r
nac iona l pa ra  el con tro l de N a rcó ti
c o s , de  la s  N a c io n e s  U n id a s  
co rre sp o n d ie n te  a 1984, a firm a que el 
trá fic o  y co n su m o  de d rogas ilega les 
está  tan d ifund ido , que cas i no hay 
país que no haya  su frido  d is to rs iones 
e co n ó m ica s  o daños so c ia les  com o

170



c o n s e c u e n c ia  de e s e  c o m e rc io , 
seña lan do  que  en ese año, el trá f ic o y  
abuso  de d rogas a lcanzó  p ro p o rc io 
nes sin p receden tes , sin  que haya 
de jado  de  aum enta r.

"L a  p ro d u c c ió n  y trá fico  de d rogas 
ilegales, fin a n c ia d o s  por el c rim en  
o rgan izado, son tan  e x tensos  que  las 
econom ías  de países en te ros  son d is 
to rs ionadas, sus in s titu c io n e s  lega les  
se ven am enazad as  y c o rre  riesgo  la 
segu ridad  m ism a en a lgunos E s ta 
d o s ” . Morales (1985).

p e fa c ie n te s  de las N a c io n e s  U n idas, 
qu e  "e x is te  un g ran  rie sg o  que  los 
n a rc o tra fic a n te s  a c tú e n  c o n tra  la 
m ism a  d e m o c ra c ia ” ... pues " la  g ran  
ca p a c id a d  fin a n c ie ra  les ha p e rm itid o  
c re a r cue rpos  pa ram ilita res  co n  el 
p ro p ó s ito  de  p re s io n a r a l G o b ie rn o  y 
subyugar a la pob lac ió n ” ... “ d isp o n ie n 
do  de g randes  sum as de d ine ro  co n  
las que  es tán  c o rro m p ie n d o  las e n ti
dad e s  es ta ta les  y d is to rs io n a n d o  el 
p re su p u e s to  n a c io n a l a su fa v o r".

TABLA NO 3

PERSONAL D E IA  PO LIC IA N A C IO N A L M U E R TO  Y H E R ID O  E N  
AC TO S D EL SERVIC IO

AÑO 1984 1985 1986 * TOTAL
C A U S A muerto herido muerto herido muerto herido muerto herido

Combate con subversivos 43 81 107 206 89 140 239 427
Accidente de tránsito 16 237 15 280 10 191 41 708
Ataque insidioso 37 90 44 108 90 270 171 468
Forma accidental 150 5 61 14 86 19 297
Otros procedimientos 42 281 55 258 6 311 103 850

kT O T A L 138 839 226 913 209 998 573 2 .7 5 0 ,

* AL 141286

PERSO NAL DE LA PO LIC IA N A C IO N A L M U E R T O  Y H E R ID O  POR
LA SU BVER SIO N  1986

DETALLE MUERTOS HERIDOS
GRUPO

F.A.R.C. 20 22
E.P.L. 28 28
E.L.N. 18 42

M -19 22 47

TOTAL 8 8 139

FUENTE: Ponal Dirección de Policía Judicial e Investigación 
V_______________________________________________________________________________________/

El e xm in is tro  de Ju s tic ia  c o lo m 
biano, Enrique Parejo González dijo  
re c ie n te m e n te  en V iena, al as is tir a la 
ses ión  N Q 31 de la co m is ión  de Estu-

La Po lic ía  N a c io n a l en el c u m p li
m ien to  de su m is ión  ha te n id o  que  
e n fre n ta r una fue rte  lucha, co n  re s u l
ta d o s  funes tos  p r in c ip a lm e n te  en el
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pe ríodo  1 984 -19 86 , la tab la  N2 3 
in d ica  el p e rsona l de la Po licía  N a c io 
nal m uerto  y he rido  en a c to s  de l se rv i
c io  y po r la  subvers ión .

En los dos ú ltim os años m urie ron  
2 39  u n ifo rm a d o s  y queda ro n  he ridos

427  en co m b a te s  con  subve rs ivos , en 
1986 estos subversivos proporcionaron 
89 ba jas  y 140 he ridos  en tre  los u n i
fo rm a d o s  para  u n to ta l gene ra l de 328 
m uertos  y 567 heridos  en la esca lada  
te rro ris ta  m ás g rande  de los ú ltim os 
tiem pos.
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El incremento de 
la subversión Mayor

Gonzalo Morales Forero

'V iv im os en  un m un do  donde  la b ru ta lidad , la 
v io len c ia , e l a rm a m e n to  s ie m pre  c re c ie n te  y la 
guerra , do m in a n  el pensa m ien to  de la h u m a n i
dad; lam en ta b le m en te , la  h u m an ida d  da la 
im p res ión  de habe rse  qu edado  a d o rm e c id a  o 
a te m o riza da  po r su prop ia  im p o ten c ia  an te  el 

desas tre ".

(Sean Mac. Bride. Premio Nobel de la Paz. Revista de las 
Fuerzas Armadas, N° 86, Vol. XXIX pág. 219)

El tem a de la subversión, es uno de los más delicados y  apasionantes 
de la Sociología po lítica  contem poránea, puesto que norm alm ente se le 
iden tifica  con los hechos violentos para cam biar los sistemas sociales. Y 
es justam ente, el resultado de estas luchas, con su secuela de m uertes y 
de daños en toda la organización social, lo  que llam a la atención angus
tiada, cuando no desesperada de todos los sectores, ya sea que se vean < 
envueltos en la m ism a, o se consideren al m argen de ella.
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Por lo an te rio r, se hace necesario en el tra tam iento  de estos p rob le 
mas, u tiliz a r una filosofía  de análisis social y una m etodología, que sean 
garantía de explicación de los m ism os, además de una h o n ra d e z  a to d a  
p ru e b a . Temas com o éste, deben ser tratados con toda la seriedad del 
caso, m áxim o p o r quienes encontrándonos sirviendo en el estam ento 
m ilita r, disponem os en una fo rm a u otra  del poder que puede co n fro n ta r 
a la subversión.

Reflexionar sobre los cam bios sociales que se dan en la sociedad y en 
la historia, tiene de p o r sí su justificación , con m ayor razón, cuando estos 
cambios se postulan en una form a violenta. El objetivo de esta reflexión, 
debe en todo caso, tra ta r de ha lla r soluciones eficientes, concretas que 
eviten la destrucción o los desgarram ientos de la sociedad.

V iv ir en fo rm a violenta, con una violencia creciente, no puede ser el 
ideal de existencia de los seres hum anos. Es más, la violencia es la 
negación m ism a de toda hum anidad.

Es evidente que lo que denom inam os subversión (acción violenta 
para cam biar las estructuras sociales), fo rm a parte  fundam ental de los 
conflictos sociales. La pregunta obvia, es entonces: ¿Por qué surgen los 
conflic tos sociales? ¿Por qué hay cris is  en las sociedades? En té rm inos 
generales, ¿por qué se producen los desequilibrios sociales?

Partamos del p rin c ip io : V ivim os dentro  de una organización social, 
es decir dentro de un con jun to  in terre lacionado de Instituciones dentro  
de las cuales actúan los hom bres.

El objetivo de este m undo instituc iona l, de toda organización social 
es satisfacer las necesidades de to d o s  los asociados. Si la organización 
social no re fle ja  en sus respuestas, un  esp íritu  com unita rio , el sistem a 
social com ienza a fa lla r. Es cuando se hacen necesarias las re form as 
(profundas o leves, según las necesidades) al sistem a social.

Tenemos entonces, que todos los hom bres tienen necesidades, pero 
dichas necesidades son diferentes. Es decir, no todas tienen la m ism a 
im portancia. Hay unas que son más considerables que otras y creem os 
que las necesidades prim ord ia les, son justam ente, las que tienen que ver 
con la supervivencia física de la especie: nos re fe rim os al a lim ento, el 
vestido, la vivienda, etc. Vienen otras necesidades com o son las de p a r t ic i
p a r  en la orientación de la sociedad y  en la búsqueda de sus objetivos: nos 
re ferim os a la actividad política. Finalm ente, hay o tro  tip o  de necesidades 
que tienen que ver con la com unicación que se establece en tre  los 
hom bres, con la valoración de su actividad existencial, es decir, en gene
ra l, con lo  que tiene que ver con la fina lidad  y  el sentido de la vida: nos 
re ferim os a ese m undo que llam am os cu ltu ra .
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Por lo  que se ha d icho anteriorm ente, concebim os la estructura  
social, com o una to ta lid a d  de relaciones que son: económ icas, sociales, 
po líticas y  cu ltu ra les lo  cual qu iere  dec ir que no se puede estud iar un  tip o  
de relaciones sociales, o un  nivel de la  estructu ra  social, sin  re fe rirlo  a la 
tota lidad, a los otros aspectos o niveles, porque el hom bre es una com bi
nación de m ú ltip les  relaciones, y  si se afectan unas, con las otras o c u rri
ría  lo  m ism o. Y cpn esto, ya estamos sustentando nuestro m arco teórico  y 
nuestro  m étodo de análisis de los conflic tos sociales en general y  de la 
s u b v e rs ió n  en pa rticu la r.

Nuestra h ipótesis teórica es m uy sim ple: cuando una organización 
social no satisface las necesidades de los asociados, s o b re  to d o  las n e ce s i
d a d e s  fu n d a m e n ta le s , estallan los con flic tos sociales.

La subversión fo rm a parte  de los conflic tos sociales, porque com o ya 
la hem os definido, im p lica  una acción vio lenta para cam biar el sistema 
social. Es decir que la podemos considerar com o el peor, com o el más 
grave de los con flic tos sociales.

Ahora bien: nuestro papel es el de analizar d icho problem a y  ver si 
este tip o  de co n flic to  es el resultado del capricho de unos cuantos (como 
piensan algunos) o es el resultado de desequilibrios básicos que se 
generan en la estructu ra  social. De acuerdo con el diagnóstico del p ro 
blem a, será su tra tam iento . Y estamos obligados a dar una respuesta.

Con base en los anteriores planteam ientos, podemos ahora sí con
cre ta r y  d e lim ita r nuestro  tema. Vamos a re fe rim os al proceso de sub
versión que ha vivido nuestro país en un lapso que abarca 
a p ro x im a d a m e n te , los ú ltim o s  23 años, ya que tom am os com o pun to  de 
referencia para u b ica r el com ienzo de la lucha subversiva, el m om ento 
de la fundación de las autodenom inadas FARC en el año de 1964.

Vamos a p a rtir  de una valoración general del funcionam iento  de 
nuestra estructu ra  social, para luego ub ica r en un  contexto, nuestro 
objeto de análisis, es dec ir el increm ento de la subversión.

Situación social del país

Nuestro país, fo rm a  parte  de un  com plejo de países que algunos 
autores denom inan, com o Tercer M undo y que se caracterizan p o r ser 
países subdesarrollados.

Podríamos extendernos bastante, hablando del subdesarrollo y 
sobre todas las teorías que de él se han enunciado, pero no es el objetivo 
de este trabajo.
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Sin embargo, es necesario p a rtir  de esta situación de subdesarrollo, 
que es una situación de desequilib rio  social global, para u b ica r nuestro

^ problem a.

Nuestros países surg ieron a la vida independiente, dentro  del p ro 
ceso de expansión de la Revolución Industria l, cuyo centro  fue Ing laterra.

Con la Revolución Industria l, el m undo se d ivid ió  en dos tipos de 
países: los que poseían toda la tecnología m oderna, y los que quedaron 
sin tecnología, condenados a ser exportadores de m aterias prim as para 
los p rim eros.

Con el tiem po, los países que tenían el m onopo lio  tecnológico y  del 
capital, llegaron a tener un  poder tal, que condicionaron las economías 
de los otros países, llegando a fija r  los precios de lo  que venden y  de lo  que

•  com pran y  orientando tam bién la po lítica  y la cu ltu ra  de los países que 
quedan en in fe rio rida d  de condiciones.

E Nuestro país, heredó de la Colonia, una organización social b ien
diferenciada, com o consecuencia de la fo rm a com o los españoles organi
zaron la sociedad en América.

Por el proceso de la encomienda, de las mercedes de tie rras  y  las 
com pras directas a la Corona Española, la  tie rra , ins trum en to  de p roduc
ción fundam ental en estos países, se conservó en m uy pocas manos, con 
lo  cual se concentraba tam bién el poder po lítico  y  cu ltu ra l.

Durante el período republicano hubo algunos intentos de re d is trib u 
ción de la tie rra , siendo los más im portantes, los que in ten ta ron  en el 
presente siglo, los presidentes A lfonso López Pum arejo y  Carlos Lleras 
Restrepo.

* Debido al inm enso poder de los terratenientes, en una sociedad com o
la nuestra que ha sido fundam entalm ente agraria, los in tentos de estos 
presidentes quedaron reducidos a buenas intenciones, p o r lo  cual el 
estado de concentración de la tie rra  en pocas manos, ha continuado 
prácticam ente inalterable. Basta decir, que aproxim adam ente el 10% de 
los propietarios, posee el 78% de la tie rra it) lo  a n te rio r ha hecho a firm a r 
al doctor Carlos Lleras Restrepo que el problem a de la concentración de 
la tie rra  es una de las causas objetivas del increm ento  de la subversión en 
Colom bia (2).

Y tiene razón el doctor Lleras en su a firm ación , ya que la situación 
antes descrita, hace que el n ive l de vida del cam pesino sea extremada
mente bajo, pues su capacidad adquisitiva, para conseguir bienes y  
servicios, es m uy reducida y  a veces, prácticam ente nula.

4

(1 ) A tla s  d e  E co n o m ía  C o lo m b ia n a . B a n c o  d e  la  R e p ú b lic a . D e p a rta m e n to  d e  In v e s tig a c io n e s  E c o n ó m ic a s , 1967.

(2 ) D o c to r C a rlo s  L le ra s  R e s tre p o  E n tre v is ta  c o n  e l a u to r, en  la c iu d a d  de  B ogo tá . (L a  g ra b a c ió n  e s tá  en  p o d e r d e l a u to r).
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Esto lo co n firm a  el actual M in is tro  de A gricu ltu ra  doctor Luis Gui
lle rm o  Parra, cuando dice refiriéndose al pequeño a g ricu lto r (que ya es 
un privileg iado en nuestro campo), que "escasamente alcanza a autopa- 
garse un  salario que en ocasiones es m uy bajo. Eso es lo  que hace que *  
haya pobreza absoluta y m arginalism o en el cam po” (3i.

En m edio de este contexto, ya se com prende la situación; el campe
sino se ve obligado a buscarle una salida, aunque sea desesperada, a sus 
problem as. Y es cuando, p o r fuerza de las circunstancias, ingresa a la 
actividad subversiva.

Con re lación a la propiedad Industria l, sucede lo  m ism o; es un 
fenóm eno de concentración. Arm ando Patino Mosquera, afirm aba con 
cifras concretas, para un  año lejano ya, com o es 1971, que más del 60% del 
sector m anufactu rero  del país, pertenecía a menos de 1.000 personas (4). 
Podemos creer que la s ituación se a agravado desde entonces, dado el uso 
de una tecnología cada vez más m oderna y  cada vez más costosa, lo  que 
im p lica  necesariamente que haya m enor concentración de la propiedad y 
un aum ento de la m onopolización.

El uso de la tecnología, cada vez más m oderna, nos conduce a un 
problem a c ru c ia l para el increm ento  de la s u b v e rs ió n : El problem a del 
desempleo.

El problem a del desempleo es v ita l en el análisis de los desequilibrios 
sociales y  p o r eso hem os planteado en nuestro m arco teórico  que sin la 
so lución de las necesidades fundam entales, estallan los conflic tos 
sociales.

El desempleado es un  ser que queda com pletam ente al m argen de 
los bienes y  servicios que ofrece la sociedad. Esta m arginalidad, lo puede __ 
llevar a la frustrac ión , ésta a la rebeldía y la rebeldía a la subversión.

Con re lación a este problem a, "E l T iem po” decía en m arzo de 1985, «
que el desempleo se había convertido en "e l problem a económ ico más 
grave del país” ; agregaba que no sólo era en lo económ ico, sino que era "la  
m ayor angustia de los colom bianos en todos los terrenos".

Refiriéndose a grupos concretos, el periód ico citaba:

"P o r e jem p lo , el de los  je fe s  de hogar, qu e  seg ún  la  e n cu e s ta  del año pasado 
rep re se n ta b a n  e n tre  e l 15 y  20%  de l to ta l de de sem p lea do s  en las 10 
c iu d a d e s  m ás im p o rtan te s  del país.

(3 ) O o c to r L u is  G u ille rm o  P a rra . M in is tro  d e  A g r ic u ltu ra ; c ita d o  p o r J o rg e  C h ild  e n  P ro n ó s tic o s  p a ra  1 9 8 7 ' en  E l E s p e c ta d o r, fe b re ro  8  d e  1987

(4 ) H e rn a n d o  P eñ a  M o s q u e ra , en  e l T ra b a io  d e  C é s a r V a lle jo  La  S itu a c ió n  S o c ia l e n  C o lo m b ia ” . B ogo tá , C e n tro  d e  in v e s tig a c ió n  y  A c c ió n  S o c ia l. 
1971 p á g  166
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O  el de los d e s o c u p a d o s  q u e  s in  ser n e ce sa ria m e n te  je fe s  de hogar, tienen  
una resp on sab ilid ad  c o m p a rtid a  al es ta r ca sa d o s  o lib rem e n te  un idos, y cuya  
p a rtic ip a c ió n  en el to ta l d e  desem p leados , o sc ila  e n tre  el 25 y 30%  en esas 
m ism as c iudades.

O el d e  los co lo m b ia n o s  en tre  20 y  30 años (edad c rítica  pa ra  la v in cu la c ió n  
en e l m e rca do  del traba jo ) qu e  no han lo g ra do  e n co n tra r o c u p a c ió n  y que son 
m ás de la m itad  del to ta l de d e so cu p a d o s ”  (5).

El problem a del desempleo se com plica aún más, si tenem os en 
cuenta que está abarcando, en una fo rm a cada vez m ayor, a los sectores 
profesionales. Y esto im p lica  un cam bio cua lita tivo  dentro  de los p rob le 
mas sociales. “ El Siglo”  comentaba el año pasado, con relación a este 
problem a, lo  siguiente:

"E s tam o s  pues, an te  un p rob lem a de inm en sas  p ro p o rc io n e s  y a los a s p e c 
tos pu ram en te  e c o n ó m ic o s  ag reg a  unos fa c to re s  de d e sco m p o s ic ió n  soc ia l 
que  lo em peo ran  todavía  más.
N uestra  co m u n id a d  no puede  c o n tin u a r e d u ca n d o  a unos  jó ve n e s  de a ltís i
m as ca lida de s  hum anas, para  después de spe rd ic ia rlo s . No ha b rá  tra n q u ili
dad soc ia l cu a n d o  te n g a m o s  m ás de m ed io  m illón  de p ro fe s io na les  por la 
ca lle , s in  o fic io  ni bene fic io . Eso es c o m o  c o lo c a r a lo  la rgo  y  an ch o  del 
te rrito rio , una  se rie  de m inas e xp lo s ivas  lis tas a reve n ta r al m en o r c o n ta c to  y a 
ha ce rlo  en cadena. T an to  m ás fue rte s  y m ás ráp id os  sean los  esta llidos, 
c u a n to  m ayo r sea  la p re pa rac ió n  de cada  p e rson a  y su p e rio r su g ra do  de 
fru s tra c ió n ”  (6).

Si al desempleo agregamos el subem pleo y  a éste el em pleo rem une
rado en fo rm a m uy baja (la m ayor parte  de los asalariados recibe el 
sueldo m ínim o), la situación se tom a grandem ente explosiva, dado que la 
mayoría de la población no puede satisfacer sus necesidades m ínim as.

Debido a la m arginalidad económ ica, cuyas bases hem os descrito a 
grandes rasgos, se produce tam bién una m arginalidad po lítica. Las 
mayorías no tienen nada que ver prácticam ente, con la generación, el 
con tro l y  el uso del poder po lítico . El Estado es un  agente ajeno a ellos, y  a 
veces se torna en su perseguidor. Por eso, ta l vez, hablaba “ El T iem po” en 
un ed ito ria l de que “ el con flic to  c a p ita l-tra b a jo , ha sido reem plazado p o r 
el co n flic to  c iu d a d a n o -E s ta d o ". Y agregaba el periód ico: “La ine fic iencia  
del Estado y  la in fo rm alidad, tienden a crea r un  c írcu lo  vicioso que 
repercute negativamente sobre los estratos de la sociedad y  que a la larga 
puede desencadenar problem as de m agnitudes im predecib les” . Como 
bien dice Eduardo P izarro: “ La cris is  del Estado m onocefá lico e ineficaz, 
genera una confrontación  con los ciudadanos, po litizándo los” . “ El 
T iem po”, term inaba exclamando: “ Tal vez llegó la hora  de levantarse y  
g ritan  ¡Viva la revolución contra el Estado parásito !”

f (5 ) El T ie m p o , m a rzo  11 de  1985.

(6 ) El S ig lo , a b r il 25  d e  1986
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El Incremento de la Subversión
Sentadas las bases anteriores, ya no nos queda d ifíc il co n fro n ta r y 

tra ta r de explicar el problem a que hem os escogido com o objeto de 
nuestro análisis. El increm ento  de la su b v e rs ió n .

A esta a ltu ra  del análisis, podemos a firm a r que la subversión en 
Colom bia ha venido aum entando cuantita tiva y  cualitativam ente, básica
mente a p a rtir de los años 60. Comenzó con la existencia de las FARC, 
grupo al cual se agregaron luego, el ELN, EPL, M-19, ADO, PLA, etc.

Las FARC que com enzaron a p rin c ip io s  de los años 60 con un  frente , 
para 1981 ya tenían 13 y  en la actualidad pasan de los 30. Los otros grupos 
tam bién han ido aum entando sus frentes de combate. (Véase cuadro 
dem ostrativo del trabajo).

En el aspecto cualita tivo, y  p o r los datos que se tienen acerca de la 
conform ación de las guerrillas, sabemos que m ucha gente de fo rm ación  
profesional, está ingresando a ellas, p o r los factores a rriba  citados.

Es lógico que en el análisis de la  subversión no se puede to m a r en 
cuenta solam ente a la  gente alzada en arm as sino tam bién a aquéllos que 
en una y  otra form a, sim patizan con éllos y a sus potenciales seguidores 
que se encuentran entre los desempleados y descontentos. Es m uy d ifíc il 
obtener cifras exactas al respecto, pero nadie puede ig n o ra r el descon
tento social que se palpa en aum ento y que abarca cada vez más a m uy 
am plios sectores de los más variados estratos sociales.

Conclusiones
Consideramos que con el planteam iento que hemos hecho a través del 

trabajo, hemos logrado el objetivo que nos propusim os, que era el de 
explicar las causas y  el increm ento  de la s u b v e rs ió n  en el país.

Hemos sustentado que la causa fundam ental, objetiva en el aum ento 
de la subversión se debe a que la organización social no satisface las 
necesidades básicas de la m ayoría de la población. Sin em baído, no 
podemos ignora r que hay otros factores que intervienen, aprovechando 
el contexto in te rno : nos re ferim os a la  in flu e n c ia  de las ideologías socia
listas y  al im pacto que produce la lucha entre  las dos grandes potencias.

Tenemos conciencia clara, a p a rtir del análisis hecho, de que nuestra 
organización social necesita profundas reform as en todos los aspectos: 
económ ico, social, p o lítico  y  cu ltu ra l, para que realm ente el sistem a esté 
al servicio de las grandes mayorías, es d e c ir que la dem ocracia no sea 
solamente una fó rm u la  sino básicam ente una m anera de vivir.
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Es tarea de nuestros pensadores, apoyados p o r una juventud 
deseosa de libertad, e s tru c tu ra r una vigorosa filoso fía  de transm utación 
social y  crear algo su p e rio r a las ideologías foráneas, que intentan deses
ta b iliza r nuestras instituciones, nuestra sociedad y nuestra democracia.
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El conflicto de la venta de 
armas Estados Unidos-irán
M a y o r  F e rn a n d o  D u q u e  Iz q u ie rd o

El tema de este trabajo, concreta
mente se re fie re  a l conflicto resul
tante de la venta de armas al Irán po r 
parte de los Estados Unidos y su 
repercusión en el área de Centroamé- 
rica.

El Medio Oriente, área número uno 
de tensión m undial por los intereses 
geoestratégicos que las dos supcrpo- 
tencias han determ inado en ella, con
tinúa en ebullición, esta vez con un 
nuevo problem a de tipo político que 
busca rom per él equ ilibrio hasta 
ahora mantenido, con incalculables 
repercusiones no sólo para la región 
sino para el mundo.

El escándalo periodístico de orden 
político suscitado desde los últimos 
meses de 1986 no debe lim itarse a la 
simple crítica de si fue o no y  hasta 
qué punto ético el haber negociado 
los Estados Unidos, a través de Israel, 
país interm ediario, con Irán, la nación 
que jugó  y  postró al gobierno de

Jimmy Carter entre 1979 y 1980 con 
los rehenes de la Embajada de ese 
país en Teherán, po r espacio de 444 
días.

El incidente tiene más fondo y  no es 
tampoco la resultante de un acto de 
poca reflexión o consideraciones a 
alto nivel entre los países afectados; 
va más allá, va a tocar los más ocultos 
intereses de las tres naciones com
prometidas, intereses apoyados en 
necesidades de orden estratégico, 
geográfico, ideológico y de dom inio 
físico, pero que demanda necesaria
mente la form ulación de cuestio- 
n a m ie n to s  que nos p e rm ita n  
posteriorm ente entender las causas 
del origen del escándalo en sí, los 
intereses creados en cada una de las 
naciones directamente afectadas, los 
motivos que llevaron a uno y o tro  a 
aceptar las negociaciones, como tam
bién las repercusiones que particu
la rm ente traerá en la polít ica

4
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in te rn a c io n a l de l m undo y  cóm o  
habrá de a fe c ta r a A m érica  Latina  
tan to  a co rto  com o a m ediano p lazo  
p rin c ip a lm e n te  en aque llos países 
que están s iendo a fectados p o r e l 
expansionism o com unista.

No es p ro p ó s ito  de este a rtíc u lo  
f i ja r  un concepto p o lític o  estra tég ico  
de p royección  m ú ltip le , s ino  presen
ta r a l le c to r unos p lan team ien tos  
basados en la h is to ria  y  la  re a lid a d  de 
los hechos acaecidos en el M ed io  
O riente, que le p e rm ita n  a b r ir  una 
fu e n te  de in te rrogan tes, c rític a  y  aná
lis is  que fa c ilite n  la fo rm u la c ió n  de su 
p ro p ia  ca lifica c ió n  y  concepto  de los 
hechos así com o su in c id e n c ia  en la  
p o lítica  m und ia l, para  ju ic io  y  bene fi
c io  c u ltu ra l p rop io .

E l traba jo , nacido  d e l in te rés p o r  
d e sp e rta r la cu rio s id a d  d e l le c to r en 
lo  tocante a este apasionante tem a, así 
com o el de e s tim u la r su capacidad  
c rítica , está basado en una m e to d o lo 
gía de tip o  e xp lo ra to rio , que busca 
igua lm ente  sa tis fa ce r las exigencias 
de o rden  lite ra r io  que p e rm ita n  su 
d ifu s ió n  a través de la rev is ta  Fuerzas 
A rm adas y  e l ó p tim o  lo g ro  de los 
ob je tivos fija d o s  p o r la  as ignatu ra  de  
m e to d o lo g ía , en d e s a rro llo  d e l 
CEM —87.

G enera lidades 
de los A n teceden tes

1. O rigen.
E l M ed io  O rien te  ha s id o  s iem pre  

d ifíc il de en tender —desde e l A n tiguo  
O rien te  hasta hoy— tan to  en su cu l
tu ra  com o en s u p o lític a y la  evidencia  
de esto se ha p robado  innum erab les  
veces a través de la h is to ria . En 
m uchos aspectos el o rigen  de nuestro  
m undo com o lo  conocem os hoy en 
día, descansa en un constante  gue
rre a r de los num erosos im p e rio s  que

una vez e x is tie ro n  en e l M e d io  
O rien te  de jando a la pob lac ió n  de hoy 
en esta reg ión  la he rencia  de una san
g re  gue rre ra .

P a ra le lam en te , desde  lo s  m ás 
rem otos tiem pos b íb licos  m, la re li
g ión  ha s id o  qu izá  e l m ás s ig n ifica n te  
fa c to r  en e l d e s a rro llo  de l á re a y  hasta 
nuestros días, con tinúa  s iendo  e l 
com ún d e n o m in a d o r que separa a un 
país de o tro . T a l vez p o r esta razón , es 
d ifíc il a los países occ iden ta les com 
p re n d e r com p le tam en te  la fra g m e n 
ta c ió n  d e l M e d io  O rie n te , p a r
ticu la rm e n te  desde que Is ra e l fu e  
im puesto  p o r la fu e rz a  com o una 
nación, hecho este que ha llevado  a la  
reg ión a un caos y  a la des in teg rac ión  
to ta l. A ho ra  que e l p e tró le o  ha llegado  
a se r una necesidad m und ia l, juega  
igua lm ente  un pape l s ig n ifica n te  en la  
p o lítica  de la reg ión  y  los  que en un 
tiem po  fu e ro n  desé rticos  países, son 
ahora poderosas naciones que enca
bezan y  dem andan la a tención  de  
cada uno de los países depend ientes  
de su p o lític a  y  p ro d u cc ió n  p e tro le ra . 
La im p o rta n c ia  estra tég ica  de la  
reg ión habla p o r s í m ism a, qu ien  con
tro la  la  p ro d u cc ió n  energética  puede  
m a n ip u la r e l m undo. De esta fo rm a  
no so lam ente  se en fren tan  los países 
d e l M ed io  O rien te  e n tre  e llos m ism os  
buscando la su p e rio rid a d  y  d o m in io  
sino que la im p o rta n c ia  geoestraté - 
gica d e l área ha creado  igua lm en te  
una co n fro n ta c ió n  O rien te -O cciden te  
que se n u tre  de la p lu ra lid a d  re lig iosa  
la ten te  en esta s itu a c ió n  exp losiva ; a 
saber: los credos ju d ío s , m ahom e
tano y  c ris tia n o , lo  cua l hace m ás 
com ple ja  la v is ión  co rre c ta  de los  
hechos que se ana lizan  aquí. A sí pues 
e l aná lis is a n te rio r es s im p lis ta  en té r
m inos de los p rob lem as reg iona les

(1) Especialmente los Libros del Pentateuco del Antiguo 
Testamento.
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d e n tro  d e l M e d io  O riente, lo  cua l da 
la idea  de la d ific u lta d  en las re la c io 
nes in te rnac ion a les  e n tre  cada uno de 
los países. P a rticu la rm e n te  es cu rioso  
ve r cóm o p o r esta razón  de los h id ro 
ca rbu ros  un país debe a lia rse  a su 
enem igo n a tu ra l, com o es e l caso de 
Israe l, para  lo g ra r p a rtic ip a r en e l 
m anejo de la p o lític a  in te rnac ion a l. Es 
así, que Estados U nidos desde fin a le s  
de la década de los 40 ha fija d o  su 
p o lític a  e x te rio r hacia M ed io  O rien te  
en una especie de acto  de e q u ilib rio  
con e l p ro p ó s ito  de sa tis fa ce r a cada 
una de estas naciones. Pero, desa for
tunadam ente  pa ra  los  Estados U nidos  
en su p o lític a  de ace rcam ien to  no ha 
lo g ra d o  lo  que p re te n d ía  llegando a 
co n ve rtirse  en e l v illa n o  núm ero  uno 
para  la m ayoría  de los países d e l área.

2. La S ituación  Reciente
Desde la invasión a l Líbano p o r  

Is ra e l en ju n io  de 1982, los Estados 
U nidos han estado en p rim e ra  línea 
con la in te n c ió n  de re so lve r ¡a c ris is  
en aque l país a través tan to  de las vías 
d ip lo m á tica s  com o de la presencia  
m ilita r, con lo  que so lam ente ha con
seguido p e rd e r día a día más popu la 
rid a d , s in  haber log rado  en e l Líbano  
s iq u ie ra  un am igo o s im p a tiza n te  u>.

K hom e in i con tinúa  a la caza de l 
g o b ie rn o  am ericano  a través de su 
p o d e r sobre  e l fa n a tism o  is lám ico ; 
p o r é llos la E m bajada A m ericana  fu e  
d inam itada , los  a lo jam ien tos de la  
In fa n te ría  de M a rina  d e stru idos y  los 
am ericanos con tinuam ente  secues
trados. Pero e l p e o r de  los m ales fu e  
la  dec la ra c ió n  de una revista  libanesa  
respecto  a las negociaciones secretas 
para  lo g ra r e l canje de los p ris io n e ro s  
am ericanos p o r e l necesitado arm a-

(2) Sobre este punto. CF. las siguientes fuentes: TIME 
volumen 128. octubre 20, 1986: noviembre 17.1986: 
diciembre 8. 1986. diciembre 15. 1986.

m entó en d e sa rro llo  de su gu e rra  con 
Irak, Esto, ha causado una d ram ática  
y  d ifíc il s ituac ión  en los Estados U ni
dos en su pos ic ión  hacia los gob ie rnos  
que apoyan e l te rro rism o . La reve la
c ión  ha co m p ro m e tid o  severam ente  
la  p o lític a  de R onald Reagan ante los 
ojos de los países a liados, especia l
m ente p o r la  fo rm a  com o e l nego
c iado  Irá n  fu e  fo rm a liz a d o  y  donde  
sus de ta lle s  no fu e ro n  presentados a l 
C ongreso pa ra  ob tene r su aprobación  
y  apoyo, a rra s tra n d o  a l gob ie rno  a un 
espectácu lo s im ila r a l s u frid o  p o r e l 
p re s id e n te  R icha rd  N iyon  y  conoc ido  
m und ia lm en te  com o e l caso W a te r
ga te  i¡i; de a llí pues que a este escán
da lo  la prensa le haya dado  e l 
c a lific a tiv o  d e l IRANGATE.

El Iranga te  - H echos_________

Una Fecha Básica
La evo lución  de los hechos se 

rem onta  rea lm ente  a la p rim e ra  
sem ana de ju lio  de 1985, tra n s c u rrid o  
solam ente unos pocos días de la lib e 
rac ión  de los pasajeros d e l avión de la  
TWA en B e iru t en ju lio  30, cuando e l 
líd e r d e l pa rlam en to  Iran í, Hasheni 
R afsanjani, re a liza n d o  una v is ita  o fi
c ia l en Tokio , rec ibe  un m ensaje  
secre to  enviado p o r e l P residente  
R onald Reagan a través d e l P rim e r 
M in is tro  Japonés, Yasuhiro Nakasone. 
En e l m ensaje e l p res id e n te  a m e ri
cano expresaba a R afsanjani los agra
d e c i m i e n t o s  p o r  la  a c c i ó n  
d e sa rro lla d a  en su gestión  ante el 
g ru p o  S h iíta  libanés, H izbu llah , con la  
cua l se había log rado  la lib e ra c ió n  de 
los  rehenes. Reagan vela, en esta 
fo rm a  la ocasión ap rop iada  para  in i
c ia r e l ace rcam ien to  de las re laciones

(3) Caso de Espionaje Político realizado por miembros del 
partido Politico de Richard Nixon, en un hotel de Washing
ton. D.C., cuyo nombre es WATERGATE.
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con el país is lá m ico  y  así tam bién  lo  
in te rp re tó  el líd e r ira n í quien en su 
respuesta in d ica  e l am biente  p ro p ic io  
para e l m e jo ram ien to  de las re la c io 
nes y  p rueba  de e llo  era la  lib e ra c ió n  
de los rehenes que constitu ía  una 
c la ra  m uestra  de su s ince ridad , a la 
cua l esperaban que e l p res id e n te  res
pond ie ra  levantando e l em bargo de  
arm as que Estados U nidos había 
decre tado  con tra  Irá n  a la m uerte  de l 
Sha. Así, nace lo  que más ta rd e  se 
conocería  com o e l P royecto  R E C O 
VERY, que meses después desenca
denaría e l escándalo d e l IRANGATE.

E l P rim e r M in is tro  de Israe l, opta  
p o r co n ta r a Estados U nidos de sus 
secretas transacciones con Irá n  y  te le 
fón ica m e n te  sostiene conversaciones 
d ire c ta s  con la Casa B lanca p ro p o 
n iendo un acercam ien to  a l país p e tro 
le ro  que le fa c ilita ría  su fu tu ra  p o lítica  
in te rnac iona l, dado e l hecho d e l d e li
cado estado de sa lud  d e l octogenario  
líd e r quien se hallaba p o s tra d o  en 
cam a a consecuencia de un ataque  
cardíaco. Adem ás, Is ra e l m ediante  
tra tan te  de arm as venía sum in is 
tra n d o  a rm am ento  a Irán, desde el 
m ism o m om ento  en que los Estados 
U nidos d ecre tó  e l em bargo, no obs
tante  las am enazas p ro fe rid a s  p o r  
K hbm ein i de lle v a r su revo luc ión  
hasta la m ism a Jerusalén.

En e l mes de mayo, e l Jefe d e l Con
sejo N aciona l de Seguridad, R obert C. 
M cfarlane , via ja secre tam ente  a Tehe
rán, en com is ión  in teg rada  p o r cua tro  
fu n c io n a rio s  más, en tre  los cuales se 
cuenta el Teniente C orone l de In fan te 
ría  de M arina, O live r N o rih . D urante  
e l via je  e l C orone l N o rih , hom bre  de  
especial con fianza  d e l p res iden te  
Reagan, in fo rm a  a l seño r M cfa rla n e  la 
a u to riza c ió n  dada p o r e l gob ie rno  de  
los Estados U nidos pa ra  d e s tin a r 
p a rle  de los ingresos p roceden tes de 
la venta de arm as a apoyar a los "Con

tra s ”  nicaragüenses. En v is ita  a Tehe
rán la co m is ión  entrega singu la res  
presentes a sus a n fitrio n e s , que con
sistían  en una B ib lia  con d e d ica to ria  
d e l m ism o p res iden te , un ponqué en 
fo rm a  de llave  (para a b r ir  las puertas  
a unas nuevas re lac iones m ás a m is to 
sas) y  p o r ú ltim o  unas p is to la s  C o lt 
autom áticas pa ra  los fu n c io n a rio s  ira 
níes co m p ro m e tid o s  en las negocia
ciones; p e ro  e l m e jo r de los obsequios 
era la  p rom esa d e l g o b ie rno  am e rica 
no de e n v ia r un avión con m a te ria l m i
lita r  com o apoyo en su lucha con tra  
Ira k  y  lo g ra r con e llo  tam bién la lib e 
rac ió n  de los rehenes secuestrados  
p o r fa n á tico s  S h iítas en e l Líbano tu.

Proyecciones d e l C o n flic to
Estados U nidos, igua lm ente  a tra 

vés de Is ra e l busca las negociaciones  
con los S h iítas libaneses a f in  de 
lo g ra r la  lib e ra c ió n  de los am ericanos  
re te n id o s ; es así que los ju d ío s  con
tactan a l P rim e r M in is tro  de Irán, 
Houssen M oussavi, haciendo p ro m e 
te r  la lib e ra c ió n  de un rehen 24 horas  
después de re c ib id o  e l p r im e r  
em barco de arm as. Is ra e l envía e l p r i
m e r cargam ento  en un avión DC-8, 
con ten iendo  especia lm ente m is iles  
antitanques, repuestos de aviac ión  y  
m un ic iones; s in  em bargo los libane 
ses no cum p lie ron , deb iendo enviarse  
o tro  despacho para  c u m p lir sus exi
gencias; fin a lm e n te  e l 24 de sep tiem 
b re  es d e ja d o  en lib e r ta d  e l 
R everendo Benjam ín W eyr. Una vez 
más, la ope rac ión  debe se r cu m p lid a  
y  dos nuevos envíos se cum plen  p re 
viam ente pa ra  lo g ra r la lib e ra c ió n  d e l 
R everendo Law rence Jenco e l 26 de  
ju lio  de 1986 y  de D avid  Jacobsen e l 2 
de nov iem bre  una vez que la  em bar
cación danesa “MORSOE" luego de  
com p licadas operaciones descargó

(4) Cf. al respecto SEMANA, diciembre 16, 1986; pág. 65.
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o tro  envío de arm as en e l P uerto  de  
B andar Abbas en Irán. Tota l, Estados 
U nidos a través de Is ra e l despacha 12 
m illones de dó la res  que fu e ro n  can
ce lados p o r la CIA (Agencia C en tra l de  
In te ligen c ia  de los Estados U nidos) a l 
departam e n to  de Defensa y  e n tre  los 
cuales se encontraba e l s igu ien te  
m a te ria l: 2.008 m is iles  an titanque  
TOW, repuestos pa ra  baterías de 
m is ile s  an tiaéreos HAW K (m is iles  
tie rra -a ire ). E l m a te ria l se entregó a 
Irán  p o r una sum a cercana a los 60 
m illo n e s  de dó la res, de los cuales fu e 
ro n  tom ados 12 m illo n e s  para  la can
ce lac ión  d e l m a te ria l en sí, en tre  lO  v 
30 m illo n e s  depositados en un banco  
S uizo  pa ra  ayuda a los "c o n tra s "n ic a 
ragüenses, o tra  sum a para  ayuda a los  
insurgentes que com baten con tra  los  
regím enes com un istas en A fganistán  
y  o tro s  países, así com o alguna ca n ti
d a d  que quedó en p o d e r de los in te r
m e d ia rio s  e Is ra e l ai.

C om ienzo 
del D esen lace

Un In c id e n te  D ecisivo
A com ienzos de o c tu b re  de 1986 un 

avión C-123 K de m a trícu la  panam eña 
HPF-821, es d e rrib a d o  en las cerca
nías de la g u a rn ic ió n  de San Carlos, 
N icaragua, p o r un lanza m is iles  
tie rra -a ire . Los restos d e l avión son 
encontrados y  e n tre  e llos  ha llados  
p o r p a tru lla s  m ilita re s , los cadáveres 
de dos trip u la n te s  que luego serían  
id e n tific a d o s  com o los n o rteam erica 
nos W illia m  C ooper de 61 años, 
W allace B la ine Sawyer Jr. de 41 años;y  

ju n to  con é llos encuen tran 70 fu s ile s  
AK-70 de fa b ric a c ió n  sovié tica , 100 
m il cartuchos, lanza cohetes, botas y

(5) SEMANA, diciembre 16, 1986; pág. 66. Diciembre 2. 
1986. pág. 63.
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propaganda. Un día más ta rde  es cap
tu ra d o  e l p ilo to  de la nave Gene 
Hasenfusse quien no obstante de 
encon tra rse  a rm ado  no presenta  
resistencia  alguna.

La rec lam ación  nicaragüense y  acu
saciones a los  Estados U nidos, no se 
hacen esperar. Basados en la docu
m entación encontrada a los dos cadá
veres com o a l p ilo to  y  p o r e l 
in te rro g a to rio  p ra c tica d o  a éste, los  
hace pensar en e l gob ie rno  am ericano  
com o g e s to r de los hechos; especial
m ente com o acciones d irig id a s  y  e s ti
m uladas p o r la  CIA. E l gob ie rno  de los  
Estados U nidos ins is te  en negar cone
x ió n  con los hechos, p e ro  las id e n tifi
caciones de asesor expedidas p o r E l 
S alvador hacen c la rid a d  de depen
dencia y  o rgan ización .

Lo que para  entonces no se im a g i
naba la o p in ió n  p úb lica  era que la 
conexión que este in c iden te  tendría  
un mes más ta rd e  cuando la revista  
A lsh ira a  de o rie n ta c ió n  p ro s iria  Bei
ru t, lanza a l m undo la no tic ia  que 
e l "iGran Satanás"<ei había en trado  en 
negociaciones con fu n c io n a rio s  de l 
gob ie rno  Ira n í para consegu ir la lib e 
rac ión  de rehenes norteam ericanos  
que se hallaban en B e iru t en m anos de 
los S h iitas fundam en ta lis tas.

Desde entonces, no han cesado de  
p u b lica rse  d ia ria m e n te  en p e rió d ico s  
y  revistas los más variados a rtícu lo s  
que presentan los hechos y  evolución  
de las investigaciones que e l A tto rn e y  
G eneral —corresponde  a l cargo de  
P ro c u ra d o r G enera l en nuestro 
país— y  la com is ión  investigadora  d e l 
Congreso adelantan. P or ello , todavía  
aun es in c ie rto  d e fin ir  o p re d e c ir la  
cu lm inac ión  de los hechos pues cada 
vez las con trad icc ion es y  confusiones  
creadas se hacen m ayores d e fo rm a  ta l

(6) Calificativo dado por el Ayatollah Khomeini a los Estados 
Unidos a través de todas sus declaraciones públicas en 
sentido ofensivo.



que no hay luga r a establecer con exac
titu d  c u á ls e rii e l fin  de l IRANGATE m

La G eopolítica.
C ons ide rac iones
Varias

In te rp re ta c ió n  G eopolítica  
de l C on flic to

Corno se plasmaba a l fin a l del capítulo 
a n te rio r d ia riam en te  son más y  más 
num erosas las nuevas vinculaciones  
y  activ idades secretas descubiertas  
com o consecuencia de las investiga
ciones, así pues que es de im po rtanc ia  
adem ás de conocer e l d e sa rro llo  de 
los hechos, e l in te rp re ta r los m otivos  
po líticos y  geoestratégicos que llevaron  
a las naciones com prom etidas en este 
escándalo. Rara el e fecto  se exponen 
a con tinuación  en fo rm a  suscinta  
algunas consideraciones tenidas p o r 
los países y  algunos de los m ás desta  
cados representantes de éllos.

a. Variante estratégica, Estados U ni
dos:

C onsiderando la avanzada edad y  
quebran tos de sa lud  d e l A ya to llah  
Khom eini, les hace s e n tir la  necesidad  
de p re ve r e in ic ia r  una cam paña lenta  
para  res ta b le ce r sus re lac iones con  
la potencia  p e tro lífe ra  para  una vez 
fa lle c id o  e l líd e r re lig io so  p o d e r n o r
m a liz a r la a c tiv id a d  p o lític a  in te rn a 
c iona l en tre  los dos países y  así p o d e r 
la nación am ericana, c o n tin u a r e je r
c iendo su in flu e n c ia  en e l M ed io  
O riente.

Igualm ente, o tra  de las poderosas 
razones que lleva a la p o lític a  e x te rio r 
am ericana a buscar este tip o  de acer-

(7) Falta aún historia para que se termine el desenlace de 
este conflicto.

cam iento , es la e jecución  de la p o lí
tica  in te rn a c io n a l de la U n ión  
S oviética quien aprovechando las c ir 
cunstancias que se presentaban, se 
constituye  en un co m p ra d o r de l 
c ru d o  y  gas n a tu ra l Iran í, lo  que osten
sib lem ente  in c lin a  la balanza en su 
fa vo r. A  e llo , se agregan e l hecho de la  
gigantesca m o v iliza c ió n  m ilita r  rusa: 
"Desde hace año y  m ed io  la URSS ha 

casi dob lado, a más de c incuen ta  d iv i
siones, las fu e rz a s  m ilita re s  acanto
nadas en su fro n te ra  con Irán 'tsi.

A m ás de l in te rés  n a tu ra l a m e ri
cano p o r e v ita r la v incu la c ió n  de Irá n  
a la ó rb ita  rusa, aspecto éste que in c i
d iría  gravem ente sobre  e l c o n tro l de 
esta zona de m áxim a im p o rta n c ia  
geoestratég ica, se sum aba la p re s ió n y  
exigencia de su m ism o pueb lo , p o r  
lo g ra r la lib e ra c ió n  de los rehenes 
am ericanos en e l Líbano, que de tres  
pasaron a seis. A d ic io n a lm e n te  e l 
in te ré s  de lo s  E stados U n idos, 
ten iendo  s iem pre  en m ente la ilu s ió n  
de e je rc e r de nuevo su in flu e n c ia  
sobre  e l país Ira n í ha s id o  e l de no  
p e rm itir  la v ic to ria  ira q u í, qu ien se 
encuentra  respa ldada y  con apoyo 
m ilita r  ruso.

E l C ongreso de los Estados U nidos  
había p ro h ib id o  a l g o b ie rn o  su m in is 
tra r  cu a lq u ie r tip o  de ayuda m ilita ra  
los "contras"' nicaragüenses, p resen 
tándose con estas transacciones la 
p o s ib ilid a d  de en fo rm a  secreta c o n ti
n u a r apoyando a l g ru p o  re vo lu c io n a 
rio  de qu ien R onald Reagan ha d icho  
"son luchadores de la lib e rta d ’’w. 
b. V arian te  estra tég ica, Is rae l:

A unque pa ra  los is rae líes e l hecho  
se co n s titu ía  en un s im p le  acto  de  
"le a lta d  p o lític a ”  tu». Según d e c la ra 
ciones d e l P rim e r M in is tro  Shim on.

(8) TIME, volumen 128 N° 20. noviembre 17,1986. pág. 16.
(9) NUEVA FRONTERA 614. diciembre 22-28,1986. pág. 33.

(10) SEMANA Edición N° 239. diciembre 2-8,1986. pág. 56.
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Peres ante e l p a rtid o  is rae lí, donde  
aseguró que la operación  fu e  asunto  
de los am ericanos pues, se nos p id ió  
ayuda y  la d im os, p e ro  no tenem os 
nada que ve r con los "c o n tra s ”  y  no 
hem os re c ib id o  bene fic ios fin a n c ie 
ro s  n i de o tra  especie. N uestra  in ten 
c ión  fu e  la de ayudar, con toda  
s in ce rid a d  e inocencia  a un estado  
am igo " <n> la ve rdad  es abso lu ta
m ente c o n tra ria  ya que para  Is ra e l no 
conviene que Irak, a liados de los á ra 
bes y  los sovié ticos, gane la gue rra ; 
p e ro  adem ás se vería  bene fic ia do  p o r  
la  p ro longa c ión  in d e fin id a  d e l en fren 
tam ien to , ya que así los árabes, sus 
a cé rrim o s  enem igos, m an tendrán  f ija  
su a tención  en esta área, descu idando  
e l fre n te  is ra e lí y  adem ás se ocuparía  
de c o n tro la r e l expansion ism o de l 
is lam ism o  fu n d a m e n ta lis ta  de Kho
m e in i que preocupa  p o r ig u a l a is rae 
líes com o a am ericanos.

E l o tro  aspecto m o tivo  de su o fre c i
m ien to  com o in te rm e d ia rio  es e l eco
nóm ico , en razón  a que vería  
con tinuada  su venta de a rm am ento  a 
Irán , ventas m ilita re s  que vienen re a li
zando  desde la tom a d e l p o d e r p o r  
K hom e in i en 1979, en su es fue rzo  in i
c ia l y  ex itoso  de o b te n e r e l pe rm iso  
para  los ju d ío s  iran íes de p o d e r em i
g ra r a Israe l.

F ina lm ente, Is ra e l tam b ién  buscaba 
lo g ra r la  lib e ra c ió n  de un g rupo  de 
so ldados israe líes cap tu rados en e l 
Líbano p o r m usulm anes Shiítas. E l 
P rim e r M in is tro  is ra e lí d ijo  en una 
re un ión  con m iem bros de su p a rtid o , 
L ikud , a l exp lica rle s  las negociaciones 
"s ino  se hub ie ra  f iltra d o  in fo rm a c ió n  
y  e l asunto no hub ie ra  explotado, 
hub ié ram os p o d id o  consegu ir la lib e 
rac ió n  de los so ldados secuestrados  
p o rque  eso estaba in c lu id o  d e n tro  de l 
acuerdo  con los n o rte a m e rica n o s” <m

(11) SEMANA, Edición N°.239, diciembre2-8,1986. pág 56

(12) SEMANA, Edición 241, diciembre 16, 1986, pág, 67.

Resultados
P or ú ltim o  y  com o qu ie ra  que aún 

con tinúan  las investigaciones tra 
yendo nuevas declaraciones, nuevos 
elem entos de ju ic io , quedan flo ta n d o  
sin  respuesta algunas inqu ie tudes que 
so lam ente pod rem os d e s c ifra r a l té r
m ino  de todas las d iligencias, así p o r  
e jem plo :
R onald Reagan:
- R e firiéndose  a l desconocim ien to  
de los hechos fo rm u la  e l in te rro g a n te  
¿"sabe e l p res id e n te  de un banco s i un 
ca je ro  d e l banco está m an ipu lando  
los lib ro s ? N o ”.

- En enero de 1986 su sc rib ió  una 
orden  e jecutiva  secreta que levanta e l 
em bargo de arm as co n tra  el Irá n ; no 
obstante, e l p r im e r avión con m a te ria l 
bé lico , vía Israe l, había s id o  despa
chado en sep tiem bre  de 1985.

- En noviem bre  4 de 1986 decla ra  
púb licam en te  "m ie n tra s  Irán  siga 
fo m e n ta n d o  e l uso d e l te rro ris m o  e l 
em bargo de arm as de Estados U nidos  
co n tin u a rá ”.

- En noviem bre  13 de 1986 reconoce  
que e l em bargo fu e  v io lado  p e ro  ase
gura  que Irá n  só lo  re c ib ió  "pequeñas 
cantidades de  armas defensivas y  
repuestos

¿Sabía entonces e l p res iden te  de  
los Estados U nidos lo  que o cu lta 
m ente ocu rría?  ¿Hasta donde llegaba  
su co n o c im ie n to  y  consentim ien to?  
¿De no habe r e x is tid o  rehenes a m e ri
canos en e l Líbano se habrían llevado  
a cabo las negociaciones?¿Cuál enton
ces habría  s id o  la disculpa?.
Is ra e l:
- R onald Reagan a lud iéndose a l 
pape l desem peñado p o r Is rae l d ice  
"no fu im o s  nosotros quienes cana li
zam os e l d in e ro  para  los "co n tra s ”. 
Fue o tro  p a ís”.
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Newsweek, en in fo rm e  presentado  
m anifiesta  que Is ra e l no só lo  envío 
arm as a Irán  s ino  a C entroam érica. 
Las enviadas a l M ed io  O rien te  eran  
am ericanas y  las enviadas a C entroa
m érica  eran en la m ayoría  de fa b ric a 
c i ó n  s o v i é t i c a  p r o v e n i e n t e s  
seguram ente de los arsenales captu
rados p o r Is ra e l en e l M ed io  O riente. 
Para d is trib u irla s  se usaron bases 
com o la de Ilopango en E l Salvador, 
de donde sa lió  e l vuelo de Eugene 
Hasenfusse, e l p ilo to  cap tu rado  en 
N icaragua.

Shim on Peres en dec la rac ión  ante 
e l pa rlam en to  d ice  no te n e r nada que 
ve r con los "contras '' adem ás la idea  
fu e  de los am ericanos.

E l A lm ira n te  P o indexte r (Jefe de l 
Consejo N aciona l de S eguridad I d ice  
e l 14 de d ic ie m b re  de 1986 "No fu e  
idea de los iraníes, fu e  de un te rce r 
pa ís”.

¿Fue Is ra e l en su afán p o r m an tener 
e l c o n flic to  lrá n -lra k  e l a u to r de la 
idea de la venta de arm as de Estados 
U nidos a Irán? ¿S um in istró  Israe l a la 
CIA e l a rm am ento  ruso  encontrado  
en e l avión d e rrib a d o  en N icaragua?  
¿Hasta donde  llega la cu lp a b ilid a d  de 
Is ra e l en e l p e rju ic io  p o lític o  in te rn a 
c io n a l a los Estados U nidos? ¿Acaso 
con su acción p re tend ía  Is ra e l dete
r io ra r  las re laciones m e joradas Esta
dos U nidos-Egipto?
A m érica  Latina:

Es la desviación de fo n d o s  de las 
ventas de arm as a l Irán  una m uestra  
de con fianza  dada p o r e l P residente  
Reagan a los países afectados p o r e l 
expansionism o com unista, que m ien
tras  é l sea la cabeza d e l gob ie rno  
am ericano ¿ com batirá  e l com unism o  
con o s in  aprobación  d e l Congreso? 
¿Es acaso una lu z  de esperanza para  
las fu e rza s  an ticom un istas en su

lucha p o r m an tener las d e m o cra 
cias?.

Conclusiones
A l to c a r f in  el p resente  a rtíc u lo  se 

concluye que los ob je tivos trazados  
en nuestro  p ro p ó s ito  a l in ic ia r este 
tra b a jo  se lo g ra ro n  a lca n za r luego  
de p re se n ta r un esquem a gene ra l de  
antecedentes, para luego e n tra r en 
los hechos m ism os de l co n tro ve r
tid o  caso de la venta de arm as de  
arm as de Estados U nidos a Irán. De 
igua l fo rm a , com o qu ie ra  que aún no  
es caso ju z g a d o  y  no se conocen con  
plena prueba todos los deta lles, he
m os de jado en la in q u ie tu d  d e l le c to r  
una se rie  de in te rrogan tes  que so la 
m ente p o d rá n  resolverse a l té rm in o  
de la investigación d e l caso, p e ro  que  
en una u o tra  fo rm a  le se rv irá n  para  
fo rm u la rs e  su p ro p io  ju ic io  de los  
acontecim ien tos.
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¿Puede una  
co n tra -re vo lu c ió n  
tr iu n fa r  en N icaragua?

M ayor (EUA) 
G ay land  D. M use

D esde  1979. el g o b ie rn o  sandm ista  
de  N ica ra g u a  ha tra n s fo rm a d o  el país 
en un es tado  m a rx is ta -le n in is ta  a p o 
ya d o  por los sov ié ticos .

En el p resen te . N ica ra g u a  posee  el 
e jé rc ito  m ás n u m e ro so  y s o fis tica d o  
en toda C e n tro a m é rica .

D uran te  el p ro ce so  de  tra n s fo rm a 
c ión . los san d in is ta s  tra ic io n a ro n  sus 
p ro p ia s  p rom esas, las cu a le s  fue ron  
h e ch a s  al pueb lo  m u ch o  an tes  de 
to m a r el pode r Los n ica ra g ü e n se s  
v iven  ahora  en una so c ie d a d  e n te ra 
m e n te  con tro lada ; ba jo  c o n d ic io n e s  
in te n sa m e n te  rep res ivas  y co n  una 
e co n o m ía  al bo rde  del co la p s o  total. 
D ich a s  co n d ic io n e s  han tra ído  co m o  
re su lta d o  inqu ie tu d  p o pu la r e in s u 
rre c c ió n  pero  hasta  ahora , m uy poco  
o cas i nada  ha o c u rr id o  para  ca m b ia r 
el panorama n ica ragüe nse .

D esde  1981, el g rupo  llam ado  "Los  
C o n tra s " ha in te n ta d o  p ro m o ve r una 
c o n tra -re v o lu c ió n  en N ica ragua , pero 
co n  p oco  éxito. Su fra c a s o  puede  ser 
a trib u id o  al firm e  co n tro l de  los s a n d i
n is tas  sob re  la so c ie d a d  n ic a ra 
güense , y a la p rop ia  d e b ilida d  en el 
lide razgo  e im agen  de l grupo.

Por lo tan to , el p ropós ito  de este  
tra b a jo  c o n te m p la  dos aspectos: 
i Id e n tifica r esas c o n d ic io n e s  o 
fa c to re s  q ue  pueden  a fe c ta r (pos itiva  
o ne g a tiva m e n te ) una pos ib le  c o n tra 
re vo lu c ió n  en N ica ragua .
2. D e te rm in a r  s i u n a  c o n t r a 
re vo lu c ió n  puede  ser e x itosam en te  
llevada  a ca b o  por "L o s  C o n tra s ” .

El 19 de  ju lio  de 1979, el rep res ivo  
go b ie rn o  del d ic ta d o r n ica ragüe nse , 
A n a s ta s io  S o m o za  D e b a y le  fu e  
dep u e s to  y a su vez reem p lazado  
por un g o b ie rn o  m a rx is ta -len in is ta . 
ig u a lm en te  rep res ivo  pero  ba jo  el 
m ando  del F rente  S and in is ta  de L ib e 
ra c ió n  N ac iona l.

La tra n s ic ió n  hac ia  una fo rm a  de 
gob ie rn o  p lu ra lis ta  y d e m o c rá tico  era 
la c re e n c ia  y esperanza  de los n ic a ra 
güense s  despué s  de aque l día; sin 
em bargo , m u ch o s  de esos  n ic a ra 
güen se s  deben  haber v is to  con  a m a r
gura  la ironía de su error. Por 
supuesto , m uchos  de é llos  p rev ie ron  
a los san d in is ta s  co m o  los c o m u n is 
tas que re a lm e n te  eran, pero  no tu v ie 
ron la c a p a c id a d  o el d ine ro  n e ce sa rio  
para  en fren ta rlos . In c lu s ive  an tes de
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la ca ída  de  Som oza, la je fa tu ra  de los 
sa n d in is ta s  in ic ió  un p rog ram a de 
p ropaga nda  d es tinad o  a a trae r n ica - 
ra güense s  a sus m ilitan tes.

".. H u m berto  O rte g a ” c la ra m e n te  
re c o n o c ió  un m ayor o b s tá cu lo  para  la 
h is tó rica  m is ión  del Frente: La p o b la 
c ión  de N ica ra g u a  no a ce p ta  la id e o 
logía de l FSLN En esa  cond ic ión , no 
podrían reem p laza r al d ic ta d o r con  un 
fren te  m a rx is ta - le n in is ta ” (8:68). C ie r
tam en te , la e s tra te g ia  sand in is ta  a tra 
jo  el apoyo  de  las c la se s  se le c ta s  
de N ica ragua , qu iene s  rep resen ta ro n  
una g ran  g a n a n c ia  para el m o v i
m iento. La in c lu s ió n  de gran núm ero  
de  es tos  p e rsona je s  en el G ob ie rno  
de R e c o n s tru cc ió n  N a c io n a l fue  de 
g ran  im p o rta n c ia  para  los sand in is ta s  
al to m a r el poder.

"L a  m a sca ra d a  de  la Jun ta  fue  un 
p e rfe c to  e jem p lo  de la fo rm a  co m o  el 
m o v im ien to  ganó  nuevos  m iem bros  
por m ed io  de  la co n fu s ió n  de id e o lo 
gía. A sí co m o  tam b ién , uno de los 
m iem bros  del g rupo  “ Los D o c e ” , 
(S erg io ) Ram írez p ropaga ba  el tem a 
“ no una  C uba, s ino  una  nueva  N ic a ra 
g ua ", el cua l de m o s tra b a  lo o rig ina l y 
p ra g m á tico  del m ov im ien to , y la p o s 
tu ra  de no a lin e a m ie n to  de los sa n d i
n istas, m ien tras  al m ism o tiem po  
co n tro la b a n  los se n tim ie n to s  an ti
am e rica n o s , los c a m b io s  rad ica le s  en 
la econom ía , y los c o n flic to s  soc ia les . 
T om ados ju n to s  (A lfo n so  R obe lo  y 
V ic to ria  C ham orro ) de  la bu rguesía  de 
o p o s ic ió n  d e m o crá tica , y el te rc e r is ta  
D an ie l O rtega, p a rec ía  que la d e m o 
c ra c ia  iba a es ta r en el orden del d ía " 
(8:101).

Esta co a lic ió n  c o n fe c c io n a d a  por 
los sand in is tas, fue  p a rticu la rm e n te  
d igna  de a tenc ión , po rque  o frec ía  la 
a p a rie n c ia  de que  la op o s ic ió n  era 
pa rtíc ipe  en el p ro ce so  g u b e rn a m e n 
tal. D ich a  apa ren te  a s o c ia c ió n  sug irió  
a los n ica ra g ü e n se s  que  una fo rm a

p lu ra lis ta  de go b ie rn o  e s taba  d e s 
a rro llándo se . Pero en rea lidad , la 
e s tra te g ia  a la rgo  plazo de  los s a n d i
n is tas  era  la tra n s fo rm a c ió n  del 
g o b ie rn o  de N ica ra g u a  en un e s tado  
m a rx is ta -le n in is ta  (8:124).

Por o tro  lado, la con fianza  de  los 
sa n d in is ta s  en e l apoyo  c u b a n o  y 
so v ié tic o  no e ra  tan  v is ib le . Pero ca s i 
in m e d ia ta m e n te  después de  q ue  el 
G o b ie rn o  de  R e c o n s tru c c ió n  N a c io 
nal fue  ins ta lado , aseso res  té c n ic o s  y 
m ilita res  fue ron  e nv iado s  al país 
(14:29). A u n q u e  m u ch o s  de  es tos  
cu b a n o s  p a rtic ip a ro n  d ire c ta m e n te  
en la lu ch a  co n tra  Som oza, su p re 
se n c ia  despué s  del c a m b io  de 
g o b ie rn o  s irv ió  pa ra  fa c ilita r la  d iv u l
g a c ió n  de la d o c tr in a  m a rx is ta - 
len in is ta  no so la m e n te  en el país, pero  
a tra vé s  de la reg ión. C om o  se  ha 
d is cu tid o  an te rio rm en te , los c a b e c i
llas de  los sa n d in is ta s  re c o n o c ía n  lo 
déb il de  su s ituac ión , por lo tan to , 
n e c e s ita b a n  c o n ta r  c o n  a y u d a  
e x tra n je ra  para p lanea r y e je c u ta r sus 
es tra teg ias . Uno puede  es ta r segu ro  
de la guía  pe rsona l p rov is ta  a los s a n 
d in is tas  desde  los a ltos  n ive les  de 
gob ie rn o  de C uba  y la U n ión  S o v ié 
tica . La co n e x ió n  en tre  N ica ra g u a  y 
es tos  pa íses ha ju g a d o  un im p o rta n te  
pape l en la  d e fensa  s a n d in is ta  en 
co n tra  de am enazas p e rc ib id a s  por 
éllos. El e s ta b le c im ie n to  del s is te m a  
de se g u rid a d  de N ica ra g u a  y el ráp ido  
in c re m e n to  de sus fue rzas  m ilita re s  
no fu e ro n  e s ta b le c id o s  so la m e n te  
po rque  es parte  de la d o c tr in a  
m a rx is ta -le n in is ta  (de fensa  de  la 
re vo lu c ió n ), s ino  ta m b ién  po r la p a ra 
no ia  so v ié tica  ..."U na de las le c c io 
nes a p re n d id a s  por los so v ié tic o s  es 
que  las re vo lu c io n e s  deben  se r c a p a 
ce s  de  d e fe n d e rse  po r sí m is m a s " 
(5:134).

En re tro sp e c tiva , la ru ta  de los s a n 
d in is tas  h a c ia  una so c ie d a d  c o n tro -
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lada  fue  re la tiva m e n te  s im p le . D esde 
el p rinc ip io , las m ás p o de rosa s  e 
im p o r ta n te s  p o s ic io n e s  en  e l 
g o b ie rn o  fue ron  o c u p a d a s  por los 
sand in is tas . A q ué llos  q ue  figu raban  
c o m o  C o m andan tes  de la R evo luc ión  
(e l títu lo  sup rem o  para  un sand in is ta ) 
fu e ro n  puestos  en los n ive les  m ás 
a ltos  del gob ie rno . N o es so rp resa  
a lg u n a  que T om ás B orge  y los h e rm a 
nos O rtega, H u m berto  y D anie l, c o n t i
nua rán  fa vo re c ie n d o  a los sa n d in is ta s  
d e sd e  sus p o s ic io n e s  c o m o  M in is tro  
de  In terio r, M in is tro  de  D e fensa  y 
C o o rd in a d o r de la Ju n ta  re s p e c tiv a 
m ente. Por m ed io  de e s tos  tres  p e rso 
na jes  se puede  ob tene r una idea  de lo 
q u e  ha su ce d id o  d e n tro  del gob ie rno .

Su cercana asociación con los cuba 
nos, an tes  y despué s  de  la revo luc ión , 
ha s ido  b ien do cu m e n ta d a . La in te 
g ra c ió n  de  la in te lig e n c ia  cu b a n a  y los 
a se so re s  de segu ridad  en las o fic in a s  
de  es tos  persona jes, es un e jem p lo  de 
la d e p e n d e n c ia  sa n d in is ta  en la a s is 
te n c ia  ex te rio r En m ás de se is  años 
d esde  la revo luc ión , los sa n d in is ta s  
han se rv ido  de an fitr io n e s  a m ás de 
7 .500 cubano s , 98 sov ié ticos , 50 
m ie m b ro s  de A lem an ia  O rien ta l, 30 
bú lga ros , 28 n o rco rean os , 20  v ie tn a 
m itas  y 10 p a les tino s  (PLO ) (17:218).

Es interesante notar, que cada nac io 
n a lidad  pa rece  d e se m p e ñ a r c ie rtas  
fu n c io n e s  de  aseso ram ien to . Por 
e jem p lo , los cu b a n o s  sup e rv isa n  y 
e n trenan  la m ilic ia , los de A lem an ia  
O rien ta l se ocu p a n  de a sun tos  de 
in te lig e n c ia  y seguridad , los bú lga ros  
se c o n c e n tra n  en la econom ía , y los 
s o v ié tico s  p a re ce  ser q ue  supe rv isan  
el p ro ce so  c o m p le to  (2:459). Es in n e 
c e s a rio  dec ir, que todo  el es fuerzo  
e s tá  d ir ig ido  h ac ia  la se g u ridad  de 
N ica ragua .

El a c c e s o  de  estos aseso res  a la 
je ra rq u ía  san d in is ta  es enorm e, lo 
cua l nos sug ie re  que  los cu b a n o s  y

so v ié tico s  es tán  en co n tro l de todas 
las a c tiv id a d e s  en el país. La p re se n 
c ia  de ta n to s  e x tra n je ro s  den tro  de la 
b u ro c ra c ia  n ica ra g ü e n se  a c tú a  com o  
im ped im en to , po r sí m ism o, en contra 
de cu a lq u ie r in ten to  de con sp ira c ió n .

La s igu ien te  no ta  tiende  a sus ten ta r 
esta  noc ión : “ ...Los cu b a n o s  están  
d ifund id os  en los M in is te rios  de 
D e fensa  e In te rio r, ope rand o  en todos  
los n ive les  de las fue rzas  a rm adas  
desde  el E stado  M ayor G ene ra l en 
M anagua  hasta  en los ba ta llones, y en 
a lgunos ca so s  has ta  en los n ive les de 
com pañ ía  (1 4 :2 9 )“ . Esto nos lleva a la 
co n c lu s ió n , de  que la p re se n c ia  de 
es tos  aseso res  en todos  los n ive les 
de gob ie rno  re p re se n ta  un gran  o b s 
tá cu lo  para un leva n ta m ie n to  de las 
m asas, o go lp e  de  estado.

O tro  de los co m p o n e n te s  de l c o n 
tro l sand in is ta  sob re  el país, ha s ido  la 
hab ilidad  para  in flu e n c ia r las m asas a 
través  del co n c e p to  de “ pode r p o p u 
la r” . Esta e s tra teg ia  a la rgo  plazo del 
FSLN, co n tie n e  los e lem en tos  b á s i
co s  de  la d o c tr in a  m a rx is ta -le n in is ta , 
la cua l llam a a la inc lus ión  del p ro le ta 
riado  con  la vangua rd ia . En este  caso, 
el FSLN re p resen ta  la vang u a rd ia  y 
los o tros n ica ra g ü e n se s  el p ro le ta 
riado.

“ El FSLN ” , d ijo e lC o m a n d a n te C a r-  
los Núñez, “ lle g ó  a ser y s igue  s iendo  
la vanguard ia  de los n ica ragüenses no 
so lam en te  po rque  de fin ió  la fo rm a 
co rre c ta  de lucha , s ino  tam b ién  p o r
que de fin ió  c la ra m e n te  que  las m asas 
popu la re s  e ran  la fuerza  capaz de 
ca m b ia r la h is toria . Si ayer, o rien tada s  
y d irig idas  por su vangua rd ia , fue ron  
la fuerza  que depuso  la d ic tadu ra , hoy 
d ich a s  m asas d ir ig idas  por la v a n 
gua rd ia  serán  la fuerza  m oto ra  de la 
revo lu c ió n  (9 :272 )".

Irón icam en te , los sa n d in is ta s  a te n 
ta ron  y fa lla ro n  va rias  v e c e s  en m over
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las m asas p o p u la re s  en con tra  de 
Som oza en el pasado . No fue  has ta  
que  ca m b ia ro n  el to n o  de su ac titud  y 
expus ie ron  un g ra n d io so  p lan para la 
re c o n s tru c c ió n  de  una "n u e va  N ic a 
ra g u a " que  tuv ie ron  éx ito  en m over 
d ich a s  m asas. Este éx ito  con  el p u e 
blo se c o n v irtió  en el es tanda rte  de 
v ic to ria  despué s  de la ca ída  de 
Som oza. Los sa n d in is ta s  sup ie ron  
e log ia r el m érito  del pueb lo  en la a b o 
lic ión  "...del rég im en  de Som oza, su 
pode r e co n ó m ico , y las fuerzas e x te r
nas que lo apoyaban ...(1 :183 )". Este 
hech o  ayudó  a c re a r una p ro funda  
arm onía  en la m en ta lidad  n ic a ra 
güense , y por su p u e s to  los gu ió  a un 
co m p ro m iso  nac io n a l para  la c re a 
c ión  de  una “ nueva  N ic a ra g u a ” . En 
esta  form a, los sa n d in is ta s  log ra ron  
e s ta b le ce r sus va rios  p rog ram as 
so c ia lis ta s  co n  la a ce p ta c ió n  gene ra l 
de l pueb lo .

Esta es tra teg ia  e n ca jó  b ien con  la 
idea de la p ro m e tid a  dem o cra c ia . Por 
lo tanto , no fue  so rp re sa  a lguna, que 
el ca m in o  de los sa n d in is ta s  h ac ia  un 
e s tado  co m p le ta m e n te  to ta lita rio , fue 
llevado  a c a b o  de a cu e rd o  con  los 
p lanes o rig ina les.

La d iscu s ió n  hasta  aho ra  ha d e s 
a rro llado  en un a m p lio  sen tido  c ie rta s  
co n s id e ra c io n e s  (el gob ie rno  e n te ra 
m ente  c o n tro la d o  por los sand in is tas, 
la inm ers ión  de  los aseso res  e x tra n je 
ros den tro  de la b u ro c ra c ia  n ic a ra 
güense , y la a ce p ta c ió n  nac iona l de 
las m e tas  del FSLN que por la n a tu ra 
leza de las m ism as han in flu ido  en el 
país e in d ire c ta m e n te  han inh ib ido  un 
m ov im ien to  co n tra  revo luc iona rio .

Ahora pasarem os a discutir específi
cos  p rog ram as  y o rga n iza c io n e s  que 
los sa n d in is ta s  han c re a d o  co m o  
de fensa  en co n tra  de  cu a lq u ie r a c tiv i
dad subve rs iva  o in ten to  de c o n tra 
revo luc ión ).

Program as y  organ izaciones  
diseñados para im p e d ir una 
con tra -revo luc ión .

Vita l pa ra  el tem a  del FSLN por una 
“ nue va  N ic a ra g u a ” e ra  el e s ta b le c i
m ien to  de o rg a n iza c io n e s  c ív ica s  que  
lleva rían  a c a b o  el p lan de a c c ió n  y los 
p ro g ra m a s  de  la o rg a n iza c ió n  a tra 
vés de la p a rtic ip a c ió n  del pueb lo . Los 
sa n d in is ta s  log ra ron  es te  o b je tivo  
p r in c ip a lm e n te , e xp o n ie n d o  los id e a 
les y m e tas  del G o b ie rn o  de  R e c o n s 
trucción nacional (2:308). El prim er paso 
h ac ia  ese fin fue  inc lu ir los va rios  m ov i
m ien tos  y o rg a n iza c io n e s  que  fue ron  
fo rm ados antes y durante la revolución.

Quizás las m ás im portantes de d ichas 
o rg a n iza c io n e s  fue ron  los C o m ité s  de  
D e fensa  C iv il (C D C S). O rig in a lm e n te  
fo rm a d o  en 1978, el C D C  fu e  s u b s e 
c u e n te m e n te  t r a n s fo r m a d o  en  
C o m ité  d e  D e fe n s a  S a n d in is ta  
(CDSS). Los  s a n d in is ta s  m o ld e a ro n  el 
C D S  a im agen  de  los C o m ité s  C u b a 
nos de D e fensa  de la R e vo lu c ió n , los 
cu a le s  a su vez, fu e ro n  d e s ig n a d o s  
por los re vo lu c io n a rio s  para  o b te n e r y 
u tiliza r el a p o yo  de l pueb lo  en su p lan 
de a c c ió n  (1:193).

Los C o m ité s  de D e fensa  S a nd in is ta  
co m o  ve h ícu lo s  de p ro p a g a c ió n  de 
lite ra tu ra  y p rog ram as de sa lud, c o m o  
ta m b ié n  para  re c lu ta r n u e vo s  m ie m 
bros. A tra vé s  de un e la b o ra d o  s is 
tem a, los san d in is ta s  tra n s m itie ro n  su 
p ropaga nda , p la n e s  y p rog ram as. S in 
em bargo , a fina les  de 1980, los C D SS 
co m e n za ro n  a ju g a r un pape l m ás 
im p o rta n te  en el s is te m a  p o lítico  y 
m ilita r de  los sand in is tas . A s u m ie n d o  
el pape l de  "v ig ila n te s " de l FSLN, los 
m ie m b ro s  de l C D S en ca d a  v e c in d a 
rio  o b tu v ie ro n  m ayores  re s p o n s a b ili
dades  en el m an te n im ie n to  de  la ley y 
el o rden , y a la se g u rid a d  in te rn a  d e n 
tro  de  su te rrito rio .
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A c tu a n d o  ve rd a d e ra m e n te  co m o  
los o jos y o ídos de  los sand in is tas , 
d ic h o s  m iem bros  fu e ro n  nom brado s  
re sp o n sa b le s  de las a c c io n e s  de 
ca d a  p e rsona  de n tro  de su ju r is d ic 
c ión . C u a lq u ie r p e rsona  que  no  p a rti
c ip e  en los p ro g ra m a s  del ve c in d a rio  
o que  exh iba  una c o n d u c ta  s o s p e 
ch o s a  es  repo rtada  a las a u to ridades . 
C a so s  de  in tim idac ión , p e rs e c u c ió n  
fís ica  y  has ta  e n c a rc e la m ie n to  le han 
o c u rr id o  a a qué llo s  que  han fa lla d o  en 
un irse  o p a rtic ip a r en las fu n c io n e s  
de l CDS.

No o b s ta n te  la p a rtic ip a c ió n  es 
s u p u e s ta m e n te  vo lun ta ria . El CDS 
c u e n ta  c o n  a lre d e d o r de 460 .000  
m iem bros  (adu ltos ) (4 .331). Esta c ifra  
es m ás de la m itad  de la p o b la c ió n  
a d u lta  de  N ica ragua .

A u n q u e  el C D S  es p rim o rd ia lm e n te  
un s e rv ic io  u rbano, los sa n d in is ta s  
han im p u lsa d o  o tras  o rg a n iza c io n e s  
cu yo s  ob je tivo s  son d ir ig id o s  a e sp e 
c ífic o s  g rupos. Entre d ic h a s  o rg a n iza 
c io n e s  se  e n cu e n tra n  los g ru p o s  
juven iles , las a s o c ia c io n e s  fe m e n i
nas. las un ione s  ob re ras , c o o p e ra ti
vas  ag ríco las , etc., todas  las cu a le s  
son c o n tro la d a s  por el FSLN. Estas 
o rg a n iza c io n e s  le im partían  al pueb lo  
el se n tid o  de es ta r re p re se n ta d o  y a la 
vez de  q ue  fo rm a b a n  p a rte  in teg ra l de 
la so c ie d a d . En rea lidad , es to  ere 
so la m e n te  una fachada .

Los sa n d in is ta s  u tiliza ron  e fe c ti
va m e n te  el co n tro l sob re  las o rg a n i
z a c io n e s  de l p ueb lo  para  m a n ip u la r el 
país. E llos log ra ron  es te  o b je tivo  u tili
zando  d ich a s  o rg a n iza c io n e s  y sus 
m ie m b ro s  c o m o  c o n d u c to re s  de  p ro 
p a g a n d a  y e d u c a c ió n  m asiva . H a s ido  
por m ed io  de  es te  s is te m a  q ue  los 
sa n d in is ta s  han re fo rzado  su pode r e 
in flu e n c ia n d o  la m e n ta lid a d  de l p u e 
blo. C on  es te  p ropós ito , la ca m p a ñ a  
de a lfa b e tiza c ió n  ha ju g a d o  un pape l 
c ru c ia l en la m a q u in a ria  p ro p a g a n 
d is ta  de l FSLN.

C om enzand o  en 1980, los sa n d i
n is tas  p ro cu ra ro n  re d u c ir el n ive l de 
ana lfab e tos  en el país y al m ism o 
tiem po  in fund ir el co n c e p to  de ig u a l
dad y c o n c ie n c ia  p rop ia  en tre  las 
m asas popu la res.

El FSLN co n d u jo  una v igo rosa  
ca m p a ñ a  p ro p a g a n d is ta  a través  de 
sus p rop ios  ó rganos  de  d ivu lg a c ió n  y 
tam b ién  aqu e llo s  ba jo  el con tro l del 
M in is te rio  de  C u ltu ra , el cua l ope ra  la 
te lev is ión  nac iona l, los c irc u ito s  de 
radio, y o tros  p rog ram as a rtís ticos  y 
cu ltu ra les . La ca m p a ñ a  m ás la rga  lle 
vada  a c a b o  fu e  la C ruzada  de A lfa b e 
tizac ión  de 1980, la cua l p rocu ró  
im partir e d u c a c ió n  b ás ica  a aque lla  
m itad  del pueb lo  m ayo r de diez años 
que pe rm anec ía  ana lfabe ta . La c ru 
zada fue  llevada  a cabo  por m ed io  de 
vo lun ta rios , qu ie n e s  e m p le a n d o  m e n 
sa jes en fa vo r del FSLN ins truye ron  al 
pueb lo  en e d u a c ió n  b ás ica  y e n s e 
ñanzas de la nueva  cu ltu ra  nac io n a l 
El p rog ram a  log ró  un co n s id e ra b le  
éxito , re d u c ie n d o  por lo m enos 2 /3  
del ana lfa b e tism o  (2 :312)".

A l igua l que en C uba, la forzada 
p a rtic ip a c ió n  de la juven tud  en los 
p rogram as educa tivo s ,es  una e s tra te 
g ia  a largo a lc a n c e  de la o rgan ización. 
La fu tura  in c lu s ió n  de esta  nueva  g e 
n e rac ión  en la v ida  co tid iana  n ic a ra 
güense  co n su m a rá  la estra teg ia . Una 
vez que esto  ocurra , una c o n tra -re v o 
luc ión  será  m uy d ifíc il de realizar

C om o ha s ido  ind icado , la cam p a ñ a  
de a lfabe tiza c ión  u tilizó  e n o rm e m e n te  
los d ife ren tes  m ed ios  de p u b lic ida d  
para llegar a las m asas. Es in te re 
san te  notar, que  la p rensa  n ac iona l es 
regu lada  por el M in is tro  del In terior, 
T om as Borge, qu ien  a su vez es re s 
ponsab le  por la segu ridad  del g o 
b ierno. A tra vé s  de su o fic in a  pasan 
a sun tos  a so c ia d o s  con  la in te ligen c ia  
nac iona l, co n tra in te lig e n c ia , y la a p li
ca c ió n  de la ley y el o rden. Tam bién , 
den tro  de sus re sp o n sa b ilid a d e s  se
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e n cu e n tra n  censu ra , desa rro llo  y d is 
e m in a c ió n  de la p ro paga nda  del 
FSLN (10 :198). En 1981, Borge, ju g ó  
un im p o rta n te  pape l en la im p le m e n - 
ta c ió n  del “ es tado  de e m e rg e n c ia " 
del g o b ie rn o  nac iona l. Ins titu ida  por 
razones de  se g u ridad  m ilitar, esta  
m ed ida  de " tie m p o  de g u e rra ’’ o b s ta 
cu lizó  el tra b a jo  de la p rensa en re p o r
ta r a rtícu lo s  que fue ran  co n s id e ra d o s  
dañ inos, d ifa m a to rio s  o que p re se n ta 
ran un pos ib le  p rob lem a para  el 
gob ie rno . Por o tro  lado, la p rensa  c o n 
tro lada  por el g o b ie rn o  pu b lica b a  p ro 
pagan da  de l FSLN a c e rc a  de las 
“ v irtu d e s  de la re v o lu c ió n ”  c re a n d o  
así un se n tid o  de  p a trio tism o  y fe rvo r 
n ac iona l en co n tra  de cu a lq u ie r a m e 
naza.

D icho  co n tro l gu b e rn a m e n ta l sobre  
los m ed ios  de  p rensa  y pu b lic id a d  ha 
lim itado  la o p o s ic ió n  ve rba l en con tra  
de  los sa n d in is ta s  y ha re d u c id o  aún 
m ás las “ lib e rta d e s " que  los n ic a ra 
güense s  pensa ron  que  poseían  d e s 
pués de  la revo luc ión . La je fa tu ra  de 
los sa nd in is ta s , in m ed ia tam e n te  d e s 
pués de  la  re vo lu c ió n  se  d io  cuen ta  de 
que nece s ita ría n  una g ran  fuerza  
p o lí t ic o -m ilita r  p a ra  a s e g u ra r su 
pode r y pa ra  p rosegu ir con  las m etas 
re vo lu c io n a ria s  de l FSLN (16:21). 
S u b secue n tem en te , com enza ron  a 
c o n ve rtir  sus fuerzas g u e rrille ra s  en 
una m ilic ia  b ien organ izada, es to  o c u 
rrió  a pesa r de  no ex is tir am enaza  de 
co n tra -re v o lu c ió n  en esos tiem pos. 
En feb re ro  de  1981, los sa n d in is ta s  se 
p rom e tie ron  así m ism os ob te n e r una 
fuerza  de  200 .000  un idades m ilita res, 
la  cua l sería  capaz de  d e fend e r la 
revo luc ión . C om o p rim er paso  hac ia  
esta  m eta, los so v ié tico s  y cubano s  
in ic ia ron  el envío  de una gran  c a n ti
dad de e q u ip o  m ilita r a N ica ragua . 
Los líde res de  a m bos  países c o n s id e 
raron d ich o  apoyo  abso lu ta m e n te  
n e c e s a rio  para  a segu ra r la hab ilidad  
de d e fensa  de  N ica ragua .

Los sa n d in is ta s  a c tu a lm e n te  c u e n 
ta n  co n  un e jé rc ito  de  a p ro x im a d a 
m e n te  62 .000 so ld a d o s  re g u la re s  y
57 .000  en rese rva  y m ilic ia .

La rese rva  y la m ilic ia  co n s is te n  
p rin c ip a lm e n te  en m iem bros  de  los 
C o m ité s  de D e fensa  S a n d in is ta  Es 
im p o rta n te  observar, q ue  to d o  el p e r
sona l m ilita r es  m ie m b ro  de l FSLN y 
que  son a d o c tr in a d o s  co n  los idea les  
y m e tas  del pa rtido  (2 :310). S egún  
re c ie n te s  in fo rm ac ione s , el e jé rc ito  
san d in is ta  ha s ido  e q u ip a d o  co n  110 
ta n q u e s  T -55 , 230  ve h ícu lo s  b lin d a 
dos (P T -76 , B TR -60, B T R -1 5 2  y 
B D R M -2), 70 obuses  de  la rgo  a lc a n 
ce  (122  y 152 m m .), m ás de  una d o 
ce n a  de  h e licó p te ro s  de a taque  
M I-8  y M I-24 , así c o m o  ta m b ién  de
1.000 cam iones, 800 jeeps, 40 c a 
m iones de carga , 6 ta n q u e s  (fe rries), 
75 ca m io n e s  de  co m b u s tib le  y n u m e 
rosas c a m io n e ta s  de c o m u n ic a c ió n .

A d em ás, se les su m in is tró , una ili
m itada  ca n tid a d  de a rm as p e q u e 
ñas, a n tia é re a s  y a m e tra lla d o ra s  
(16 :19 -29 ). El co m a n d o  de es ta  fue rza  
m as iva  es c o m p a rtid o  por el M in is tro  
de D e fensa  (H. O rtega ) y el M in is tro  
del In te rio r (T. Borge). Esta d iv is ió n  de 
c o m a n d o  ex is te  d eb ido  a las re s p o n 
sab ilid a d e s  ind iv idua les  de c a d a  M i
n is te rio : segu ridad  ex te rn a  e in te rna , 
re sp e c tiva m e n te  (10 :197 -1 98 ). C o m o  
se d ijo  an te rio rm en te , estos dos in d i
v iduos  y D an ie l O rtega  (qu ien  o c u p a  
la p re s id e n c ia  del país), son la fu e r
za de l FSLN.

C o m o  é llos  a m b ic io n a ro n  al f in a l de  
la re vo lu c ió n , el país posee  a h o ra  una  
fue rza  m ilita r capaz de d e fe n d e r la 
re vo lu c ió n  y m u ch o  m ás. Los s a n d i
n is tas  han a segu rad o  el c o n tro l del 
país a tra vé s  de los m e c a n is m o s  d e s 
c rito s  an te rio rm en te ; sin  em b a rg o , la 
re p res ión  que  ha s ido  c re a d a  p o r 
esos  m ism os m e c a n is m o s  p u e d e  m i
ra rse  co m o  la base  pa ra  una fu tu ra  
c o n tra -re vo lu c ió n .
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C ondiciones
In te rnas que con tribuyen  
a una con tra -revo luc ión .

¿Están los n ica ra g ü e n se s  m e jo r 
hoy, que  an tes  de la re vo lu c ió n ?  
S o la m e n te  un n ica ra g ü e n se  podría 
c o n te s ta r d e fin itiva m e n te  esta  p re 
gun ta , pe ro  los  hechos  ind ica n  que la 
re sp u e s ta  sería  un ro tu n d o  NO. R azo
nes hay m u c h a s  y puede n  re m o n 
ta rse  a tie m p o  atrás, d igam os el 12 
de ju lio  de  1979. En esa  fecha , la ju n ta  
P rov is iona l de  G ob ie rno  R e v o lu c io 
na rio  p ro c la m ó  a la S ecre ta ría  G e n e 
ral de  la O rg a n iza c ió n  de Estados 
A m e rica n o s , que é llos  ce leb ra rían  
p ro n ta m e n te  e le c c io n e s  lib res, que 
e s ta b le ce ría n  un ó rg a n o ju d ic ia l in d e 
pe n d ie n te , y que p rese rva rían  los 
d e re c h o s  hum anos. El pun to  de que si 
los sa n d in is ta s  han cu m p lid o  o no con 
sus  p rom esas, puede  ser d eba tid o  
c la ro  está, de p e n d ie n d o  en que' lado 
de  la  c e rc a  se e n cu e n tra  uno. D esde  
e l pun to  de  v is ta  de la m ayoría , po r no 
d e c ir  de  to d o s  los m iem bros  in d e p e n 
d ien tes , no a lin e a d o s  del G ob ie rno  
N a c io n a l de R e co n s tru cc ió n , esas 
p ro m e sa s  so la m e n te  fu e ro n  una fa rsa  
p ues ta  po r el FSLN. El d e scu b rim ie n to  
de las re a le s  in te n c io n e s  de los sa n d i
n is ta s  c re ó  in m ed ia to  c o n flic to  en tre  
los m iem bros  y las llam das "m e ta s  de 
la re v o lu c ió n ". A q u é llo s  n ic a ra g ü e n 
ses que  e ran  r ico s  h a ce n d a d o s  y p ro 
m in e n te s  h o m b re s  de  n e g o c io s , 
fu e ron  c o n s u m id o s  rá p id a m e n te  por 
el vo raz  a p e tito  de la re vo lu c ió n . Es de 
m ás  d e c ir, q ue  m u ch o s  de  es tos  pe r
so n a je s  to m a ro n  lo que  pud ie ron  de 
su s  p e rte n e n c ia s  y huye ron  de l país. 
O tro s  qu ie n e s  s in tie ron  que  era  un 
d e b e r p a tr ió tico  q u e d a rse  y o pone rse  
a los sand in is ta s , p ron to  se  d ieron 
cu e n ta , q ue  habían p o ca s  e s p e ra n 
zas de tr iu n fo  en co n tra  de un 
g o b ie rn o  ta n  opres ivo , in c lu s ive  el

m uy c o n o c id o  C o m a n d a n te  C ero  
(Edén Pastora), qu ien  o cu p a b a  un 
a lto  rango  en el FSLN, no pudo  to le ra r 
la h ipocres ía  de los líde res  sa n d in is 
tas. Irón icam en te , son es tos  m ism os 
d e se n ca n ta d o s  de la revo luc ión , 
qu ienes  se han o rga n iza d o  en con tra  
de los sand in is tas.

El ráp ido  m o v im ien to  hac ia  una 
soc iedad  m a rx is ta -le n in is ta  im pac tó  
igua lm en te  las c la se s  bajas. A unque  
la e conom ía  de N ic a ra g u a  es taba  en 
un estado  d e sa s tro so  in m e d ia ta 
m ente  después de la revo luc ión , los 
sa n d in is ta s  la han lle va d o  a un es tado  
de ca o s  en el cua l no hay esperanzas. 
E llos trá g ic a m e n te  han m al a d m in is 
tra d o  la b á s ica  e conom ía  ag ríco la  del 
país in te n s ifica n d o  el cu ltivo  para 
e xp o rta c ió n  en vez del cu ltiv o  de s u b 
s is tenc ia . Esto sum ado  a la e xp o rta 
c ión  del g a nad o  ha d e jado  a los 
n ica ra g ü e n se s  en un s is te m a  c o n tro 
lado de  rac iones. Los in ten tos  de 
so c ia liza c ió n  popu la r del g o b ie rn o y  la 
p rio ridad  de l m ism o  h a c ia  una p o d e 
rosa  e s tru c tu ra  m ilita r han agotado 
los re cu rso s  de l s e c to r labora l y el 
s is tem a  m o ne ta rio  del país. Los sa n 
d in is tas  es tán  p rá c tic a m e n te  d e p e n 
d iendo  de la U nión S o v ié tica  para  su 
s u b s is te n c ia  d ia ria  (1 1 :1 -9).

Los dos e jem p los  m ás b rillan tes de 
los  s a n d in is ta s  por re p r im ir  los 
de re ch o s  hum anos y las libe rtades 
pe rsona les  han s ido  las a cc io n e s  
to m adas  en co n tra  de  los ind ios  de  la 
C os ta  A tlá n tica  y en co n tra  de la Ig le 
sia  C a tó lica . En 1979, los sand in is tas  
fo rm a ron  el M IS U R A S A TA  (A s o c ia 
c ión  de in d io s  M isk itos , S um as y 
R am as) cu yo  p ropós ito  era re p re se n 
ta r toda  la po b la c ió n  c o s te ra  ind ígena 
en un ión  con  el FSLN (10 :97 -98 ) 
c o m o  en todas las o tras  o rg a n iza c io 
nes, la reg la  guía era  la im p lan tac ión  
de los s is tem as del partido . Los ind ios 
no a ce p ta ro n  fá c ilm e n te  esta  regla,
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por c o n s ig u ie n te  los sa n d in is ta s  se 
s in tie ron  ob ligad os  a im pone r su 
au to ridad  por la fuerza. En un m o v i
m ien to  d ir ig ido  a de tene r una su b v e r
s ión  in te rna , los sand in is ta s  tra ta ron  
de re u b ica r m u ch o s  de  los case ríos  
ind ígenas, pe ro  esto  resu ltó  en m a yo 
res ho s tilid a d e s  y m uertes. En el p re 
sente, M IS U R A S A TA  es d e fin itiv a 
m ente  un a c to r en co n tra  de  los 
sand in is tas. Igua lm ente , la Ig les ia  
C a tó lica , por m ed io  de sus  s a c e rd o 
tes, ha s id o  un im p e d im e n to  para el 
s is tem a  sand in is ta . Los sa n d in is ta s  
han usado  las llam adas "tu rb a s  D iv i
nas" c o m o  ins trum en to  de p e rs e c u 
c ió n  e in tim id a c ió n  h ac ia  aque llos  
sa ce rd o te s  que  en una u o tra  fo rm a  
se a treven  a hab la r o im p rim ir m a te 
rial, en co n tra  del go b ie rn o  (16:19).

El te m o r de los sand in is ta s  hac ia  la 
Ig les ia  C a tó lica  es b ien fundado, pues 
ésta  co n tin ú a  s iendo  de gran  im p o r
ta n c ia  para  la so c ie d a d  n ic a ra 
güense . A un q u e  es tos  son so lam en te  
dos e jem plos, el paso del tiem po  ha 
d e m o s tra d o  que los n ica ra g ü e n se s  
en genera l, no son inm unes a un tra to  
de rep res ión  sim ilar.

Los con tras: un fa c to r  im p o r
tante para e l escenario de 
una con tra -revo lución .

La a d m in is tra c ió n  del p res iden te  
R onald  R eagan se ha id e n tifica d o  en 
favo r de los co n tra s  y sus m etas. En 
gran  parte, la e x is te n c ia  fu tu ra  de! 
g rupo  co m o  fuerza guerrille ra , y su 
p o te n c ia l en fu tu ra s  o p e ra c io n e s  
d epen de rá  g ra ndem e n te  de la a s is 
te n c ia  e c o n ó m ic a  p rov is ta  por los 
E stados U n idos  en favo r de los 
es fue rzos  del grupo.

S in em bargo , m u ch o s  po líticos  de 
los d ife ren tes  c írcu los  del C ong reso  
a m ericano , e n cu e n tra n  d ifíc il el a c e p 
ta r los c a b e c illa s  de los C ontras, o sus

p ro p ó s ito s  fin a le s  si llegasen  a tr iu n 
far. La p re o c u p a c ió n  a c e rc a  de los 
C on tras  es co m o  una som bra  que 
v ie n e  con  é llos  desde  el n a c im ie n to  
de la o rg a n iza c ió n  c o m o  fuerza  g u e 
rrillera. O rig in a lm e n te  c re a d a  y a m p a 
rada se c re ta m e n te  por la C IA , sus 
p rim e ro s  m iem bros  c o n s is tie ro n  en 
e x -s o m o c is ta s  o e x -m ie m b ro s  de  la 
G u a rd ia  N ac iona l. La o d iada  im agen  
de la G ua rd ia  desde  tie m p o s  de 
Som oza, p asó  a p e rte n e c e r y d e sa fo r- 
tu n a d a m e n te ,  c o n t in ú a  p e r te n e 
c ie n d o  a lo s  C o n tra s ,  a u n q u e  
a c tu a lm e n te  el g rupo  c u e n ta  con  
m enos del 27%  de los m iem bros  o r ig i
na les. A d ic io n a lm e n te , la o rg a n iza 
c ió n  de los C o n tra s  en sí, es tá  
co m p u e s ta  de d ife re n te s  fa cc io n e s , 
las cu a le s  d ifie ren  no  s o la m e n te  en 
lide ra to  s ino  ta m b ién  en a sp ira c io n e s . 
El g rupo  p rin c ip a l de  re s is te n c ia , 
O p o s ic ió n  N ic a ra g ü e n s e  U n id a  
(U N O ) fue  fo rm a d o  para  un ir las fu e r
zas de A d o lfo  C a lero , A rtu ro  C ruz, y 
A lfonso  R obelo. Es in te re sa n te  notar, 
q ue  C ruz y R obe lo  fu e ro n  m ie m b ro s  
de  la Ju n ta  P rov is iona l de G o b ie rn o  
co n  los sand in is tas . La fo rm a c ió n  de  
U N O  es un in ten to  para  ce n tra liz a r las 
a c tiv id a d e s  de los C on tras , pe ro  en 
rea lidad  las d ife ren tes  fa c c io n e s  aún 
c o n tin ú a n  o p e ra n d o  in d e p e n d ie n te 
m ente.

La fuerza  g u e rr ille ra  m ás n u m e 
rosa, Fuerza D e m o c rá tic a  N ic a ra 
g ü e n se  (FDN), es d ir ig id a  por C a le ro , 
co n  R obe lo  y Edén P asto ra  in flu e n 
c ia n d o  la A lia n z a  R e v o lu c io n a r ia  
D e m o c rá tic a  (ARDE). O tros  g ru p o s  
in c lu ye n  el K ISAN  (P o b la c ió n  Ind í
ge n a  U n ida  del Este de  N ic a ra g u a ) y 
M IS U R A S A T A  la cua l es d ir ig ida  por 
B roo lyn  R ivera  (9 :225 -229 ).

A u n q u e  U N O  ha in ten tad o  u n ific a r 
es tos  g rupos, el h e c h o  es q ue  ha 
fa lla d o  en c re a r un c u e rp o  u n ive rsa l 
(g o b ie rn o  p ro v is io n a l) qu e  p ueda  se r
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re s p o n s a b le  p o r las a c t iv id a d e s  
c o le c tiv a s  de la insu rgenc ia . Por 
ú ltim o, la fa lta  de buenos líderes al 
n ive l de  tro p a s  ha ca u sa d o  p rob lem as 
no so la m e n te  al e je c u ta r o p e ra c io n e s  
m ilita res , s ino  tam b ién  en p reven ir 
a troc idade s . Por lo tanto, los C ontras, 
tienen  una pe n o sa  ba ta lla  de n tro  de 
sus p rop ias  filas, la  cu a l deben  gana r 
si re a lm e n te  e sp e ra n  desa fia r a los 
sand in is tas .

Conclusiones:
El lide ra to  sa n d in is ta  está  b ien 

e n te ra d o  de l p ro c e s o  revo luc iona rio . 
C o m o  r e c o n o c id o s  m a r x i s t a s -  
len in is tas , son m a e s tro s  en ese  juego. 
La ráp ida  tra n s fo rm a c ió n  de  la nac ión  
en una  so c ie d a d  ce rra d a  y m ilita r i
zada, va  de  a c u e rd o  con  la d o c tr in a  
e s ta b le c id a  m u c h o  an tes de la ca ída  
de  Som oza. S us p ropós itos , al igua l 
que  la d o c tr in a  m a rx is ta -le n in is ta , lla 
m an a la d e fe n sa  de la revo luc ión . 
E llos han log ra d o  és to  a tra vé s  de la 
a s is te n c ia  té c n ic a  y log ís tica  de  la 
U n ión  S ov ié tica , C uba  y el b loque  de 
pa íses de l Este. D ich o  apoyo  es e s e n 
c ia l en su jo rn a d a  h a c ia  el T o ta lita 
rism o. H oy, los san d in is ta s  co n tro la n  
e fe c tiv a m e n te  la nac ión  a tra vé s  de la 
ce nsu ra , p ropaga nda , ra c io n a m ie n to

y sus va rias  o rg a n iza c io n e s  p o p u la 
res. Los n ica ra g ü e n se s  lite ra lm en te  
com en , p iensan  y tra b a ja n  c o m o  el 
FSLN desea  que  é llos  lo hagan. Esto 
no s ign ifica , sin  em bargo , que  los 
n ica ra g ü e n se s  hayan  s ido  tra n s fo r
m ados en "z o m b ie s ” . M u ch o s  no han 
te n id o  m ás a lte rn a tiva  q ue  a ce p ta r el 
s is tem a  sand in is ta . El h e ch o  es que si 
é llos  pud ie ran  ca m b ia r el p resen te  
estado, así lo harían. Este es  el v e rd a 
dero  punto, pero  la h is to ria  m und ia l no 
re fle ja  op tim ism o  hac ia  ese fin, “ n in 
gún fren te  de in su rg e n c ia  popu la r 
m a rx is ta -len in is ta , ha ca m b ia d o  a 
d e m o c rá tic o  despué s  de  ob te n e r la 
v ic to ria  (7 :88)".

F ina lm ente , la opo rtu n id a d  de  una 
co n tra -re v o lu c ió n  por m ed io  de  los 
C on tras  p a re ce  ig u a lm e n te  som bría .

Sus in ten tos  por c re a r una desde  
1981, han s ido  re c ib id o s  co n  m ucha  
in co n s is te n c ia  de parte  de  los n ic a ra 
güense s  y de  los E stados U nidos.

C om o fue rza  m ilita r están  d iv id idos, 
pob rem en te  d irig idos  y equ ipados, y 
p rinc ipa lm en te , apa rte  de deponer a 
los sand in is tas , no tienen  una filoso fía  
fundam en ta l. Es por es tas  razones, 
que es im p rá c tic o  c re e r o espe ra r que 
una co n tra -re v o lu c ió n  te n d rá  e fe c to  
en N ica ra g u a  en un fu tu ro  inm ed ia to .
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En veinticinco anos. PROPAL ha desempeñado un papel significativo 
en el desarrollo del país, utilizando materia prim a nacional, aportando 
tecnología, sustituyendo im portaciones y generando divisas, además 
de proporcionar m iles de empleos directos e indirectos.

Las políticas de calidad de PROPAL en todos los campos, productivo, 
adm inistrativo, comercial y de servicio al cliente, han merecido un 
reconocim iento nacional: "E l Premio Nacional de la Calidad"

Apoyar la economía ha sido y es tam bién un papel de PROPAL 
G a ra n tiza d o s  co n  S e llo  de C a lid a d  ICONTEC
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El Derecho
producto  de la asociación 
hum ana y  su evolución

Coronel (r) José Ramírez M erchán

El relato h istórico de las civilizacio
nes antiguas, nos demuestra que 
desde los prim eros tiem pos de la aso
ciación humana aparecen en gesta
ción ciertos sistemas de prohib ición, 
tabúes, lim itaciones, castigos, en que 
como normas reguladoras de la vida 
en com unidad, darían origen con el 
decurso del tiem po a un  Régimen de 
Derecho.

Al analizar la organización de las 
prim itivas sociedades humanas que 
unidas por diferentes vínculos forma
ron el sib, la fatría, el clan, la familia, la 
tribu, la horda y  demás agrupaciones, 
encontramos que la autoridad rad i
caba en el más fuerte, en quien ejer
ciendo su dom inio  económ ico y  la 
destreza en el manejo de las armas se 
im ponía sobre sus semejantes como 
líder de la com unidad.

El mando supremo era ejercido 
por el padre, la madre o el jefe de 
familia, con todos los poderes om ní
modos que su calidad entrañaba,

pero a pesar de d isponer a su arbitrio 
de la vida y  bienes de sus semejantes, 
parece que sus actos estaban contro
lados por un orden sobrenatural, esto 
es, por un genio tute lador superior a 
todo convencionalismo humano.

Las lim itaciones sobre el abuso de 
poder no existían, ni podía invocarse 
el respeto a ninguna clase de dere
chos, por cuanto eran totalmente 
desconocidos e ignorados, pero en 
cambio aparecían severas lim itac io 
nes que tenían su más fiel expresión 
en la práctica rigurosa de ciertos cu l
tos religiosos, de un deísmo poéticoy 
m istico adorando al Creador, de un 
sabeismo fanático venerando a los 
astros y  fuerzas de la naturaleza o por 
un totemism o misterioso im p lo 
rando la asistencia de algunos anima
les para que acudieran en protección 
de una persona, de una familia, de la 
tribu  y  en ciertos momentos de la 
com unidad.



En las prim itivas sociedades toda 
manifestación del delito  era conside
rada como un ataque d irecto  y  lesivo 
a los intereses de la sociedad y  colo
caba al in fractor en situación de uná
nim e reprobación, ya que la ofensa 
in ferida a alguna persona producía 
unán im e so lida ridad  y  reacción 
colectivas. El in fractor era castigado 
sin ningún m iram iento, en forma 
pronta y  ejemplarizante y  quien se 
colocaba al margen de la ley debía 
su frir las consecuencias de su que
brantam iento y  pagar la expiación del 
delito, sin que ninguna autoridad se 
atreviera a perdonar o m odificar su 
condigno castigo. Cuando por alguna 
circunstancia el sindicado desapare
cía o burlaba la acción de la justicia, la 
sanción se im ponía a su represen
tante legal, al m iem bro de fam ilia más 
cercano y  en ú ltim a instancia al jefe 
de la agrupación, por haber perm i
tid o  la transgresión de la ley y  aten
tado contra la seguridad del núcleo 
social.

A lgunas c iv ilizac iones antiguas 
com o la brahámanica, la asiria, la 
persa, la hebrea, la romana, la egipcia, 
la griega y  la americana, para no citar 
sino unas pocas, sufren una trascen
dental evolución al pasar de la edad 
neolítica a la de los metales, en que 
los fundamentos biológicos, sociales, 
económicos, políticos y  religiosos 
fueron revaluados parcialmente y  
tales pueblos reciben el in flu jo  de 
nuevas corrientes civilizadoras que 
vienen a cambiar el sistema de vida, 
produciendo una transformación, en 
que el hom bre deja su estado y  cons
truye  sus p rop ias habitaciones, 
aprende el cultivo de los campos, el 
aprovechamiento de las aguas, el 
empleo de las herramientas, el uso y 
beneficio de las semillas, domestica 
los animales, descubre la propiedad 
de la arcilla y  de algunos metales, 
fabrica sus propios utensilios, diversi

fica su alimentación, proteje en forma 
más efectiva su salud y  emplea m ejor 
el tiem po y  sus conocim ientos en la 
construcción de obras arqu itectón i
cas y  m onum entos que aún en nues
tro  tiem po se levantan majestuosas y  
desafiantes.

Al in flu jo  de las nuevas concepcio
nes filosóficas que renacen en cada 
pueblo, el Derecho va tam bién evolu
cionando como auténtico p roducto  
de la asociación humana y  logra rom 
per aquella barrera de lim itaciones 
para dar nac im ien toy estructura ju rí
dica a la ley.

Toda sociedad se nutre  de p rin c i
pios espirituales los cuales constitu 
yen basamentos morales de su 
propia existencia. Cuando esos pre
ceptos son respetados por la costum 
b re  d a n  o r ig e n  a l D e re c h o  
consuetudinario y  cuando a su tu rno  
el legislador los traduce en norm a de 
obligatorio cum p lim ien to  aparece en 
toda su dim ensión ju ríd ica  el Dere
cho, para dar paso a la suprema ley.

Los prim itivos legisladores al trazar 
los fundam entos filosóficos que servi
rían de derrotero a sus pueblos, con
sagran  en sus c o d if ic a c io n e s  
princ ip ios ju ríd icos para regular las 
relaciones sociales y  actualizando los 
procedim ientos, se suprim en aque
llos absurdos sistemas de represión y  
venganza privada o de vendetta 
pública, lim itando  la im posic ión  de 
las sanciones únicam ente a los 
infractores de la ley, dosificando las 
penas en forma proporcional y  equi
tativa a la agresión, dando en esta 
forma cabal cum p lim ien to  al d icho 
sentencioso de: "a tal delito, tal 
pena".

La m utación del Derecho, corres
ponde a elementos sociológicos, eco
nómicos y  ético-políticos que van 
evolucionando m etód icay equitativa
mente dentro del seno de toda colec
tividad.
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Fundam entos del derecho 
en la  leg is lac ión  Ind ia

Manú, en su celebre código titu 
lado "Manava Dharma Sástra” que 
etimológicamente significa "Institu
ciones o Deberes Legislativos según 
M anú” ; estatuye normas y  sienta las 
bases de ciertos p rinc ip ios de Dere
cho privado y  público, no siempre 
relacionados con la organización 
India, sino tam bién con la legislación 
universal.

Según op in ión  de autorizados 
legisladores e historiadores, Manú 
recoge todas las tradiciones orales de 
su pueblo, que son las que todavía 
subsisten entre las más antiguas y  
veneradas de la India, y  en lo que se 
relaciona con el Derecho Penal, 
regula la im posic ión  de las penas, 
dosifica las sanciones, clasifica los 
delitos y  establece las normas proce
sales que deben seguirse en los en ju i
ciamientos.

M ucho tiem po después y  a media
dos del siglo XVI sui^ge en la Ind ia  una 
nueva clase im peria l y  un  sitema de 
gobierno regido po r príncipes ecuá
nimes, probos y  tolerantes con la 
dinastía de Gengis Kan y  Tamerlán 
que siglos anteriores habían invadido 
la India. Estos nuevos monarcas 
logran la un ificación  de la península 
Indostánica, donde existía una m u lti
p lic idad  de razas y  religiones y  así 
m ism o consigue la paz espiritua l y  
m utua  convivencia, entre las diferen
tes sectas que allí practicaban un 
marcado proselitism o político  y  re li
gioso. El barniz mahometano de los 
mogoles m im etizaba la tibieza re li
giosa y  política  de los descendientes 
de Gengis Kan, quien decía: "Que sólo 
debía haber un  Dios en el cielo y  un 
em perador en la tierra; del Dios no es
taba m uy seguro, pero del emperador 
no tenía dudas, pues debía ser él” .

Cabe destacar que entre los num e
rosos conquistadores y  príncipes 
regentes de la India, se d istingu ió  
como estratega y  táctico m ilita r el sol
dado mogol Babar, quien poseía algu
nos conoc im ien tos  en física y  
astronomía, aspecto que le perm itió  
fundar en Samarkandia un observato
rio. Babar tenía una portentosa fuerza 
física, pues podía recorrer el c ircu ito  
de una fortaleza, saltando de almena 
en almena con un  hom bre debajo de 
cada brazo. Babar llamado fam ilia r
mente el león de Kabul, fue fundador 
de la dinastía de los Grandes Mogoles 
y  dio la prueba más palpable del 
Derecho de Familia, cuando ofrendó 
su vida por la de su h ijo  y  sucesor 
Humayún, pues cuenta el relato his
tórico que Hum ayún se encontraba 
gravemente enfermo cuando Babar, 
do lorido  y  acongojado, oyó decir a un 
confidente espiritual que el Todopo
deroso se satisfacía si los parientes 
del enfermo sacrificaban en ho lo 
causto algo que muchos estimaran. 
Babar d ijo que quería ofrecer su vida 
por la de su hijo. Dio tres vueltas, rezó 
alrededor del lecho de H um ayúny se 
le oyó exclamar: "¡Está concedido, 
está concedido!” a los pocos días 
“ Babar m urió  y  Hum ayún sanó” .

En la dinastía de los mogoles se 
estableció el censo y  catastro de la 
Ind ia  para im poner equitativamente 
las contribuciones. La tierra se cali
ficó en tres categorías: desierta, 
incu lta  y  de cultivo. Los agricultores y 
propietarios tenían que entregar al 
Estado un tercio de la cosecha. A los 
que tenían tierras incultas se les 
sum inistraba en forma gratuita semi
llas, se les hacía un antic ipo o prés
tamo en d inero para increm entar la 
explotación agrícola y  se le perdona
ban y  condonaban los impuestos 
durante dos años.

Es tan im portante el sistema de 
contabilidad, contro l fiscal y  de Dere-
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cho Tribu tario  impuesto en la India 
por los mogoles, que los ingleses con
fiesan que han tratado de im itarlo, 
pero sin resultados positivos.

La eficacia del sistema dependía de 
la capacidad y  honradez de las perso
nas en el desempeño de los diferen
tes cargos. En la etapa adm inistrativa 
del gran mogol la Ind ia  recuperó su 
paz social, política y  religiosa.

Preceptos 
norm ativos de los 
persas

En el lib ro  sagrado de los persas "El 
Send Avesta" legislación que coloca 
m uy en alto la organización, d isci
p lina social y  sistema adm inistrativo 
de esta nación, consagra normas de 
Derecho, no sólo regulando la vida de 
la comunidad, sino protegiendo con 
sus mandatos los animales y  las tuer
zas vivas de la naturaleza.

Al efecto se considera la raza persa 
como descendiente de los arios, cuyo 
tipo  étnico de cu ltura  ocupa un 
puesto preponderante dentro del 
orbe civilizado. Los derechos civiles y  
garantías individuales y  relaciones 
obrero patronales están plenamente 
amparados por una legislación, sabia, 
sensata y  justa, pero de severa e in fle 
xible aplicación.

En el Avesta se castiga los malos 
tratos a un perro, como si fuera un 
semejante de raza in fe r io ry  estatuye: 
El que da mala comida a un perro 

pastor, es tan crim ina l como el que 
sirve comida a un noble"' y  así m ismo 
ordena: "que se debe castigar a los 
perros rabiosos como si fueran cons
cientes y  responsables, que se les 
debe cortar las orejas a los que m uer
dan por prim era vez, una pierna a los 
que muerdan dos veces, a la quinta  se

les corta la cola y  a la octava vez la 
cabeza.

En cuanto a la protección del ser 
humano, de la naturaleza, de los ani
males y  del medio ambiente, el gran 
profeta del Irán, el famoso Zarahustra 
o Zoroastro, consigna en el Avesta, 
bellos cánticos a las prácticas de la 
vida civ il v faenas agrícolas y  al de fin ir 
en qué lugar de la tierra es más feliz 
dice: "En el lugaren donde el hom bre 
piadoso celebra sus prácticas re lig io
sas entonando h im n osv  haciendo su 
oración, el lugar donde se levanta una 
casa con un sacerdote dentro y  gana
dos, m ujer v niños y  rebañosy el n iño 
crece y  el fuego brilla  y  donde toda la 
bendición de la vida se desarrolla; 
lugar donde el campesino siembra el 
trigo, el heno y  recoge frutos; donde 
riega lo que era seco y  seca lo que era 
húm edo y  pantanoso, el lugar donde 
pastan los rebaños y  ganados p rodu 
cen más estiércol para quemar y  
calentarse".

Los persas fueron una de las 
muchas razas arias que ocuparon la 
meseta del Irán y  le im pusieron sus 
signos de linaje, cultura, lenguay cos
tumbres, regidos p o r un sistema de 
gobierno absoluto y  cerrado, aspecto 
que les perm itió  un m ejor contacto 
con las viejas culturas mesopotámi- 
cas, asirías y  babilónicas, hasta el 
período en que Ciro II el Grande se 
tomó a Babilonia y  dom inó a su 
defensor el rey Baltazar, luego mar
chó sobre Lidia, derribó al rey Cresso 
y  logró apoderarse de todo el Asia 
Occidental. La fundación del Im perio  
Persa, es obra maestra de Ciro, ca
talogado por la crítica universal 
como un auténtico caudillo  m ilita ry  
hábil estratega, quien logró un ificar a 
su pueblo y  cuando sólo quedaban 
bajo su pun to  de mira, dos vecinos 
respetables los invadió, derrotó y  ani
quiló.
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Cuenta el relato h istórico que el rey 
Ciro II, ostentando el rango castrense 
de general de división, m archó al 
frente de sus tropas integradas por 
soldados persas, arios, medas y  
judíos, tras encarn izada batalla 
dom inó y  colocó en ruinas a Babilo
nia y  después a Lidia.

Se destaca la estrategia, táctica y  
conocim iento del terreno de las tro 
pas invasoras, en que para la toma de 
Babilonia, fue necesario desviar de su 
curso el río Eufrates y  para la con
quista de Lidia para cruzar el estre
cho de Bosforo, que une los mares de 
Mármara y  Negro, se construyeron 
dos puentes artificiales, uno soste
n ido  por 314 embarcaciones y  otro 
por 360 sobre las cuales se levantó 
una pasarela cubierta de tierra y  cer
cada con parapetos a los lados, para 
que los caballos no se espantaran a la 
vista del mar.

Dominados sus objetivos y  al des
m ovilizar las tropas y  el gran núm ero 
de soldados extranjeros que integra
ban su ejército, el rey Ciro dispuso 
como un acto de justo Derecho de 
Gentes, que todos los soldados reci
bieran una equitativa rem uneracióny 
los viáticos necesarios para regresar a 
sus antiguos hogares y  distintas 
nacionalidades.

El rey Ciro II, fue un buen adm inis
trador y  gobernante, com o medida 
in ic ia l d iv id ió  el Im perio  en 23 conda
dos. Estableció un sistema de reparto 
equitativo de la tierra; organizó el 
recaudo presupuestal y  contro l del 
gasto público; le dio un  gran im pulso 
a la educación, fom entó la construc
ción de comunas y  escuelas; h izo que 
se dotara a las ciudades y  poblados 
principales de servicios públicos; 
creó un  tipo  único  de moneda y  u n i
ficó el calendario, dem ocratizó el ser
vicio del crédito, creó el prim er 
cuerpo de caballería técnicamente

adiestrado, dotó a su ejército de 
armas de m ayor alcance y  se dice que 
fue el verdadero im pu lsor del arte de 
la guerra.

Los conocim ientos del rey Ciro frie
ron  transm itidos como escuela y  doc
trina  de guerra a todos los habitantes 
de Persia, los cuales le perm itieron 
form ar un ejército calculado en un 
m illón  de hombres, dotar de los dis
tin tos elementos requeridos, entre 
tales 600 carros de combate, con ins
talación cada uno de torres aptas 
para alojar 20 arqueros con su respec
tivo equipo de campaña.

En lo que se relaciona con el Dere
cho Penal, la función  de investigar, 
juzgar, sentenciar condenar o absol
ver, dejó de ser un derecho ind iv idual 
o de casta, para trocarse en actividad 
potestativa del Estado, que a través de 
func ionarios  capaces e idóneos 
adm inistraban justic ia  a nombre del 
monarca y  de los virreyes quienes 
ejercían el gobierno a nivel regional o 
provincial.

La Justicia se aplicaba en nombre 
de una d ivin idad irritab le  que cla
maba contra el in fracto r o infractores 
de la ley y  las penas se im ponían para 
aplacar la cólera de Dios, del 
monarca o deidad ofendidos.

Un suprem o sacerdote amones
taba así a un  penitente: Hermano 
has com etido uno de esos delitos que 
causan pavor y  vergüenza en el cielo, 
en la tierra y  en los espacios descono
cidos; de aquellos que abren de par 
en par y  para siempre las puertas del 
infierno; un  delito  ante el cual pali
dece el fulgor incontenible del sol, de 
la luna y  de las estrellas, que aunque 
lo  ocultes siempre, lo delataran tus 
m iradas sin brillo . Corre hermano 
mío, satisface la justic ia  irritada, p u r i
fícate y  cum ple con agrado y  resigna
ción la pena que por esta falta 
horrib le  han de im ponerte los sacer
dotes, como indem nización debida” .
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Los Extranjeros

Leonel O livar Bonilla
M ag is tra do  T r ib u n a l S up e rio r M il i ta r

1. D efin iciones.

E x tra n je ro  v iene  d e l a n tig u o  francés y  p rovensa l eytrang ier,y  este de l 
la tín  e?ctranearius, ex traño . El d ic c io n a r io  lo  de fin e  así: Que es o p rov iene  
de o tro  país o de o tra  soberanía. N a tu ra l de una  n ac ión  co n  respecto  a los 
n a tu ra les  de c u a lq u ie r  o tra.

K o ro v in  d ice : es el in d iv id u o  que  está en el te r r ito r io  de u n  Estado del 
que  no es c iu d a d a n o  y  que sí, en cam bio , lo  es de o tro . Agrega que  el 
acervo de derechos y  ob ligac iones de l ex tran je ro , estab lecidos p o r  la 
le g is lac ión  in te rn a  y  p o r  los acue rdos in te rnac iona les , se conoce  co m o  
rég im en  de los ex tran je ros .

Este m is m o  a u to r  enseña que la p rá c tica  in te rn a c io n a l d is tin gu e  tres 
t ip o s  de reg ím enes ju r íd ic o s  para los ex tran je ros :

a) El ré g im e n  n a c io n a l que cons is te  en el re c o n o c im ie n to  al e x tra n 
je ro  de los derechos y  ob ligac iones de que  gozan los p ro p io s  sú bd ito s  de l 
país de q ue  se tra te .

b) E l ré g im e n  especia l, que cons is te  en el re c o n o c im ie n to  al e x tra n 
je ro  de los derechos y  ob ligac iones derivados de acuerdos in te rn a c io n a 
les e in teg ra d os  en la leg is lac ión  in te rn a  d e l país.

c) El rég im e n  de la n ac ión  más favorecida  que cons is te  en el re co n o 
c im ie n to  a los ex tran je ro s  de los m ism os  derechos y  ob ligac iones que  se 
o to rgan  a los  c iu d a d a n o s  de cu a lq u ie r o tro  te rcero  país.

2. Los tratados Internacionales.

a) El p ac to  In te rn a c io n a l de D erechos C iviles y  P o líticos trae  las 
s igu ien tes  d isp os ic ion e s :

A rticu lo  12

" 1. T o d a  persona  que  se ha lle  lega lm en te  en e l te r r ito r io  de  u n  
Estado te n d rá  de rech o  a c irc u la r lib re m e n te  p o r é ly  a escoger lib re m e n te  
su res idenc ia .
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2. Toda persona tendrá  derecho a sa lir lib rem ente  de cua lqu ie r país, 
inc lus ive el propio..

3. Los derechos antes m encionados no podrán  ser objeto de res tric 
ciones salvo cuando estas se hallen previstas en la ley, sean necesarias 
para proteger la seguridad nacional, el o rden púb lico , la salud o la m ora l 
públicas o los derechos y  libertades de terceros, y  sean com patib les con 
los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.

4. Nadie podrá ser a rb itra riam ente  privado del derecho a en tra r a su 
p rop io  país".

A rtícu lo  13

"E l extran je ro  que se halle  legalm ente en el te rr ito r io  de un  Estado 
Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en c u m p li
m ien to  de una decis ión adoptada conform e a la ley; y, a m enos que 
razones im periosas de seguridad naciona l se opongan a ello, se p e rm itirá  
a tal extranjero exponer las razones que lo  asistan en contra  de la 
expulsión, así com o som eter su caso a revisión ante la a u to ridad  com pe
tente o b ien ante la persona o personas designadas especialmente p o r 
d icha a u to ridad  com petente  y  hacerse representar con tal fin  ante ellas” .

b) La Convención Am ericana sobre derechos hum anos, "Pacto de 
San José de Costa Rica” firm ado en San José, Costa Rica, el 22 de noviem 
bre de 1969, en su art. 22, ded icado al derecho de c ircu la c ió n y  residencia, 
d ijo  lo  siguiente:

"6. El extran je ro  que se halle  legalm ente en el te rr ito r io  de un  Estado 
Parte en la presente convención, sólo podrá  ser expulsado de él en 
cu m p lim ie n to  de una decisión adoptada conform e a la ley.

7. Toda persona tiene derecho a buscar y  a re c ib ir  asilo en te rr ito r io  
extranjero en caso de persecución p o r delitos po líticos  o com unes cone
xos con los políticos, de acuerdo con la legislación de cada Estado y  los 
convenios in ternacionales.

8. En n ingún  caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a 
o tro  país, sea o no de origen, donde su derecho a la v ida o a la libe rtad  
personal está en riesgo a v io lac ión a causa de raza, naciona lidad, re lig ión, 
cond ic ión  social o de sus op in iones políticas.

9. Es p roh ib id a  la expu ls ión colectiva de extran je ros” .
En su art. 24, igua ldad ante la ley, d ispone:
"Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 

derecho, sin d iscrim inac ión , a igual p ro tecc ión  de la ley".

3. La C onstitución Política de Colom bia.

Conviene recordar, los antecedentes más inm ed ia tos de la actua l 
d ispos ic ión  constituc iona l.
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a) En el pacto de un ió n  entre los Estados Soberanos de Bolívar, 
Boyacá, Cauca, Cundinam arca, Magdalena, Santander y  To lim a de 20 de 
septiem bre de 1881, p o r su art. 8Q se convenía que los extranjeros gozarían 
en el T e rr ito rio  de los Estados Unidos de C olom bia de todas las libertades 
y  exenciones otorgadas a sus ciudadanos, som etiéndose así m ism o a las 
leyes y  autoridades establecidas en el país, y  a pagar las m ism as co n tr ib u 
ciones que se im pongan  a los colombianos, ya sea que graven a la 
persona, la in d u s tria  y  la propiedad.

En el art. 9e se d isponía que los extranjeros no  podían a d q u ir ir  en 
adelante bienes inm uebles en el te rr ito r io  colom biano, n i fo rm ar socieda
des anónim as, s in  au to rizac ión  expresa de la Legislatura del Estado 
respectivo, y  en el D is tr ito  Federal, de la au to ridad  o corporac ión  que 
de te rm ine  la ley que lo  organice.

En la C o nstitu c ión  de los Estados U nidos de Colom bia de 8 de mayo 
de 1863, p o r su art. 35 se d isponía que una ley especial defin iría  la 
cond ic ión  de los extranjeros dom iciliados, y  determ inaría los derechos y  
deberes anexos a d icha cond ic ión .

b) La C onstituc ión  de 1886.— El art. 11 decía lo  siguiente:
"Los extranjeros d is fru ta rán  en Colom bia de los m ism os derechos 

que se concedan a los colom bianos p o r las leyes de la nación a que el 
extran je ro  pertenezca, salvo lo que se estipu le  en los tratados púb licos” .

D on José M aría Samper estimaba que las constituc iones anteriores 
habían in c u rr id o  en grave e rro r al igua lar incond ic iona lm en te  a los 
extranjeros con  los nacionales colom bianos. Defendía com o p r in c ip io  del 
derecho de gentes la rec ip roc idad  en los derechos y  deberes.

c) El Acto Legislativo núm ero  1 de 1936, p o r su art. 5Q v ino  a m od ifica r 
el texto orig inal. Se consideró que la rec ip roc idad  d ip lo m á tica y  la legisla
tiva ofrecían serias d ificu ltades y  se prestaban a evidentes in justic ias; 
estableció el p r in c ip io  de la igualdad en cuan to  a los derechos civiles. 
D ice la norm a vigente:

"Los extranjeros d is fru ta rán  en Colom bia de los m ism os derechos 
civiles que se conceden a los colom bianos. Pero la ley podrá, p o r razones 
de orden  púb lico , subo rd ina r a cond ic iones especiales o negar el e jerc i
c io  de determ inados derechos civiles a los extranjeros.

Gozarán así m ism o los extranjeros en el te rr ito r io  de la República de 
las garantías concedidas a los nacionales, salvo las lim itac iones que 
establezca la C o nstitu c ión  o las leyes. Los derechos po líticos se reservan a 
los co lom bianos” .

La p rop ia  C onstitu c ión  en artícu los posteriores hace aplicaciones 
particu la res a lo  ordenado en el inc iso  final, en re lac ión  con los derechos 
políticos, y  en form a expresa exige la ca lidad de nacional colom biano  
para los más im portan tes  cargos públicos, así:
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59 — C on tra lo r General de la República.
94 — Senador.

115 — Presidente de la República.
139 — Consejero del Estado.
144 — P rocurador General de la Nación.
150 — M agistrado de la Corte Suprema de Justicia.
155 — M agistrado de T ribu na l Superior.
157 y  158 — Jueces de la  República.
En el art. 10° la Carta Fundam enta l señala com o un  deber de todos 

los nacionales y  extranjeros en Colombia, v iv ir  som etidos a la C o nstitu 
c ión y  a las leyes, y  respetar y  obedecer a las autoridades.

En el art. 13, inc iso  final, d ice que los extranjeros natura lizados y  los 
dom ic iliados en Colombia, no serán obligados a tom arlas  armas contra  el 
país de origen. En cam bio al colom biano, aunque haya pe rd ido  la ca lidad 
de nacional, que fuere cogido con las armas en la mano, en guerra contra  
Colombia, será juzgado y  penado com o tra ido r.

4. La Legislación Nacional.
Los p rinc ipa les estatutos re lacionados con el rég im en de los extran

jeros son:
a) El C. de R. P. y  M., en su art. 57 d ispone que las leyes obligan a 

todos los habitantes del país, inc lus ive a los extranjeros, sean d o m ic ilia 
dos o transeúntes, salvo, respecto de estos, los derechos concedidos po r 
los tratados públicos.

b) El C. N. de P. Dedicó a los extranjeros el capítu lo  VII del lib ro  
segundo, que com o se recordará se refiere al e je rc ic io  de algunas lib e rta 
des públicas. Los p rinc ipa les aspectos que contem pla  e l estatuto son los 
siguientes:

— En su art. 172 señala los derechos po líticos  que el extran je ro  no 
puede ejercer:

a) No pueden p a rtic ip a r en elecciones de votación popular.
b) No pueden ser elegidos para la presidencia de la Républica, para 

el Congreso, Asambleas o Concejos M unicipa les.

c) No pueden p a rtic ip a r en la organ ización o en el func ionam ien to  
de los partidos po líticos n i de sus agencias o com ités, n i p a rtic ip a r com o 
o rado r en reun iones púb licas de carácter po lítico , n i hacer co n tr ib u c io 
nes en d inero  para el sostenim iento de los pa rtidos po líticos n i para 
favorecer campañas po líticas de la m ism a naturaleza.

— Por su art. 173 d ispone que no constituye  ejercicio de derecho 
po lítico  d ir ig ir  cátedra de ciencia po lítica  o de ciencias afines n i p u b lica r 
estudios sobre la m ism a materia, n i p a rtic ip a re n  conferencias o d iscusio
nes públicas, n i el e jerc ic io  de acciones púb licas in s titu idas  para proteger
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la c o n s titu c io n a lid a d  de las leyes y  o tros  actos de la  m ism a  categoría o la 
le g a lida d  de los actos de la  a d m in is tra c ió n  p úb lica .

Se e n tie n d e  esta p re v is ió n  p o rqu e  e l leg is lador, en este aspecto 
ta m p o co  quería  d e ja r dud a s  en cu a n to  al ve rdade ro  a lcance de las 
p ro h ib ic io n e s .

— En los arts. 174, 175 y  176 se hacen im p o rta n te s  p rev is iones en 
re la c ió n  con  la e x p u ls ió n  de l extran je ro , con  el f in  de  im p e d ir  el e je rc ic io  
a rb itra r io  de esta fa c u lta d  p o r  p a rte  de las au to ridades . El decre to  1000 de 
1986, que m e n c io n a re m o s  m ás adelante, en su art. 131 consagra 16 
causales de e x p u ls ió n y  en su art. 132 se re fie re  al p ro c e d im ie n to  que debe 
segu ir la D iv is ió n  de E x tran je ría  de l D e p a rta m e n to  A d m in is tra tiv o  de 
Seguridad. E n  el 133 se a u to riza  al a fectado para  n o m b ra r u n  abogado 
t itu la d o  que  lo  a po d e re  d u ra n te  e l trám ite .

— D ice el art. 177 de l C ód igo  c itado , que  el juez  o fu n c io n a r io  que 
im p o n g a  la  pena de e x p u ls ió n  o la e jecute  s in  el c u m p lim ie n to  de las 
fo rm a lid a d e s  de que  tra ta n  los a rtícu lo s  a n te rio res  quedará  in c u rs o  en el 
d e lito  de  abuso de a u to rid a d .

c) La en tra d a  de e x tran je ros  al te r r ito r io  nac iona l, así com o  su p e r
m an en c ia  y  sa lida  están  som etidas a los m anda tos  de l decre to  1000 de 
1986 "p o r  el cua l se d ic ta n  d isp os ic ion e s  sobre e xp e d ic ió n  de visas y  
c o n tro l de e x tra n je ro s ” , s in  p e r ju ic io s  de la  co m p e te nc ia  d isc re c io na l que 
tie n e  el G ob ie rno  sobre la  m ism a  m ateria . C onsta  de 141 a rtícu lo s  d iv id i
dos en c in co  cap ítu los .

E l c a p ítu lo  I se re fie re  a las d ife ren tes  categorías de visas:
Para los e fectos de  su a d m is ió n  en C o lom bia , c las ifica  a los e x tran je 

ros  así:

a) Agentes d ip lo m á tico s , consu la res  y  dem ás p o rta d o res  de pasa
p o rte  d ip lo m á tic o .

b) T itu la re s  de pasaporte  especia l, o fic ia l o de  servicio, e xpe d id o  p o r 
u n  gob ie rn o  u  o rgan ism o  in te rn a c io n a l.

c) T itu la re s  de pasapo rte  o rd in a rio .
d) T itu la re s  de d o c u m e n to  de viaje.
e) E x tran je ros  exen tos  de l re q u is ito  de pasaporte , según lo  e s tip u 

la d o  en  tra tados, conven ios, acue rdos  y  dem ás co m p ro m iso s  in te rn a c io 
na les v igentes de la R epúb lica .

fl P ortadores de pasaporte  p ro v is io n a l o de em ergencia.
En este m is m o  c a p ítu lo  se ocup a  de las d ife ren tes  clases de Visas así:

Sección p r im e ra  _  Visa d ip lo m á tica .
Sección segunda _  Visa o fic ia l.
Sección te rce ra  _  Visa de cortesía.
Sección cu a rta  _  Visa de servicio.
Sección q u in ta  _  Visa tem po ra l.
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Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección

sexta
sép tim a
octava
novena
déc im a
déc im a  p rim e ra

__ Visa o rd in a ria .
__ Visa o rd in a r ia  pa ra  inve rs ion is tas .
_  Visa de negocios pe rm anen te .
_  Visa de negocios tra n s ito ria .
_  Visa de res iden te .
— Visa para  cónyuge  de n a c io n a l c o lo m 

b iano.
Sección déc im a  segunda — Visa especia l de  re s id en te  para  as ilados y

re fug iados.
_  Visa de es tud ian te .

Visa de tu r is m o  y  ta rje ta  de tu r is m o .
__Tarje ta  de tu r is m o  con  a u to m ó v il.
__Visa y  ta r je ta  de tráns ito .

Perm iso especia l de trá n s ito  fro n te riz o .

Sección déc im a  te rcera  
Sección déc im a  cuarta  
Sección déc im a  q u in ta  
Sección déc im a  sexta 
Sección déc im a  sép tim a
El c a p ítu lo  segundo se re fie re  al d ep ó s ito  in m ig ra to r io ; e l te rce ro  al 

reg istro , c e d u la c ió n y  c o n tro l de ex tran je ros ; el cu a rto  al e je rc ic io  de u na  
p ro fes ión , o cu p a c ió n  u o fic io  y_ ca m b io  de la m ism a; el q u in to  a las 
sanciones, m u lta , d e p o rta c ió n  y  e xpu ls ió n .

De c o n fo rm id a d  con  e l a rtíc u lo  tercero, Son extran je ros quienes no 
reúnan las cond iciones de nacionales co lom b ianos de acuerdo con la 
C onstitución Política.

Se derogan  los decre tos 2955 de 1980, 667 de 1981 y  3032 de 1984. 
d) La ley  22 bis de 1936 es e l E s ta tu to  que  regu la  la n a tu ra liz a c ió n  de 

los e x tran je ros  en C o lom bia . A l a d q u ir ir  la ca rta  co rre sp on d ien te , de ja  de 
ser e x tran je ro  y  se co nv ie rte  en "n a c io n a l c o lo m b ia n o ” , p o r  a do p c ió n , C. 
N. art. 8s n um . 2^ lit. a).
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FONDO ROTATORIO 
DEL EJERCITO

OFRECE 

A l personal del E jército  

E lectrodom ésticos, muebles para el hogar vehículos y licores en general 

C R E D I T O S :  12. 24 y 36 meses

Sala de exh ib ic ión : Cra. 50 No. 18-92 (Puente Aranda) 

Supermercados en:

BOGOTA : Puente Aranda, Escuela de A rt ille r ía  y 
Sector N orte  (con tiguo al club de Sub
oficiales de las Fuerzas M ilitares).

B U C A R A M A N G A  : Cra. 19 No. 31-117 Parque 
Centenario.

M E LG A R  : C entro M ilita r  Tolem aida.

B A R R A N Q U IL L A  -. Batallón Vergara y  Velásco.

V IL L A V IC E N C IO  : Parque "E l Hacha”  y Batallón 
Aero transportado General Serviez- 
A p iay.
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N apoleón
L o s  d e s ig n io s  d e  la H is to r ia

D o c to r  H E R N A N D O  G A IT A N  L.

Quizás hubiera sido m ejor que n i Rous

seau n i yo hubiésemos existido. El mundo 

habría sido más dichoso  .

Napoleón

¿Por qué extrañas circunstan
cias toda la vida de un hombre gran
de y trascendental debió vincularse 
inexorablemente al destino histórico 
de unas islas, sin mayores nexos 
unas con otras, en la inmensidad del 
océano?

Para tratar de dilucidar este inte
rrogante, debemos remitirnos a la 
historia.

Esta comenzó eM 5 de agosto 
de 1769, día de la Asunción, al medio 
día, en la localidad de Ajaccio, en la 
isla de Córcega, cuando una mujer 
fuerte, moral y físicamente, dio a luz 
sorpresivamente sobre una de esas 
viejas alfombras antiguas, ornada 
con grandes figuras de héroes de la 
lirada, un niño que gozaba de buena 
salud. Aquella mujer, María Leticia
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Remolino, era la esposa del abogado Carlos Buenaparte, ciudadanos de 
esa localidad. El niño fue bautizado el 20 de julio de 1771 en laparroquiay 
catedral de Nuestra Señora de Ajaccio, con el nombre de Napoleón.

Esta isla de Córcega, en el Mediterráneo, está situada frente al amplio 
golfo de Liguria o Génova, distante de Italia 81 kilómetros y de Francia 160. 
Habitada desde tiempos prehistóricos, fue colonizada por griegos y feni
cios, más tarde conquistada por los romanos y luego por los vándalos. 
Después, cuando tuvo existencia el Sacro Imperio Romano Germánico, 
pasó a poder de Carlomagno; a continuación de los písanos, cuando éste 
desapareció; de los genoveses y aragoneses y por último, en vísperas del 
nacimiento del niño Napoleón, a los franceses, lo que le confirió al recién 
nacido la nacionalidad de este país y su capacidad legal de sentirse 
francés.

Esta circunstancia, ¿a quién o a quiénes habría de beneficiar o de 
afectar hondamente en los tiempos por venir? Si no hubiera sido francés, 
¿habría Napoleón ejercido un influjo tan decisivo en el rumbo de los 
destinos del mundo, en todas las épocas que habrían de sucederse? ¿No 
sería acaso probable que como corso únicamente, se le hubiesen cerrado 
todos los caminos de la gran tragedia que habría de provocar?

Al primero y al segundo de estos interrogantes, el acontecer de los 
hechos ha respondido con tal elocuencia, que no deja lugar a duda. El 
mundo fue sacudido por este francés, mucho más allá de su época y 
cosechó los frutos bienhechores de la Revolución Francesa.

“Napoleón, la más egregia personalidad de todos los tiempos y paí
ses, superior a cuantos hombres de acción haya conocido el mundo, por 
amplitud y claridad de inteligencia, rapidez de decisión, constancia, volun
tad y sentido agudo de la realidad, unido a esa imaginación que sólo es 
patrimonio de las almas fuertes, no puede ser juzgado en sí mismo, como 
un héroe aislado. Napoleón no sólo participó del espíritu de su época: lo 
encarnó y en ésto estriba, sobre todo, su grandeza. Imposible separarle de 
la Revolución Francesa. De ella salió, para continuarla y engrandecerla, 
proyectando a través del mundo sus ideales y principios. Tal como se ha 
dicho con propiedad, fue su “misionero con botas” . La lucha sin cuartel 
que contra él desataron todas las monarquías de Europa, fue la lógica 
consecuencia de la guerra desatada en 1792 por Pitt y Cobourg (vale 
también anotar que ella desembocaría más tarde en la Santa Alianza).

Waterloo pareció acabar con el terrible duelo. Pero no fue así; volvió a 
entablarse en 1830 y 1848 y repercutió en todo el siglo XIX” .

Es oportuno consignar aquí lo que no alcanzó a presentir el notable 
académico transcrito, “ Octave Aubri” : el duelo se prolongaría también al 
siglo XX, con la mayor devastación y mortandad, nunca antes alcanzadas.

Tal parece que el incesante trajinar de la historia, que abarca ininte
rrumpidamente la vida del género humano, hubiera situado a Francia en el

219



punto exacto a donde convergen los grandes acontecimientos que con
mueven la existencia del hombre. Al juzgar lo acontecido hasta la época 
de la Revolución Francesa, el historiador Paul Janet, miembro del Instituto 
de Historia de París, consignó con el amor que tributaba a Francia: "La 
Francia es una en todos los tiempos, por la comunidad de la gloria y los 
dolores...” Y él mismo habría de agregar: “ La historia de Francia, es la 
historia de la humanidad” .

El “antiguo régimen” contra el que chocó la Revolución Francesa y 
que se apreció como un conjunto de instituciones existentes entonces, no 
sólo en Francia, sino en Europa entera, albergaba en su seno todos los 
fenómenos que incidían en el orden de la propiedad, de la familia, de la 
administración civil, de la organización política. Era, en síntesis, el régimen 
feudal junto al absolutismo monárquico.

¿Y qué le daría en cambio la revolución a Francia y al mundo entero, 
para toda las épocas por venir de la sociedad? “ La igualdad civil y la 
libertad política; la igualdad ante la ley; la igualdad ante los impuestos; la 
igualdad hereditaria; la igualdad de admisibilidad en todas las funciones; la 
igualdad religiosa; la libertad civil, igual para todos” .

Los tratados, esos convenios de paz que han pretendido solucionar 
los grandes conflictos de límites territoriales, han sido en Europa casi 
siempre, generadores de nuevas conflagraciones.

Europa, en la amplia acepción que permita abarcar todo un dilema 
histórico había concebido a Francia el río de las .controversias —el Rin— 
para dirimir la vieja querella franco-prusiana. Esta concesión que sólo 
habría de durar lo que dura una generación, volvería a jugar el destino de 
las dos en el albur de la guerra, unas veces por causas reivindicatorias, 
otras, como pretexto para desatar una guerra mundial.

No es posible olvidar que en la última, el hombre de turno en el largo 
devenir de la historia de Francia, el general Charles de Gaulle, al visitar la 
vencida Alemania, para tratar de cauterizar la vieja herida y de nuevo 
promover una reconciliación, llegó hasta declarar ante su auditorio ale
mán, que los dos países eran no sólo hermanos por consaguinidad, sino 
que los francos de ayer habían constituido siempre la élite de las tribus 
germanas y que un abuelo suyo se llamaba Karl.

El tercer interrogante podría ser tema de opiniones encontradas. Con 
todo, no sería aventurado afirmar, que un Napoleón corso, no habría 
seguramente superado el acendrado nacionalismo francés, ni habría 
logrado disponer de esa preciosa materia prima, que ha sido patrimonio de 
tan magnífico pueblo.

Ampliadas así las consideraciones que provoca un tema tan com
plejo, como es el influjo de Napoleón en la historia de la humanidad, y 
puesto de presente el hecho de que dos políticos importantes, como sin 
duda lo fueron,. William Pitt (hijo), implacable enemigo de la Revolución
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Francesa, que organizó contra ella tres coaliciones y Cobourg, otro inago
table adversarlo de Francia, condujeron inevitablemente a Napoleón 
hacia esa segunda isla que influyó tan activamente en el curso de su vida y 
en su destino final.

Esta isla, a donde arribaron los fenicios en su infatigable deambular 
por los mares, en busca de mercados y de valiosos metales, y que habría 
de conquistar el romano Cayo Julio César, para incorporarla al Imperio del 
mundo y a la civilización helénica, era hacia la época de la Revolución 
Francesa, la potencia marítima y colonial más poderosa, gracias a esa 
noción realista del principio insular que ha regido siempre todos los actos 
de su vida prodigiosa.

Contra ella habría de chocar Napoleón desde su advenimiento, a la 
gloria y al poder, porque este pueblo tan orgulloso y tan celoso de sus 
libertades e incuestionables derechos a intervenir en el rumbo de la 
humanidad, por ser ella precisamente uno de los factores principales del 
progreso —pese a su voracidad imperialista—, no podía tolerar que Napo
león, en su ambición de imitar el sueño de Carlomagno, de convertir el 
continente europeo, en una federación de Estados, (bajo la hegemonía 
francesa), asegurando desde luego a las nacionalidades su libre juego, 
ligadas entre sí por el parentesco de los intereses y por la comunidad de 
las leyes, la marginara a ella de tan gran aventura y la excluyera del 
Continente.

En esta tremenda confrontación, en que ambos beligerantes empe
ñarían todos sus recursos materiales y humanos, hasta llegar al aniquila
miento del vencido, el vencedor debería procurar la ruina y la 
neutralización del irreconciliable enemigo. Y como en esta contienda 
Inglaterra sería la triunfadora, la isla victoriosa, buscaría para Napoleón la 
soledad de otra isla.

En el mar Tirreno, situada entre Córcega y la costa italiana, a escasas 
10 millas de la misma, con una superficie de 223 kilómetros, se levanta la 
isla de Elba, montuosa y de contorno muy recortado. Su clima es suave, 
semejante al de las costas sicilianas; carece de ríos, en razón de su 
escasa extensión, pero posee en cambio numerosos torrentes alimenta
dos por varias fuentes de agua. Desde tiempos remotos fue asiento del 
pueblo de los “ Libatos” , una de las tribus "liguras” , que la denominaban 
"Liba". Pasó por todas las alternativas que corrieron en la antigüedad los 
pueblos de Europa, por las invasiones bárbaras y los desplazamientos 
colonizadores y mercantiles de fenicios, griegos y romanos. Allí transcurri
ría su efímero reinado el depuesto emperador de los franceses, a raíz de su 
obligada "primera abdicación” .

Su derrota no debe atribuirse a la fatalidad ni al poderío de sus 
adversarios ni al cansancio del pueblo francés y de sus aliados. Ella fue 
producto y consecuencia naturales de los errores políticos y militares en
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que incurrió el grande hombre. Sus invasiones a España y Rusia no eran 
necesarias. Sus sucesivas usurpaciones —producto de una especie de 
embriaguez— que lo arrastró en la cima de su carrera a extender sobre 
media Europa, un imperio sin bases naturales, que sólo podía durar lo que 
duró su extraordinaria y portentosa fortuna, alzó contra él a los pueblos, 
después de los príncipes, para volver a colocar sobre el tapete el azaroso 
problema de los límites regionales.

El, a manera de clan, había distribuido a sus hermanos y hermanas 
por Europa, como en calidad de prefectos. Sobrepasó los límites, abusó 
del éxito y de la fuerza. Su retorno triunfal a Francia, al continente del qüe 
había sido alejado y confinado en la isla de Elba, después de la derrota, en 
que se enfrentó a una de las más grandes coaliciones de todos los 
tiempos, se vería nuevamente confinado y aislado en otra isla, sombrío 
peñón, que como especie de atalaya mantenían los británicos para avizo
rar desde allí sus colonias del Africa Negra.

Santa Elena —nombre que evoca los años sombríos que en ella 
vegetaría Napoleón, enfermo, oprimido y casi olvidado por los seres que 
más amó—, está situada en el océano Atlántico, frente a las costas occiden
tales de Africa, a los 15° 55’ 26” de latitud sur y 5Q 42’ 30” de longitud 
oeste. Su superficie es de 122 kilómetros y su población en ese enton
ces, de varios centenares de habitantes. Su capital es Jamestown y 
pertenece al Reino Unido desde 1661. Fue descubierta por los portugue
ses en 1502. Pasó por las alternativas de la guerra, fue ocupada por los 
holandeses en 1651 y recuperada finalmente por los ingleses.

Las razones de l t ie m p o ----------------------------------------------------------------------

Militarmente considerado, Napoleón es un auténtico oficial de 
Escuela. Con el grado de Segundo Teniente egresa a los diez y seis.años 
de la Escuela Militar de Brienne, donde había ingresado a los diez (1779- 
1784). Es destinado de inmediato, por un año, en el mismo grado, al 
regimiento de la Fére, de guarnición en Valence. Pese a la fogosidad 
juvenil que predomina en casi todos los subtenientes y que los lleva 
necesariamente a establecer relaciones agradables y distracciones pro
pias del temperamento, que van desarrollando pródigamente ese espíritu 
de compañerismo que no se olvida jamás, a todo lo largo de esta carrera, 
el joven Bonaparte suele absorber su tiempo libre en perfeccionar asidua
mente su educación de oficial y así completa en la intimidad de su cuarto, 
la instrucción necesaria para considerarse un hombre culto. Ama con 
verdadera devoción la historia antigua y la moderna, y va consignando, 
pluma en mano, los textos favoritos de Maquiavelo, Buffon, Montesquieu, 
Volney, Maley, Reinal, Voltaire y Rousseau. Pero es este último —el 
romántico de la Nueva Eloísa, el de las confesiones—, y todavía más, el del 
Contrato Social y del Emilio, el que se posesiona de su corazón y de su
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mente: Su pasión por la escritura no le abandonará jamás y será su eterna 
compañera, hasta la solitaria Santa Elena.

Cuando por su especialidad, la artillería, es transferido al sitio de 
Tolón y se presenta al general Carteaux, éste que le ha escuchado 
pronunciarse sobre algunas medidas a adoptar para quebrantar la tenaz 
resistencia de los ingleses, manifiesta a algunos oficiales: “ Este joven
zuelo no sabe una palabra de geografía” . Ya, en el momento de la presen
tación, le había espetado al novel subteniente: “Su llegada no era 
necesaria. No precisamos de ninguna ayuda para recobrar Tolón. De 
todas maneras, sed bienvenido. Compartiréis la gloria de incendiarlo 
mañana, sin la menor molestia” .

En realidad, el buenazo de Carteaux, era según las distintas versiones 
de sus colegas, un "imbécil” a carta cabal. Poco después, al fracasar en 
sus planes, fue sustituido por el general Dugommier, que tampoco se 
caracterizaba por sus capacidades. Pero, en cambio tenía la virtud de saber 
escuchar y se interesó por las iniciativas del subteniente, que compartían 
los demás oficiales, y decidió que las llevara a la práctica.

Estas consistían en esencia en un bombardeo sistemático sobre el 
baluarte principal, hasta mellar sus defensas y quebrantar la moral del 
enemigo. El general se manifestó sorprendido cuando al día siguiente 
Bonaparte, le dijo: “Señor: idos a reposar, que acabamos de tomar Tolón” . 
A partir de este hecho, sus compañeros comenzaron a divulgar, que el 
subteniente era un hombre que se salía de lo común.

Caído Tolón, debe regresar a París, destinado a la lucha interna contra 
los realistas vendeanos, lo que no fue mucho de su agrado, máxime cuando el 
Ministro de Guerra Aubry, le argumentó que su excesiva juventud no 
aconsejaba destinarlo al ejército de Italia. Bonaparte le replicó: “Se enve
jece pronto en el campo de batalla y de él vengo” . Acabó por ser licen- 
ciad.o y debió recorrer sin provecho alguno las esferas oficiales. Vagó por 
las calles de París y llegó hasta experimentar hambre y necesidades.

Sin embargo, su estrella no le abandonó. El político Barras se acordó 
de él, pues necesitaba un oficial de artillería para el mando del ejército del 
I nterior. Le ofreció esta oportunidad y cuando lo vio vacilar le concedió tres 
minutos para resolver su respuesta. Decidió por fin aceptar y entró de 
inmediato a actuar con la rapidez y decisión que presidieron siempre los 
actos de su vida. El 13 Vendimiario, cuando los revoltosos marchaban 
contra la convención, los dispersó a cañonazos. A partir de este momento, 
en París reinaría la calma por un tiempo.

Cuando se comienza a hablar de él en varios círculos políticos, 
conoce a Josefina, viuda del general Beaurnais y amante oficial del 
político Barras, su protector del momento. Joven, intrigante, bella y plena 
de gracia, conquista con sus encantos al futuro conquistador, quien la 
convertirá en su esposa. Casquivana y mundana, y de fácil acceso a las
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tertulias políticas, logra con su ascendiente sobre Barras, interesarlo aún 
más sobre su esposo. Pero no es solamente Barras quien se interesa en él. 
Otros políticos han puesto sus ojos en el joven corso. Ellos realizan su más 
cara ambición. Es designado para dirigir a las fuerzas francesas de Italia. 
Esta posibilidad, que tanto anhelaba, le había embargado sus noches, 
haciéndole concebir un plan de operaciones, que con ligeras variaciones 
pondría en práctica. Apenas un día después de su matrimonio, sube al 
coche que lo conducirá a su cuartel general en Italia, “ hacia la gloria más 
súbita y deslumbrante que haya conquistado jamás un capitán de veinti
siete años” .

Francia contaba entonces con generales que ostentaban magníficas 
hojas de servicios: Massena, Augerau, Jouvert, Berthier, Serurier y Donmartin. 
Ellos, después de conocer a Bonaparte, estuvieron de acuerdo en que él 
se salía de lo común. Uno de éllos llega hasta afirmar: "Napoleón aplasta a 
los oficiales y electriza a los soldados” .

En una proclama, la primera que expide como general, les dice: 
“ Vuestra paciencia para soportar todas las privaciones, vuestra bravura 
para afrontar todos los peligros, despiertan la admiración de Francia, que 
vuelve sus ojos hacia vosotros. No tenéis calzado ni vestidos, ni camisas ni 
casi pan y vuestros almacenes están vacios; los del enemigo rebosan de 
todo; a vosotros corresponde conquistarlos y lo podéis hacer. Partamos. 
“ Su campaña es un rayo deslumbrante. Bate a los austríacos, a los 
piamonteses, a los sardos y a las fuerzas papales. En su avance caen las 
ciudades una a una: Milán, Mantua, Verona, Boloña, Liorna, Venecia, Pavía 
y muchas más. Se coloca a treinta kilómetros de Viena. Su nombre se 
inmortaliza en Arcóle, Rivoli, Millesino, Lodi, Monte Notte, Diego, Casti- 
glione, Bassano, Piave, Togliamento, Tarvis, Nunmorkt. A la vez que com
bate, abre negociaciones, impone condiciones, suscribe armisticios y 
ante él se inclinan el Papa, el Emperador de Austria, los reyes de Nápoles, 
Cerdeña y los generales vencidos. El mapa de Europa se modifica. Se 
empalidece el brillo de nobles y antiguos Estados, que otrora fatigaron la 
historia con su poderío, su riqueza y sus glorias.

A Francia, hasta ayer arruinada, afluyen las riquezas y los tesoros 
acumulados por reyes y príncipes. El estilo napoleónico, vibrante y a la vez 
imaginativo y lacónico, fluye y se enaltece en sus proclamas y discursos, 
cartas y epístolas. Para este conductor de hombres, las frases ya están 
dispuestas para entrar en la leyenda o servir de inscripciones a sus 
estatuas y monumentos.

Francia y Europa entera tienen sus ojos puestos en él. Cuando en 
París la ciudadana Bonaparte aparece en público, es saludada con el 
nombre de “ Nuestra Señora de las Victorias". La orgullosa Austria, ven
cida y humillada, se ve obligada a firmar la Paz de Campoformio.

Ha logrado con un ejército de hambrientos y desarrapados que no 
excedió de 40.000 hombres, vencer a un enemigo que lo triplicaba en
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número, armamentos y recursos. Todo lo ha hecho la chispa del genio, la 
movilidad y el poder creador y transformador. Ha conseguido, sin desco
nocer hasta el momento la autoridad del directorio revolucionario, crear y 
desarrollar un nuevo estilo en sus relaciones. Se ha alzado por encima de 
los gloriosos generales de Francia, con su plena conformidad. Como por 
sortilegio, va adquiriendo repentinamente los perfiles del águila, que será 
el emblema de sus victorias de ahora en adelante. Ha hecho olvidar su 
mediana estatura corpórea para que todos los que lo rodean vean en él un 
gigante.

Cuando concluye esta campaña deslumbrante, los europeos se 
miran unos a otros, como cuando se produce un hecho insólito y destruc
tor, tal vez nunca antes imaginado. El mismo siente que lo ha elevado la 
gloria y lo transmite al general Marmont: “Yo ya veía huir el mundo bajo mis 
pies, como si me llevaran por los aires"

A sabiendas de que en Francia lo espera una terrible batalla política, ansia 
volver a ella, a "ese noble pueblo francés que he amado tanto” . Ya sabe, 
sin lugar a dudas, que Josefina lo engaña y comienza a saborear el 
amargo licor de la desgracia. El 5 de diciembre de 1797 hace su entrada a 
París, que lo espera anhelante, para testimoniarle su admiración y afecto.

Esta campaña de Italia, que lo ha glorificado, glorifica también a 
Francia, que se yergue más alta que nunca, pues ha llevado a Europa las 
premisas tan nobles de la revolución, así como el gérmen de terribles 
augurios para las testas coronadas. El hecho trascendental se justifica 
plenamente. Francia se ha batido para conjurar la agresión de sus adver
sarios. La dignidad del hombre del futuro se ha garantizado con los 
derechos inalienables que deben respaldar su personalidad.

Al lado de Napoleón, como fieles compañeros, han compartido sim
bólicamente sus triunfos Juan Jacobo Rousseau y Federico de Prusia, sus 
maestros de la libertad y de la estrategia.

El recibimiento que París, encabezado por el directorio, le tributa, es 
apoteósico. Es el acto más deslumbrante del período de la revolución y lo 
será en mucho tiempo. “ En la gran plaza de Luxemburgo, ante el altar de la 
patria, los cinco directores, en vistosos uniformes de seda y oro; ministros, 
embajadores, los “Ancianos” y los “Quinientos” , ocupan las gradas. Agru
padas en trofeos, las banderas conquistadas ondean bajo el sol de diciem
bre” .

Napoleón avanza, pálido, en su sencillo uniforme de campaña, el 
mismo que llevó en Lodi y Arcóle. En momentos en que se detiene ante la 
concurrencia, se rompe el solemne silencio y estalla una inmensa ovación 
que barre la voz del cañón y de las músicas, en el ámbito sublime de la 
plaza. Al terminarse la ceremonia es conducido a su residencia. Varias de 
las calles por donde ha transitado cambiarán de nombre. La más cercana, 
la de Chantereine, pasará a llamarse de la victoria. Cuando tras él se cierra
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la puerta de su residencia, comprende que a partir de este momento debe 
escapar del frenesí, pues podría comprometer sus futuros planes. Reco
gido en la intimidad de su hogar, sólo autoriza franquear la entrada a muy 
pocos. Concurre con frecuencia al instituto que le ofrece un sillón en la 
sección de ciencias. Cultiva el trato de sabios, artistas y escritores. A su 
mesa congrega a David, el genial pintor, Mehul Legouvé, Bernardín de 
Saint Pierre. Dialoga con Sieges de metafísica; con Lagrange y Laplace de 
astronomía; con Marie Joseph Chemier, de poesía; con Daunou de la 
legislación. Rechaza oportuno y en oportunidad, a todo el que pretende 
hacer presa en él. Barras, que comprende la situación del general vence
dor, obtiene que sea destinado al comando del "Ejército de Inglaterra", 
d'seminado entre Brest y Amberes. Desde este observatorio toma cabal 
conciencia de la empresa capital de su vida: vencer a la isla que se yergue 
frente a Francia, al otro lado del canal. A ella, a la enemiga innata del 
pueblo francés; la que estuvo a punto de absorberlo en la "Guerra de los 
Cien Años”; la que lo privó del Canadá; la que lo desterró del Cabo; la que ha 
quebrantado su comercio; la que ha lanzado sobre los Alpes y el Rin, a 
todos los soldados de Europa; la que retadora y soberbia permanece 
erguida sobre el mar.

En sus cavilaciones piensa que para acabar con tan mortal enemigo, 
debe herirlo en pleno corazón. Pero, fríamente comprende, que sin el 
dominio del mar, nada representan los arsenales y almacenes, las miles 
de bocas de fuego, los poderosos ejércitos, templados por los ideales 
revolucionarios y las batallas aniquiladoras. Es entonces cuando viene a 
su mente la visión de Oriente, donde se extiende el gran imperio forjado por 
los audaces marinos de la Gran Bretaña. Si. Tal vez sea en ese Oriente, 
cuna de la gloria. "Allí, todo es grandioso y refulgante; allí las famas cobran 
deslumbrante brillo y el hombre se transforma en un dios” . Es en Oriente 
donde se fraguan siempre las grandes revoluciones políticas y religiosas. 
Allí fue coronado Alejandro por los sacerdotes de Ammón y los magos de 
Babilonia. Allí César ahuyentó los últimos gritos de la libertad romana. Allí 
surgieron a la gloria Belisario, Mahomet, Gengis Khan y Tamerlán, esas 
grandes sombras de! pasado, que parecen levantarse de sus sepulcros. 
Sí. No hay duda allí está Egipto, la madre de grandes culturas. Allí puede 
estar el lugar de donde partiría el golpe que se debe asestar al corazón del 
Imperio Británico. No hay duda, piensa el nuevo conquistador, y ya lo había 
dicho en Italia: "Europa es una ratonera. Nada grande se puede intentar en 
ella” . Sólo en Oriente, con sus inmensas muchedumbres se puede realizar 
el destino de los grandes inspirados.

A su regreso de Amberes transmite a Barras el plan de invasión a 
Egipto. Pero éste, que en ocasiones tiene atisbos de hombre de Estado, en 
un principio se opone. No encuentra razonable enviar a las orillas del Nilo
40.000 franceses. Esto equivaldría a debilitar peligrosamente el poderío
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militar de Francia, cerca de su más mortal enemigo. Pero, frente a los 
argumentos en contrario, y a pesar del más esencial, de que Turquía ha 
sido siempre un amigo de Francia acaba por ceder el político Barras.

Desde el Atlántico al Tiber, los correos cruzan todos los caminos para 
poner en actividad puertos, arsenales, guarniciones.

El 14 floreal, cena en casa de Barras y se presenta con él en el teatro 
de la nación, junto con Josefina, a presenciar a Macbeth, que representa 
Taima, el genial intérprete de Shakespeare. El 29 embarca en el navio 
Almirante, Orient; las músicas lanzan al aire las notas de la canción de los 
Girondinos y los cañonazos de la escuadra de 13 navios de línea, 14 
fragatas y 300 barcos de transporte; escapa milagrosamente a la vigilan
cia de los ingleses, a quienes afortunadamente una borrasca obliga a 
refugiarse en Cerdeña, a capear el temporal. Ha llevado consigo sabios, 
agrónomos,artistas y escritores: Monge, Laplace, Bertholet, Geofroi, Saint 
Hilaire, Denon, Arnault... junto con los mejores generales de la república, 
sus compañeros de Italia: Berthier, Kleber, Davout, Murat, Desaix, Lannes, 
Duroc. El almirante Brueys le instruye en las maniobras navales.

Dialoga con esta corte de personalidades intelectuales en las noches 
estrelladas, casi hasta el amanecer.

El 1Q de julio de 1798, con mar gruesa desembarca en la costa 
africana y marcha inmediatamente sobre Alejandría, que cae en su poder 
al primer asalto. Lanza una proclama en la que advierte a los pueblos que 
no combatirá la religión, sino a los mamelukos, los usurpadores. En su 
rápido avance toma Rosetta y se dirige al Cairo, atravesando el desierto, 
en medio de grandes penalidades. A su encuentro sale el jefe mameluko 
Murad Bey, con buen acopio de fuerzas a defender los accesos al Cairo. El 
21 de julio lo aplasta literalmente al pie de las Pirámides que han visto 
pasar a los grandes conquistadores como mudos testigos. Frente a sus 
divisiones formadas en “ cuadros” y a las continuas andadas de artillería, 
se estrellan los nobles corceles de los hasta entonces invencibles mame
lukos, que abandonan el campo dejando sobre el mismo las tres cuartas 
partes de sus efectivos. Los vencedores recogen magníficos arneses, 
caballos, telas de seda, tapices y valiosas armas. A costa de sólo 100 
bajas, los franceses acabaron aquel día con el mito de la invencibilidad de 
los grades jinetes de Egipto. Persigue a los restos de los vencidos, que se 
refugian en Siria. En el Cairo recibe la tremenda noticia de que el almirante 
inglés Nelson ha destruido en la rada de Abukir a la armada francesa, y 
que su amigo el almirante Brueys, ha volado al espacio con su barco, que 
no quiso abandonar. Se conmueve con la fatal nueva, pero comenta 
impasible: “Aquí moriremos, si es preciso, o de aquí saldremos engrande
cidos como los antiguos".

Lúcido e infatigable, su genio arroja sobre la milenaria tierra de los 
faraones, toda una siembra de ideas, iniciativas y trabajos, que más tarde
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provocarán su resurgir. Organiza la policía, establece tribunales, instala 
polvorerías, fundiciones, arsenales, fábricas, molinos, hornos de pan, una 
imprenta, y publica periódicos.

Ordena que sus ingenieros localicen el emplazamiento de los canales 
de la antigüedad. Piensa en la apertura del Canal de Suez, para que algún 
día los barcos lleven las mercancías de este lugar a Alejandría. Funda el 
Instituto de Egipto, que presidirá Monge y que constará de cuatro seccio
nes: matemáticas, física, economía política, literatura y artes. Sus sabios 
estudian mientras tanto, la fauna, la flora, la mineralogía, la historia, la 
geografía y los monumentos del país; preparan una gramática y un diccio
nario árabes; proseguirán el estudio de los geroglíficos, que un descubri
miento del comandante Boussard en Rosetta, de una piedra a la vez 
grabada en griego y egipcio —acaba de hacer posible—.

Indiferente en el fondo a las formas religiosas, da muestras de su 
deferencia por el profeta y las creencias musulmanas. Advierte a sus 
soldados: “mantened con las ceremonias que prescribe el Korán y con 
las mezquitas, la misma tolerancia que habéis tenido para los conventos y 
sinagogas, de la religión de Moisés y de Jesucristo...” . Conversa con los 
imanes; se instruye en las ceremonias y ritos árabes; protege a las carava
nas que se dirigen a la Meca; visita a los Sheicks procurando despertar en 
ellos el espíritu patriótico y establece lazos amistosos con los coptos, a 
quienes promete mejorar de suerte. Fueron muchas, tantas las iniciativas, 
que produjeron asombro hasta entre sus adversarios.

Pero los turcos han movilizado tropas a Siria que amenazan el Nilo. 
Decide cerrarles el paso. El 10 de febrero de 1799, marchó en unión de 
Lannes, Kleber y Murat al frente de 13.000 hombres. Ocupa Gaza y el 3 de 
marzo se presenta ante los muros de Jaffa. La ciudad es tomada por asalto 
y saqueada. Dos mil turcos han caído en el campo y 3.000 son fusilados 
por falta de provisiones. Sus éxitos, sin embargo, se estrellan ante la 
fortaleza clave de San Juan de Acre, antiguo bastión cristiano cuando las 
Cruzadas. Por dos meses consecutivos se prolonga el asedio sin resul
tado alguno favorable. Mientras éste prosigue, él en persona, marcha en 
apoyo de Murat y Kleber que se hallan enfrentados a un ejército turco 
frente a Nazareth. Entra en acción y les infringe gran derrota en el monte 
Tabor. De regreso, bajo la convicción de que no podrá tomar San Juan de 
Acre, lo que alterará todos sus planes, adopta la decisión de emprender el 
regreso a Egipto, en una penosa retirada a través del desierto. Alcanza por 
fin el Egipto y hace su entrada al Cairo. Los indígenas lo saludan con el 
nombre de Sultán Kebir (el Gran Sultán). Pero nuevamente ha de combatir. 
Protegido por la flota inglesa, se acerca un ejército turco para atacar 
Alejandría. Marcha rápidamente a su encuentro y el 24 de julio lo aniquila 
en Abukir, borrando con esta acción el recuerdo del desastre naval. 
Kleber, que ha volado en su apoyo, no puede menos de exclamar al verlo: 
“Sois grande como el mundo” .
228



Las noticias que recibe de Francia, pese ala dificultad de las comuni
caciones, le fuerzan a regresar antes de lo que pensaba. Prepara el viaje 
en el mayor secreto y deja a Kleber encargado del mando. En una playa 
desierta, cercana a Alejandría, embarca con sus allegados en dos peque
ñas fragatas, que al amparo de la noche parten rumbo a Francia. Venturo
samente realiza la travesía y cinco semanas más tarde avista las altas 
rocas de Córcega. Ordena echar el ancla en Ajaccio y tan pronto el tiempo 
lo permite, zarpa rumbo a Francia. El 9 de octubre toma tierra en Frejus y 
pisa de nuevo el suelo de Francia.

Otra vez lo envuelve el tremendo ajetreo de la política. El presiente, y 
es evidente, que el directorio teme su presencia y su popularidad. Por eso, 
le ofrece nuevamente el mando en Italia, que rehúsa pretextando razones 
de salud. Josefina, que prosigue engañándole, logró entre ruegos y lágri
mas, hacerse perdonar por segunda vez. Solícita curtida en intrigas y hábil 
en el mundillo de la vida social, pone en juego toda su astucia para 
secundar los designios de su esposo. La calle de la Victoria volvió a 
poblarse y se convirtió en el escenario de un incesante desfile de diputa
dos, ministros, funcionarios, miembros del instituto, periodistas y oficiales 
que han combatido bajo sus órdenes.

Francia le añoraba y tiene sus ojos puestos en él. Hábilmente logra 
conservarse sereno y manifiesta despreocupadamente, que sólo aspira a 
unir las fuerzas útiles, pero dispersas, de la política. Afluyen a su despacho 
centenares de adhesiones y saludos de bienvenida, redactados en todos 
los tonos. La confusión política va en aumento. Su discreción es la mejor 
arma. El, y sólo él, podrá salvar a Francia del caos que comienza a 
enseñorearse de todo. Pero de pronto, el directorio se resuelve a obrar y 
expide un decreto que inviste a Bonaparte de plenos poderes militares. El 
general agradece a los emisarios, y luego, acompañado de Murat, Lannes 
y Mac Donald, monta a caballo y se dirige a las tullerías. Serios, altivos, 
tensos los oficiales con botas de montar, calzones blancos, guerreras 
prestigiadas con el oro mate del polvo de las batallas y con grandes 
sombreros de penachos tricolores, avanzan en el cortejo, seguidos por los 
dragones, el cuerpo más adicto a su general.

Bonaparte, con la testa erguida, tostado por el sol de Egipto, avanza a 
diez pasos de su estado mayor, vistiendo sencillo uniforme azul, sobre un 
caballo negro y con dos pistolas al cinto. Cuando llega, desmonta y 
penetra al recinto del Consejo de los Ancianos; es recibido por éstos; se 
vuelve a los directoristas y con voz vibrante les increpa: "¿Qué habéis 
hecho de la Francia que yo dejé en el pleno esplendor?” .

Ante su actitud imperiosa, Boblot, el secretario de Barras, quien no se 
ha atrevido a comparecer y se halla refugiado en Grosbois, desde donde 

enviará su dimisión, el ofuscado secretario se esfuma prontamente.
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En este día. el l8Brum ano Napoleón es dueño de la situación y 
obtiene como por ensalmo, que cesen los tumultos y en París reine una 
calma absoluta El golpe que ha venido meditando se cristaliza, apoyado 
eficazmente por su hermano Luciano, que preside la asamblea de los 
quinientos En medio de una tremenda barahunda. quellega hasta afectar 
la integridad física de Napoleón, son arrojados del recinto por los dra
gones Afuera, la multitud aclama a Napoleón, y éste que antes de la 
expulsión de sus miembros habrá sido elegido cónsul, en un triunvirato 
con Sieyés y Roger Ducos. recobra la calma En realidad, será él quien 
mandará sin obstáculos, y asi lo reconocerán de inmediato sus dos 
compañeros. Se ha cumplido asi el golpe de estado - que no debió 
haberse realizado jamás, para su futuro histórico.

El nuevo gobierno se apoya en dos hombres que ocupan dos posicio
nes claves -relaciones exteriores y policía— por quienes Napoleón 
experimenta dos sentimientos encontrados: desconfianza, con mezcla de 
repulsión pero seguridad y admiración por sus grandes capacidades. Se 
trata de Talleyrard y Fouché Ellos lo traicionarán siempre embozada
mente. mientras juzgaron que era invencible: luego, sin reatos, desembo
zadamente. cuando comprendieron que había llegado su hora de adversidad. 
Ni en sus momentos más aciagos, se atreverá a prescindir definitivamente 
de sus servicios Irá con éllos hasta el final con la certeza de que lo 
traicionan y que le fallarían en el momento supremo Ellos nunca serán 
ajenos a las maquinaciones de Inglaterra. Austria. Prusia y Rusia.

Pese a su intención de consolidar una paz duradera, la coalición 
levanta nuevamente la cabeza. Debe volver a Italia Como Aníbal, en esta 
ocasión atraviesa los Alpes y obtiene una gran victoria en las llanuras de 
Marengo, donde 25.000 franceses dan cuenta de 70.000 austriacos. Con 
hábiles maniobras arrolla a los demás ejércitos enemigos e impone las 
condiciones del vencedor Italia es reconquistada por segunda vez Trata 
de resolver su diferendo con el Papa, mediante un concordato. Este 
reconoce la libertad de conciencia y acepta la confiscación de los bienes 
de la iglesia. A cambio de esta concesión, el Estado se obliga a sufragar 
mensualmente los sueldos de sacerdotes y obispos. En principio hay 
oposición, pero la reforma termina por imponerse. Elegido cónsul vitalicio, 
consigue la paz de Amiens. Inglaterra, ante la derrota de la coalición, opta 
por reconocer la República Francesa y aparentemente vuelve a reinar la 
paz en Europa. Bonaparte provoca un plebiscito para afirmar su posición 
política. Por 3'568.000 votos afirmativos —el pueblo— francés lo confirma 
en el consulado, contra 8.000 votos negativos.

No obstante el casi permanente estado de guerra, que mantiene bajo 
banderas grandes contingentes de tropas. Francia por virtud de que las 
operaciones se realizan en territorio enemigo, ve como su industria revive 
y progresa ostensiblemente. Para prevenir conflictos. Francia vende a los 
Estados Unidos de Norte América la Luisiana por 54 millones y evacúa sus
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tropas de Santo Domingo Pero sabe por sus informes de inteligencia, que 
Inglaterra se prepara para la guerra, así termina por romperse la Paz de 
Amiens. Napoleón, que va perdiendo la paciencia, amenaza con decretar 
un bloqueo continental, que cerrará todos los puertos de Europa al comer
cio británico.

Pese a esta amenaza, que hace recordar la época de la Invencible 
armada, la voluntariosa Inglaterra desafía a Napoleón y éste decreta el 
bloqueo a toda costa. El ambiente político vuelve a oscurecerse y las 
coaliciones traen de regreso la guerra. Los emigrados realistas que se han 
acogido a la amnistía han regresado a su país para conspirar. La policía de 
José Fouché olfatea el complot y el próximo estallido de máquinas inferna
les, que tratan de segar la vida del primer cónsul El general Moreau, el 
gran militar rival de Napoleón, traiciona abiertamente y es conducido a la 
prisión del temple. Otro tanto ocurre con el brillante general Pichegru. 
Como en los tiempos del cardenal Mazarino, soplan vientos de fronda. 
Bonaparte se da cuenta cabal, de que a su alrededor, se teje la compli
cada telaraña de una rebeldía generalizada. Siente que la traición tiende 
sus mil brazos desde las antecámaras gubernamentales hasta los cam
pos y ciudades de Francia.
Las Causas de l Desastre ---------------------------------------------------------------------

Pero, no obstante tan fatales augurios y pese a la oposición, desenca
denada, el consulado mantiene férreamente las riendas del poder. Pero 
hay algo, sin embargo, que se palpa en el ambiente y que no se podrá 
evadir. En la conciencia pública se va abriendo camino la idea de retornar 
a la monarquía. Esta tendencia va creciendo, hasta convertirse en alterna
tiva y solución inevitable, que también comparten sus partidarios y allegados. 
Pero en manera alguna entra en sus cálculos el retorno de los borbones. 
Para ello, hay que arrancar de raíz toda posibilidad. Napoleón así lo 
comprende, pero la fatalidad interviene y le da a esta solución un giro tan 
dramático y terrible, que Napoleón se coloca ante el juicio inexorable de la 
historia. El había impartido su aprobación al secuestro en territorio extran
jero del joven duque de Anghien, el heredero legítimo de los borbones. Los 
oficiales ejecutores del secuestro fueron tan lejos, que no vacilaron en 
sacrificar al duque, echando así sobre el primer cónsul, un borrón que 
nadie le perdonaría jamás. Algunos han llegado hasta afirmar que con este 
acto se trató de aterrorizar a los conspiradores y elevar al primer cónsul a 
emperador de los franceses. Cuando ello se cumplió, casi todas las gentes 
de esa época, estimaron este paso como el único medio para garantizar su 
continuidad en el mando. Por una ironía de la historia, fue precisamente 
José Fouché el primero que le invitó a ceñirse la corona imperial. Como 
respaldo a su propuesta, advirtió: “ Un dictador puede desaparecer; un 
soberano no, porque en el instante que caiga, se aizará su sucesor". El 
alcance de este acceso a la más alta dignidad a que podía aspirar cambia 
totalmente el ritmo de la política y es tan rotundo, que golpearía a la
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emperatriz Josefina, que no puede darle un sucesor a su consorte. Habrá 
de abandonar la corte en que tanto brilló para darle paso a una princesa, 
que demanda el equilibrio de la nueva diplomacia. Pero mientras tanto, 
disfrutará de los placeres del triunfo que su belleza le brinda. El 2 de 
diciembre de 1804, Napoleón abandona las fullerías y se dirige a Notre 
Dame, donde le aguarda el Papa, para coronarle. La renuencia del 
Pontífice en un principio, es doblegada a base de ciertas concesiones que 
Napoleón accede. Que' ironías reserva el destino a ciertos hombres. 
Josefina, la ex-amante oficial de Barras y la ocasional de muchos otros, es 
elevada al rango de emperatriz de los franceses. Ella, que más que nadie 
está segura de que su pasado es de público conocimiento, sabrá adap
tarse a esta nueva situación y logrará comportarse como una verdadera 
emperatriz, ahora que su esposo ha llegado a la cúspide de sus aspiracio
nes, como emperador de Francia y rey de Italia.

El proyecto de invasión a Inglaterra fracasa, porque nunca la escua
dra francesa ni sus almirantes, estarán a la altura de la pericia de los 
marinos británicos, ni él mismo, que tanto ha logrado con su buena 
estrella, podrá doblegar el espíritu y voluntad de la Gran Bretaña. Mucho 
influyó en este insuceso, el temor a la responsabilidad que dominaba el 
ánimo de sus almirantes, que temblaban al pensar que una equivocación 
de su parte, pudiera desatar la ira del emperador. En varias ocasiones, el 
temor paralizó sus actos y Nelson supo dar buena cuenta de éllos.

Una nueva coalición, fraguada por Inglaterra y manipulada por el Zar 
Alejandro de Rusia, el joven nieto de Catalina la Grande, cuya ambición no 
le permitía admitir que Napoleón siguiera siendo el árbitro de los destinos 
de Europa, obligó al emperador a desatar una nueva contienda, antes de 
que sus enemigos completaran sus preparativos diplomáticos y militares. 
Alejandro, que fue siempre objeto de las más variadas y contradictorias 
apreciaciones, aspiraba a patrocinar los grandes sucesos políticos que se 
iban aproximando inevitablemente. La masa de su poderoso ejército 
inclinaba la balanza de las decisiones de los demás monarcas, que sabían 
por experiencia, a partir de Pedro el Grande, lo que contaban en su favor el 
espíritu de este pueblo y las obligatorias alternativas de una guerra en 
profundidad, auspiciada por el invierno, su más fiel aliado. Aprovechando 
la inexperiencia del rey Federico Guillermo de Prusia y el odio tan acen
drado que profesaba su bella esposa a Bonaparte, lo incitó a prepararse 
para una contienda en que participarían Austria, los príncipes alemanes, 
los ex-monarcas italianos y el Supremo Pontífice de Roma.

Napoleón, como siempre, atacó primero, antes que los coaligados 
lograran concentrarse. El Ejército francés se movilizó a través de Prusia, 
hasta el momento neutral, pero cuya situación geográfica hacía imposible 
su neutralidad. Tan preparada se hallaba Prusia, que de inmediato sus 
generales procedieron a establecer contacto con los rusos. Al efecto el 
Zar Alejandro se trasladó repentinamente a Postdam. Napoleón, que lo
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s a b ía  d e  a n te m a n o , a c e le ró  s u  m a rc h a  a  t ra v é s  d e  B a v ie ra , a l e n c u e n tro  
d e l g e n e ra l ru s o  K u tu s o ff .  E s te , a n te  e l te m o r  d e  v e rs e  c e r c a d o  p o r  
N a p o le ó n  y  s u s  lu g a r te n ie n te s , re tro c e d e , d e ja n d o  a  V ie n a  in d e fe n s a , 
a tra v ie s a  e l D a n u b io  y  s e  d ir ig e  a  M o ra v ia , lu g a r  e s c o g id o  p a ra  la  c o n c e n 
t ra c ió n  d e  lo s  c o a lig a d o s . N a p o le ó n  q u e  le  p is a  lo s  ta lo n e s , h a lla rá  la  ru ta  
lib re  y  c ru z a rá  p o r la  o r illa  d e re c h a  e l D a n u b io ,  e n  ta n to  q u e  e l g e n e ra l 
M o rtie r , e n d e re z a  su  e jé rc ito  p o r  la  iz q u ie rd a . A n te  la  m a n io b ra , V ie n a  
c a p itu ló  s in  la  m e n o r  r e s is te n c ia  e l 13  d e  n o v ie m b re .

N a p o le ó n  s e  in s ta la  e n  e l p a la c io  d e  S c h o e n b rü n n ,  la  re s id e n c ia  d e  
lo s  e m p e ra d o re s  d e  A u s tr ia . S u s  s o ld a d o s  c o m e n ta n  a le g re m e n te :  “ E l 
e m p e ra d o r  y a  no  n e c e s ita  d e  n u e s tro s  b ra z o s , s in o  d e  n u e s tra s  p ie rn a s " .  
T o d o  h a  s id o  ta n  v e r t ig in o s o , q u e  e n  e l e s p a c io  d e  tre s  s e m a n a s  s e  h a b ía  
re s q u e b ra ja d o  la  c o a l ic ió n .  D o s  d ía s  d e s p u é s  e l e jé rc ito  s a le  e n  p ro c u ra  
d e  lo s  ru s o s . E s to s , ju n to  c o n  u n  e jé rc ito  a u s tr ía c o , e s tá n  a c a m p a d o s  en  
la s  in m e d ia c io n e s  d e  O lm ü tz , a  s ó lo  3 0  le g u a s  d e  V ie n a . A l d ía  s ig u ie n te  
b r illa rá  e s p le n d o ro s o  e l s o l d e  A u s te r litz .  E s ta  fe liz  b a ta lla , p a ra  lo s  f r a n c e 
s e s , y a  s e  h a b ía  d e c id id o  la  v ís p e ra . T o d o  fu e  p re v is to  d e n tro  d e  u n a  
tá c t ic a  im p e c a b le .  P a ra  d e s c o lo c a r  a l a d v e rs a r io  d e  s u s  fu e r te s  p o s ic io 
nes , lo s  f ra n c e s e s  p ro c e d e n  a  e v a c u a r  la  a ld e a  d e  A u s te r litz ,  c o m o  s i s ó lo  
p e n s a ra n  e n  d e fe n d e rs e , a c tu a n d o  a la  d e fe n s iv a . L o s  ru s o s  y  los  a u s t r ía 
c o s  c a e n  e n  la  tra m p a , a b a n d o n a n  s u s  p o s ic io n e s  y  d e s c ie n d e n  a  la  g ra n  
lla n u ra  d e  P ra tz e n .

L a  ru d a  b a ta lla  q u e  s e  l ib ra rá  en  b re v e , s e  a lz a rá  p a ra  s ie m p re  c o m o  
la  c im a  e s tra té g ic a  d e  N a p o le ó n . D e s d e  la  fu e r te  p o s ic ió n  q u e  a c a b a n  d e  
d e s o c u p a r  lo s  c o a lig a d o s ,  lo s  f ra n c e s e s  p ro c e d e n , p a ra  e v ita r  a l a d v e rs a 
rio, a  d e s c u b r ir  u n o  d e  s u s  s e c to re s , e l d e re c h o , e n  la  c o n f ia n z a  d e  q u e  lo s  
ru s o s  a ta c a rá n  e s ta  b re c h a . K u tu s o ff ,  c o m o  l le v a d o  d e  un  d e s t in o  fa ta l,  s e  
la n za , e n  la  c e r te z a  d e  c e r ra r  a l e m p e ra d o r  e l c a m in o  d e  V ie n a . El c o n f ia d o  
K u tu s o ff ,  ta l v e z  un  p o c o  e n g re íd o , c o m e n ta  c o n  s u s  o f ic ia le s :  “ N o  s e  t ra ta  
s e ñ o re s , d e  d is p u ta r  u n a  v ic to r ia  in d e c is a ; s in o  d e  c e r c a r  a l e jé rc ito  
f ra n c é s  y  o b l ig a r lo  a d e p o n e r  la s  a rm a s ; a  é l y  a  s u  e m p e r a d o r ” . C u a n d o  
é s te  a p re c ia  q u e  e l a d v e rs a r io  h a  c a íd o  e n  e l c e p o , n o  p u e d e  m e n o s  d e  
e x c la m a r :  "M a ñ a n a , e s e  e jé rc ito  s e rá  m ío " . C o n  s u s  m a r is c a le s  h a  d is c u 
t id o  la s  d iv e rs a s  y  p o s ib le s  e v e n tu a lid a d e s . El 2  d e  d ic ie m b re  a l a m a n e c e r ,  
s e  d is ip a  la  b ru m a  y  u n  s o l e s p lé n d id o  ilu m in a  la  p la n ic ie ,  lo s  p u e b lo s , la s  
c o lin a s  c u b ie r ta s  d e  p in o s , e l G o ld b a c h  y  lo s  e s ta n q u e s . T a l c o m o  in tu y ó  
N a p o le ó n , e l e n e m ig o  a ta c a  T e ln e ts  y  K o ln e ts . L o s  m a r is c a le s  f ra n c e s e s  
c o n t ie n e n  lo s  a s a lto s  y  o c u p a n  la  m e s e ta  d e  P ra tz e n . N a p o le ó n  lo s  s ig u e  
c o n  s u  g u a rd ia . K u tu s o ff  t ra ta  d e s e s p e ra d a m e n te  d e  re c o n q u is ta r  la  
m e s e ta . S e  c o m b a te  a s a b la z o  lim p io . L a  g u a rd ia  ru s a  c e d e  y  s e  e s c a p a  
p o r lo s  b a r ra n c o s . L o s  f ra n c e s e s  c a e n  s o b re  e l e n e m ig o  d e s d e  la s  a ltu ra s  
d e  P ra tz e n . L o s  ru s o s  s e  s u m e rg e n  e n  lo s  p a n ta n o s  q u e  s e  q u ie b ra n  b a jo  
lo s  c a ñ o n a z o s  fra n c e s e s . A  2 3 .0 0 0  a s c ie n d e n  s u s  m u e r to s  y  2 0 .0 0 0  c a e n  
p r is io n e ro s . L a s  p é rd id a s  f ra n c e s e s  a s c ie n d e n  a  8 .0 0 0  h o m b re s . L o s
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e m p e ra d o re s  h u y e n  a re fu g ia rs e  en  e l C a s t il lo  d e  H a lits c h . L o s  ru s o s  y 
a u s tr ía c o s  s u s p e n d e n  la  a c c ió n .  L a s  c lá u s u la s  s o n  ta n  g e n e ro s a s  q u e  
in d ig n a n  a l e s ta d o  m a y o r  f ra n c é s .  C u a n d o  lo s  ru s o s  d e s f ila n  ru m b o  a su  
p a tr ia , v e n c id o s  y h u m illa d o s , p e ro  no  q u e b ra n ta d o s  e n  s u s  fu tu ra s  a s p ira 
c io n e s , V a n d a m m e  p ro fe t iz a , q u e  e n  m e n o s  d e  s e is  a ñ o s  v o lv e rá n  c o n  
ru m b o  a  P arís .

E s te  e r ro r  d e  N a p o le ó n , s e rá  la  s e m illa  d e  n u e v a s  c o a l ic io n e s .  A u s tr ia  
q u e  p ie rd e  en  c e s io n e s  te r r ito r ia le s  c u a tro  m il lo n e s  d e  s ú b d ito s , en  b re v e  
e s ta rá  d is p u e s ta  a  p a c ta r  n u e v a s  a lia n z a s  c o n tra  F ra n c ia . El c la n  d e  la 
fa m il ia  B o n a p a r te  s e  h a rá  c a rg o  d e l d e s a p a re c id o  p a tr im o n io  d e  los 
b o rb o n e s  d e  N á p o le s . E n  s ó lo  tre s  m e s e s  N a p o le ó n  h a  d e s b a ra ta d o  la 
c o a l ic ió n  y e l E s ta d o  P ru s ia n o  s e  v e  o b l ig a d o  a a c e p ta r  la s  c o n d ic io n e s  
q u e  le  im p o n e  el v e n c e d o r .

T a lle y ra n d , c o m o  s ie m p re , re d a c ta  la s  e s t ip u la c io n e s  d e  paz. El c a s 
t ig o  a lo s  P ru s ia n o s  p o r  su  d e s le a lta d  a lo s  c o n v e n io s  e s  c a s t ig a d o  c o n  la 
h u m illa c ió n .  Su d e s g ra c ia d a  re in a , in fa t ig a b le  e n  su  o d io  a N a p o le ó n , 
te rm in a  p ro s te rn a d a  a n te  e l " o d io s o  c o rs o " ,  q u e  se  d ig n a  h a c e r la  le v a n ta r.

B o n a p a r te ,  a n s io s o  d e  re n d ir  u n  t r ib u to  d e  a d m ira c ió n  a F e d e r ic o  e l 
G ra n d e , v a  a P o s td a m  y  s e  c o n c e n tra  e n  s u s  p e n s a m ie n to s  f re n te  a su  
tu m b a .

E ra  d e  s u p o n e r  q u e  d e s p u é s  d e  ta m a ñ o s  é x ito s ,  m e d ia ra  u n  p a ré n te 
s is  d e  re f le x ió n  y  o c u r r ie ra  un  v ira je  p o lí t ic o  e n  la  a c t i tu d  d e l v e n c e d o r ,  
f re n te  a lo s  fu tu ro s  h e c h o s  q u e  h a b ría n  d e  p ro d u c irs e ,  u n a  v e z  q u e  to d o s  
lo s  m ie m b ro s  d e  la  c o a l ic ió n ,  s a lv o  In g la te r ra ,  h a b ía n  e x p e r im e n ta d o  los  
e fe c to s  d e  u n a  d e r ro ta  d e  ta le s  p ro p o rc io n e s .  P e ro , N a p o le ó n , d e s p u é s  de  
h a b e r  a s e s ta d o  s e m e ja n te  m a z a z o , p ie n s a  q u e  n a d a  e n  lo  s u c e s iv o  
p o d rá  y a  o s c u r e c e r  s u  e s tre lla . El t r iu n fo  le  h a c e  o lv id a r  to d a  c o n s id e ra 
c ió n  d e  p ru d e n c ia .  R e v e la d o ra , p o r d e m á s , e s  la  c o m u n ic a c ió n  q u e  d ir ig e  
a l p o lí t ic o  y  ju r is ta  C a m b e c e re s ,  b a jo  e l in f lu jo  d e  la  e m b r ia g u e z  d e  la 
v ic to r ia .  D e  u n a  p lu m a d a  a r ro ja  d e  s í to d a  p ru d e n c ia ,  to d o  in s t in to  p o lít ic o  
s o b re  lo s  fu tu ro s  o b je t iv o s  d e l a d v e rs a r io :  "E s ta  v e z  la  v o y  a e m p re n d e r  de  
ta l fo rm a  c o n  m is  e n e m ig o s  q u e  a c a b a ré  c o n  to d o s  é llo s " .  Su a c titu d , c o n  
e s ta  fa ta l d e c is ió n ,  p a re c e  d a r le  p le n a  ra z ó n  a  to d o s  lo s  c a li f ic a t iv o s  q u e  
h a n  v e n id o  d á n d o le  lo s  in g le s e s , e n  g ra b a d o s  p o p u la re s , l ib e lo s  y  c a r ic a -  
tu ra s . S u  a c t i tu d  e s  la  d e l u s u rp a d o r ,  d e l a u tó c ra ta  s o b e rb io , fu e ra  d e  sí. T a l 
s e  d e d u c e  d e l fa ta l d e c re to  q u e  e x p id ió  e l 21 d e  n o v ie m b re  s o b re  el 
b lo q u e o  c o n t in e n ta l,  q u e  re tu m b a rá  c o m o  un tru e n o , n o  y a  s ó lo  en  las 
c o r te s  d e  E u ro p a , s in o  en  to d o s  los  m e d io s  y  e s ta m e n to s  s o c ia le s . Su 
p ro p ó s ito  a lz a rá  c o n tra  é l lo s  in te re s e s  in d u s tr ia le s ,  n a v ie ro s , c o m e rc ia le s ,  
h o m b re s  d e  e m p re s a , t ra b a ja d o re s  ra s o s , y  a lg o  m á s  g ra v e  a ú n , e n fr ia rá  la 
v o lu n ta d  p o p u la r ,  a l p r iv a r  a la s  c o m u n id a d e s  d e  a r t íc u lo s  d e  p r im e ra  
n e c e s id a d , c o n  la  a n a rq u ía  d e  p re c io s  y  a b a s te c im ie n to s . T o d a  su  p o lít ic a  
g ira rá  a p a r t ir  d e  e s te  m o m e n to , d e  e s te  a c to  c a p ita l,  d e l q u e  q u e d a
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s u s p e n d id a  la  s u e r te  de  E u ro p a . S u  q u im e ra  d e  re d u c ir  a  la  G ra n  B re ta ñ a , 
le  h a c e  o lv id a r  q u e  s in  e l d o m in io  d e l m a r, lo s  in s tru m e n to s  y  m e d io s  d e  
a c c ió n  y  e l g ig a n te s c o  d e s p lie g u e  o p e ra t iv o  q u e  d e m a n d a  s u  a p l ic a c ió n ,  
a b s o rb e rá  la s  fu e rz a s  y  la  d in á m ic a  d e  la  a d m in is tra c ió n .  D e  o tro  la d o , la  
re s tr ic c ió n  p ro p ic ia rá  el c o n t ra b a n d o  en  p ro p io s . T o d o  e s te  in te n s o  a je tre o  
c o n d u c irá  a u n a  s o lid a r id a d , q u e  irá  d e s d e  lo  m á s  a lto  h a s ta  lo  m á s  b a jo  y  
c u y a s  c o n s e c u e n c ia s  so n  p re v is ib le s . ‘ ‘El b lo q u e o  s e rá  e l e r ro r  c a p ita l,  el 
e r ro r  fa ta l d e  N a p o le ó n ” . S u  a p l ic a c ió n  lle v a rá  ta m b ié n  a  u n a  c a d e n a  d e  
u s u rp a c io n e s  y  v io le n c ia s  q u e  s u b le v a rá  a la  g ra n  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s  
c o n tra  él, n e u tra le s  y  b e lig e ra n te s . D e  e s ta  im p la c a b le  e  in a u d ita  d e c is ió n , 
s a ld rá n  la s  g u e r ra s  c o n  E s p a ñ a , P o r tu g a l y la S a n ta  S e d e , a to d a s  lu c e s  
in n e c e s a r ia s  y  n o ta b le m e n te  p e r ju d ic ia le s ,  p u e s  d e b e rá  e x te n d e r  su  
c o b e r tu ra  m il ita r  y  p o lic ia l,  a c e le ra rá  la  d is m in u c ió n  d e  re c u rs o s  d e  to d a  
ín d o le  y  e n a je n a rá  la s  v o lu n ta d e s , q u e  s e  c o n c re ta rá n  e n  n u e v a s  m a n ife s 
ta c io n e s  d e  re b e ld ía . Y  f in a lm e n te , la  c re c ie n te  ir r ita b il id a d  d e l e m p e ra d o r ,  
e n c e n d e rá  in e v ita b le m e n te  la  c o n t ie n d a  c o n  e l o s o  ru s o , a q u ie n  a u s p i
c ia rá , c o m o  s ie m p re , su  m a je s ta d  e l in v ie rn o  y  e s e  p o te n te  e s p ír itu  n a c io 
n a lis ta  d e  a q u e l p u e b lo  p ro fu n d a m e n te  re lig io s o  y d e  p a s io n e s  
d e s e n c a d e n a d a s .  E se  p u e b lo  s e rá  c a p a z  d e  lo s  m a y o re s  s a c r i f ic io s  p a ra  
s a t is fa c e r  la s  e x ig e n c ia s  d e  s u s  m o n a rc a s  a b s o lu t is ta s .

P e ro  a n te s  d e  q u e  la in v a s ió n  d e l “ g ra n  e jé r c ito ”  lle v e  la  lu c h a  h a s ta  e l 
c o ra z ó n  d e l im p e r io  ru so , N a p o le ó n , c u y a  e s tre lla  a ú n  re s p la n d e c e  e n  
to d o  su  fu lg o r, c o b ra r ía  a l Z a r  A le ja n d ro  su  a c t iv a  p a r t ic ip a c ió n  e n  las  
c o a l ic io n e s .  C a b e  re c o n o c e r  q u e  e l p a s o  q u e  d a rá  en  e s ta  o c a s ió n , t ie n e  
a lg u n a  ju s t if ic a c ió n ,  p o rq u e  a q u é l, a p e s a r  d e l d e s a s tre  a n te r io r  y  d e  la 
m a g n a n im id a d  d e  N a p o le ó n , no  v a c i ló  e n  c o m p ro m e te r  al e m p e ra d o r  d e  
A u s tr ia  y  a l re y  d e  P ru s ia  en  n u e v a s  m a q u in a c io n e s  a n t if ra n c e s e s .  P a ra  
e s te  p ro p ó s ito , h a b ía  d e s ta c a d o  c o n  u n a  fu e rz a  p o d e ro s a  a l g e n e ra l 
B e n p in g s e n  a  P o lo n ia , a d o n d e  h a b r ía n  d e  c o n v e rg e r  a u s tr ía c o s  y  p ru s ia 
nos , s u b s id ia d o s  p o r In g la te r ra .

N a p o le ó n  q u e  s ie m p re  s e  m a n te n ía  a le r ta , re s o lv ió  a ta c a r  a n te s  de  
q u e  s e  c o n c e n tr a r a n  s u s  a d v e rs a r io s ;  o c u p ó  c o n  s u s  lu g a r te n ie n te s  V a r-  
s o v ia ; a c o n t in u a c ió n  c ru z ó  e l B u g  y  o rd e n ó  a c o m e te r  la s  lín e a s  d e  
B e n n in g s e n . A  p e s a r  d e l d e s h ie lo  y  e l fa n g o  o b tu v o  lo s  p r im e ro s  é x ito s  e n  
C z a rn o w o , N a s ie ls k  y  S o ld á n . El m a r is c a l L a n n e s  c o n s ig u e  a s u  tu rn o  
b r illa n te  v ic to r ia  en  P u lo tu c k . P e ro  e l m a r is c a l ru s o , e x c e le n te  e s tra te g a , 
re a liz a  u n a  re t ira d a  e n  ta n  p e r fe c to  o rd e n  q u e  c o m p e n s a  e l e fe c to  d e l 
t r iu n fo  f ra n c é s .  S a b ie n d o  q u e  N a p o le ó n  e s p e ra b a  la  lle g a d a  d e  la p r im a 
v e ra  p a ra  c o n t in u a r  la s  o p e ra c io n e s ,  c o n c ib e  la  ¡dea  d e  re a liz a r  un  a m p lio  
m o v im ie n to  e n v o lv e n te  a l a m p a ro  d e  lo s  b o s q u e s  y  la g o s  d e  P ru s ia  
O r ie n ta l,  p a ra  a p ro x im a rs e  a V a rs o v ia  y te n d e r  un  c e rc o  a lre d e d o r  d e l 
e jé rc ito  im p e r ia l.  P o r u n a  fe liz  c ir c u n s ta n c ia ,  e l m a r is c a l f ra n c é s  N e y  q u e  
s e  ha  a d e la n ta d o  c o n  su  c u e rp o  d e  e jé rc ito  h a s ta  K o n n ig n s b e rg ,  s e  
tro p ie z a  c o n  é l; re a liz a  d e  in m e d ia to  u n a  o p e ra c ió n  d e  re p lie g u e  e  in fo rm a
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a l e m p e ra d o r  e n  V a rs o v ia .  N a p o le ó n , c o n ta n d o  y a  c o n  u n a  h e la d a  p la n i
c ie , q u e  ha  re e m p la z a d o  a l fa n g o  y  q u e  fa v o re c e  s u s  m o v im ie n to s , s e  p o n e  
e n  c a m p a ñ a  c o n  la  e s p e ra n z a  d e  un  é x ito  fu lm in a n te . P e ro  h a  s u b e s t i
m a d o  a  B e n n in g s e n , q u e  h u r ta n d o  h á b ilm e n te  e l c u e rp o , re h u y e  to d o  
c o n ta c to  e n  J o n k o w o  y  s e  re p lie g a  h a c ia  E y la u , s e g u id o  d e  c e rc a  p o r los 
fra n c e s e s .  A llí  d e c id id a m e n te  h a c e  fre n te  a  lo s  im p e r ia le s  c o n  u n a  m a s a  
d e  8 0 .0 0 0  h o m b re s . B o n a p a r te  d is p o n e  d e  5 4 .0 0 0 .

Es e l 8  d e  fe b re ro  d e  1 8 0 7  y  s o b re  u n a  in m e n s a  y  b la n c a  lla n u ra , b a jo  
u n  c ie lo  g ris , s e  e n ta b la  la  lu c h a . N a p o le ó n , c o n  s u s  c u a r te le s  in s ta la d o s  
e n  e l c e m e n te r io  d e  E y la u , d e s d e  u n a  a ltu ra  d ir ig e  la s  o p e ra c io n e s .  Es u n a  
lu c h a  s in  c u a r te l y  a m b o s  e jé rc ito s ,  p a ra  re e m p la z a r  s u s  te r r ib le s  p é rd id a s , 
d e b e n  c e r ra r  s u s  lín e a s  y  re s is t ir  e s to ic a m e n te .  El g e n e ra l f r a n c é s  A u g e -  
re a u  in ic ia  e n to n c e s  un  m o v im ie n to  p o r e n tre  m o n to n e s  d e  n ie v e , s o b re  el 
a la  iz q u ie rd a  ru s a , p e ro  e s  re c ib id o  p o r  ta n  in te n s o  fu e g o , q u e  s e  ve  
o b l ig a d o  a re t ira rs e , d e s p u é s  d e  h a b e r  p e rd id o  d o s  te r c io s  d e  s u s  e fe c t i
v o s . N a p o le ó n , q u e  no  s e  fo r ja  i lu s io n e s , p u e s  c o n o c e  e l p o d e r  d e  re s is te n 
c ia  d e  la  in fa n te r ía  ru s a , o rd e n a  a l g e n e ra l M u ra t q u e  la n c e  s u s  v e in te  
e s c u a d ro n e s  d e  c a b a lle r ía  s o b re  e l c e n tro  ru s o  d e l g e n e ra l B e n n in g s e n . 
E s ta  a v a la n c h a  d e  jin e te s  s e  p ro y e c ta  c o m o  un  a r ie te  y  lo g ra  q u e b ra r  las  
tu p id a s  f i la s  d e l e n e m ig o . M u ra t o b s e rv a  s o rp re n d id o  c o m o  lo s  a r t il le ro s  
m o s c o v ita s  d is p a ra n  a d is c re c ió n  s o b re  ru s o s  y  f ra n c e s e s .  P o r fin , los  
ru s o s  d e s b a ra ta d o s  a  s a b la z o s  h u y e n  h a c ia  lo s  b o s q u e s . U n a  d e  su s  
c o lu m n a s  e n  re t ira d a  s e  e n c u e n tra  d e  im p ro v is o  c o n  la  g u a rd ia  im p e r ia l de  
B o n a p a r te  e n  e l c e m e n te r io  d e  E y la u . El m is m o  e m p e ra d o r ,  c o m o  en 
T o ló n , s e  h a c e  c a rg o  d e l e s c o b il ló n  d e  u n a  p ie z a  d e  a r t il le r ía  y  a p u n ta  
s o b re  e l e n e m ig o .

C a s i to d o s  lo s  ru s o s  d e  e s te  s e c to r  h a n  m u e rto . N a p o le ó n  o b s e rv a  
c o n m o v id o  lo s  m o n to n e s  d e  c a d á v e re s  q u e  y a c e n  p o r  to d a s  p a r te s . Se 
h a lla  e n  e s p e ra  d e  q u e  e l g e n e ra l f r a n c é s  D a v o u t e n v u e lv a  e l a la  iz q u ie rd a  
ru s a , a z o ta n d o  n e rv io s a m e n te  la  n ie v e  c o n  s u  fu s ta . P e ro  en  v e z  d e  D a v o u t 
c o n te m p la  q u e  s ú b ita m e n te  8 .0 0 0  p ru s ia n o s  q u e  s e  m a n te n ía n  en  
re s e rv a , e n tra n  a re fo rz a r  a lo s  ru s o s . La  lu c h a  v u e lv e  a  g e n e ra liz a rs e  y  
s ó lo  la  n o c h e  lo g ra  p o n e r  f in  a  a q u e l in f ie rn o . B e n n in g s e n , q u e  h a  p e rd id o  
la  m ita d  d e  s u  e jé rc ito ,  e m p re n d e  la  re t ira d a . P o r p r im e ra  v e z  p u e d e  
a p re c ia rs e ,  q u e  a llí  n o  h a  h a b id o  v e n c e d o re s  n i v e n c id o s .  N a p o le ó n  a s í lo 
c o m p re n d e  y  B e n n in g s e n  e s tá  s e g u ro  d e  e llo . H a y  q u e  re c o n o c e r  q u e  e l 
c o lo s o  f ra n c é s  h a  s a lid o  ta m b a le a n te  d e l m o r t í fe ro  d u e lo .

S o b re  lo s  re s u lta d o s  d e l e n c u e n tro  f lo ta  la  d u d a  y  n a d a  d e c is iv o  s e  ha  
lo g ra d o  en  E y la u . P e ro , c o n  to d o , F ra n c ia  c o n s e rv a  la  in ic ia t iv a . El Z a r  de  
R u s ia  s e  p re p a ra  p a ra  re fo rz a r  la  c o a l ic ió n .  L a s  n o t ic ia s  d e  E s p a ñ a  y  d e  
o tra s  n a c io n e s  s o n  p a ra  e l e m p e ra d o r  in q u ie ta n te s . P a re c e  c o m o  s i a lg o  
s e  t ra m a  e n  e l im p re v is ib le  d e s t in o  d e l m a ñ a n a .

C o n  la  r íg id a  a p l ic a c ió n  d e l b lo q u e o  c o n t in e n ta l,  N a p o le ó n  e s tá  
lo g ra n d o  a le ja r  d e  su  la d o  a  c a s i to d a s  las  n a c io n e s  d e  E u rop a , q u e  c o n s id e -
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ra n  q u e  e lla s  n o  t ie n e n  p o r q u é  lig a r  s u  d e s t in o  e n te ro  a  la  p o lí t ic a  
e c o n ó m ic a  d e l e m p e ra d o r  d e  lo s  f ra n c e s e s .  El P a p a , e n  a c t i tu d  f irm e  y  
v a le ro s a , s e  n ie g a  a c e r ra r  s u s  p u e r ta s  a lo s  in g le s e s , y  d e b e rá  s e r 
in v a d id o  p o r e l e jé rc ito  f ra n c é s . P o r tu g a l,  a m ig o  in v a r ia b le  d e  In g la te r ra , 
q u e  s e  n ie g a  a  c e r ra r  s u s  p u e r ta s  a lo s  b r itá n ic o s ,  ta m b ié n  d e b e rá  s e r 
in v a d id o  y  la  fa m il ia  re a l b u s c a rá  re fu g io  e n  s u  c o lo n ia  d e l B ra s il.

L a  in tro m is ió n  f ra n c e s a  e n  la  p o lí t ic a  e s p a ñ o la  y  la  a p l ic a c ió n  d e l 
b lo q u e o , c o n d u c irá n  in e v ita b le m e n te  a la  in c u rs ió n  e n  su  s u e lo  d e  lo s  
e jé rc ito s  f ra n c e s e s .  E rro r tra s  e r ro r  v a n  c a v a n d o  la  ru in a  y  e l d e s p re s t ig io  
e n  to d o  e l e n g ra n a je  p o lít ic o , m o n ta d o  b a jo  ta n  b u e n o s  a u s p ic io s  c u a n d o  
B o n a p a r te  a s c e n d ió  al c o n s u la d o . E n  t ie r ra s  d e  E s p a ñ a  y  P o r tu g a l s e  
d e s a n g ra rá  in ú t i lm e n te  la  m a q u in a r ia  m il ita r  h a s ta  e n to n c e s  im b a t ib le  e n  
e l re s to  d e  E u ro p a . L o s  c a tó lic o s ,  a d ic to s  a l P a p a d o , y  m a y o r ía  a b s o lu ta  en  
v a s ta s  re g io n e s  d e l im p e r io  s e  a lin e a n  en  c o n tra  d e  la  a u to r ita r ia  v o lu n ta d  
d e  N a p o le ó n . L a  a p a re n te  c o n q u is ta  q u e  é s te  y  s u s  g e n e ra le s  h a n  lo g ra d o , 
s e  a g ita  en  m e d io  d e  un s e m ille ro  d e  g u e r r il la s ,  q u e  h a b rá  d e  c o n v e r t ir s e  
e n  b re v e  e n  e jé rc ito s  q u e  s e  u n irá n  a lo s  c u e rp o s  e x p e d ic io n a r io s  b r i tá n i
c o s  q u e  d e s e m b a rc a n  in c e s a n te m e n te .  El t ra d ic io n a l e s p ír itu  c o m b a t iv o  
d e  e s to s  p u e b lo s  y  la  a s is te n c ia  in g le s a , p o n e n  en  ja q u e  a lo s  f ra n c e s e s  y  
le v a n ta n  en  su  c o n tra  la  o p in ió n  d e l re s to  d e  E u ro p a . L a  e c o n o m ía , 
d e te r io ra d a  p o r  el b lo q u e o ; e l r e c lu ta m ie n to  in c e s a n te  d e  t ro p a s ;  la s  
e x c e s iv a s  c a rg a s  tr ib u ta r ia s  y  e l d e s e n c a n to  q u e  s e  v a  a p o d e ra n d o  d e  las  
g e n te s , a s í c o m o  la t ra ic ió n  q u e  g a n a  a  v a r io s  d e  s u s  c o la b o ra d o re s ,  
h a c e n  e s p e ra r  lo s  p e o re s  re s u lta d o s .

L a  c r is is  p o rq u e  a tra v ie s a  e l d o m in io  m il ita r  en  P o r tu g a l y  E s p a ñ a , 
c o n ta g ia  a l re s to  d e  E u ro p a . L a  in e v ita b le  c o n t ie n d a  q u e  s e  ib a  g e s ta n d o  
en  A le m a n ia , Ita lia  y A u s tr ia , e s ta lla  c o n  u n a  m a g n itu d  q u e  s u p e ra  c u a l
q u ie r  c á lc u lo .  N a p o le ó n  y  s u s  m a r is c a le s  d e b e n  d e s p le g a r to d o  su  in g e n io  
y  c a p a c id a d  m il ita r  p a ra  d o b le g a r  la  in s u r re c c ió n  q u e  h ie rv e  p o r to d a s  
p a r te s . L o s  a u s tr ía c o s ,  c o m a n d a d o s  p o r d o s  h á b ile s  c o n d u c to re s  q u e  h a n  
a p re n d id o  e n  la  d e r ro ta  a  e n fre n ta rs e  a la s  tá c t ic a s  n a p o le ó n ic a s ,  h a s ta  
c o n v e r t ir s e  e n  c a u d il lo s  e x p e r im e n ta d o s ,  im p lic a n  p a ra  e l e m p e ra d o r  un  
e s fu e rz o  n u n c a  a n te s  re a liz a d o . L o g ró  v e n c e r lo s  p o r f in  p e ro  a  c o s ta  d e  
p é rd id a s  e n o rm e s  y  e l d e s p re s t ig io  d e  su  a u re o la  v ic to r io s a ,  q u e  h a c e  
p e n s a r  a m u c h o s  q u e  s u  b u e n a  e s tre l la  c o m ie n z a  a  p a lid e c e r .  P e ro , a 
p e s a r  d e  e s to s  a u g u r io s  d e  a d v e rs id a d , d e s d e  e l p a la c io  d e  lo s  e m p e r a d o 
re s  d e  A u s tr ia , im p o n e  la s  c o n d ic io n e s  d e  la  paz. P a re c e  q u e  lo s  re s u lta 
d o s  no  s e  h a lla n  re v e s t id o s  d e  la  s e g u r id a d  q u e  c a ra c te r iz a b a  ló s  
c o n v e n io s  a n te r io re s . L a  d e c is ió n  y a  n o  e s  ta n  ro tu n d a , s in o  q u e  e lla  e s  
d ic ta d a  p o r e l a fá n  d e  a le ja r  la  g u e rra  y  a lc a n z a r  u n a  paz  un  ta n to  p re c a r ia .

O tra  c ir c u n s ta n c ia  d e s a fo r tu n a d a  a fe c ta  g ra v e m e n te  a l p o rv e n ir  d e l 
im p e r io , y e s  la  fa lta  d e  un  h e re d e ro , q u e  n o  le  p u e d e  p ro c u ra r  la  e m p e ra tr iz  
J o s e f in a . D e  e llo  e s tá  p le n a m e n te  s e g u ro , p o rq u e  M a ría  W a le w e s k a , la  
b e lla  p o la c a , a q u ie n  h a  c o n v e r t id o  e n  s u  a m a n te , ilu s io n a d a  p o r  u n a
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P o lo n ia  lib re , e s p e ra  un  h ijo  s u y o , s e  h a  o b s t in a d o  e n  a d v e r tírs e lo , no  es 
o tro  q u e  e l d iv o rc io  d e  J o s e f in a , p o r  q u ie n  p ro fe s a  a ú n  a m o r  e in f in ita  
te rn u ra . P e ro  e n  é l te rm in a rá  p o r  p re v a le c e r  e l in te ré s  d e l E s ta d o  s o b re  los 
m á s  n o b le s  s e n t im ie n to s  d e  su  n a tu ra le z a  s e n s ib le  y  a p a s io n a d a . S e  
d e c id e  p o r  e l d iv o rc io ,  e n  m e d io  d e  e s c e n a s  d e s g a r ra d o ra s , c u a n d o  
c o m u n ic a  su  d e c is ió n  a la e m p e ra tr iz ,  q u e  a h o ra  s í lo  a m a  in te n s a m e n te  y 
q u e  v ie n e  c u m p lie n d o  a  c a b a lid a d  c o n  s u s  d e b e re s  d e  e s p o s a  y de  
e m p e ra tr iz  d e  lo s  f ra n c e s e s ,  q u ie n e s  le  te s t im o n ia n  su  g e n e ro s o  a fe c to .

P a ra  re e m p la z a r  e n  su  c o ra z ó n  y  en  e l tro n o , d e s p u é s  d e  m u c h o  
d e b a tir lo , p o r ra z o n e s  d e  a lta  p o lít ic a , c o n  s u s  m in is tro s  y  a lle g a d o s , o p ta  
p o r  u n a  d e c is ió n  s o rp re n d e n te .  S o l ic ita  la  m a n o  d e  la  h ija  m a y o r  d e l 
e m p e ra d o r  F ra n c is c o  d e  A u s tr ia ,  d e s p u é s  d e  h a b e rs e  s e n tid o , c a s i a l 
b o rd e  d e l re c h a z o , e n  su  in te n c ió n  d e  d e s p o s a rs e , c o n  u n a  h e rm a n a  d e l 
Z a r  A le ja n d ro  d e  R u s ia , q u e  n o  v e ía  c o n  b u e n o s  o jo s  e s e  e n la c e . A le ja n 
d ro  n o  s e  n e g ó  d e  p la n o , p e ro  d io  la rg a s  a l a s u n to , d e  a c u e rd o  c o n  la 
v o lu n ta d  d e  la  Z a r in a , q u e  s ie m p re  te s t im o n ia  d e s a fe c to  p o r N a p o le ó n .

O b ra ro n  p a ra  é s to  d iv e rs a s  c ir c u n s ta n c ia s .  En la  c a m p a ñ a  de  
W a g ra n  h a b ía  p o d id o  c o m p ro b a r  e l fo n d o  in n e g a b le  d e  fu e rz a s  v iv a s  c o n  
q u e  c o n ta b a  la  m o n a rq u ía  d e  lo s  H a b s b u rg o s , y  e l s in c e ro  a m o r q u e  le 
p ro fe s a b a n  s u s  s ú b d ito s .  E s tim a , p o r lo  d e m á s , q u e  un  ín tim o  a c u e rd o  c o n  
A u s tr ia ,  b a s a d o  e n  in te re s e s  d e  fa m ilia , s e ría  e l m e jo r m e d io  d e  e n te n d e ry  
c o n s o lid a r  la  paz.

D e s p u é s  d e  su  b o d a  a u m e n ta  su  c o n f ia n z a  y  c re e  p o r  f in  h a b e r  
a lc a n z a d o  la  p az  y  e l d e s c a n s o  d e  u n a  g u e rra  c a s i c o n t in u a .

El 2 0  d e  m a rz o  d e  1811 fe s te ja  a le g re m e n te , e n  a s o c io  d e l p u e b lo  de  
P a rís , e l n a c im ie n to  d e  su  h ijo , en  m e d io  d e  c a ñ o n a z o s  y  fe s te jo s . El 
b a u tiz o  q u e  t ie n e  lu g a r  e l 9 d e  ju n io  en  N o tre  D a m e , c o n s t itu y e  la  c e re m o 
n ia  m á s  fa s tu o s a  d e l re in a d o . En e s te  m o m e n to  a lc a n z a , e n  v e rd a d , la 
c im a  d e  su  c a r re ra . El n a c im ie n to  d e l h e re d e ro  c ie r ra  la  g ra n  e ta p a  
a v e n tu re ra . Y a  p u e d e  c o m o  e l p o e ta  re p e tir :  "¡E l p o rv e n ir ,  e l p o rv e n ir ,  e l 
p o rv e n ir  e s  m ío !” .

E s te  n iñ o  h a  v e n id o  a l m u n d o  c u a n d o  e l Im p e r io  F ra n c é s  c u e n ta  c o n  
1 3 2  d e p a r ta m e n to s .  P e ro , c o n  to d o  p ro s ig u e n  la s  a n e x io n e s , e s ta  ve z  a 
c o s ta  d e  E s p a ñ a , d e  la s  c iu d a d e s  A n s e á t ic a s  d e  B re m e n , H a m b u rg o  y 
L u b e c k . D e  e s te  m o d o  F ra n c ia  s e  e x t ie n d e  d e s d e  e l E b ro  a l E lb a  y  d e s d e  
B re ta ñ a  a l C a r ig lia n o  y  Z a ra . El g ra n  im p e r io  c o n  s u s  re in o s  v a s a llo s  
a b a rc a  la  in m e n s a  á re a  q u e  s e ñ a la n  e l E s tre c h o  d e  G ib ra lta r ,  e l V ís tu la  y  
S ic ilia .  C a r lo m a g n o  h a  s id o  s u p e ra d o .

P e ro  e s te  e s p lé n d id o  e d if ic io  — y a  n o  e s  un  s e c re to —  c o m ie n z a  a 
a g r ie ta rs e  in e x o ra b le m e n te .  E llo  — n o  lo  p re s ie n te n —  s in o  q u e  lo  c a p ta n  
m u c h o s  d e  lo s  q u e  h a n  s id o  s e rv id o re s  a b n e g a d o s  y  a m ig o s  d e l e m p e ra 
d o r. T a l v e z  é l e s  q u iz á s  e l ú n ic o  q u e  a ú n  t ie n e  c o n f ia n z a  en  su  b u e n a  
e s tre lla ,  p e s e  a q u e  y a  s e  s u c e d e n  a su  a lre d e d o r  re t ira d a s  d e  c o la b o ra d o -
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res . q u e  p e n s a n d o  e n  e l m a ñ a n a , e s tá n  c o m e n z a n d o  a  d e s e r ta r .  T a m p o c o  
lle v a d o  d e  su  c o n f ia n z a  y  d e  la  c o n v ic c ió n  e n  su  p o d e r  o m n ím o d o , no  
a c ie r ta  a c o m p re n d e r ,  q u e  un s e n t im ie n to  g e n e ra l d e  e n o jo  e  in q u ie tu d , 
e s tá  y a  s u s t i tu y e n d o  en  su  p ro p io  p a ís  e l e n tu s ia s m o  y  c o n f ia n z a  d e  lo s  
p r im e ro s  t ie m p o s . El c a n s a n c io  d e  la  g u e rra ; e l re c lu ta m ie n to ,  c a d a  ve z  
m á s  á v id o , q u e  a r re b a ta  d e m a s ia d o s  h ijo s , h a  lle v a d o  h a s ta  e l m u t i la 
m ie n to  p a ra  l ib ra rs e  d e  la  in c o rp o ra c ió n  a  f ila s . L a s  d e s e rc io n e s  h a n  
h e c h o  q u e  e l n ú m e ro  d e  p ró fu g o s  a s c ie n d a  a 1 6 0 .0 0 0  en  1 8 1 0 . L a s  
c o lu m n a s  m ó v ile s , e n c a rg a d a s  d e  c o n te n e r la s ,  y a  se  h a n  v u e lto  fa m il ia 
res. en  s u s  re c o r r id o s  p o r la s  d is t in ta s  re g io n e s . L a  in d u s tr ia , e l c o m e rc io  y  
la s  a c t iv id a d e s  a g r íc o la s  y  n a v ie ra s  h a n  re to rn a d o  a l m a ra s m o  d e l q u e  las  
s a c ó  e l c o n s u la d o ,  p o r c a u s a  c a s i e x c lu s iv a  d e l b lo q u e o  c o n t in e n ta l.  L o s  
im p u e s to s  g ra v ita n  c o m o  p e s a d a  c a rg a . U n a  in f la c ió n  g a lo p a n te  s e  re f le ja  
en lo s  p re c io s  d e  la s  b e b id a s , la  sa l. e l ta b a c o  y lo s  a lim e n to s  d e  p r im e ra  
n e c e s id a d . La  in d ife re n c ia  p o r la g lo r ia  re v e la  q u e  s e  c o m ie n z a  a a ñ o ra r  la 
lib e r ta d  p e rd id a  y q u e  las  n e c e s id a d e s  m a te r ia le s  p r im a n  s o b re  lo s  m á s  
n o b le s  s e n t im ie n to s  d e l e s p ír itu .

C o n  e x c e p c ió n  d e  C a m b a c e re s ,  y a  no  ro d e a n  e l im p e r io  h o m b re s  d e  
va lía , d e  c a rá c te r  y c o n  v is ió n  p o lít ic a . C o m o  b o m b a  d e  s u c c ió n  E s p a ñ a  y 
P o r tu g a l d e v o ra n  b a ta llo n e s  tra s  b a ta llo n e s . La  te n s ió n  p o lí t ic a  s u b e  e n  lo s  
p a ís e s  s u b y u g a d o s  y  ha  lle g a d o  e l m o m e n to  e n  q u e  e l p o d e ro s o  e jé rc ito ,  e l 
m á s  g ra n d e  c re a d o  h a s ta  e n to n c e s ,  p e ro  ta m b ié n  e l m á s  e te ro g é n e s ,  
in ic ia  su  t rá g ic o  a v a n c e  h a c ia  la s  g ra n d e s  e s te p a s  y  l la n u ra s  ru s a s , c o m o  
s ig u ie n d o  la s  h u e lla s  d e l in fo r tu n a d o  C a r lo s  X II d e  S u e c ia , q u e  a lc a n z ó  
v e n c e d o r  a P o lta w a  y  re g re s ó  c a s i s o lo  a su  p a tr ia .

P e ro  la s  e x p e r ie n c ia s  a je n a s  n o  c u e n ta n ,  c u a n d o  e s tá  d e  p o r  m e d io  la  
v o lu n ta d  d e  un  h o m b re . O tro  c o n d u c to r  d e  m u lt itu d e s , en  lo s  t ie m p o s  
c o n te m p o rá n e o s ,  h a b ría  d e  s e g u ir  fa ta lm e n te  la s  h u e lla s  d e  e s ta  d o lo ro s a  
tra y e c to r ia  s o b re  d e s ie r to s  y  h ie lo , y a  p a ra  m e d ia r  e l s ig lo  XX.

La v ic to r ia  d e l frío  y d e  la  fa n á t ic a  re s is te n c ia  d e  e s te  p u e b lo , h a n  s id o  
y s e rá n  s ie m p re  e l te s t im o n io  m á s  e lo c u e n te  d e  lo  q u e  v a le n  u n a  m o ra l y 
un  e s p ír itu  d e c id id o , fre n te  a la  a m b ic ió n  d e  p o d e r  d e  c o n q u is ta  y  d e  g lo r ia , 
a c o s ta  d e l d o lo r  h u m a n o .

F u e  N a p o le ó n  ta n  e x tra o rd in a r io  g u e r re ro  y c o n q u is ta d o r ,  q u e  h a  s id o  
d e  to d o s  lo s  q u e  le  p re c e d ie ro n  y  d e  lo s  q u e  v in ie ro n  d e s p u é s , e l ú n ic o  q u e  
lo g ró  p e n e tra r  a M o s c ú , la  N u e v a  C o n s ta n t in o p la ,  y  la c iu d a d  S a n ta  d e  lo s  
ru s o s . P o r e s o , fu e  ta m b ié n  e l ú n ic o  q u e  la  v ió  a rd e r  p o r  s u s  c u a tro  
c o s ta d o s , c o m o  h o m e n a je  a la  v o lu n ta d  d e  n o  s e r s u b y u g a d a  p o r  un  
in v a s o r.

El m e la n c ó lic o  re to rn o  a  F ra n c ia  d e  lo s  e s c a s o s  re s to s  d e l g ra n  
e jé rc ito ,  s e rá  e l p r in c ip io  d e l fin  d e l g ra n  im p e r io  fu n d a d o  p o r N a p o le ó n , e l 
h ijo  d e  la  re v o lu c ió n . Es ta m b ié n  e l a n t ic ip o  d e  lo  q u e  s e rá  e l f in a l d e  la  m á s  
e x tra o rd in a r ia  a v e n tu ra  c o r r id a  p o r h o m b re  a lg u n o , e n  la  la rg a  h is to r ia  d e  
la  h u m a n id a d .
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F u e  ta n  g ra n d e  su  a s c e n d ie n te  e n  e l m u n d o  d e  su  é p o c a  y  se ría  ta n  

n o ta b le  s u  in g e re n c ia  e n  e l fu tu ro  d e  lo s  t ie m p o s  s in  g ra n d e z a , q u e  
d e s p u é s  d e  su  d e r ro ta ,  e n  u n a  c a m p a ñ a  d o n d e  s e  re v e la r ía n  a ú n  m á s  s u s  
g ra n d e s  d o te s  d e  s e ñ o r  d e  la  g u e rra , q u e  d e s p u é s  d e  su  re c lu s ió n  e n  el 
d im in u to  re in o  d e  la  Is la  d e  E lb a , e l p u e b lo  f ra n c é s  lo  a ñ o ró  ta n to , q u e  h u b o  
d e  re g re s a r ,  p a ra  lib ra r  u n a  jo rn a d a  c o n tra  E u ro p a  e n te ra , h a s ta  s u c u m b ir  
e n  e l in f ie rn o  d e  W a te r lo o  y  m a rc h a r  a u n a  n u e v a  re c lu s ió n  en  la  le ja n a  
S a n ta  H e le n a .

L o s  c o n te m p o rá n e o s ,  q u e  y a  c a s i n o  n o s  o c u p a m o s  d e  s u s  g lo r ia s , 
n o s  re g im o s  p o r  s u  c é le b re  " c ó d ig o "  y  d is f ru ta m o s  d e  lo s  p o s tu la d o s  d e  
lib e r ta d , q u e  p ro p u g n ó  la  R e v o lu c ió n  F ra n c e s a , y  q u e  é l, p e s e  a su  a u to r i
ta r is m o , p re s e rv ó , y  d e p u ró  d e  la s  e s tr id e n c ia s  c o n  q u e  q u is ie ro n  a d o r 
n a r la  lo s  e x tre m is ta s  d e l " te r r o r ” .

Y  c u a n d o  y a  d e l g ra n  c a u d il lo  s ó lo  q u e d a b a  su  d is c re ta  tu m b a  en  el 
v a l le c i l lo  d e l g e ra n io ,  b a jo  t re s  s a u c e s , d o n d e  re p o s a r ía  e l la rg o  s u e ñ o  d e  
v e in te  a ñ o s , p o r v ir tu d  d e  s u  s o lo  p re s tig io , c o m o  s i s e  a lz a ra  d e l s e p u lc ro , 
s u s  c e n iz a s , c o n fo rm e  a  s u s  ú lt im o s  d e s e o s , v o lv ie ro n  a F ra n c ia  p a ra  
re p o s a r  a  la s  o r il la s  d e l S e n a , “ c e r c a  d e  e s e  n o b le  p u e b lo  f ra n c é s " ,  q u e  
ta n to  a m ó  y  q u e  le  c o r re s p o n d ió ,  a m á n d o lo  a ú n  e n  s u  m u e rte .

E l p o e ta  L a m a r t in e  h a b r ía  d e  d e c ir  a n te  la  C á m a ra  F ra n c e s a : “ A u n 
q u e  a d m ira d o r  d e  a q u e l g ra n  h o m b re , m i a d m ira c ió n  n o  s e  v e  lib re  d e  
r e c u e rd o s  y  p re v e n c io n e s .

Y o  n o  p a r t ic ip o  d e  e s a  re lig ió n  N a p o le ó n ic a , d e  e s e  c u lto  a la  fu e rz a  
q u e , d e s d e  h a c e  a lg ú n  t ie m p o , t ie n d e  a v e rs e  s u s t i tu id o  p o r la s e v e ra  
re lig ió n  d e  la  l ib e r ta d ” , y  s in t ié n d o s e  p ro fe ta  a ñ a d e : “ N o  c o n s ig o  a h u y e n ta r  
m i in q u ie tu d  a n te  e s ta  d iv in iz a c ió n  d e  u n  h o m b re , s o b re  c u y a  tu m b a  se ría  
p re c is o  g ra b a r  e s ta s  t re s  p a la b ra s : “ A  N a p o le ó n , s o lo ” .

Y  q u ie n  h a b rá  d e  re p a tr ia r lo ,  p a ra  re fu ta r  a l p ro fe ta , e s  e l p r ín c ip e  de  
J o in v il le ,  q u e  p o r o rd e n  d e l re y  L u is  F e lip e  d e  F ra n c ia , e n  1 8 4 0 , m a rc h a  
g ra v e  y  o rg u llo s o , a b u s c a r  e n  s u  p e d e s ta l d e  la v a  a l e n e m ig o  d e  su  
e s t irp e , q u e  re p o s a  e n  s u  v e rd e  c a ñ a d a , v e la d o  p o r t re s  s a u c e s  y un  
v e te ra n o  in g lé s .

“ V u e lv e  a  e n tra r  e n  P a rís  e l 1 5  d e  d ic ie m b re  d e  1 8 4 0 , a lz a d o  p o r s u s  
v ic to r ia s  s o b re  u n  e s c u d o  d e  o ro . A n te  la  in m e n s a  m u c h e d u m b re  q u e  
t ie m b la  m e n o s  d e  fr ío  q u e  d e  la  e m o c ió n  q u e  en  e lla  p ro v o c a  e l re c u e rd o  
d e  la s  p é rd id a s  g ra n d e z a s , e l h o m b re  d e l d e s t in o , c o n s a g ra d o  e n  s a n ta  
h e le n a , re to rn a  a l s e n o  d e  “ a q u é llo s  f ra n c e s e s  q u e  ta n to  a m ó ” , p a ra  
d o rm ir  su  ú lt im o  s u e ñ o . T ru e n a  e l c a ñ ó n  c o m o  e n  lo s  d ía s  d e  A u s te r li tz  y 
J e n a . T ra s  e l c a r ro  tr iu n fa l,  lo s  ú lt im o s  s u p e rv iv ie n te s  d e l g ra n  e jé rc ito , 
e n fu n d a d o s  e n  s u s  u n ifo rm e s  d e  g lo r ia  q u e  la  m is e r ia  ha  d e s te ñ id o  y  
d e s g a s ta d o ,  s e  a r ra s tra n  v ie jo s  y  d é b ile s , a g o n iz a n te s  d e  a le g ría ... Y  el 
fé re t ro  s e  a d e n tra  e n  la  n a v e  d e  lo s  in v á lid o s , la  ú n ic a  b ó v e d a  d e  F ra n c ia  
q u e  p o d ía  c o b i ja r le  d ig n a m e n te , p o rq u e  n o  e s  m á s  q u e  b a n d e ra s . ¡V iva  el 
E m p e ra d o r!.. .
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OBRAS CONSULTADAS

P lu ta rco
Vidas Paralelas
Joaquín G il - E d ito r - Buenos A ires.

H a ro ld  Lam b
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La pobreza 
com o fa c to r 
causante 
del ham bre
Mayor
OLMEDO AKCILA DUOUK

Una de las mayores contrad ic
ciones del m undo  m oderno es la 
incapacidad que la hum anidad ha 
dem ostrado para resolver el angus
tioso problema del hambre que ha 
acompañado al género hum ano casi 
desde el m om ento m ism o de su apa
ric ión  sobre la tierra.

El siglo XX ha sido testigo de avan
ces impresionantes en todos los cam
pos de la ciencia y  de la técnica. A 
pesar de ello, son m illones los seres 
humanos que en las distin tas regio
nes del planeta sufren las consecuen
cias de no poder d isponer de los 
alim entos necesarios para desarro
lla r una vida productiva e in te lectual 
norm al debido a la pobreza.

A causa de la gravedad y  extensión 
que este problema alcanza en la 
actualidad, no es sorprendente que 
no se dispusiera po r m ucho tiem po 
de cifras confiables que cuantificaran 
en térm inos relativamente exactos la 
d im ensión de este fenómeno. Dado 
que la desnutric ión  está siempre ín ti
mamente ligada a la pobreza, los in d i
cadores que se han u tilizado  para 
m edirla  no han sido uniformes, lo 
que ha generado una enorme diver
gencia de cifras que lian conducido a 
una sobrevaloración o a una subestima
ción de la m agnitud del problema. <■•

La Escasez 
de A lim entos

En todo el transcurso de la historia, 
la hum anidad ha sentido inseguri
dad por su abastecim iento alim enta
rio. Aunque se han hecho progresos 
en lo concerniente a la producción 
agrícola y  a la provisión de ayuda a li
mentaria de urgencia, centenares de 
m illones de personas siguen estando 
expuestas al hambre. La crisis afri
cana en particu la r pone de relieve la 
necesidad de un am plio sistema de 
seguridad alimentaria.

La producción m undia l de alim en
tos descendió un 1% en el año 1983 
contribuyendo al hecho escalofriante 
de que 500 m illones de personas ago
nicen de hambre en el m un do y  a que 
de éstos, 50 m illones sean de Amé
rica latina i.

Por sobre las expectativas optim is
tas que emergen de los programas 
destinados a resolver la escasez de 
alimentos y  a crear o fortalecer planes 
nacionales e internacionales que 
otorguen seguridad alimentaria a los 
países que la precisan, puede esti
marse que los resultados han sido 
siempre insuficientes para reduc ir 
los niveles de hambre y  desnutrición 
en el m undo que, entre otros efectos, 
causan la m uerte de 10 a 14 millones 
de niños.

La producción de alimentos esti
mada m undia lm ente no es suficiente 
para las necesidades alimentarias de 
los 4.760 m illones de habitantes de 
nuestro planeta; pero esta p roduc
ción se enfrenta al desequilibrio entre 
la oferta y  la demanda y  a la d is tri
bución inequitativa, entre los paí
ses ricos que abastecen a los países 
pobres, que suman a sus bajos ind i-

(1 ) F A O  L u c h a  c o n t.a  e l h a m b re .

(2 ) FA O  La  m u je r ta m b ié n  s te m b ra  y  c o s e c h a . 1984
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ces de producción agrícola la caren
cia de recursos para com prar en el 
mercado internacional los exceden- 

* tes de los grandes productores.
Los países del Tercer Mundo, 

exceptuando los de América Latina, 
aparecen como característicamente 
agrícolas porque más del 70% de su 
población viven en el campo y  son, 
paradojalmente im portadores netos 
de alimentos. Además estas naciones, 
que representan el 73.7 de la pobla
ción m undia l aportan el 46.9% de la 
producción agrícola del planeta y, 

( como contraste, los países desarrolla
dos de economía de mercado y  de 
planificación centralizada que alcan
zan el 26.3% de la población en el 
mundo, generan el 53.1% de la pro
ducción agrícola m undia l 31.

Esta situación crea un déficit a li
mentario creciente en los países agrí
colas que se agud iza  p o r las 
condiciones de pobreza de la pobla
ción rura l que por esta razón no está 
facultada para p roduc irlos  alimentos 
que necesita tanto la población 
urbana como éllos mismos.

D esequilibrio  
entre la o fe rta  y  la 
demanda de a lim entos

El problema alim entario m undia l 
se ocasiona en térm inos generales 
po r un agudo desequilibrio entre la 
oferta y  la demanda de alimentos que 
si se examina y  compara po r regiones 
expresa toda su realidad dramática: 
así, en Africa y  Lejano Oriente la dis
pon ib ilidad  de alimentos está en un 
10% por debajo de las necesidades 
medias. En américa Latina y  el Cer
cano Oriente está por encima de las 
2.500 calorías diarias por persona, 
pero 66 m illones de personas que 
constituyen el 12 .6% de la población 
total de esas zonas consumen menos

del lím ite  crítico estimado en 1.600 
calorías. M ientras tanto, en Europa y  
Norte Am érica  la d is p o n ib ilid a d  
media p o r persona está en un 28% por 
encima de la necesidad media de a li
mentos. Por otra parte, tam bién hay 
un desequilibrio grave en el m ovi
m iento de alimentos en el mercado 
internacional. Por ejemplo, la com u
n id a d  econ ó m ica  eu ropea  — el 
m ayor im portado r de alim entos en el 
m undo—, en el año 1983 acum uló 
como excedentes 1.6 m illones de 
toneladas de cereales y  600 m il tone
ladas de mantequilla, m ientras que 
24 países airícanos necesitaban en el 
m ism o instante 3.3 m illones de tone
ladas de alimentos que no podían 
im porta r po r su escasez de divisas.

La a g ricu ltu ra  com o fa c to r 
de term inante  para la 
p roducc ión  de alim entos.

La agricu ltura es la ocupación más 
im portante del hombre. Produce los 
alimentos, y  éstos son lo único que el 
hombre tiene que p ro d u c ir o hacer 
que alguien produzca po r él si no 
quiere m o rir de inanición. La m ayor 
parte de la hum anidad trabaja en la 
agricultura que es la industria  p rim a
ria m ayor del m undo.

A pesar de eso, la agricu ltura no 
suele reportar grandes beneficios. 
Los riesgos son grandes y  n i el capital 
invertido en la mano de obra rinden  
mucho.

A lrededor de 1.700 m illones de 
agricultores cultivan 14.600.000 k iló 
metros cuadrados de tierras.

Su producc ión  es de:

* 976 m illones de toneladas de ce
reales, correspondiendo 250 m i
llones al arroz, 250 m illones al

(3 ) F A O  D ía  M u n d ia l d e  la  A lim e n ta c ió n . C o lo m b ia . 1984
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trigo y  221 m illones al maíz, con 
menores cantidades de centeno, 
cebada, avena, m ijo  y  sorgo.

* 273 m illones de toneladas de 
papas.

* 82 m illones de toneladas de olea
ginosas.

* 4 m illones de toneladas de café; 
1 m illón  de cacao y  otro m illón 
de té.

* 11.4 m illones de toneladas de al
godón.

Al parque  satisface las necesidades 
alimentarias del hom bre y  prevé de 
materia prim a a toda una serie de in 
dustrias, la agricultura es también 
un im portante  mercado para los pro
ductos insdustriales. En todo el 
m undo se consumen hoy anual
mente unos 37 m illones de toneladas 
de abonos químicos.

El com prender claramente la in te r
dependencia de la agricu ltura y  la 
industria  nos da la clave de un m ejor 
equ ilib rio  entre el nivel de vida rura l y  
el urbano. A medida que una nación 
avanza hacia la meta de elevados 
ingresos, puede perm itirse medidas 
económicas que ofrezcan a la pobla
ción rura l un m ejor reparto de la 
renta nacional.

En 1969 la FAO decidió que habia 
que prestar m ayor asistencia a la 
población rura l a fin  de m ejorar la 
calidad de sus actividades y  la vida 
que llevan. Con una transformación 
más rápida de las formas anticuadas 
de la agricultura y  de la vida campe
sinas, será posible crear mejores 
oportunidades de empleo en las 
zonas rurales y  con ello d ism inu irá  el 
éxodo de la población rura l a los 
barrios miserables de las ciudades.

Un programa de acción integrada 
cuyo objetivo sea garantizar un modo 
de vida más fructífero para el agricul-
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to r en los países en desarrollo, ha de 
abarcar aspectos tales como la ense
ñanza y  capacitac ión  agrícolas, 
reforma agraria, colonización de tie
rras m ejoram iento de los servicios de 
extensión y  establecim iento de in s ti
tuciones de créd ito  y  cooperativas.

La desnu tric ión  
causada p o r 
el ham bre.

La FAO ha sostenido que "las cau
sas de una nu tric ión  inadecuada son 
muchas e íntim am ente interrelacio
nadas, incluyendo entre ellas las lim i
taciones ecológicas, sanitarias y  
culturales, pero la princ ipa l causa es 
la pobreza. Esta, a su vez es resultado 
de patrones de desarrollo socio
económico, los cuales en la mayoría 
de los países más pobres se han 
caracterizado po r un alto grado de 
concentración del poder, la riqueza y  
los ingresos en las manos de relativa
mente pequeñas élites de ind ividuos 
o grupos nacionales o extranjeros" <«>. 
El hambre es, pues, producto de rela
ciones injustas a nivel nacional e 
internacional. Su existencia es cau
sada por determ inados com porta
m ientos consolidados en estructuras 
sociales, económicas y  políticas, en 
constelaciones de valores, que en su 
funcionam iento niegan a im portan 
tes sectores de la población el dere
cho a comer.

Las personas, grupos o países quie
nes padecen hambre lo hácenya sea 
porque no producen los alimentos 
que necesitan o carecen del dinero 
suficiente para poderlos com prar en 
el mercado. La mayoría de la pobla
ción afectada po r la desnutric ión se 
encuentra en los países subdesarro
llados.

(4 ) In fo rm e  a lim e n ta r io  M u n d ia l FA O . 1984



Problemas
sociales que ocasiona 
el ham bre actualm ente.

U n c a s o  m á s  d e  h a m b re  e n  el m u n d o  (a s p e c to  
c a ra c te r ís t ic o  d e  un Ind ú  a fe c ta d o  de  a v ita m in o s is ) .

El hambre en la actualidad además 
de causar muertes en gran escala, 
fomenta, el vandalismo, el robo, la 
prostitución, la venta inhum ana de 
sangre, que entre otras cosas, es el 
medio de supervivencia de una gran 
mayoría de población marginada, 
que no encuentran otra forma de 
poder conseguir el medio de subsis
tencia.

Además el hambre es causa del 
fomento de la delincuencia tanto de 
la niñez como de los adultos, pues la 
escasez de medios alim enticios ob li
gan a estos a cometer una serie de 
delitos para lograr satisfacer ese 
sagrado derecho humano.

El problema del hambre en el 
mundo, en relación con el derecho a 
la a lim en tac ión  es un derecho

hum ano básico sin el cual el derecho 
a la vida carece de sentido. Africa y  
Asia han sido los continentes más 
afectados por las hambrunas, lo cual 
ha generado problemas sociales a 
nivel m undial.

Los conflictos sociales y  políticos 
que pueden surg ir de las diferentes 
manifestaciones de la pobreza y  el 
subdesarrollo, como las condiciones 
de vida inadecuadasy la insufic iencia 
de alimentos, las altas tasas de creci
m iento demográfico y  la falta o esca
sez de recursos de tierra, constituyen 
lin a  amenaza peligrosa para la super
vivencia de la hum anidad. Fomen
tando el derecho a la alimentación, la 
FAO con tribuye  d irectam ente, a 
su p rim ir estas amenazas a la paz 
m undial.

La a lim entación  
com o un derecho.

La alim entación es una func ión  
vital de todo ser humano. Es la p r i
mera necesidad básica que debe 
satisfacer para conservar y  desarro
lla r la vida. Puede afirmarse en conse
cuencia  que en ta l fu n c ió n  se 
e n c u e n t r a  c o m p r o m e t i d o  el  
c im iento  de toda sociedad, cual es el 
derecho a la vida. "Cabe poca duda 
que de todos los derechos enumera
dos en la Carta, la Declaración Univer
sal y  los Pactos, el derecho a la vida 
ocupa el p rim er rango, aunque sólo 
sea por ser la condición sino que son 
para la realización de todos los otros 
derechos, sean civiles, políticos, eco
nómicos, sociales o culturales. Inm e
diatam ente después del derecho a la 
vida, casi como .sinónimo de él, debe 
venir el derecho a la alimentación, 
pues es posible v iv ir —aunque no con 
d ign idad— sin trabajo, sin habita
ción, sin asistencia de salud ade
cuada, sin acceso a la educación y  a
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otras formas de cultura, pero no es 
posible v iv ir sin a lim entación ’’ .s>.

Cada pueblo tiene una forma 
diversa de alimentarse recurriendo a 
de te rm inados p roductos, estable
ciendo prohibiciones de consum ir 
carne de ciertos animales, ciertos 
tabús,y preceptos que se refieren a la 
forma de preparar y  servir los a lim en
tos. Son tradiciones ancestrales en las 
cuales se reflejan las relaciones entre 
la sociedad y  la naturaleza. La a lim en
tación no es sólo un hecho biológico. 
Es también un fenómeno síquico y  
cultural.

A lo largo de la h istoria se han pro
ducido  intercam bios de hábitos y  
productos alim entarios como conse
cuencia del contacto entre culturas. 
Así, por ejemplo, ocurrió  en la con
quista de América: los europeos tra je
ron el trigo y  se llevaron la papa y  el 
maíz. Pero ese intercam bio ha sido 
desigual. Ha ido acompañado de la 
dom inación, de la im posic ión de 
cierto tipo  de cultivos, especialmente 
orientados a la exportación, y  de cier
tos hábitos de comida, lo que ha con
tribu ido  a una rup tu ra  entre la 
sociedad dom inada y  la naturaleza, 
un alejam iento de su prop ia  geogra
fía, y  una descomposición de las fo r
mas productivas y  de organización 
social correspondientes a esa relación 
i». El cambio en los hábitos a lim enta
rios hacia productos im portados que 
tienen un símbolo de prestigio social 
y  de riqueza, plantea un serio pro
blema en los países subdesarrolla
dos. El auge de la in d u s tr ia  
a lim entaria y  de elaboración y  con
servación favorece este cambio. El 
caso mas bullado ha sido el de la 
in troducc ión  de la leche en polvo 
com o su s titu to  de la lactancia  
materna, provocando desnutric ión y 
enfermedades por la carencia de con
diciones higiénicas para prepararla.

Este hecho ha sido m undialm ente 
denunciado, especialmente por los 
grupos de mujeres, y  se ha logrado un 
código de conducta <?>. Con la moder
nización de la agricultura según los 
parámetros occidentales, se ha pro
ducido  una transformación aún más 
profunda de los modelos alim enta
rios, que trae consigo una suerte de 
hom ologación de costumbres, sin 
consideración de las condiciones 
económicas y  geográficas. Esta un i
form idad ha afectado inclusive a las 
semillas, reduciéndose la variedad 
orig inal de vegetales. A pesar de ello, 
subsisten costumbres alimentarias 
diversas, que es preciso reconocer 
y  respetar. No se puede obligar a 
nadie a com er algo contra su vo lun
tad, sus costumbres o sus creencias. 
Sólo en casos extremos, debe p rim ar 
la necesidad de alimentarse sobre la 
d iscrim inación acerca del tipo  de 
comida.

La alimentación, en cuanto dere
cho, supone que los ind iv iduos tie
nen siempre posib ilidad de acceder a 
una dieta suficiente, con la necesaria 
nu tric ión  calórica y  a una dieta ade
cuada, es decir, que tome en conside
ración el tipo, ca lidady valor nutritivo  
de los alimentos, conforme a las 
peculiaridades culturales de cada 
sociedad. El p rim er aspecto se refiere 
al derecho de estar libre del hambre y 
el segundo al derecho a disponer de 
una dieta equilibrada conforme a los 
hábitos de cada cual. Este ú ltim o 
aspecto toma en consideración la 
preparación y  conservación de los a li
mentos, su d istribución  dentro del 
grupo fam iliar y  las condiciones 
hig iénicas. N orm alm ente  en este

(5 ) P auk) V i R e v is ta  V a tic a n o  ai D ía . 1985

(6 ) ”A lá n  G a rc ía  P érez. 14a  D is e rta c ió n  e n  M e m o ra  d e  M c D o u g a ii. 
R o m a  - N o v ie m b re  d e  1985

(7 ) E lis a b e th  H e ism g  a n d  J u lia n n e  C a rtw r ig h t T ra y lo r ’
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punto  adquieren gran im portancia 
los alimentos nutritivos producidos 
locamente, como ocurre, por ejem
plo, con las raíces, los tubércu losy las 
legumbres en Africa o el maíz y  la 
papa en la región de los Andes.

El reconocim iento de la existencia 
de un derecho a la alim entación 
im plica plantear el problema alim en
tario en el plano de la normativa legal 
nacional e internacional, incorporán
dola en las estructuras reguladoras 
de los países y  de la com unidad in ter
nacional. Esas normas tienen un 
carácter imperativo, un elemento 
legítimo de protección .»>, por tanto, 
de exig ibilidad del derecho. Hay un 
com prom iso del Estadoy de la com u
nidad in ternacional de respetar el 
derecho y  prom over su realización. 
No se trata de una mera aspiración o 
proyecto o». La responsabilidad p ri
mera, al se rla  a lim entación un dere
cho humano, recae en el Estadonoi.A 
su vez, éste como representante legí
tim o de un pueblo, puede exigir este 
derecho de la com unidad in te r
nacional.

Cuando se plantea un conflicto 
entre pueblo y  Estado, por ejemplo 
en el caso de lucha por la autodeter
m inación, el pueblo puede a través de 
una organización representativa d ir i
girse (¿rectamente a la com unidad 
internacional.

También los m iembros de la com u
nidad estatal se encuentran vincula
dos por este derecho. En el ejercicio 
de sus derechos y  libertades cada 
ind iv iduo  debe contem plar el ejerci
cio de los derechosy libertades de los 
demás miembros de la com unidad. Si 
hay un desconocim iento de los dere
chos de los otros, el ejercicio del pro
p io  de recho  se tra n s fo rm a  en 
privilegio perdiendo su legitim idad 

di). "Por definición, el Estado de Dere
cho es legítim o sólo si se basa en el

respeto a los derechos humanos. Así, 
un sistema que mantiene el im perio  
de la ley y  el orden en relación a los 
tum ultos sociales, a la protección de 
la propiedad, etc., m ientras no hace 
nada p o r prevenir o responder a las 
violaciones de otros derechos bási
cos, como el derecho a la a lim enta
ción, no puede reclamar que cum ple  
con los requisitos del Estado de Dere
cho" (12)

Otro pun to  relevante que emana de 
su naturaleza de derecho hum ano, 
dice relación con la exigibilidad. Hay 
que d istingu ir entre la dimensión aser
tiva o de ejercicioy la dimensión defensiva 
o de protección frente a com porta
m iento de terceros que conlleven 
directa o indirectam ente, en el corto 
o largo plazo, a su desconocim iento 
total o a su realización incompleta, 
inestable o defectuosa. Por ser consi
derado el derecho a la a lim entación 
como parte de los derechos económ i
cos y  sociales, en el actual desarrollo 
del derecho internacional y  nacional, 
no existe una forma expedita de 
reclamar su realización. Sólo en el 
caso del Derecho Civil trad ic iona l 
puede exigirse este derecho a la a li
m entación reclamándolo, m ientras 
se es m enor de edad, de los padres, o 
los cónyuges entre sí. También en el 
Derecho Penal se contem plan algu
nas normas que tip ifican  como delito  
conductas que afectan la a lim enta
ción de un tercero. Lo nuevo del des
arro llo  ju ríd ico  es pasar de la esfera 
del derecho privado (relaciones entre 
individuos) al derecho púb lico  o 
social (donde interviene el Estado). 
Hasta el presente no existen formas

i8> Pierre Spitz, op. cit., pág. 43.
191 P e te r W e iss . T h e  R ig h t to  F o o d  u n d e r C u s to m a ry  In te rn a c io n a l 

110 ) A s b jo rn  Etde. T h e  In te rn a tio n a l H u m a n  R ig h ts  S y s te m  

u n  V e r la  D e c la ra c ió n  U n iv e rs a l d e  lo s  D e re c h o s  H u m a n o s , su  

P re á m b u lo  y  el art. 29. 

il2» J o s é  C a s tá n  T o b e ñ a s . Los D e re c h o s  d e l H o m b re .
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adecuadas para reclamar por las vio
laciones de los derechos económicos 
y  sociales, entre los cuales está el de 
la alimentación. D istin to  es el caso si 
se considera —como afirmamos— 
que este derecho es una derivación 
esencial del derecho a la vida, en 
cuyo caso podría tener mayores posi
b ilidades de hacerse exigible.

Así, la natura leza de derecho 
hum ano básico o fundam ental del 
derecho a la alim entación significaría 
que es parte integrante de lo  que en 
los instrum entos universales sobre 
derechos humanos se denom ina "la 
d ignidad inherente a todos los m iem 
bros de la fam ilia hum ana" y  que su 
no realización afecta la de los otros 
derechos hum anos ui. Se trataría, 
pues, de un derecho que se tiene por 
el mero hecho de ser integrante de la 
especie humana, que sólo cabe reco
nocer y  respetar. La autoridad, para 
ello, debe adoptar todas las medidas 
legislativas, administrativas, sustanti- 
vasv procesales necesarias para crear 
las condiciones que perm itan su 
realización. Por su pane, el Poder 
Jurídico debe contar con las faculta
des suficientes para velar por su cum 
plim iento.

Pese a las lim itaciones anotadas, 
cabe recordar que no se puede subes
tim ar el poder moral y  po lítico  que 
trae consigo la proclamación de un de
recho. "La proclam ación de un dere
cho no es una frase vacía, dado 
que éste se convierte rápidam ente en 
una norma que perm ite m ed ir lo con
seguido. Un derecho ayuda a estable
cer criterios que perm itan c ritica r las 
instituciones y  las medidas sociales 
económicas y  políticas. Un derecho 
proclam ado perm ite  justifica r una 
protesta legítima... Un derecho reco
nocido al pobre es algo m uy diferente 
que depender de la m agnanim idad 
del rico o confiar en que éste cum pla

su obligación moral. Si se reconoce el 
derecho a la alimentación, el pobre 
tiene razones para protestar cuando 
éste se le deniega" mi.

El derecho a la a lim en tac ión  
supone, como hemos visto, el acceso 
a los alimentos necesarios en tiem po 
oportuno. De otro modo sería una 
simple declaración romántica. La 
realización del derecho depende jus
tamente de ese acceso. Este punto  se 
encuentra en la base del concepto de 
seguridad alim entaria desarrollado 
por la FAÜ.

Otro fundam ento del derecho a la 
alimentación, además del derecho a 
la vida, se encuentra en el derecho de 
los pueblos a su desarrollo, es decir, a 
alcanzar niveles más humanos de 
vida dando satisfacción a las necesi
dades básicas. La Carta de las Nacio
nes Unidas reconoce, desde sus 
inicios, a los pueblos como sujetos 
del derecho. Consagra el derecho a la 
autodeterm inación. Con posteriori
dad se aprobó la Declaración sobre 
Derechos y  Deberes de los Estados 
11974), donde éstos representan a sus 
pueblos. El Estado es sujeto de dere
cho frente a la com unidad internacio
nal y  los demás Estados y, a su vez, tiene 
deberes para con su pueblo y  los 
demás pueblos Estos, entonces, 
gozan de derechos frente a sus Esta
dos y  a la com unidad internacional.

Entre los derechos de los pueblos 
está el de acceder a u na alimentación 
adecuada para su población. Así 
como la dieta es el contenido del 
derecho a la a lim entación cuyo t itu 
lares el ind ividuo, cuando el t itu la r es 
la com unidad nacional el objeto de 
este derecho es la autosuficiencia a li
mentaria. Todo país tiene el derecho

(13) Declaración Universal de los Derechos Humanos. Preámbulo.

{14} Norman Faramelli. El Hambre en el Mundo, la Etica y  el Derecho 
a la Alimentación.
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a disponer de los alimentos suficien
tes para n u tr irá  su población adecua
dam ente . No se t ra ta  de una 
afirmación de autarquía, sino de la 
capacidad de p roduc ir alimentos o 
de com prarlos en el mercado in terna
cional ns).Ello supone la existencia de 
mecanismos de funcionam iento ade
cuado de las relaciones de intercam 
bio a nivel internacional. Además es 
preciso, como afirma la FAO, estable
cer reservas nacionales, regionales e 
internacionales a las cuales recu rrir 
en caso de emergencia, cuando se 
hace efectiva la responsabilidad soli
daria de la com unidad internacional 
para b rindar ayuda. Esta dim ensión 
ha sido reconocida en numerosas 
resoluciones de la FAO y  reciente
mente en el Pacto de Seguridad A li
mentaria suscrito por los países 
m iembros de la FAO en noviembre de 
1985.

El derecho a la alimentación se 
deriva, pues, del derecho a la vida 
(individual) y  del derecho al desarro
llo  (colectivo). Un derecho subjetivo 
de cada ind iv iduo  a la a lim entacióny 
un derecho de cada pueblo a la auto
suficiencia alimentaria. Estos dere
chos están determinados por la 
necesidad vita l de alimentarse para 
v iv iry  pueden dar origen a las normas 
sobre producción, calidad, higiene, 
d istribución  y  acceso a los alimentos. 
Se relacionan con este derecho el 
derecho al trabajo, a la justa remune
ración, a la seguridad social, al uso de 
la tierra y  el agua, a la propiedad y  ala 
salud.

El derecho a la a lim entación 
y los demás derechos 
hum anos.

Lo anterior nos plantea como pro 
blema crucial la cuestión del status 
del derecho a la a lim entación en rela

ción con los demás derechos hum a
nos consagrados p o r el derecho 
in te rnac iona l. Este p u n to  sigue 
siendo debatido intensam ente en los 
foros especializados. Para algunos el 
derecho a la a lim entación formaría 
parte de los llamados derechos eco
nómicos, sociales y  culturales, que 
serían de un rango in fe rio r frente a 
los derechos civiles y  políticos. Con 
ello se resta valor al derecho a la a li
mentación y  se posterga su realiza
ción.

Sin embargo, sin negar que el dere
cho a la a lim entación forma parte de 
los derechos económicos y  sociales, 
tam bién hay que afirm ar que po r su 
natura leza se encuen tra  in t im a 
mente asociado al derecho de la vida 
y, p o r tanto, preside todo el sistema 
de derechos humanos. Su negación 
im p lica  un ataque d irecto  a la vida, 
p ila r y  sustento de todos los demás 
derechos. Es im procedente antepo
ner o contraponer la libertad al ham 
bre, pues equivale a enfrentar la 
libertad con el derecho a la vida. Ya se 
d ijo  en el siglo pasado que la libertad 
comienza donde term ina la necesi
dad. Es preciso, pues, re d uc ir el re ino 
de la necesidad y  contro la rlo  racio
nalmente. En ese contro l se va m ani
festando la libertad. Para ello es 
necesario reafirm ar el p rin c ip io  de la 
ind iv is ib ilidad  de los derechos hum a
nos en su conjunto.

El desarrollo del concepto de dere
cho a la alim entación debe p a rtir de 
la premisa, ya enunciada, de su equi
valencia con el derecho a la vida y, 
por tanto, de su naturaleza de dere
cho básico. Por ello considero un 
e rror continuar clasificándolo como 
un  derecho emanado única y  exclusi-

(15) Mahar Mangahas. Importancia relativa de la autarquía alimen
taria interna y  de la autosuficiencia orientada a la exportación 
en la Seguridad Alimentaria Mundial.
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vamente del Pacto de Derechos Eco
nómicos, Sociales y  Culturales. Sí se 
puede sostener, en cambio, que su 
realización exige medidas económ i
cas y  sociales que potencian la pro
ducción de alimentos, que aseguran 
su adecuada d istribución  y  que 
garantizan a todos una dieta sufi
ciente y  adecuada, según las pos ib ili
dades y  características de cada 
cultura.

En consecuencia, se puede decir 
que el derecho a la a lim entación debe 
tener un carácter absoluto, tal como 
lo tienen el derecho a la vida, a no ser 
esclavo y  a no ser torturado en el 
Pacto Internacional de Derechos Civi
les y  Políticos .16,

El derecho a la alim entación se 
encuentra establecido con claridad 
en los instrum entos ju ríd icos in te r
nacionales, tanto en su dim ensión de 
derecho de los pueblos a satisfacer 
sus necesidades básicas, com o de 
derecho subjetivo de los ind iv iduos a 
una alim entación adecuada.

En lo referente a la d im ensión 
colectiva —además de los preceptos 
generales contenidos en la Carta de 
las Naciones Unidas— el derecho ala 
a lim entación se funda en el artículo 
prim ero  del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y  
Culturales que establece el derecho 
de los pueblos al desarrollo, para lo 
cual pueden disponer librem ente de 
sus riquezas y  recursos naturales. 
Esta línea de pensamiento se des
arro lla  y  complem enta luego en la 
Carta de Derechos y  Deberes Econó
micos de los Estados que establece el 
p rin c ip io  de la corresponsabilidad de 
los Estados p o r la suerte de la econo
mía m undia l.

En cuanto a la d im ensión subjetiva 
del derecho a la alimentación, se ha 
considerado el artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económi-
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eos, Sociales y  Culturales como la 
más im portante fuente ju ríd ica  del 
derecho a la alimentación. Se afirma 
que ello es así porque esta disposi
ción reconoce el derecho de toda per
sona a una alim entación adecuada y  
el derecho a estar libre del hambre.

El m ismo artículo 11 obliga a los 
Estados a adoptar medidas y  progra
mas concretos que perm itan la reali
zación del derecho a la alimentación. 
Esas medidas deben orientarse a 
mejorar la producción, d is tribución  y 
conservación de los alimentos. Los 
medios que se proponen están referi
dos a la plena utilización  de los cono
cim ientos científicos y  técnicos, la 
d ivu lgac ión  de p rin c ip io s  sobre 
nu tric ión  entre la población, y  la 
reforma de los regímenes agrarios a 
fin  de lograr una más eficiente explo
tación y  u tilización  de la tierra y  los 
recursos naturales. Estos mismos 
conceptos han sido reiterados en la 
Declaración de Princip ios y  Programa 
de Acción de la Conferencia M undia l 
sobre reforma Agraria y  Desarrollo 
Rural. Celebrada en Roma en ju lio  de 
1979.

Más adelante el m ismo artículo 
señala la d im ensión internacional de 
este derecho consistente en la obliga
ción de los Estados de asegurar una 
d istribución  equitativa de los alim en
tos m undiales en relación con las 
necesidades, teniendo presente los 
problemas tanto de los países im po r
tadores como de los exportadores de 
alimentos.

Si consideramos el derecho a la a li
m entación  com o una expresión 
directa del derecho a la vida, la fuente 
prim aria del m ismo se encuentra en 
la Declaración Universal de los Dere
chos Humanos.  La D e c la rac ión  •

• 16 > Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. Art. 8. N° 2



afirma que "toda persona tiene dere
cho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la 
salud y  el bienestar, y  en especial la 
alimentación... y  que toda persona 
tiene derecho a que se establezca un 
orden social e internacional en que 
los derechos y  libertades proclam a
dos por esta Declaración se hagan 
plenamente efectivos'W). Esta ú ltim a 
norma legitima todas las acciones 
que se realizan para conseguir la 
plena vigencia de los derechos hum a
nos, entre ellos el derecho a la a li
mentación. Ella consagra además el 
p rinc ip io  de la solidaridad in terna
cional, que será desarrollado luego 
en diversas disposiciones in ternacio
nales y  regionales y  que tiene gran 
im portancia  en la noción misma de 
seguridad alimentaria.

Fundado en todas estas normas se 
podría establecer un mecanismo efi
caz de contro l y  supervigilancia in ter
n a c io n a l de la rea l i zac ió n  de l 
derecho a la alimentación.

El derecho a la a lim entación  
y la seguridad a lim entaria .

El derecho a la a lim entación sólo 
puede realizarse en un m undo  
donde haya desaparecido la inseguri
dad alim entaria que afecta a las 
naciones, a las familias y  a los in d iv i
duos. Desde 1974 cuando se estable
ció el Com prom iso Internacional 
sobre Seguridad A lim entaria hasta 
1985 en que se suscribió el Pacto 
sobre Seguridad Alimentaria, se ha 
recorrido un largo cam ino en que se 
ha ido ganando en experiencia y  se ha 
ido  perfilando una concepción 
más acabada del tema. El objetivo p ri
m ario de la seguridad alimentaria 
co incide con la realización del dere
cho a la a lim entación para todos los 
habitantes de la tierra, es decir, que

toda persona tenga en todo m om ento 
acceso material y  económ ico a los 
alim entos básicos que necesita.

En la prim era etapa déla  seguridad 
a lim entaria se hacia h incapié  sobre 
todo en la producción  y  en la existen
cia de reservas, especialmente de 
cereales, a nivel internacional, que 
perm itieran hacer irente a una esca
sez de alimentos. En 1982 el D irecto r 
General de la FAO, Sr. Edouard 
Saouma, extendió el concepto en tres 
direcciones diferentes y  com plem en
tarias:

a) Aum ento de la producción  de 
alimentos, especialmente en los paí
ses más afectados po r la mal n u tr i
ción;

b) Estabilidad en las corrientes de 
sum inistro, lo que inc ide  en el com er
cio de alimentos a nivel nacional e 
in ternacional y  en la ayuda a lim enta
ria en caso de emergencia;

c) Acceso de las naciones y  de los 
grupos sociales a los sum in istros dis
ponibles (181.

Simultáneamente se instó  a los paí
ses a que elaboraran programas 
nacionales de seguridad alim entaria 
en que se arm onizarán estos tres ele
mentos, con el propósito de alcanzar 
el objetivo ya indicado. Se p rop ic ió  
tam bién la extensión de las reservas a 
las regiones y  países afectados po r la 
falta de producción  o la carencia de 
divisas para adqu irir los alimentos, 
así como el establecim iento de un 
sistema de alerta e in form ación sobre 
el estado de la agricultura y  sus pers
pectivas de evolución.

El Pacto de Seguridad A lim entaria 
suscrito por los países m iem bros de 
la FAO en noviembre de 1885 no con
sagra ninguna obligación ju ríd ica

(17) Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 25 y 28

(18) Pacto de Seguridad Alimentaria Mundial.
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adicional, sino que contem pla reco
mendaciones de tipo  ético. Dicho 
Pacto reconoce el derecho funda
m ental de toda persona a estar libre 
del ham bre y  lo hace depender de la 
abolición de la pobreza. Como la 
situación no puede esperar, la seguri
dad alim entaria supone medidas 
inm ediatas de ayuda y  medidas de 
más largo alcance para lograr la meta 
propuesta. Se trata de constru ir un 
sistema de a lim entación m undia l 
caracterizado por la estabilidad y  la 
equidad. Advierte también que los a li
mentos no deben ser usado como 
arma de presión política.

La seguridad alim entaria es un 
concepto am plio que abarca un sin 
núm ero de fenómenos relativos a la 
producción, almacenamiento, proce
samiento, d is tribución  y  consumo de 
alim entos (i9). Desde el pun to  de vista 
que nos ocupa en este trabajo, me 
parece im portante  resaltar:

a) Que el objetivo de todo sistema 
de seguridad alim entaria consiste en 
la realización plena del derecho a la 
a lim entación para todos;

b> Que el concepto de derecho a la 
a lim entación puede reforzar la segu
ridad  a lim entaria al reconocer una 
facultad de los ind iv iduos y  de los 
pueblos para exigir un a lim ento ade
cuado.

Por lo anteriorm ente expuesto 
parece aconsejable com plem entar 
las disposiciones sobre seguridad 
a lim entaria con una más clara elabo
ración del derecho a la alimentación.

Medidas tom adas p o r los 
organism os in te rnaciona les 
y  países con problem as 
a lim entarios.

Los Gobiernos, en especial los de 
los países más gravemente afectados, 
no pueden superar estos problemas

por sí solos. Algunos carecen de 
recursos y  de la pericia pertinente; la 
mayoría siente la necesidad de 
cooperar.

La FAÜ no es un organismo de 
ayuda ni un banco agrícola; sus p ro 
pios recursos financieros sólo repre
sentan una pequeña fracción de lo 
que se necesita, por ejemplo, para 
lograr el objetivo hoy universalmente 
aceptado de la seguridad alimentaria 
m undial. Sin embargo, la FAO es una 
fuente única de pericia e in form a
ción, y  constituye un foro para que 
sus Estados Miembros resuelvan los 
problemas que comparten. Debido a 
su función en el desarrollo agrícola, la 
FAO puede también m ovilizar fondos 
internacionales para la agricultura.

Un ejemplo en que se manifiestan 
todos esos aspectos de la labor de la 
FAO es el Programa para la Rehabilita
ción de la Agricu ltura en Africa 
(PRAA), lanzado a p rinc ip ios de 1985 
con objeto de restaurar la p roduc
ción agrícola en 25 paísés africanos 
afectados por la sequía. La FAO pre
paró y  presentó a donantes en poten
cia más de 270 proyectos, con un 
costo total de 225 m illones de dólares 
EE. UU. En un plazo de nueve meses, 
casi el 80 por ciento del programa 
estaba cubierto mediante com prom i
sos firmes, promesas o expresiones 
de interés.

Con la ayuda y  el asesoramiento 
que proporciona a los Estados M iem 
bros y  a la com unidad internacional, 
la FAO expone constantemente los 
problemas e intereses de los agricul
tores, en especial de los más peque
ños  y  pobres .  A l  hace r lo ,  la 
Organización se propone recordar

(19) La Seguridad Alimentaría Mundial , algunos temas y problemas. 
FAO. Roma 1985 - Director - General s Report on World Foot 
Security: A Reappraisal o f the concepts an approaches. FAO. 
diciembre 1982
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D e b e ría m o s  h a c e r q u e  la re p a rtic ió n  eq u ita tiva  de  los re c u rs o s  a g ríco la s  de l m u n d o  fu e ra n  u n  o b je tiv o  p rim o rd ia l 
a n te s  q u e  la  g u e rra .

al m undo que es de la agricultura de 
donde arrancan los problemas re la ti
vos al desarrollo del Tercer Mundo.

En la República Unida de Tanzania, 
un proyecto financiado por el PNUD 
está realizando una serie de obras de 
regadío en pequeña escala en las lla
nuras de Usanga. El nivel de insumos 
de cada uno de los sistemas es dife
rente para demostrar a los agricu lto
res la relación entre la eficiencia en la 
gestión del agua y  el rendim iento  de 
los cultivos.

En el Pacífico Sur y  en el Asia Sudo
rienta!, un  proyecto regional presta 
asistencia para abordar los proble
mas particulares de unos sueldos 
pobres, agua de mala calidad y  cond i
ciones atmosféricas violentas que 
afectan a los países formados por ato
lones. Por ejemplo, se han desarro
llado en Indonesia bananeros enanos 
resistentes a los vientos huracana
dos, que ahora se están in tro d u 
ciendo en otras islas de la región.

La FAO presta asistencia intesiva a 
grupos voluntarios de agricultores 
para dem ostrar la eficacia de los p ro 

gresos en el uso de fertilizantes. En 
Bangladesh, los partic ipantes en las 
demostraciones lograron un rend i
m iento medio de 6,7 toneladas de 
arroz cáscara por hectárea, en com 
paración con la media nacional de 2,4 
toneladas por hectárea.

C onclus ión_________________

Existe actualmente una m ayor cla
ridad respecto al concepto de dere
cho a la alimentación. Sin embargo, 
los instrum entos internacionales lo 
reconocen sólo en forma parcial o, 
m ejor dicho, no han sacado todas las 
conclusiones que debieran de las 
premisas que éllos m ismos estable
cieron al consagrar el derecho a la 
vida y  el derecho al desarrollo. Si bien 
no puede negarse que las normas 
internacionales reconocen y  garanti
zan el derecho a la a lim entación, se 
requiere una m ayor precisión y  un  
m ayor desarrollo de dichas normas, a 
fin  de que los Estadosyla com unidad 
internacional com prendan con exac
titu d  sus obligaciones respecto a la
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I

realización del derecho a la alim enta
ción. Para ello sería conveniente esta
blecer mecanismos de contro l y  
vigilancia más eficaces, así como ins
tancias en que puedan recibirse los 
reclamos respecto a su violación.

Para estos efectos sería recomen
dable la elaboración de una Conven
ción sobre Protección del Derecho a 
la Alimentación. Un modelo insp ira
dor podría ser la Convención contra 
la Tortura  y  otros Tratos Crueles, 
Inhum anos o Degradantes aprobada 
po r la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas el 10 de diciem bre de 
1984. Ella establece un Comité que 
recibirá los informes de los Estados 
sobre esta materia y  los reclamos de 
los ind iv iduos y  de otros Estados. De 
esta manera se aseguraría en forma 
más clara y  efectiva la responsabili
dad de los Estados y  de la com uniad 
in ternacional en la e lim inación  del 
ham bre y  el establecim iento de un 
sistema m und ia l de alim entos esta
ble y  equitativo.

El p lanteam iento del derecho a la 
a lim entación en un nivel más alto, sin 
duda, llamaría la atención sobre este 
grave problem a y  contribu iría  a des
pertar la solidaridad in ternacional en 
el Año Internacional de la Paz. Cierta
mente no todo depende de las nor
mas legales, pero ellas pueden 
ayudar a canalizar los esfuerzos nece
sarios para resolver un  problema 
grave. Si, p o r el contrario, la situación 
se mantiene como está, seguiremos, 
año tras año, lam entando las víctimas 
inocentes que mueren o viven con 
graves problemas por la desnutri
ción. Y el flagelo del hambre seguirá 
contribuyendo a la d inám ica de con
flic tos que amenazan la paz m undial. 
Trabajar, en cambio, por la a lim en
tación adecuada es dar una contribu 
ción insustitu ib le  al m antenim iento y  
consolidación de la paz.
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E l
T ra b a jo

P osib ilidad  de 
rea lizac ión  humana 
y  clave esencial de 
la cuestión social.

Hacia una 
le c tu ra  cíe la visita  

de
Juan Pablo II a Colom bia.

M a rin o  Troncoso, S.J.
L icenciado en L ite ra tu ra , en F ilosofía y  en 
Teología. M á s te r en Sem iología y  D o c to r en 
L ite ra tu ra  IU n ive rs idad  de la Sabanal. En la 
a c tu a lidad  D ire c to r  d e l D epartam ento  de

L ite ra tu ra  y  lingü ís tica  tU n ive rs idad  Javeriuna i

M is p a la b ra s  de se a n  in ic ia lm e n te  
e v o c a r en tre  n o so tros  la p re s e n c ia  de 
Ju a n  Pab lo  II, re c re a n d o , d e sd e  una 
p e rsp e c tiva  que  c o n s id e ro  bás ica , su 
v is ita  a p o s tó lic a  rea lizada  en tre  el 12 y 
e l 7 de  ju lio  de 1986. Y a han pasado  
a lguno s  m e se s  y el e s tado  p ro fu n d a 
m e n te  e s p ir i tu a l  y e m o t iv o  d e l 
e n c u e n tro  de la co m u n id a d  con  su 
P asto r d e b e  co m e n z a r a ser p ro fu n d i
zado  de  m a n e ra  m ás ra c io n a l, p ro m o 

v ie n d o  una re lec tu ra  de sus pa lab ras  
o rie n ta d a  a supe ra r un c o m p ro m iso  
in ic ia l, a ve c e s  d e m as iado  a fec tivo , 
h a c ia  o tro  que co n lle va  estud io , c rí
t ic a  y re flex ión .

P a ra  n u e s tra  e x p o s ic ió n ,  n o s  
d e te n d re m o s  b á s ica m e n te  en tres  
m e n sa je s  d ir ig id o s  por el P apa a los 
co lo m b ia n o s . Estos son: d iscu rso  a 
los d ir ig e n te s  leído en la  C a sa  de 
N a riño  el I 2 de julio; C ris to  en el 
m undo  del traba jo , p ro n u n c ia d o  en el 
P a rque  de  “ El T u n a l” el 3 de  ju lio : y, 
fina lm en te , s e rv ic io  a lo s  pob res  
desd e  el E vange lio  en el E s tad io  A ta - 
n as io  G ira rd o t de M ede llin  el 5 de 
ju lio .

C o m o  m a rco  de es tas  tres a lo c u 
c iones , se te n d rá  en c u e n ta  el d is 
c u rs o  de llegada  y el p ro n u n c ia d o  en 
la P laza de  la Paz de B a rra n q u illa  el 7 
de ju lio . Estas p a lab ras  in ten ta rán  
su b ra ya r só lo  las p a lab ras  de l Papa 
m os trando , m ás a llá  de cu a lq u ie r 
in te rp re ta c ió n , su ló g ica  in te rna  que 
bro ta  de  la c a rta  e n c íc lic a  “ Laborem  
E x e rc e n s ” , dada  a c o n o c e r po r el 
S um o P on tífice  en el 90 a n ive rsa rio  de 
la "R e ru m  N o va ru m ” . Este d o c u 
m en to  so b re  el tra b a jo  es uno de  los 
re fe re n te s  b ás icos  de la v is ita  a p o s tó 
lica  que c o n tin u a m e n te  re co rd ó  p a la 
b ras de Pablo VI y c o n c lu s io n e s  de 
Puebla.

En su d iscu rso  de  llegada, Juan  
Pab lo  II se p resen tó  c o m o  m ensa je ro  
de la e va nge llzac ión  q ue  ena rb o la  la 
c ruz  de C ris to . El ha v ia ja d o  para  o ra r 
en com ún , para  c e le b ra r c o m u n ita r ia 
m en te  la fe y para m editar, ju n to  c o n  el 
pueb lo  co lom b iano , la  pa lab ra  de 
D ios. Es el sem brado r de las e n s e 
ñanzas de  Jesús y de  la d o c tr in a  
pe renne  de  la Ig lesia. Lo d ice  m uy 
c la ram en te : v iene  para  es ta r c e rc a  de 
los que su fren , de los po b re s  y de los 
m ás aband onados : "V e n g o  a C O M -
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PARTIR  vues tra  fe, vue s tro s  a fanes, 
su frim ien tos  y espe ra n za s ”  (N Q 6) m y 
asum iendo el lem a de su peregrinación 
a p o s tó lica : "c o n  la paz de C ris to , por 
los ca m in o s  de C o lo m b ia ” , hab la  de 
esta  ú ltim a  d ic ie n d o  q ue  la a u té n tica  
paz c r is tia n a  es el fru to  de la ju s tic ia , 
del respe to  m utuo  y, sobre  todo , de l 
am or (N Q.9).

A lo la rgo  de  su v is ita  apos tó lica , él 
se va a d ir ig ir a m u ch o s  es tra tos  de  la 
so c ie d a d  co lom b iana . D esde  la p e rs 
pe c tiva  del tra b a jo  d e s ta ca m o s  tres  
así: los d irigen tes , qu ienes tie n e n  la 
pos ib ilidad  y  la ob lig a c ió n  de c re a r 
fuen tes  de traba jo , los tra b a ja d o re s  y 
a qué llo s  que están  d e sp ro teg idos  p o r ' 
no te n e r a c c e s o  a las fuen tes  de tra 
ba jo  y, por lo tanto , son los m ás n e c e 
sitados. Los tres van a e s ta r cas i 
s iem pre  p resen tes  en todas  las a lo 
c u c io n e s  y en é llos se  pond rá  la re s 
p o n sab ilidad  de una re c o n c ilia c ió n  
ce n tra d a  en C risto.

C u a n d o  el Papa llegó  a la C asa  de 
N ariño, el P res iden te  B e lisa rio  B e tan - 
cu r le p resen tó  el es tud io : EL T R A 
BAJO , O TR O  C A M IN O  PARA LA PAZ 
rea lizado  el 19 de  m ayo de  1986 en 
Y e rbabu ena  <2>. Las pa labras del Papa 
tienen  pues, co m o  m arco  de re fe re n 
cia, la  p ro fund iza c ión  que había re a li
zado  la c la se  d ir igen te  del país del 
ú ltim o  d o cu m e n to  sobre  la d o c tr in a  
so c ia l de la Ig lesia . Por eso, él se  
d ir ige  a é llos  co m o  c o lo m b ia n o s  c u a 
lificados, la ico s  en la ig les ia  que  
desean  asum ir sus rep o n sa b ilid a d e s  
en pro de una s o c ie d a d  que se  insp ire  
en los va lo res  pe renne s  de  C ris to , una 1 2

(1) Todas las referencias a los mensajes de Juan Pablo II a los co 
lombianos fueron tomadas de la publicación realizada por el Secreta
riado Permanente del Episcopado. SPEC 1986

(2) El estudio fue publicado por la Presidencia de la República de Co
lombia. Secretaría de Información y Prensa. 1906 Participaron, 
entre otros, el Cardenal Alfonso López Trujillo. el Nuncio Apostó
lico. Monseñor Angelo Acerbi. Otto Morales Benitez. Rodrigo 
Escobar Navia. el General Valencia Tovar

so c ie d a d  que  dese a  p ro g re sa r po r el 
c a m in o  de la paz, de la ju s tic ia  y de la 
igua ldad. Los d ir ig e n te s  d e b e n  b u s 
c a r los cam inos , s u p e ra r los o b s tá c u 
los y  c re a r las c o n d ic io n e s  que  
pe rm itan  e l n a c im ie n to  de una  s o c ie 
dad nueva. T ienen  an te  sí un re to  que  
h a ce  m ás a p re m ia n te s  las p a la b ra s  
p ro n u n c ia d a s  en 1968 po r Pab lo  VI: 
“ P e rc ib id  y em pre n d e d  co n  va len tía , 
hom bres  d irigen tes , las in n o v a c io n e s  
n e ce sa ria s  para  el m u n d o  q ue  os 
rodea... Y no o lv idé is  que  c ie rta s  c ris is  
de la h is to ria  habrían  p o d id o  te n e r 
o tras  o rie n ta c io n e s , si las re fo rm a s  
n e ce sa ria s  hub iesen  p re v e n id o  te m 
pes tivam en te , con  s a c r if ic io s  v a lie n 
tes, las  re vo lu c io n e s  e xp lo s iv a s  de la 
d e s e s p e ra c ió n ” {N c 76). El Papa 
e vo ca  ta m b ién  la fa lta  de  fra te rn id a d  
en tre  los pueb los  ya  m e n c io n a d a  en 
P opu lo ru m  P rog ress io  y a p u n ta  h ac ia  
lo q u e  l la m a  u n a  IN Q U IE T U D  
M O R AL.

El d ic e  que g rav ita  sob re  el m u n d o  
una IN Q U IE T U D  M O R A L q ue  va en 
aum e n to  y cu e s tio n a  la re la c ió n  de l 
hom bre  co n  e l d e s tin o  de  la  h u m a n i
dad. Ella co n s is te  en  las p ro fu n d a s  
desigualdades entre las naciones y en el 
in te rio r de  las m ism as. “ E sta  in q u ie tu d  
m ora l se  a lim en ta  con  los fe n ó m e n o s  
de  la v io lenc ia , del d e se m p le o , la m ar- 
g in a c ió n  y o tros fa c to re s  q ue  p ro v o 
ca n  el desequ ilib rio , a m e n a za n d o  la 
p a c ífica  c o n v iv e n c ia  h u m a n a ” (N Q 
79). Por eso  hace  una p regun ta : “ ¿N o 
te n é is  una c la ra  im p re s ió n  de  la p re 
se n c ia  de esta  in qu ie tu d  m o ra l en 
vues tra  s o c ie d a d ? " (N Q. 80), p re g u n ta  
que, a su vez, se c o n v ie rte  en o tra  no 
fo rm u lada : ¿ cóm o  p o d e r c o n s tru ir  
una so c ie d a d  m ás jus ta? . La re s 
pues ta  es la c iv iliz a c ió n  de l am or, 
exp re s ió n  e la b o ra d a  en P ueb la  que 
im p lica  co m u n ió n  con  D ios, co n  los 
ho m b re s  para  e d ific a r la paz en la 
ju s tic ia  m e d ia n te  la o p c ió n  po r los
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m ás p o b re s  «i. El m e n c io n a r la c iv ili
za c ió n  de l a m or a los d ir ig e n te s  es el 
paso  pa ra  in s is tir en la im p o rta n c ia  de 
los va lo re s  c ris tia n o s  c o m o  fue rte  
fa c to r  de  co h e s ió n  so c ia l que  e lim ina  
las b a rre ra s  opues ta s  a la in te g ra c ió n  
nac iona l. El m e n c io n a r la c iv iliza c ió n  
del a m o r c o m o  un “ debe  s e r" pe rm ite  
fo rm u la r a q u e llo  que  en la p rá c tic a  se 
o p o n e  a su rea lizac ión .

Los  o b s tá cu lo s  p rov ienen  del e x te 
rio r de  una  soc ie d a d  co m o  tam b ién  
de  su in te rio r: v io le n c ia , inseguridad , 
co n tra b a n d o , in justa  d is tr ib u c ió n  de  la 
riqueza , tra s la d o  de ca p ita le s  al e x te 
rior, e tc .

E llos se co n c re ta n  en el fe n ó m e n o  
del de se m p le o  en el que se to ca  el 
e je  de l p rob lém a  soc ia l por el d e re ch o  
que  p osee  ca d a  hom bre  al tra b a jo  y la 
e m in e n te  d ign ida d  de l m ism o. El Papa 
c ita  e l N Q 18 de  Labo rem  E xe rcens  y 
añade : “ S o is  co n s c ie n te s  de  las d if i
c u lta d e s  de una sana  po lítica  de 
e m p le o  en las p resen tes  c irc u n s ta n 
c ia s  e c o n ó m ic a s , p e ro  ta m b ié n  
sabé is  q ue  la c re a c ió n  de nuevos 
p u e s to s  de tra b a jo  y un n ive l de sa la 
rio  equ ita tivo , es a lgo  p rim o rd ia l para 
ga ra n tiza r el fu tu ro  y e v ita r m ales 
ingen te s  en las fa m ilia s  d e sp ro te g i
das  y  en el c o n c ie r to  n a c io n a l"  (N Q 
92). El p ro b le m a  del d e se m p le o  no 
p u e d e  re d u c irs e  a da to  e s tad ís tico  y 
d e b e  se r v is to  desde  el hom bre  c o n 
c re to , desd e  los d ram as  no  só lo  in d i
v id u a le s , s in o  ta m b ié n  fa m ilia re s  
p o rq u e  to d a  em presa  es co m u n id a d  
de  p e rso n a s  y debe  p re o cu p a rse  por 
el se r hum ano . El p rob lem a  del d e s 
e m p le o  e x ige  de  las c la s e s  d irigen tes  
c re a tiv id a d , ju s tic ia , d e s p re n d im ie n 
to, m u ltip lic a r los pu e s to s  de traba jo ; 
en d e fin itiva , c e rra r la b re ch a  en tre

(3) Sobre la civilización del Amor, ver el mensaje a los pueblos de 
América Latina dirigida por los obispos en Puebla C.F.R. Puebla, la 
evangelizarán en el presente y en el futuro de América Latina. 
Consejo Episcopal Americano. CELAM

r ico s  y  pob res  que  a v e c e s  se am p lia  
en  fo rm a  a la rm a n te . S u p e ra r la 
IN Q U IE T U D  M O R A L en pro de la 
so c ie d a d  de l am or.

Los  m ed ios  para  log ra r la so c ie d a d  
del am or se e n cu e n tra n  en los só lidos  
v a lo re s  c r is t ia n o s  a rra ig a d o s  en 
nues tro  pueb lo  que es n e ce sa rio  
reav ivar, re s c a ta r y p ro teger: va lo r 
p ro fundo  de respe to  a la v ida  y al 
hom bre ; va lo r de la g e n e ro s id a d  y la 
so lida ridad ; va lo r de la c a p a c id a d  de 
d iá lo g o  y búsqueda  a c tiva  de l b ien 
com ún. No se puede  h a c e r nada si no 
sen tim os  la fue rza  de la fra te rn id a d  
que  nos h a ce  a c u d ir a la nece s id a d  
del herm ano. Pero ese  a c u d ir es, 
sobre todo , c re a n d o  las p o s ib ilidad es  
para  que  EL SEA; ese a c u d ir  brota de 
un ve r en el otro, en el pobre, en el 
n e ce s ita d o  la im agén  de  D ios, el 
C ris to , el te m p lo  del Espíritu S anto  
q u e  nos  c u e s t io n a  e in te rro g a . 
C u a n d o  el Papa d ice  “ am ados  d ir i
g en tes  de  C o lom b ia , o ja lá  sa lgá is  
m ás firm e s  y co n fia d o s  en vues tro  
co m p ro m iso  c ris tia n o  con una s o c ie 
dad  que os ha dado ta n to  y q ue  ta n to  
espe ra  de v o s o tro s ” , (N ° 105) esta  
sub rayand o  la o b lig a c ió n  que  tienen  
de c re a r y p ro m o c io n a r e sp a c io s  
donde  o tros  puedan  e n c o n tra r la d ig 
n idad del hom bre  que traba ja .

Este te m a  a p a re ce  suge rido  en  el 
d iscu rso  al c u e rp o  d ip lom á tico , en el 
sa ludo  a los o b ispos  c o lo m b ia n o s  y 
en el d ir ig ido  al C o nse jo  E p iscopa l 
L a tin o a m e rica n o  en donde  d ice : “ Los 
desa fíos  de la hora  p resen te  son 
enorm es. A l cu m p lirse  es tos  500 años 
de v ida  la tinoam erica na , los pueb los  
del c o n tin e n te  se e n cu e n tra n  an te  un 
in tenso  y d ifíc il p ro ce so  de tom a  de  
c o n c ie n c ia  h is tó rica  y de búsqueda  
de su d e s tin o ” (N Q 225) y añade  luego  
a sum iendo  de nuevo  a Puebla: “ si la 
Ig les ia  no re in te rp re ta  la re lig ión  del 
pueb lo  la tin o a m e rica n o , se p ro d u c irá
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un vac ío  que o cupa rán  las sec tas , los 
m e s ia n ism o s  po líticos  secu la rizado s , 
el c o n su m ism o  que p ro d u ce  hastío  e 
in d ife re n c ia  o el p a n s e n s u a lis m o  
pagano. N uevam en te  la Ig les ia  se 
e n cu e n tra  co n  el prob lem a: lo que  no 
asum e en C ris to , no es re d im ido  y se 
c o n s titu ye  en un ídolo nue vo  con  
m a lic ia  v ie ja " (N ° 226). Sí, la Ig les ia  se 
ha re fo rm u la d o  el sen tido  del tra b a jo  y 
le jos de  co n s id e ra rlo  ca s tig o  por una 
cu lpa , lo  ve  co m o  e sp a c io  d o n d e  el 
hom bre  se rea liza  co m o  se r lib re  y 
c rea tivo . De ahí que el desem p leo , el 
no tra b a jo  tenga  una co n n o ta c ió n  
negativa . Esto va a se r d e sa rro lla d o  
en el pa rque  de "E l Tuna l".

F ren te  al traba jo , una s itu a c ió n  de 
s a t is fa c c ió n  c u a n d o  es s e g u ro , 
o fre ce  un sa la rio  su fic ie n te  y p o s ib ili
dades  de c re c im ie n to . U na s itu a c ió n  
d ifíc il c u a n d o  no im p lica  ob te n e r lo 
n e c e s a rio  para el a lim ento , el ves tido  
y  la e d u ca c ió n ; es mal re m u n e ra d o  e 
inseguro . Y una de sg ra c ia  c u a n d o  se 
c a re c e  de  él y se  v ive  el desem p leo . El 
Papa lo rep ite : “ En mi E n c íc lica  Labo - 
rem  E xe rcens  he co n s id e ra d o  el t ra 
ba jo  c o m o  c la v e  esenc ia l de to d a  la 
cu e s tió n  s o c ia l”  (N ° 334) y es to  no 
só lo  por lo que im p lica  el sa la rio : el 
tra b a jo  es una  n e ces ida d  m ora l y por 
él pa rtic ip a  el hom bre  en la a c tiv id a d  
c reado ra . Por el traba jo  el hom bre  
p e rc ib e  m e jo r su co n d ic ió n  de  im a 
gen  de  D ios, se hace  m ás h o m b re  e 
in ic ia  un ca m b io  de p rop ia  lib e rac ión  
(N Q 337). Por eso  co n c lu ye : "P ues to  
que  el hom bre  ha m eneste r del tra 
ba jo  para su rea lizac ión  co m o  ta l, 
tiene  d e re ch o  a él, es to  es, a una o c u 
pac ión  d igna  que  co n trib u ya  a su p e r
fe cc io n a m ie n to . Ya se ve cuán  g rave  
y  cen tra l es el p rob lem a  de que no 
haya p ues tos  de tra b a jo  para  to d o s  y 
de  que, a pesa r de vuestro  em p e ñ o  y 
c a p a c ita c ió n  pro fes iona l, no  to d o s  
te ngá is  a c c e s o  a a q u e llo s " (N c 338).

Es n e ce sa rio  c re a r traba jo , fo m e n ta r 
co o p e ra tiva s , o rgan iza r las a r te s a 
nías y vo lve r rea lidad  el p rin c ip io  d e  la 
so lida ridad  (NQ 342) por el cu a l “ los 
in te reses  p a rticu la re s  se  so m e te n  al 
in te rés  g e n e ra l"  (N Q 343).

Juan  Pablo  II re p la n te a  una idea 
fu n d a m e n ta l de su p o n tifica d o . C o n s i
de ra  al tra b a jo  en su re la c ió n  ín tim a  
con  el hom bre  y no e n fo c a  ta n to  al 
tra b a jo  en  sí, s ino  al h o m b re  de l t ra 
ba jo  pues e l tra b a jo  es una de las 
c a ra c te rís tic a s  q u e  d is tin g u e  al h o m 
bre de l res to  de las  c ria tu ra s . Lo que 
¡importa es el su je to  del traba jo . El 
hom bre  so m e te  la tie rra  só lo  c u a n d o  
se m a n ifie s ta  y co n fo rm a  c o m o  el que 
dom ina , es  dec ir, c u a n d o  p u e d e  re a li
zarse  en e l tra b a jo  c o m o  persona . El 
tra b a jo  es v is to  desd e  la p e rs p e c tiv a  
del E vange lio  y Juan  Pablo, m ira n d o  a 
C ris to , sus  ge s to s  y sus pa lab ras , 
hab la  del E vange lio  del T raba jo : 
buena  nueva  c u y o  p rim e r fu n d a 
m en to  de va lo r es el hom bre  m ism o. 
Un tra b a ja d o r vale, NO POR LO  Q U E 
P R O D U C E, q ue  p uede  se r de  g ran  o 
de p o co  prec io , según  los ta len tos , la 
e d u c a c ió n  adqu irida , el c a p ita l a su 
d isp os ic ión , S IN O  POR LO Q U E ES: 
una p e rsona  igual en d e re c h o  a c u a l
qu ie ra  otra. En c o n s e c u e n c ia , e l t ra 
ba jo  se m ide  sob re  to d o  c o n  el m e tro  
de la d ign ida d  del su je to , o sea, de  la 
p e rsona  que  lo rea liza  m. El tra b a jo  
lleva el se llo  de la d ig n id a d  de l h o m 
bre y por eso  no es só lo  un  m e d io  de 
su b s is te n c ia , ni un m ero  in s tru m e n to  
de se rv ic io : es un c a m in o  de  s a n tif i
c a c ió n  que im p lica  fa tig a  sa lva d o ra  y 
fru c tif ic a c ió n  de los ta len tos . C ris to , 
"s ie n d o  D ios, "s e  d e sp o jó  de sí m ism o  
to m a n d o  la c o n d ic ió n  de  s ie rv o " (Fil.

(4) Sobre el particular consultar Fe Cristiana y Compromiso Social, 
elementos para una reflexión sobre América Latina a la luz de la 
doctrina social de la Iglesia Libro editado por Pierre 8igo. S J. 
y Fernando Bastos de Avila. S.J.
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2.7) pa ra  re d im ir el tra b a jo  desde  d e n 
tro "  (No 352).

R e su m a m o s  un poco : en p rim er 
lugar, el P apa le  ha háb lad o  a los d ir i
g e n te s  y les ha  p lan tea do  la IN Q U IE 
T U D  M O R A L q ue  tie n d e  a se r cada  
vez m ayo r a ca u s a  de l desem p leo : es 
n e c e s a rio  c re a r fuen tes  de traba jo . En 
s e g u n d o  lugar, se  ha d ir ig ido  a los 
tra b a ja d o re s  y ha  m os trado  la d ig n i
dad  de l traba jo . A h o ra  va  h ac ia  a q u é 
llos  que  es tán  al s e rv ic io  de los 
po b re s  desd e  e l Evange lio , a aqué llos  
qu e  s ie n te n  en ca rn e  p rop ia  el s u fr i
m ie n to  de un pueb lo  que  no está  
p id ie n d o  “ re g a lo s ” , s ino  la o p o rtu n i
dad  de p o d e r h a c e rs e  con  sus  m anos. 
R eun ido  co n  é lios, el Papa rea liza  p le 
n a m e n te  el m o tivo  de  su v ia je  al c o m 
p a rtir la p a lab ra  de D ios co n  “ los 
ca n s a d o s  y  o p rim id o s  por la pobreza, 
po r la in ju s tic ia , por la fa lta  de puestos  
de  traba jo , por las in s u fic ie n c ia s  de 
e d u c a c ió n , sa lud , v iv ienda , po r la 
inso lidaridad de qu ienes pud iendo ayu 
dar no lo h a c e n ”  (N °  567). En é lios  se 
e n c u e n tra n  " lo s  rasgos  su frie n te s  de 
C ris to , e l S eñor que  c u e s tio n a  e in te r
p e la " (N c 568). Es la d e fin itiva  o p c ió n  
por el p o b re  q ue  lleva  a una p ro m o 
c ió n  h u m a n a  y c ris tiana , a una  p a s to 
ral so c ia l q u e  no es só lo  "e s fu e rzo  
p ro fé tic o  de  d e n u n c ia  de  los m ales; 
ta m p o c o  p u e d e  re d u c irs e , c o m o  
su c e d e  a v e ce s  por desg ra c ia , a c o n 
s ig n a s  y e s tra te g ia s  soc iopo lítica s . 
E sta  p a s to ra l debe  se r un a u té n tico  
s e rv ic io  a los m ás pob res  desd e  el 
E va n g e lio " (N Q 579).

De nue vo  se hab la  de so lida ridad  
pe ro  aqu í se  in s is te  en e lla  de m anera  
d ife ren te , to m a n d o  el tono  de los p ro 
fe ta s  de la A n tigua  A lianza: “ Por e llo  la 
Ig les ia , en su enseña nza  soc ia l, 
a d v ie rte  a los que  tie n e n  de  sob ra  y 
v iven  en  el lu jo  de la a b u n d a n c ia  que 
sa lgan  de  la  c e g u e ra  esp iritua l: que  la 
d ig n id a d  h um ana  no es tá  en el so lo

“ te n e r” ; que tom en  c o n c ie n c ia  de la 
s itu a c ió n  d ra m á tica  de los que  v iven  
en la m ise ria  y p a d e ce n  ham bre  (...), 
q ue  co m p a rta n  lo su yo  con  los que  i  
nada  o p o co  tie n e n  para  c o n s tru ir una 
so c ie d a d  m ás jus ta  y  s o lid a r ia ”  (N Q 
575). El c la m o r desde  aba jo  no es una 
lu ch a  de  h e rm ano  co n tra  herm ano, 
s ino  fru to  de  la ju s tic ia  insp irada  en 
los p rin c ip io s  e v a n g é lic o s  de  c o la b o 
ra c ió n  y d iá logo  y por eso  allí, en el 
e sp a c io  de los despose ídos  y de  los 
que  no tienen  voz, J u a n  Pab lo  vue lve  
a d ir ig irse  a los d ir ig e n te s  y  s in te tiza  
en un párra fo  su d is c u rs o  en la C asa 
d e  N a riñ o : "A  los  re s p o n s a b le s  i 
co lo m b ia n o s  en la po lítica , la e c o n o 
mía, la cu ltu ra , d irigo  un a p rem ian te  
llam ado: la paz, tan  necesa ria , es obra  
de todos  y una paz ve rd a d e ra  será  
rea lidad  só lo  c u a n d o  se hayan  e lim i
nado  las ca u sa s  de la in justic ia . 
P oned todo  vuestro  e m peño  para  que 
se  c reen  e s tru c tu ra s  re n o va d a s  que 
pe rm itan  a todos  los co lo m b ia n o s  
v iv ir en paz y a rm o n ía ” (N Q 584).

Antes de partir para Roma, el Papa se 
d ir ige  al país en la c iu d a d  de B a rran - 
qu illa  s in te tizando  sus d ife ren tes  a lo 
c u c io n e s  en  un lla m a d o  a la  
re co n c ilia c ió n . P ide supe ra r den tro  
del m a rco  de la lega lidad , las c o n fro n 
ta c io n e s  su rg idas  en tre  el m undo del 
ca p ita l y del tra b a jo  porque  sin  ese 
s in c e ro  espíritu  de re co n c ilia c ió n  no 
se  puede  g a ran tiza r ni la paz labora l, 
ni las p o s ib ilidad es  c o n c re ta s  d onde  
el hom bre  se  rea liza  (NC 735). El Papa 
sabe  al pa rtir q ue  q u e d a n  m u ch o s  
p ro b le m a s  por reso lve r, sub rayand o  
de  nuevo  el desem p leo , que p ide  un 
inm enso  es fuerzo  so lid a rio  en la p ro 
m o c ió n  de la ju s tic ia  so c ia l (N Q 752).
A n te  ta n to  reto, exc lam a : “ No te n g á is  
m ie d o ” , para, fina lm en te , en  sus ú lti
m as pa lab ras  d ir ig irse  a la V irgen de 
C h iq u in q u irá  co m o  a q ue lla  que es < 
d ich o sa  porque  ha cre ído . (N ° 772).
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Propulsión a Vela: 

Solución al transporte  

del fu turo
Capitán de Fragata (r) V ita liano Sánchez C.

Los navios de vela fueron durante 
m uchas centurias: a) el eje de la 
economía del mundo, b) los vehículos 
que condujeron al descubrim iento 
de ignotos te rrito rios, c) el m otivo de 
i n s p i r a c i ó n  de  r o m á n t i c a s

novelas de aventuras, y  d) el e lem ento 
bélico de las grandes epopeyas m arí
tim as que tantas veces han cambiado 
el curso de la h istoria, incluyendo la 
de nuestros países bolivaríanos con 
la gloriosa "Batalla de M aracaibo” ,
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gracias a la bravura y espíritu  táctico 
de un negro riohachero: el A lm irante  
José Prudencio Padilla.

Ese velero esbelto, ágil y  com plejo, 
fo rjado r de espíritus bravios, fue des
plazado con el advenim iento de la 
revolución industria l, y  sustitu ido p o r 
esas inmensas moles de acero con 
p ropu ls ión  mecánica. El rítm ico  cru 
j i r  del m aderam en fue reemplazado 
p o r el ensordecedor ru ido  de las 
máquinas, p rim e ro  las de vapor, 
luego las de com bustión interna, 
siguiendo el avance de la más im p re 
sionante evolución tecnológica que 
jamás conoció la humanidad, con la 
aplicación de la energía atóm ica y  la 
re tropropu ls ión .

Ese velero rom ántico  fue conser
vado p o r  a lgunas  m a rin a s  de l 
m undo, desde fines del siglo pasado, 
“ con tra  viento y  marea’’ (en un  
esfuerzo p o r evitar la extinción total), 
com o elem ento de instrucción, esen
cial en la fo rm ación  del espíritu  
m arine ro  y continuador de su trad i
ción. Son los im ponentes navios 
(entre ellos nuestro  herm oso Buque 
Escuela "ARC G loria” ), que hoy sur
can los mares ondeando el pabellón 
nacional, en m is ión  de buena vo lun
tad entre las naciones del m undo y 
cum pliendo  a la vez los program as 
de entrenam iento  y  expansión cu ltu 
ra l inherente  a la vida del m arino.

La actividad deportiva tam bién 
conservó al velero, pues encontró  en 
él un medio de grato esparc im ien to^ 
la ha desarrollado hasta lím ites 
increíbles de diseño y  sofisticación, a 
ta l pun to  que la organización del 
ve lerism o deportivo en el m undo 
(con la Internaciona l Yatch Racing 
Union a la cabeza), constituye quizá 
la actividad más avanzada técnica
m ente entre  los deportes olímpicos.

P a ra d ó jica m e n te , aque l v ie jo  
ve le ro  cuya m ajestad c ru zó  los

mares soberbio y  orgulloso, que fue 
desplazado p o r la era de los h id rocar
buros, regresará en un fu tu ro  no 
m uy lejano, cuando la escasez del 
petróleo que se avecina haga crisis y  
amenace con para lizar a la hum an i
dad. Lo veremos aparecer en el h o ri
zonte, veloz y soberbio, pero sin su 
figura tradicional, insp iradora  de las 
eternas acuarelas tan fam ilia re s  
hasta en los más recónditos lugares 
de "tie rra  adentro” .

Se u tiliza rá  la com binación de las 
más baratas fuentes de energía que 
siem pre tuvo el hom bre: el v iento y  el 
sol, con los más avanzados productos 
del ingenio hum ano: velas de n ilón  
tejidas e impermeables del grosor de 
una hoja de papel, mástiles y  botava
ras de fib ra  de vidrio, ja rcia  de fibras 
aerificas que s im p lificarán  la com 
plejidad de la arboladura. Las m in i
com putadoras ordenarán autom áti
camente el cazado de las velas para 
dete rm inar el rum bo de ceñida, 
cuando el capitán haya establecido 
su rum bo  de singladura y  el inexora
ble viento, su rum bo propio .

Ya las voces trad ic iona les  de 
maniobra, que llenan tantas páginas 
del d icc io na rio  m a rin e ro , serán 
reemplazadas p o r botones que accio
nen m ecan ism os  m ov idos  p o r  
máquinas auxiliares que desplegarán 
el velamen y efectuarán el cazado 
correcto  indicado p o r las com puta
doras. Tambores g ira torios acciona
rán turb inas generadoras de energía, 
y  células solares captarán la energía 
lum inosa, para convertirla  en enér- 
gia eléctrica y almacenarla en gran
des acum uladores para ser usada 
m ientras el v iento descansa, o el sol 
duerm e su plácida noche.

Para no dejar todo a la fantasía, nos 
rem itim os a las profundas investiga
ciones que se están desarrollando en 
la actualidad, las cuales dejan entre-
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ver gigantescos transportes de 30.000 
o más toneladas, movidos a vela con 
revolucionarios sistemas aerodiná
micos, y  que a su tu m o  desplazarán a 
las chimeneas, orgullosos de no con
tam in a r el ambiente. Será una dulce 
venganza con la historia, pero segui
rán de la mano, el viento y el pe tró 
leo, pues éste seguirá proveyendo los 
materiales sintéticos que harán posi
ble la s im plificación  de la navegación 
a vela.

Transporte  eco n ó m ico  
para el C aribe

En los ú ltim os meses han surgido 
motivos que nos han hecho m editar 
seriamente sobre el tema: a) En Nai
rob i se reunieron 154 países para 
in tercam bia r ideas en la búsqueda de 
fuentes alternas de energía para 
reem plazar al petróleo, b) Ha tom ado 
inusitado im pu lso  la investigación y 
desarrollo  industria l de im p lem en
tos para captar la energía solar y  
todas las demás form as de energía, c) 
Colombia está dando pasos firm es 
para una apertura com ercia l y  po lí
tica hacia el Caribe, d) Las grandes 
potencias están desarrollando dife
rentes form as de acción para asegu
r a r  e l p re d o m in io  p o l í t ic o  y 
económ ico de la zona del Caribe, con
siderada zona estratégica de p rim era  
m agnitud en el mundo.

Estas y  otras consideraciones nos 
im pu lsan  a recom endar o tra  m ira 
da al mapa para reconocer la im p o r- ' 
tancia de la proverbia l ubicación 
geopolítica de Colombia en el m ar 
Caribe, en donde ostentamos una 
posición coronaria con relación a su 
zona de in fluenc ia

La naturaleza también es pródiga en 
energía eólica con nuestro lindo país 
colombiano. Sucede que el área del

Caribe goza de un  rég im en especial 
de vientos que favorece la navegación 
a vela, aún en las tem poradas de to r
mentas, cuya presencia, d irección  e 
intensidad son fáciles de de te rm inar 
con los elementos tecnológicos de los 
cuales hoy dispone la hum anidad: 
Estaciones m eteoro lóg icas, radar, 
satélites, etc.

Los vientos predom inantes soplan 
en rum bo  NE-SW, y  fac ilitan  el reco
rr ido  en el sentido de las manecillas 
del reloj. Zarpando de nuestros puer
tos del Atlántico, estos m otoveleros 
cubrirían  los puertos de Centroamé- 
rica, siguiendo luego la cadena de 
islas del Caribe, para re to m a r p o r la 
ru ta  Curazao-Aruba en la fo rm a que 
ha servido la Flota M ercante Gran 
Colombiana con su línea del Caribe, 
con altísimos costos que generan 
cuantiosas pérdidas a la compañía, 
subsidiados en parte p o r PROEXPO 
hasta hace poco. Quienes conocen 
las técnicas de la navegación a vela (y 
ya son m uchos en este país), a través 
de los deportes náuticos, com pren 
derán que con el reco rrido  atrás 
mencionado, se navegaría con vien
tos largos y de través en casi toda su 
extensión, o sea, al m áxim o de e fi
ciencia.

Para rea firm am os en estos c rite 
rios, tengamos en cuenta que la posi
ción del Archipiélago de San Andrés y  
Providencia con relación a Cartagena 
favorece la navegación de través en 
ambos sentidos, razón p o r la cual la 
vida del Archipiélago dependió des
de su descubrim iento para fines 
comerciales, y  los piratas encontra
ron una base ideal en las islas para 
sus zarpazos sobre tie rra  firm e . Para
dójicamente, las costas de Centroa- 
m érica estando más próxim as al 
Archipiélago sólo favorecen la nave
gación a vela en un  sentido, debido a 
la d irección del viento, p o r lo  cual
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nunca tuv ieron contacto cu ltura l, 
económ ico o de n ingún o tro  orden, 
razón de más que desvirtúa las pre
tenciones de Nicaragua sobre nues
tras islas.

Si los com bustib les y lubricantes, 
en las condiciones actuales, corres
ponden a un 60% de los costos totales 
de un buque, bien vale la pena preci
sar la incidencia de apare jar una nave 
de las características mencionadas, 
con la cual se podría reduc ir el com 
bustib le  a un  15% o 20% indispensable 
para m over las plantas auxiliares, 
incluyendo los servicios de cargue. 
Conviene recordar aquí que ya se 
h izo un  ensayo con el ARC "G loria1’ de 
la Armada, p o r convenio con PRO- 
EXPO a nivel de p rom oción  en la zona 
del Caribe cuya m uestra constituyó 
un  verdadero éxito.

Colom bia se encuentra entre las 
c inco naciones más desarrolladas de 
Latinoam érica, y  ha jugado im p o r
tante papel en el proceso de integra
ción económica, al menos en el 
G rupo Andino, hoy un tanto en d ifi
cultades.

A p a r tir  de 1966 hemos desarro
llado una activa política  de d iversifi
c a c ió n  de e x p o r ta c io n e s  co n  
resultados m uy favorables y a un 
apreciable r itm o  de increm ento  gra
cias a la eficaz labor de PROEXPO, 
organism o creado para este fin.

Pero dentro  de estas expectativas 
de proyecciones globales, nuestro 
país dispone de un  potencial desarro
llo  com ercia l en el área del M ar 
Caribe tanto p o r la posición geográ
fica com o p o r la marcada diferencia 
de industria lización  con respecto a 
los demás países de la "subregión” . 
Como nuestros procesos industria 
les y  los costos de transporte  aún no 
nos pe rm iten  co m p e tir con los p ro 
ductos extranjeros, creemos que val

dría la pena estudiar un sistema de 
t ra n s p o r te  re g io n a l e c o n ó m ico , 
sobre la base de la reducción de un  80 
a 85% del consum o de com bustibles 
mediante la sustitución del sistema 
de p ropu ls ión  a vela, aún en mejores 
condiciones de velocidad, eficiencia y 
facto r de u tilización  de las naves, ya 
que se e lim inarían  los espacios y 
pesos ocupados p o r los com busti
bles, lubricantes y  máquinas p rin c i
pales.

La economía del com bustib le nos 
p e rm itiría  m antener tarifas com pen
satorias para esa diferencia de costos, 
si tenemos en cuenta además las dis
tancias favorables para nosotros en 
relación a cualqu ier fuente de trá fico  
com ercia l para el área, y  las condicio
nes particu la rm ente  propic ias del 
régimen de vientos, con la ventaja 
adicional de las cargas de compensa
ción de las islas hacia puertos co lom 
bianos, las cuales en su mayoría son 
"puente ” de productos industria les 
extranjeros.

Tengamos en cuenta además que 
las ú ltim as medidas tomadas p o r el 
Gobierno de los Estados Unidos sobre 
tra tam iento  preferencia l a los países 
en trance de penetración de la 
in fluencia  socialista, dejan a Colom
bia en posición desventajosa en 
cu a n to  a n u e s tro  in te rc a m b io  
comercial, a menos que optem os p o r 
m edios económ icos com pensato 
rios, y  aquel país tenga en cuenta 
nuestras circunstancias especiales.

Veamos algunas cifras relaciona
das con el tem a para c o n firm a r nues
tros criterios:

Un buque de los "M in i”  que presta 
el servicio de las líneas del Caribe, 
tiene una tasa de a lqu ile r de US$ 
2.000.00 d iarios y consume 6.5 tonela- 
das/día de M arine Gas Oil navegando 
y  0.5 toneladas en puerto  a US$ 342.00
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prom edio, o sea US$ 2.225.00 p o r día 
de navegación p o r sólo combustible, 
superio r al costo del buque, y  tienen 
una ve locidad p ro m e d io  de 7.5 
nudos, superable fácilm ente p o r un 
m otovelero convencional.

Todas estas consideraciones nos 
perm iten  prever la u tilizac ión  del 
viento y  el sol com o medios m uy ade
cuados que pone a nuestro  alcance la 
industria  moderna, lo  cual hace posi
ble la u tilización  adecuada de los 
espacios de las naves, aún las áreas 
libres indispensables sobre cubierta 
para instalación de equipos operati
vos, facilidad de m aniobra y opera
ción portuaria.

Por lo expuesto, llam am os la aten
c ión  de nuestros organismos de 
fom ento, empresas navieras y  au to ri
dades m arítim as y  portuarias para 
que demos los p rim e ros  pasos en 
algo que vendrá inevitablemente, aún 
cuando hoy renacen las esperanzas 
de nuevos hallazgos del "o ro  negro" 
en cuyos precios s iem pre prevale
cerá el te rm óm e tro  internacional, si 
lo  convertim os en divisas, a cambio 
de viento y  sol, revivirem os la h is toria  
de la navegación a vela, pero ahora 
lanzándonos nosotros a conquistar... 
com ercia lm ente  a nuestros vecinos.

-

9ndumil La In d u s tria  M ilita r
COLOMBIA

¡Ofrece C réditos!

Para el persona l M ILITAR  y C IV IL de las Fuerzas A rm adas  y pe n s io 
nados del S ector D efensa, CR ED ITO S co n  lib ranza para la com pra  
de arm as, m u n ic iones  y p roductos  m e ta lm ecán ico s , con  p lazos d ife 
ridos hasta de diez (10) m eses y cuota  in ic ia l del 40%, del va lo r to ta l

de  la com pra.

La so lic itud  puede tram ita rse  en cua lq u ie ra  de  los tre in ta  y un (31) 
a lm a ce n e s  que la Em presa tiene  en el país.

M a y o r in fo rm a c ió n : IX IJ l'S T 'MIA M l U TA H  - Hogotá, I). K. D iagona l 4(1 Xo 47-75. 
T e lé fonos : 2224ÍH18 - 2224*111 - 2224*148. Télex: 458 US 

IVCAM C<>. A p a rta d o  A é reo  7272.
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P lu m a  d e  G a n s o _____________________________________________________________

La Radio da la notic ia , la TV 
la ilu s tra  y  la Prensa la explica
Qué es el period ism o de profundidad.
________________________________________________________________ F e rn a n d o  A v ila

...Y la “ chiva” , ¿para qué?
En su lib ro  Depth Reporting, o un 

nuevo concepto de l period ism o, 
Neale Copple adopta la actitud  de 
general de prensa que planea la estra
tegia para vencerá los enemigos. Y los 
enemigos son los medios e lectróni
cos: la radio y  la televisión, que son 
más rápidos que la prensa. Pero la 
prensa tiene sus ventajas: tiempo, 
espacio y  solidez.

El estudio de Copple enseña lo que 
es el periodism o de p ro iúnd idad  y  
cómo su u tilizac ión  perm ite  triun fa r 
sobre esos enemigos más jóvenes, 
más ágiles y  m ejor alimentados por 
los presupuestos public itarios.

El tiem po es factor ventajoso tanto 
para el periodista como para el lector. 
El periodista tiene tiem po para inves
tigar, reun ir datos, com probar las in 
formaciones, redactar con buen estilo 
y  dar a la im prenta del periód ico una 
obra maestra El lector, por su parte, tiene 
la posib ilidad de coger el periód ico y  
leerlo en el m om ento que desee, y 
para ello conservarlo por horas, días... 
o coleccionarlo por tiem po indefi
nido.

Más aún. El periodista puede dedi
car días y  semanas a la investigación 
m inuciosa del hecho que desea in fo r
mar. "E l St. Luis Pos-Dispatch —dice 
C.opple— gasta cientos de miles de 
dólares para pagar sueldos y  gastos 
de ind iv iduos dedicados exclusiva
mente a los reportajes profundos o

interpretativos. Igualmente, el Wall 
Street Journal no considera como 
desperdicio de tiem po el que un 
escritor de valía dedique seis sema
nas a escrib ir un reporta je” .

Germán Castro Caycedo, durante 
su época de reportero al servicio de 
"El T iem po” , se dedicaba al perio
dismo de profundidad. Pasaba, como 
cosa novedosa entonces, más tiem po 
en la calle, en los pueblos, en la selva, 
que frente a su máquina de escribir. Y 
colgado de ella había un  letrero que 
rezaba burlonamente, "escribimos 
un  poco menos, pero lo  hacemos 
m ucho mejor...".

El lector cuenta con más tiem po 
cada vez, ya que las horas libres han 
ido  aum entando desde la revolución 
industria l. El tiem po laboral del 
empleado medio suma sólo 40 horas 
de las 168 semanales. Ya se anticipa la 
semana laboral de 37 horas y  se pre
dice la de 35. Todo eso significa más 
tiem po para leer.

La tercera ventaja es la solidez. Para 
informarse a través de los medios 
electrónicos es necesario sintonizar 
la señal en un m om ento determ i
nado. El periódico en cambio está 
ahí. No hace falta s in tonizar nada. La 
lectura se puede comenzar, in te 
rrum pir, reanudar y  te rm inar en el 
m om ento que se desee.

Para aprovechar bien estos tres fac
tores que colocan a la prensa en ven
taja sobre sus adversarios debe
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hecerse periodism o de profundidad. 
Y, si se actúa así, la estrategia resulta 
exitosa: la televisión y  la radio se con
vierten en píldoras public itarias que 
despiertan el apetito de ir  al perió
dico a informarse de algo que sólo 
superficialm ente ha sido dicho po rla  
radio e ilustrado por la televisión. 
Convierten su fuerza destructora en 
vitam ina benéfica para la prensa.

Erw in D. Canham, d irector del 
C hris tian  Science M on ito r, dice: 
"Tenemos la tarea de redefin ir la 
noticia. H istóricamente noticia es lo 
chocante, lo  que impacta, aunque 
carezca de significación. Pero hoy no 
podemos quedarnos en la atractiva 
corteza de la píldora, sino que hay 
que ir  al fondo ".

Ir  al fondo. Investigar. Lo que dará 
com o re su lta d o s  no la n o tic ia  
escueta, sino el relato humanizado, 
con los antecedentes y  las perspecti
vas que facilitan su comprensión. Son 
las tres notas que caracterizan al 
periodism o de profundidad: presen
tar antecedentes, predecir pe rsp e c ti
vas y  hum anizar.

La prim era nota se logra mediante 
una investigación concienzuda. Cop- 
ple dice que no se puede comenzar a 
escrib ir un reportaje p ro fundo sin 
haber leído previamente al menos 
dos libros sobre el tem ay haber entre
vistado 15 ó 20 personas.

El análisis de la investigación en el 
marco que se sitúe la notic ia  perm i
tirá prever las consecuencias del 
hecho. Y se tendrá así la segunda 
nota: perspectivas.

La tercera nota se refiere más a la 
p re se n ta c ió n  que al c o n te n id o  
mismo. En efecto, la investigación 
puede dar como resultado una serie 
de cifras propic ia  para un inform e 
estadístico. El periodista deberá tra
d uc ir esos datos al lenguaje de las 
más interesantes novelas de la litera

tura universal. Sólo que esta vez la 
novela no será novela porque lo 
narrado es la misma realidad. Huma
nizar: si el hom bre no interviene, la 
notic ia  carece de interés.

Contrariam ente a lo  que podría 
pensarse, el periodism o de p ro fu n d i
dad se practica desde antes del auge 
de la rad io  y  la televisión. La revista 
Tim e, p o r ejemplo, desde sus in ic ios 
se dedicó al periodism o de p ro fu n d i
dad. T im e  contaba con pocos repor
teros, así que, en vez de dedicarlos a 
cub rir m uchos acontecim ientos, les 
encargaba la labor de p ro fund izar en 
algún hecho noticioso. Así sigue 
haciéndolo hoy.

José Salgar se preguntaba alguna 
vez qué sentido tenían los grandes 
titu lares de nuestros vespertinos. La 
radio es la que tiene la función  de dar 
el títu lo. La gente, al o ír la notic ia  
radial, dice: voy a com prar el perió 
dico para enterarme bien de eso que 
d ijeron en la radio.

Se entiende así que diarios especia
lizados en periodism o de p ro fu n d i
dad, como Le M onde  de París, no 
publiquen fotografías n i titu lares 
grandes. El títu lo  lo  da la radio; la 
in form ación gráfica, la televisión y  Le 
M onde  explica la noticia.

Jacques Fauvet, po r varios años 
d irec to r de Le M onde, decía en entre
vista concedida a Pierre Kister: "'La 
radio no ha e lim inado a la prensa. La 
televisión no ha e lim inado a la radio. 
Es el contenido lo que evoluciona. 
Los medios de in form ación son más 
com plem entarios que competidores. 
Si se im prim ie ra  el d iario  de la TV 
francesa, que dura 20 m inutos, en un 
periódico, ocuparía tres columnas. 
¿Se puede com prender la in fo rm a
ción leyendo sólo tres columnas?.

...Desde luego que no, M onsieur 
Fauvet.
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A NUESTROS COLABORADORES

La Dirección de la Revista de las Fuerzas Armadas, 
fo rm u la  una cord ia l invitación a todos los oficia les de las 
Fuerzas M ilita res y  de la Policía Nacional, así como a las 
personas y entidades de los sectores público y  privado a 
prestar su entusiasta y valioso concurso, como condición 
esencial para mantener el nivel de calidad de esta pu
blicación.

A f in  de fa c ilita r el manejo de las colaboraciones y 
prestar un m e jo r servicio a nuestros lectores, recordamos 
algunas normas que deben tenerse en cuenta:

— Los trabajos deben elaborarse en máquina a doble 
espacio.

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

— Los gráficos o d ibujos deben elaborarse en papel man
tequilla  y  en tin ta  china para fa c ilita r el traba jo  de 
fotomecánica.

— Con el escrito, el autor debe enviar sus datos biográ
ficos generales de carácter profesional, una fo to  de 
3 x 4  centímetros, dirección y teléfono.

— Los temas deben versar sobre aspectos que en cualquier 
form a tengan que ver con la Defensa Nacional.

— Los trabajos publicados serán objeto de remuneración 
y el cheque será enviado directamente al autor.

Las colaboraciones deben ser enviadas a la siguiente 
dirección:

Revista de las Fuerzas Armadas 
Escuela Superior de Guerra 
Carrera 47 N° 81-50 
Apartado Aéreo 4403 
Bogotá, D. E.


