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NOTAS EDITORIALES 
  

20 de ubio 

A. 157 años que culminó un largo proceso his- 

tórico con la firma del Acta de Independencia por un 

grupo de hombres valerosos, intelectuales destacados 

y filósofos convencidos que defendían los grandes 

principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad 

como base fundamental de las relaciones humanas. Es * 

cierto que en ese gran momento de la historia concu- 

rrieron múltiples causas o circunstancias a facilitar 

la independencia americana, pero sin esa generación 

ciclópea que contaba con hombres como Camilo To- 

rres, Antonio Nariño, José Acevedo y Gómez, Fran- 

cisco José de Caldas y tantos otros que sería prolijo 

enumerar, la gran coyuntura se habría perdido y con 

ella se habrían desvanecido por muchos años las ilu- 

siones del pueblo granadino. 

El 20 de Julio de 1810, es la. síntesis de la con- 

quista y de la colonia españolas; es el fruto de la re- 

belión de los comuneros y de la expedición botánica 

que dio a conocer a los criollos la hermosura y la ri- 

queza de la nueva patria; y es la resultante de una ge- 

neración con honda conciencia patriótica y decidida 
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al sacrificio por la posesión de auténticos valores na- 

cionales. Por eso esta fecha gloriosa marca el hito más 

importante de nuestra historia y hoy, al conmemorar 

los hechos que en ella ocurrieron, los corazones de los 

colombianos se llenan de gratitud y de reconocimiento 

para rendir el tributo filial a los próceres de la in- 

dependencia que con su esfuerzo y con su samgre nos 

legaron una patria libre y respetable. 

La evocación de los próceres debe incitarnos tam- 

bién a cumplir con generosidad los deberes para con 

la patria, a sentirnos responsables del legado histó- 

rico, de los valores espirituales y materiales recibi- 

dos no para dilapidarlos sino para entregarlos acre- 

centados y puros a las generaciones venideras. Tene- 

mos una patria noble por los ideales que sostiene; gran- 

de por su pueblo y por su historia; hermosa y rica 

por su territorio y por sus mares. La libertad, la de- 

mocracia, la fraternidad y el desarrollo económico y 

social son las metas de una misma empresa nacional 

que a todos nos compete; para alcanzarlas se necest- 

tan la fe, el esfuerzo conjunto y la unión de los co- 

lombianos. 

Al cumplirse un nuevo aniversario de la Indepen- 

dencia Nacional, deseo enviar a cada uno de los miem- 

bros de las Fuerzas Armadas, mi cordial saludo y los 

exhorto a continuar trabajando con mística institu- 

cional y con fe en los destinos de la patria por la paz 

y la seguridad del pueblo colombiano. 

Cad to 
General Gerardo Ayerbe Chaux 

Ministro de Defensa Nacional. 
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En esta sección: 

El Militar Colombiano un Apóstol 

de la Libertad y de la Paz.      

    

    

  

 



El MILITAR COLOMBIANO 
UN APOSTOL DE 
LA LIBERTAD Y 
DE LA PAZ 

  

Dr. GABRIEL ISAZA BOTERO 

Gerente del 

Discurso pronunciado por el autor, 

la condecoración 

Antonio Nariño”. 
sido impuesta 

materiales que se forjan en el ciu- 

dadano colombiano cuando con to- 

do el apoyo y el esfuerzo del Estado ha 

recibido una educación y preparación 
convenientes, le hacen más obligato- 

ria su correspondencia con la Patria, 

la que, afectada por mil deficiencias 

y dificultades, necesita el servicio ho- 

nesto, leal y efectivo de sus hijos. 

Por ello, cuando en la vida se pre- 
senta la oportunidad de acudir a pres- 

tar nuestra personal colaboración den- 

tro de los organismos del Estado, es- 
tamos cumpliendo una elemental obli- 

gación, que es apenas un asomo de 
compensación a lo mucho que de él 

E valores morales, intelectuales y 

Instituto de Crédito Territorial 

con ocasión de haberle 
“Orden del Mérito Militar 

hemos recibido. Y todas las labores 

que en el ejercicio del cargo efec- 

tuamos son la realización de un de- 

ber, de un simple deber de ciudada- 

no, que no reclaman compensación 

distinta de poder laborar en benefi- 

cio de la comunidad. 

Este servicio que se ha denomina- 

do el Servicio Civil, es obligatorio 

para quien es llamado a prestarlo y 

mientras se considere su personal la- 

bor efectiva en bien de la sociedad. 

Contrasta este Servicio Civil, tran- 

sitorio y a veces efímero, con el que 

a Colombia prestan sus Fuerzas Mi- 

litares, compuestas por ciudadanos li- 

bres, en quienes la razón de ser, vi- 
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vir y morir tienen el único sentido 

de servir a la patria, de defenderla 

y de engrandecerla. 

Ha pasado el país por una etapa en 

que la tragedia se ha ensañado lar- 

go tiempo especialmente en nuestras 

áreas rurales. El crimen repugnante 

y atroz en toda su intensidad y con 

todos sus agravantes mantuvieron en 

estado de terror y desesperación a 

vastos sectores de campesinos, quienes 

horrorizados vigilaban todas las horas 

del día y las interminables noches en 

defensa del honor de los suyos, de 

sus vidas y de sus bienes. Sobrevivir 

constante de angustia y de pánico so- 

lamente mitigado por los soldados de 

la patria que con valor y arrojo com- 

partían su inseguridad y aliviaban su 

desesperanza. Y cuántos cayeron, cam- 

pesinos y soldados, héroes de una épo- 
ca digna de ser llorada. 

Esta etapa de nuestra historia tre- 

mendamente oscura y tremendamente 

triste ha sido superada por las Fuer- 

zas Militares, a costa de mucha san- 

gre gloriosa, sangre de mártires, san- 

gre que es la que hoy simboliza con 

más calor nuestro pabellón nacional. 

Es el militar colombiano un apóstol 

de la libertad y de la paz; de la tran- 

quilidad, del orden y del progreso, 

Por ello da su vida, porque más, es 

imposible dar. 

Desde el soldado o agente de poli- 

cía hasta el general, desde el grume- 

te hasta el almirante, en todos ellos, 

detrás de una gallarda energía va- 

  

ronil, al lado de una disciplina rigu- 

rosa forjada en el fuego de los cam- 

pos de batalla, existe un alma más 

humanizada, un ciudadano con nece- 

sidades, privaciones, sufrimientos y 

aspiraciones; con problemas más co- 

munes y más críticos que los de sus 

hermanos de la vida civil; con una fa- 

milia, esposa e hijos que sostener, que 

formar, que educar, que albergar. 

Todo lo que los ciudadanos, insti- 

tuciones y el Estado hagan en reco- 

nocimiento de esta labor y en bene- 

ficio de ellos, será siempre poco. Lo 

que pueda hacer el Instituto de Cré- 
dito Territorial en pro de las Fuerzas 

Militares es la más leve y mínima re- 

tribución a algo que no tiene precio: 

La libertad y la paz a ellos confiada 

y de ellos recibida. 

Recibo emocionado y agradecido la 

condecoración de la Orden Militar An- 

tonio Nariño que se me otorga. Rin- 

do homenaje al grande hombre público 

padre de la patria, emancipador, pe- 

riodista y guerrero cuya vida fue en- 

tregada a la causa de la Libertad. 

Realmente lo que se ha hecho y se 

seguirá haciendo por dotar de vivien- 

da al personal de las Fuerzas Arma- 

das es loable voluntad del gobierno, 

función eficiente de la Caja de Vi- 

vienda Militar, gestión de todo el 

ICT, de su junta directiva, de todos 

nuestros empleados y colaboradores. 

El honor que recibo quiero compar- 

tirlo con ellos, quienes más que yo lo 

merecen. 
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CLUB MILITAR DE OFICIALES 

A SUS SOCIOS LES OFRECE: 

MARTES JUEVES VIERNES DE TODO EL MES 

07:30 CINE (Vespertina) 

CON LAS MEJORES PELICULAS QUE SE PRESENTAN 

EN LA CIUDAD. 

SALON CAZADORES: 

JUEVES 

SERVICIO DE BAR DE 9 A.M. A 12 P.M, 

SE SERVIRA COMIDA DE 9 A 12 P.M. 

SALON ALMIRANTE: 

SERVICIO DE TE — LUNES, MARTES, MIERCOLES JUEVES Y VIERNES 

DE 2 A 4oP.M. 

COMIDA BAILABLE: 

LOS VIERNES DE 9 A 2 P.M. CON UN MAGNIFICO CONJUNTO. 
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INDUSTRIAS METALICAS 

“ABBA LIDA.” 

COCINAS PARA GAS PROPANO 

LA COCINA MAS MODERNA, ELEGANTE 

Y ECONOMICA. 

PREFERIDA POR TODOS LOS HOGARES. 

SIN COSTO DE INSTALACION 

EQUIPOS PORTATILES, 

SUMINISTRO DE GAS INMEDIATO 

GARANTIA ABSOLUTA DE 3 AÑOS. 

  

OFICINAS, VENTAS Y EXHIBICIONES: 

Carrera 13 No. 18-83 — Tels.: 419-956 y 430-267       
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MIiLITARE 

  

    

  

En esta sección: 

   
Relación y Coordinación entre la 
Sanidad y los Hospitales Militares. 

La Guerra en el Medio Oriente. 

Fundamentos de las Fuerzas 

Militares. 
    

  

   

   



RELACION Y COORDINACIÓN 

ENTRE LA SANIDAD Y 

HOSPITALES MILITARES 

gica en medicina, con la paradoja 

del progreso médico; los principios 

fundamentales de organización y coor- 

dinación; y el factor financiero, aplica- 

dos a nuestra Sanidad Militar, son los 

motivos del presente escrito. 

|: revolución científica y tecnoló- 

Administración 

La coordinación del esfuerzo es la 

esencia de toda actividad humana, 

cualesquiera que sean sus objetivos, 

negocios, militares, religiosos, educacio- 

nales o sociales. Y el componente fun- 

damental de esta asociación es la ad- 

ministración de estos esfuerzos coope- 

rados. “Estos conceptos orientados a 

buscar el logro de los objetivos seña- 

lados, son los principios de toda bue- 

na administración”, señalan en su clá- 

sico libro Harold Koontz y Cyril O' 

Donnel. (1). Y el profesor de investi- 

gación del Departamento de sociología 

de la Universidad de Oregón, Robert 

Dubin define en su libro “Relaciones 

humanas en Administración” que “Ad- 

ministración significa la amplia coor- 

dinación de las actividades del perso- 

LOS 

A 

Capitán de Navío Médico 

MIGUEL ANGEL ARCOS 

nal encargado de cumplir una misión”. 
(2). 

Medicina y Servicios Médicos. 

La salud pública y el cuidado del 

hombre en sí mismo, han tenido prime- 

rísima atención por los que gobiernan 

las actividades humanas en todos los 

tiempos y los países más poderosos 

son los que han logrado este objetivo. 

Los servicios de salud pública pue- 

den esquematizarse, así: ! 

19%. Conservar la salud con un más 

alto nivel de vida. 

2%. Medidas preventivas en el estric- 

to sentido de evitar la enfermedad. ' 

39. Medicina curativa, desde el diag- 

nóstico, el tratamiento, hasta el cuida- 

do del enfermo en todo momento. 

4%. Rehabilitación en todas las acti- 

vidades. 

5%, Control ambiental. 

6%. Investigación en los aspectos que 

puedan afectar la salud. 

7%, Entrenamiento de personal, pa- 

ra que pueda cumplir su cometido. 

8%. Planificación y coordinación de 
los Servicios de Salud. 
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Sobre estos principios y sobre el 

cambio de las estructuras en la prác- 

tica médica, temas de predominante 

interés en la actualidad, se han escri- 

to muchos libros y artículos, por la 

importancia fundamental que ellos tie- 

nen en la vida moderna. Herman y 

Anne Somers llegan a la conclusión 

más aceptada. (3) “Durante el siglo 

XX ha declinado la mortalidad y se ha 

aumentado el tiempo de vida, pero no 

se han reducido las enfermedades, 

aunque la relativa disminución de en- 

fermedades agudas y mortales, ha in- 

crementado las enfermedades cróni- 

cas y de larga duración, que traen 

incapacidades residuales” y “El ex- 

pectacular avance de la ciencia y la 

tecnología médica, con su vasto aumen- 

to de la capacidad de la medicina co- 

mo un todo, trae una relativa disminu- 

ción de la capacidad de los médicos 

individualmente. El especialista es el 

resultado de la tremenda expansión 

de los conocimientos científicos y tec- 

nicos y obligan al médico general 
a renovarse permanentemente. 

Asimismo, esta mayor actividad 

científica, ha traído el crecimiento de 

las profesiones para-médicas, que ya 

no solo sirven de ayuda para toda ac- 

tividad diagnóstica, sino que son gru- 

pos definitivamente integrados en el 

ejercicio de la medicina. 

De allí la dificultad en la organiza- 

ción y financiación de los servicios 

médicos, por los problemas que se le 

presentan al médico general, el papel 

del Hospital y de los especialistas y la 

apreciación de los servicios, sea por 

médicos aislados o por un conjunto de 

médicos especializados. Esto cambia el 

aspecto de la relación médico-paciente 

y la organización de un Servicio de 

Sanidad. 

Estos nuevos aspectos han hecho que 

los modernos sistemas de Salud Públi.- 

ca, traten de buscar la coordinación 

de todas las actividades médicas, pre- 
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parar personal calificado e incremen- 
tar sus presupuestos. 

Coordinación de Actividades médicas 

En la coordinación de todas las acti- 

vidades médicas el paso más aprecia- 
ble ha sido la integración de los Hos- 

pitales con los servicios de Salud Pú- 

blica. 

En este sentido se han pronunciado 

los Consejos Centrales de Salud Pú- 

blica de los países más avanzados, 

cuando todos coinciden de acuerdo a 

los publicados por H. T. Fuert, H. S. 

Lichtman y G. James, en “el estrecho 

enlace entre los Hospitales y los Cen- 

tros de Salud Pública, para una mejor 

apreciación de la importancia de los 

factores ecológicos en la causa de las 

enfermedades, para su mejor preven- 

ción, para el cuidado del enfermo y 

su rehabilitación”. (4). 

Asimismo, la Asociación de la Sa- 

lud Pública Americana y la Asociación 

de Hospitales Americanos han llegado 
de común acuerdo a la “coordinación, 

enlace y servicios entre los Departa- 

mentos de Salud y los Hospitales pú- 

blicos o privados” en el sentido de que 

“el Hospital esté integrado a los Ser- 

vicios de Salud y no la viceversa” y 

de que “el Hospital es una parte de 

los Servicios de Salud y no su cabeza”. 

Lo que puede leerse en el libro “Health 

Service, Society and Medicine” de Karl 

Evans. (5). Como también que la Fe- 

deración Internacional de Hospitales, 

acogiendo estos conceptos, llegó en su 

congreso de Londres a la importante 

conclusión de que “La medicina pre- 

ventiva es una de las mayores funcio- 

nes del Hospital”. 

Basado en esta filosofía general, el 

Comité de Expertos de la Organiza- 

ción Mundial de la Salud, sumariza 

así las funciones generales del Hospi- 

tal: “Restaurativas, Preventivas, Edu- 

cacionales e Investigativas”. Es decir, 

agrega el elemento prevención, al vie- 

  

 



jo trípode en que se basaba el funcio- 
namiento hospitalario. Por este motivo 

da gran importancia a los Departamen- 

tos de Consulta Externa, como lo di- 

ce en su artículo editorial la conocida 

revista “Hospitals”. (6). 

Preparación de Personal. 

La importancia de mantener perso- 

nal preparado en servicios médicos y 

para-médicos, permanentemente, por 

la constante renovación de la ciencia 

y la tecnología médica, lo afirma el 

Programa de la Asociación Médica 

Americana de Postgraduados, cuando 

al cumplir 50 años de servicios edu- 

cacionales, los exalta uno de sus vo- 

ceros, el doctor J. A. Bargen, Director 

de Educación del Memorial Hospital: 

“Proveer y mantener la más alta edu- 

cación de la ciencia y la tecnología 
médica en las Escuelas de Medicina y 

Hospitales”. (7). 

Las facultades de Medicina y los 

Hospitales, son pues, los encargados 

de sostener el aspecto educacional de 

médicos y profesiones afines, con la 

rapidez del progreso de la ciencia, pa- 

ra conservar la vida del hombre ha- 

cia sus horizontes ilímites. Douglas 

Huble, Decano de la Facultad de Me- 

dicina de la Universidad de Birming- 

thon dice: “esperamos que los docto- 

res del mañana estén mejor prepara- 

dos y calificados, por un mejor entre- 

namiento, para que puedan resolver 

los problemas concernientes a la vida 

más hábilmente” (8); y el doctor Ale- 

jandro Jiménez Arango, Decano de la 

Facultad de Medicina de la Universi- 

dad Nacional de Colombia, sostenía en 

la 93 conferencia de la Asociación Ame- 

ricana de Salud Pública “estamos con- 

vencidos que solamente con bastante 

entrenamiento, que capacite bien a los 

profesionales, podremos contribuir al 

desarrollo de nuestros países”. (9). 

Por eso los Hospitales deben tener 

las facilidades y la coordinación con 

los Servicios de Salud, para no ser un 

pasivo receptáculo de enfermos, sino 
centros colaboradores en la conserva- 

ción de la salud y matrices de instruc- 

ción, no solo de la ciencia médica, si- 

no de ese vasto complejo que es hoy 

en día la Salud Pública. 

“Nuestra función, de los hospitales, 

debe expandirse y evolucionar exito- 

samente, ya que los médicos deben in- 

cluir en sus estudios y prácticas, pro- 

blemas sociológicos, económicos, del 

paciente en sí mismo, de los hospitales, 

de Salud Pública y de los mismos doc- 

tores”, comenta John H. Knowles, 

prestigioso director de Hospitales. (10). 

“Los Hospitales deben aumentar el en- 

trenamiento del personal no solo en 

medicina propiamente dicha, sino en 

enfermería y todas las actividades pa- 

ra-médicas”. Escribe en su artículo 

“Amplios programas educacionales del 

Hospital”, J. D. Bochman, coordinado- 

ra de entrenamiento hospitalario. (11). 

La primera premisa en su programa 

de gobierno para 1966 sobre Salud Pú- 

blica del Presidente Jonhson, es la de 

incluir cursos sobre este tópico, en to- 
das las Universidades de América. 

(12). 

Aspecto Económico. 

Un factor predominante para el cum- 

plimiento de estos propósitos es el as- 

pecto económico. La conservación de 

la salud y los cuidados médicos cues- 

ta mucho dinero. La mayor inversión 

en sus presupuestos de los grandes 

países que orientan el mundo, son en 

Salud Pública, educación e investiga- 

ción. Y es a la vez el mayor proble- 

ma de los países pobres, llamados sub- 

desarrollados, porque precisamente por 

falta de salud y cultura, no han alcan- 

zado los niveles del desarrollo sufi- 

ciente para romper el ciclo enferme- 

dad, ignorancia, pobreza. 

Convencidos de estas verdades, los 

Estados Unidos de América en su pro- 

grama de ayuda a los países débiles, 

en bien de la libertad humana, han 
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destinado 354 millones de dólares en 
el presente año, solamente para fo- 

mento de la educación en Salud Pú- 

blica en esos países, sin contar con 

otros miles de millones para medici- 

na preventiva y erradicación de en- 

fermedades. 

Citemos entre muchas, la sentencia 

del Coronel D. Kubryk “Un servicio 

de Sanidad Militar es casi lo mismo 

que un servicio de Salud Pública, mo- 

dificado por las condiciones mismas de 

la actividad militar”. (13). 

De esta manera, la generalidad de 

los Servicios Médicos Militares, tanto 

en Europa, Norteamérica (14) y Lati- 

noamérica están tallados con el mismo 

boceto que se trazó al principio y su 

misión es similar a la esquematiza- 

da para los servicios de Salud Pública. 

Aquí es necesario resaltar un as- 

pecto muy importante en la actuali- 

dad, porque aumenta apreciablemente 
la misión de los Servicios Médicos Mi.- 

litares y es la atención de familiares, 

que tiene casi la misma importancia 

que la atención del personal comba- 

tiente, tanto en ejércitos frecuente- 

mente en guerra, como en ejércitos 

que mantienen la paz. Los aspectos 

psicológicos del soldado en campaña, 

han sido estudiados desde el punto de 

vista de su capacidad combativa, pa- 

ra medir el aspecto “seguridad” en 

sus acciones y se ha encontrado que el 

recuerdo familiar influye favorable o 

desfavorablemente, en cuanto esa fa- 

milia esté o no debidamente protegi- 

da (15). 

La conservación de la salud de sol- 

dados y marineros, durante los tiem- 

pos de paz sufren el doble impacto de 

la vida cuartelaria y de los conglome- 

rados sociales; y, los aspectos del man- 

do durante la paz están influenciados 

por la relación militar-civil y la fa- 

miliar y social (15). Esto ha hecho de- 

cir a los Comandos del Ejército Cana- 

diense: “nuestras Unidades de Sani- 
dad no solo deben tener el más alto 
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estado operacional para la atención de 

nuestras tropas durante la paz, sino 

para el cuidado de los familiares que 

están bajo nuestra responsabilidad 
(16). 

No es solo la atención del personal 

en combate que justifica tener un buen 

Servicio de Sanidad sino que la aten- 

ción de los familiares es una función 

moral y de bienestar, además de ser 

un mandamiento legal. “Las Fuerzas de 

Combate de la Armada y de la Infan- 

tería de Marina y sus familiares, de- 

mandan el sostenimiento de un fuerte 

y moderno Departamento Médico. Un 
fuerte y moderno Departamento Médi- 

co demanda una gran capacidad en ad- 

ministración y operabilidad. Una gran 

capacidad demanda lo mejor en calidad 

y lo óptimo en cantidad de fondos, fa- 

cilidades y personal”. Lo confirma el 
Comando de la Armada Americana en 

su declaración. “Una Armada Moder- 

na. Un moderno Departamento Médi- 

co”. (17). Es decir, sintetiza, después 

de resaltar la importancia de los Ser. 

vicios de Sanidad, la necesidad de los 

tres grandes factores para los mejores 

resultados en estos servicios: Adminis- 

tración, Personal y Presupuesto. 

Administración 

La Sanidad Militar es una organiza- 
ción encargada de prestar atención mé- 

dica y odontológica al personal mili- 

tar y sus familiares y por lo tanto tie- 

ne como misión mantener las condicio- 

nes de aptitud física del personal mili- 

tar para los tiempos de guerra o de 

paz y mantener la salud de los familia- 

res del personal al servicio del Minis- 

terio de Defensa, es decir, debe aplicar- 

se el mismo ezquema y las mismas 

observaciones y conclusiones que he- 

mos venido haciendo para el servicio 

de Salud Pública y los Hospitales, ya 

que como se ha visto la mejor adminis- 

tración es la perfecta coordinación de 

todos los esfuerzos para alcanzar el ob- 

jetivo. 
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Es necesario, pues, aplicar los prin- 

cipios administrativos a que he hecho 

referencia y los principios logísticos 

de planeamiento, solución de proble- 

mas, preparación y transmisión de Di- 

rectivas, supervisión de la acción reco- 

mendada y coordinación de las acti- 

vidades relacionadas. 

La obligación primordial de los ser- 

vicios médicos militares es tener una 

continua organización que considere a 

todo el servicio como un todo, porque 

hemos visto que están destinados, como 

los servicios de salud, no a la atención 

de individuos sino a la conservación 

de componentes humanos, por lo cual 

deben estar organizados y coordinados 

para conservar y mejorar ese potencial 

humano, que tiene funciones y misio- 

nes específicas. 

La coordinación de todos los servi- 

cios de Sanidad, Jefatura de Fuerzas, 

Hospitales y Enfermería es indispen- 

sable. Para que haya una buena coor- 

dinación se requiere reglamentación y 

una supervisión, por personal idóneo, 

en aspectos administrativos, en salud 
pública y hospitalarios. 

Personal 

Como todo servicio de salud, la Sa- 

nidad Militar y los Hospitales Milita- 

res necesitan personal suficiente en ca- 

lidad y cantidad para prestar un ser- 

vicio a la altura de nuestras Fuerzas 

Militares. Ese personal debe tener ade- 

más de los conocimientos científicos y 

técnicos que demanda la práctica de la 

medicina moderna, la capacidad de 

comprender los problemas militares. 

El Coronel B. H. Beney, del ejército 

de los Estados Unidos dice a este res- 

pecto: “nuestro ejército hoy en día re- 

quiere que el Médico Militar tenga la 

experiencia en todos los campos médi- 

cos y para-médicos y los conocimien- 

tos de la táctica militar, de la logísti- 

ca y del manejo de personal” (18); y 

una autoridad naval afirma en un es- 

crito sobre el papel del Oficial de Sa- 

nidad como colaborador de su Coman- 

dante en sus funciones militares: “Los 

médicos Militares uniformados, no son 

solamente necesarios para mantener 

la salud, sino que con su experiencia 

militar, pueden ayudar al Comandan- 

te a conocer mejor a su personal des- 

de el punto de vista físico y psicológi- 

co, lo que ayuda a seleccionar mejor el 

personal para las diferentes misiones” 

(19). 

Nuestro Servicio de Sanidad necesi- 

ta médicos generales, especialistas y 

un número suficiente de enfermeros y 

técnicos que deben ser preparados en 

Hospitales Militares, como lo hacen 

generalmente los servicios de Sanidad 

y Hospitales Militares en la mayoría 

de los países del mundo. Entre ellos 

desde hace más de 40 años está el 

Hospital Militar Central Gómez Ulla 

de Madrid que prepara médicos para 

el ejército español y es uno de los Hos- 

pitales que “se adelantó a la misión 

de formar especialistas en España” 
(20), como lo hacía nuestro viejo Hos- 

pital Militar Central de San Cristóbal. 

El cuidado de la vida del Oficial, 

Suboficial, Marinero, Soldado o fami- 

liar depende de los conocimientos y 

habilidad del personal de Sanidad. En 

la actualidad nuestro personal es insu- 

ficiente, no hay formación de nuevos 

médicos militares. 

Un médico o enfermero civil no pue- 

de comprender de la noche a la maña- 
na los problemas médico-militares, no 

está siempre listo a cumplir con las 

misiones Militares y no tiene el víncu- 

lo familiar del uniforme. 

Si queremos que un Servicio de Sa- 

nidad sea eficiente hay que tener bue- 

nos doctores militares, buenos enfer- 

meros militares y un buen conjunto de 

enfermerías y hospitales militares, que 

permitan prestar el mejor servicio pa- 

ra la salud de los soldados colombia- 

nos. 
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Presupuesto. 

Es necesario insistir, aunque es de 

sentido común, que el aspecto econó- 

mico es el soporte natural de estos ra- 

zonamientos. 
El financiamiento de todo servicio 

de salud es costoso y sus presupuestos 

tienen que modificarse de acuerdo a 

las precios de equipo, instrumental y 

drogas. Este es un problema que des- 

afortunadamente es inmodificable, pues 

sin presupuesto suficiente no se pue- 

den adquirir equipos y drogas y sin 

aquello no se pueden hacer diagnósti- 

cos y sin drogas no se pueden tratar 

enfermos; y sin hacer diagnósticos y sin 

drogas no se pueden tratar enfermos y 

hay que cumplir la Ley. 

Conclusiones. 

Como conclusiones a estos comenta- 

rios, me permito hacer las viejas y ya 

trilladas sugestiones, que creo son el 

pensamiento de todos los que actual- 

mente trabajamos en la Sanidad de 

nuestras Fuerzas Militares. 

19) Mejor administración, con la 

coordinación e integración de los Hos- 

pitales Militares, con la Sanidad Mili- 

tar, inclusive el Hospital Militar Cen- 

tral. (21). 
2%) Consecución y preparación de 

personal competente, para lo cual es 

necesario la programación de la ca- 

rrera Médico-Militar y la del Enferme- 
ro-Militar. (22). 

Es conveniente que el Hospital Mi- 

litar Central sea, como la mayoría de 

los grandes Hospitales Militares del 

mundo, un Centro Médico-Militar, con 

una escuela médica para planear con 

las Fuerzas sus necesidades de profe- 

sionales y programar y ejecutar los 

cursos necesarios una escuela de Sani- 

dad para que de acuerdo con las nece- 

sidades entregue a las Fuerzas personal 

para-médicos idóneos; en esta forma po- 

dría colaborarse con los programas del 

Gobierno Nacional en mejorar el nivel 
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profesional del personal hospitalario, y 

una organización hospitalaria adecuada 

para dar oportuna y buena asistencia al 

personal militar y familiar y además fa- 

cilite la docencia e investigación y de 

esta manera cumplir con las conclusio- 

nes de la reunión Cumbre de Presiden- 

tes de Punta del Este sobre prepara- 

ción del personal técnico en América 

Latina. 
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LA GUERRA EN El 

MEDIO ORIENTE 

Tte. Coronel ALVARO ARENAS SUAREZ %áhl 

Teatro de guerra. Datos Geográficos: 

srael: Tiene una superficie de 20. 

700 kilómetros cuadrados y una po- 

blación de 2.615.000 habitantes que 

hablan hebreo, yiddish y árabe. Su 

capital Jerusalén. Limita al norte con 

Líbano, al noroeste con Siria, al Este 

con Jordania, al Sur y Suroeste con el 

Golfo de Akaba y la RAU (Egipto) y 

al Oeste con el Mar Mediterráneo. Ejer- 

ce el ejecutivo un Presidente (elegi- 

do por 5 años por el Parlamento), a 

quien asesora un gabinete responsable 

ante el legislativo. Existe libertad de 

cultos, predomina la religión hebrea. 
República Arabe Unida (Egipto): Su- 

perficie 1.000.000 de kilómetros cuadra- 

«Jos. Su población es de 29.600.000 habi- 

tantes; hablan árabe (oficial), francés, 

inglés y griego. Su capital El Cairo. 

Limita al norte con el Mar Mediterrá- 

neo, al Este con Israel y el Mar Ro- 

jo, al Sur con el Sudán y al Oeste con 

Libia. Ejerce el poder ejecutivo el Pre- 

sidente elegido por 6 años por la Asam- 

blea Nacional y confirmado en plebis- 

cito popular. La mayoría profesa el is- 

lamismo (91%) religión oficial del Es- 

tado.   

Arabia Saudita: Superfice 2.253.300 
kmts. cuadrados. Población 8.000.000 

de habitantes que hablan el árabe. Tie- 

ne dos capitales, El Riyadh y La Meca. 

Limita al Norte con Jordania, Irak y 

el Principado de Kueit, al Este con el 

Golfo Pérsico, el Sultanato de Mascate 

y Omán y la costa de los Piratas, al 

Sur con dicho Sultanato y el Protec- 

torado de Adén; y al Oeste con la Re- 

pública de Yemen y el Mar Rojo. El 

régimen es absolutista y patriarcal, con 

diferencias específicas entre los reinos 

de Néyed y el Héyaz que conservan 

sus propias capitales (El Riyadh y La 

Meca respectivamente). El islamismo 

es la religión del Estado. 

Líbano: Superfice 10.170 kilómetros 

cuadrados. Población 2.280.000 habitan- 

tes que hablan árabe y francés. Su 

capital Beirut. Limita al Norte y al 

Este con Siria, al Suroeste con Israel 

y al Oeste con el Mar Mediterráneo. 

Ejerce el poder ejecutivo el Presiden- 

te de la República (elegido por 6 años). 

Hay libertad de cultos, la mayoría de 

la población es cristiana. 

Irak: Superficie 444,442 kilómetros 

cuadrados, población 7.263.000 habitan- 
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tes, hablan árabe, curdo y turco. Su 

Capital Bagdad. Limita al Norte con 

Turquía, al Este con Irán, al Sur con 

el Golfo Pérsico (41 kilómetros), 

el Principado de Kowit y Arabia Sau- 

dita y al Oeste con Jordania y Siria. 

Según la Constitución interina publi- 

cada en 1964, el Presidente es elegido 

por el Consejo Nacional Revoluciona- 

rio, el Gabinete y el Consejo de De- 

fensa Nacional. La religión musulma- 

na. 
Jordania:. Superficie 97.350 kiló- 

metros cuadrados. Tiene una pobla- 

ción de 2.017.000 habitantes de habla 

árabe. Su capital Amman. Limita al 

Norte con Siria, al Noroeste con Irak, 

al Este y Sur con Arabia Saudita, al 

Suroeste con el Golfo de Akaba y al 

Oeste con Irael. Con arreglo a la Cons- 

titución de 1952 ejerce el ejecutivo el 

Rey asistido por un Premier y su Con- 

sejo de Ministros responsables ante la 

Asamblea Nacional. Existe la libertad 
de cultos, la mayoría de la población 

es musulmana. 

Siria: Superficie 185.180 kilómetros 

cuadrados. Tiene una población de 5. 

467.000 habitantes de habla árabe. Su 

capital Damasco. Limita al Norte con 

Turquía, al Este con Irak, al Sureste 

con Jordania, al Suroeste con Israel y 

al Este con Líbano y el Mar Mediterrá- 

  

Teniente Coronel 

ALVARO ARENAS SUAREZ 

Ingresó a la Escuela Militar en 1947. Ha 
prestado servicios en las siguientes Unida- 

des: Escuela de Artillería, Batallón de In- 
fantería “Colombia” en Corea, Escuela Mili- 
tar de Cadetes, Destacamento de Sumapaz, 

Batallón de Artillería “La Popa”, Cuartel 

General de la Segunda Brigada, Batallón de 

Artillería Antiaérea, Estado Mayor de la B. 
I. M., Centro de Artillería, Batallón de Ar- 
tillería “Galán”, Sección de Material de 

Guerra Comando General, Batallón de Arti- 

llería “Tenerife”, Cuartel General de la Sex- 
ta Brigada, Comandante de la Columna de 

Transportes del Ejército, Jefe Sección de In- 

teligencia Externa D-2 Comando General. 

Diplomado en Estado Mayor. 

  

neo. Suspendida la Constitución el Con- 

sejo Nacional del Mando Revoluciona- 

rio ejerce los poderes ejecutivo y le- 

gislativo. La mayoría de la población 

profesa la religión mahometana zunita. 

Orígenes del conflicto. 

Los orígenes del conflicto que tuvo 

como escenario el Medio Oriente se 

remontan al siglo XIX cuando los co- 

lonós sionistas empezaron a llegar a 

Palestina -parte, entonces del imperio 

Turco- con la ilusión de crear un Esta- 

do judío en la tierra que fue de sus 

antepasados. Durante el desarrollo de la 

Primera Guerra Mundial, y con el pro- 

pósito de obtener el apoyo judío en su 
lucha contra Alemania, el gobierno 

británico entregó el 2 de noviembre 

de 1917 la declaración Balfour de sim- 

patía con las aspiraciones del sionismo 

judío, dando su apoyo al establecimien- 

to en Palestina del pueblo judío. Ter- 

minado el conflicto, la liga de las Na- 

ciones puso a Palestina bajo el fidei- 

comiso británico. Pero la empecinada 

oposición de los árabes al estableci- 

miento de los judíos en Palestina lle- 

vó a los ingleses a retractarse de la 

Declaración Balfour, y a fines de 1930 

la inmigración de judíos al país fue 

muy poca. Al comenzar las hostilida- 

des de la Segunda Guerra Mundial, 

aproximadamente 650.000 judíos habi- 

taban en Palestina. La inmigración, se 

reanudó sin embargo, poco después de 

la Segunda Guerra Mundial cuando la 

Agencia judía para Palestina, desafian- 

do abiertamente la oposición inglesa 

principió a movilizar hacia Palestina 

barcos atestados de judíos sobrevivien- 

tes de los campos de concentración na- 

zis. Al mismo tiempo los “comandos” 

judíos empezaron a hostilizar a las tro- 

pas inglesas destacadas en territorio 

palestino, y por su parte los terroris- 

tas árabes intensificaron sus ataques 

a las posiciones judías del mismo sec- 

tor. En pocos meses el país se vió al 

borde de una triple guerra civil, y en 

 



1947, incapaz de hacer frente por más 

tiempo a la situación, el gobierno in- 

glés puso en manos de las Naciones 

Unidas la responsabilidad del problema 

judío. 

El 29 de noviembre de 1947 la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas 

(con la abstención de Inglaterra) apro- 

bó la partición de Palestina en dos Es- 

tados independientes, uno árabe y otro 

judío unidos económicamente. Los re- 

presentantes de los estados árabes sin 

embargo, declararon en las Naciones 

Unidas que no estaban de acuerdo con 

la resolución prometiendo “arrojar al 

mar a los judíos”. 

El 15 de mayo de 1948 día de la ter- 

minación del mandato británico y po- 

cas horas después de que Ben-Gurión 

proclamaba la independencia de Isra- 

el, los ejércitos de Egipto, Jordania, 

Líbano, Siria e Irak y contingentes de 

Arabia Saudita invadieron al nuevo 

Estado. 

A mediados de 1949 una tregua ges- 

tionada por la ONU puso término a la 

lucha; el Estado de Israel no pudo ser 

destruído, pero Jordania se aseguró el 

control de la mayor parte de la Pa- 

lestina Arabe y Egipto el de la faja 

de Gaza. 

En mayo de 1950 Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Francia expidieron 

una declaración Tripartita para garan- 

tizar la integridad de las fronteras ára- 

be e israelí. Sin embargo, a lo largo 

de esas mismas fronteras continuaron 

los choques armados entre árabes e is- 

raelíes. 

En abril de 1954 el Coronel Gamal 

Adbel Nasser toma el poder en Egipto 

y obliga a los ingleses a abandonar sus 

bases militares en la zona del Canal de 

Suez. Acto seguido, hace solicitud de 

armas a las potencias occidentales, so- 

licitud que es rechazada. Entonces vuel- 

ve los ojos hacia los países de la Cor- 

tina de Hierro; Rusia y Checoeslova- 

quia le dan las armas que Nasser ne- 

cesita, a cambio del algodón que Egip- 
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to produce. Alarmados por la negocia- 

ción de armas con los comunistas, los 
Estados Unidos le retiran a Egipto la 

uvferta de ayuda para la construcción 

Je la Represa de Aswan. Nasser res- 

ponde con la nacionalización del Canal 

de Suez. 

En 1956 los gobiernos inglés, fran- 

cés e israelí coordinan en secreto un 

plan de acción contra Egipto, el cual 

se inicia el 29 de octubre con el ata- 

que de las fuerzas israelíes a través 

de la península del Sinaí. En ocho días 

las tropas israelíes destruyeron a las 

fuerzas egipcias en el Sinaí y llegan al 

Canal de Suez. Entre tanto tropas in- 

glesas y francesas desembarcaron en el 

extremo norte del Canal. La Unión So- 

viética amenaza con acciones militares 

y los Estados Unidos desaprueban la 

agresión, lo cual hace que se produz- 

ca un cese de fuego. Una Fuerza de 

Emergencia de las Naciones Unidas in- 

tegrada por 6.000 hombres se estacio- 

na en Egipto. Las fuerzas inglesas y 

francesas se retiran. 

A principios de 1957 el Presidente 

Eisenhower reafirma la gurantía de 

las fronteras del Medio Oriente y se 

compromete a respaldar a Israel en su 

derecho al libre tránsito por el Estre- 

cho de Tirán. 

En marzo de 1957 Israel terminó el 

retiro de sus tropas de la faja de Ga- 

za y del Estrecho de Tirán y la fuerza 

de emergencia de la ONU tomó posicio- 
nes a lo largo de la frontera egipto- 

israelí. 

Para julio de 1958 la guerra civil 

amenaza al Líbano. El monarca de 

Irak es destronado. A solicitud del Lí- 

bano, marinos estadoudinenses llegan 

a Beirut. Temerosos de un levantamien- 

to en Jordania, los ingleses envían tro- 
pas a Ammán. Las fuerzas norteameri- 

canas e inglesas se van retirando a me- 

dida que la situación va normalizán- 

dose. 

En marzo de 1960 Ben-Gurión aun- 

cia que Israel desviará las aguas del 
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río Jordán para irrigar el Desierto del 

Negev, pero a los árabes no les gusta 

esta determinación y amenazan a ls- 

rael con represalias. Es hasta mayo de 

1964 cuando los israelíes empiezan a 

desviar las aguas del río Jordán, en el 

Mar de Galilea y los árabes tratan de 

llevar a cabo igual tarea por su pro- 

pia cuenta. 

En septiembre de 1962 una revuelta 

respaldada por Nasser termina con la 

monarquía en el Yemen. Se plantea la 

lucha intestina de los monarquistas ye- 

menitas, respaldados por la Arabia 

Saudita, contra el nuevo gobierno re- 

publicano. Una fuerza expedicionaria 

egipcia, de unos 40.000 hombres aproxi- 

madamente, entra al Yemen y auxilia 

a los republicanos. 

En febrero de 1966 un golpe militar 

lleva al poder en Siria al ala extrema 

del Partido Bahat, de orientación so- 

cialista. Sus jefes ofrecen apoyo al 

grupo de terroristas que adelantan una 

campaña de sabotaje a lo largo de la 

frontera sirio-israelí. 

En agosto de 1966 el Presidente John- 

son reafirma la decisión entadoudinen- 

se de mantener la intangibilidad de las 

fronteras en el Medio Oriente, deci- 

sión que 3 años antes había sido rea- 
firmada por el Presidente Kennedy. 

Para noviembre de 1966 Siria y Egip- 

to suscriben un convenio de defensa 

mutua, que contempla la creación de 

un mando militar mixto. En vista de 

los reiterados sabotajes y hostilidad 

de los árabes, unidades del ejército 
israelí invaden una aldea jordana, 

por lo cual el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas censura a ls- 

rael. 

Agudización de la Crisis. Arabes e 

Israelíes en Pie de guerra. 

Cuando la crisis entre Israel y los 

estados árabes estaba llegando al mo- 

mento más crítico, el problema no era 

el de si los adversarios podrían irse 
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a un conflicto armado como lo habían 

hecho anteriormente en varias ocasio- 

nes, sino el de si la tregua armada 

acordada en 1948 estaba llegando a su 

fin. En El Cairo y en Damasco, los lí- 

deres musulmanes llamaban al pueblo 

con insistencia para lanzarlo a una 1- 

HAD (guerra santa) contra Israel. En 

el desierto del Sinaí y a lo largo de la 

estrecha faja de Gaza, frente a Israel, 

15.000 soldados del ejército Palestino 

de Liberación abastecidos por Egipto, 

y una fuerza de 100.000 soldados egip- 

cios, apoyados con tanques, aviones y 

cañones soviéticos, estaba lista para 

lanzarse al ataque a través de la fron- 

tera. 
En la frontera norte de Israel, 50.000 

soldados Sirios con armamento y equi- 

po soviético, terminaban sus operacio- 

nes de concentración mientras los je- 

fes del gobierno sirio declaraban que 

“había llegado el momento de extirpar 

de Palestina el cáncer sionista”. La 

propaganda del gobierno enardecía las 

pasiones del pueblo contra Israel en 

Siria, Líbano Iriak y Egipto. Al mismo 

tiempo, Yemen, Libia, Marruecos, Su- 

dán, Kueit, Argelia, Jordania y Arabia 

Saudita, manifestaban su apoyo en fa- 

vor de una movilización contra Israel, 

a pesar de que Arabia Saudita y Egip- 

to se hallaban a punto de enfrentarse 
en una guerra por la disputa de Yemen 

y de que Jordania en un enfrentamien- 

to con Siria, había expulsado de su te- 

rritorio al Embajador de ese país. 

Israel por su parte, se mantenía ac- 

tivo también. Sigilosamente había mo- 

vilizado sus bien entrenadas fuerzas 

armadas para situarlas a lo largo de 

sus fronteras, mientras su pequeña pe- 

ro eficiente fuerza área patrullaba el 

espacio aéreo. Aunque el ejército de 

Israel numéricamente era inferior en 

efectivos y en armas a los del bloque 

árabe, tenía sobre ellos la ventaja de 

contar con una muy buena red interior 

de líneas de comunicaciones; como 

fuerza de combate, había demostrado 

  

 



  

en 1948, durante la guerra de indepen- 

dencia y de nuevo durante la crisis 

de Suez en 1956, cuando aplastó a los 

egipcios en una campaña relámpago, 

que no tenía igual en todo el Medio 

Oriente. El ejército de Israel es fuer- 

te, disciplinado, comandado con inteli- 

gencia y sobre todo, tiene conciencia 

de estar defendiendo el derecho a la 

vida de su pueblo, en cambio los ejér- 

citos de los países enemigos no habían 

demostrado ninguna de esas cualida- 
des. 

Hostilidad Siria. 

Aunque en la República Arabe Uni- 

da (Egipto) se encontraba la mayor 

parte del poder militar árabe, es Siria 

la que demuestra mayor deseo de gue- 

rra. Regida por el extremista partido 

Baath, con un comunista en la jerar- 

quía más alta del gobierno, los jefes 

radicales de Siria, compitiendo por la 

dirección de la revolución árabe con 

el presidente egipcio Gamal Abdel Nas- 

ser, quien preconizaba un tipo de so- 

cialismo relativamente moderado em- 

prendieron una nueva política de agre- 

sividad hacia Israel que contrastaba 

con la postura de precaución egipcia, 

posición que Nasser abandonó poste- 
riormente. 

La crisis comienza cuando en marzo 

de este año, Siria emprende, median- 

te bombardeos de artillería y acciones 

terroristas, una acción de hostigamien- 

to sistemático contra las granjas agrí- 

colas israelíes desde las montañas que 

dominan el Lago Tiberíades. Exaspe- 

rado, Israel envió el 7 de abril avio- 

nes de su fuerza aérea para destruír 

las baterías Sirias que hacían fuego 

desde la frontera y cuando los aviones 

MIG-21 de Siria trataron de atacarlos, 

los de Israel -rápidos aparatos de 

construcción francesa-, derribaron seis 

sin perder uno solo de los suyos. La 

frontera permaneció tranquila durante 

unos pocós días, pero después los si- 

rios organizaron las bandas de terro- 

ristas fanáticos denominadas al fath y 

las lanzaron contra las aldeas israelíes. 

A mediados de mayo, el presidente del 

consejo de ministros Levi Eshkol, ad- 

virtió a Siria: “Acaso tengamos que 

adoptar medidas no menos graves que 

las de abril”. 

La advertencia de Eshkol se inter- 

pretó como la amenaza de emprender 

una nueva represalia de grandes pro- 

porciones y en vez de enfriar el ardor 

árabe, la amenaza solo sirvió para in- 

flamarlo. Siria movilizó sus fuerzas y 

públicamente pidió ayuda a Egipto. 

Nasser hostigado por las presiones de 

Jordania, Arabia Saudita y los refu- 

giados palestinos árabes, quienes de- 

cían que se ocultaba tras el escudo de 

las tropas de las Naciones Unidas que 

servían de parachoque frente a Israel, 

reaccionó con violencia inesperada. Dió 

orden de movilizar su ejército, 50.000 

de cuyos soldados estaban ya tratan- 

do de sofocar una insurrección mo- 

nárquica en Yemen y atizó las llamas 
de la pasión bélica en su país. En una 

base aérea de la península del Sinaí, 

Nasser en un acto que le era familiar 

desde 1948 dijo a los pilotos: “Estamos 

preparados para la guerra”. 

El 17 de mayo los 3.400 hombres de 

la fuerza de Emergencia de las Nacio- 

nes Unidas que en la faja de Gaza y 

en la frontera de la península de Si- 

naí habían impedido durante diez años 
a los egipcios e israelíes empeñarse 

en acciones bélicas, salieron de la zo- 

na que ocupaban a petición del gobier- 

no de Egipto. Sobre el secretario ge- 

neral de las Naciones Unidas U Than, 

cayó un torrente de críticas cuando re- 

tiró precipitadamente esa fuerza, en 

vez de aplazar toda decisión y mante- 

ner la presencia de la organización in- 

ternacional en los momentos en que 
más se la necesitaba. 

Bloqueo de Akaba. 

La salida de la fuerza de Emergen- 
cia de las Naciones Unidas dejó frente 
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a frente a israelíes y árabes y tuvo el 

efecto de agravar la crisis. La reac- 

ción de Nasser desde que comenzó la 

crisis parecía mucho mayor de la ne- 

cesaria para mostrar su solidaridad con 

Siria. El 22 de mayo se agudizó la ten- 

sión cuando sus fuerzas ocuparon Shar- 

m-el-Sheikh, en las estratégicas altu- 

ras que dominan «el golfo de Akaba 

único acceso de Israel al Mar Rojo. 

Israel consideró que el paso ininte- 

rrumpido a través del gofo de Akaba 

y del Mar Rojo era esencial para su 

seguridad y para su comercio. En 1956, 

las fuerzas iraelíes inutilizaron los ca- 

ñones igipcios de Sharm-el-Sheikh que 

bloqueaban la entrada al golfo y las 

tropas de las Naciones Unidas ocupa- 

ron después las posiciones en que se 

hallaban las baterías. Durante los diez 

años siguientes, el único puerto israe- 

lí del golfo, Elat, pequeña y apacible 

población entonces, se convirtió, libre 

del bloqueo de Nasser, en una impor- 

tante y bulliciosa ciudad a cuyo puer- 

to llegaban diez barcos semanales y 

por él salía el 17% de las exportacio- 

nes totales del país. 

Israel advirtió que consideraba “un 

acto de guerra” la reimposición del 

bloqueo de Elat. Ignorando la adver- 

tencia de Israel y menospreciando la 

ley internacional, Egipto declaró el 22 

de mayo que impediría la navegación 

de los buques israelíes por el golfo de 

Akaba y la de cualesquiera otros bu- 

ques que llevaran materiales estratégi- 

cos a Elat. Para demostrar que haría 

lo que decía, Nasser minó la entrada 

del golfo en el estrecho de Tirán y en- 

vió allí un crucero, cuatro torpederas y 

dos submarinos como demostración de 

fuerza. Este acto aumentó inmediata- 

mente las posibilidades de guerra. Esh- 

kol declaró que el bloqueo era “un ac- 

to de agresión” y demandó de las Na- 
ciones Unidas que mantuvieran el de- 

recho de libre navegación en Elat. 

El mundo reaccionó con rapidez an- 

te la crisis del Medio Oriente. Como 
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se anticipaba, Rusia anunció que apo- 

yaba a los árabes contra la “agresión” 

de Israel. Este apoyo principió a hacer- 

se notorio con la solicitud de permiso 

al gobierno turco para el paso durante 

una semana de un grupo de diez bu- 

ques de guerra a través del Bósforo, el 

Mar de Mármara y los Dardanelos, pa- 

ra unirse a otro grupo aproximadamen- 

te doce naves de características simi- 

lares que operaban en el Mediterráneo 

oriental, donde navegaba la poderosa 
sexta flota de los Estados Unidos. Por 

su parte, la China comunista anunció 

su apoyo al bloque árabe. España te- 

miendo lo que pudiera hacer Marrue- 

cos en el Sahara español, se declaró 

también en favor de los árabes. En 

Francia, país que desde hacía tiempo 

era aliado tácito de Israel, se comen- 

zó a ejercer presión para convertirlo 

en aliado expreso, si estallara la gue- 

rra, pero al producirse el conflicto De 

Gaulle asumió una actitud reprobato- 

ria de las acciones militares de Israel. 

En los Estados Unidos, el Presidente 

Lyndon B. Jonhson denunció la medi- 

da egipcia de cerrar el golfo de Aka- 

ba diciendo que había llevado una nue- 

va y muy grave dimensión a la crisis”. 

El Presidente añadió: “Los Estados 

Unidos consideran que el Golfo es una 

vía de agua internacional y creen que 

el bloqueo contra los buques de ls- 

rael es ilegal y potencialmente desas- 

troso para la causa de la paz”. 

Se busca evitar la guerra. 

Como aumentaba el peligro de gue- 

rra, los Estados Unidos exhortaron a 

sus ciudadanos que salieran de terri- 

torio egipcio tan pronto como les fue- 

ra posible. En Moscú, el secretario de 

Relaciones Exteriores británico, Geor- 

ge Brown, que estaba conferenciando 

con los gobernantes soviéticos en visi- 

ta acordada antes de que hubiera co- 

menzado la crisis del Medio Oriente, pi- 

dió a los rusos que colaboraran con 

los occidentales para impedir un cho- 
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que armado. En París, el gobierno pro- 
puso una reunión entre los Estados Uni- 

dos, Gran Bretaña, Rusia y Francia pa- 

ra mantener la paz en el Cercano 

Oriente; los Estados Unidos y Gran 

Bretaña aceptaron la propuesta, Rusia 

la rechazó. El Ministro de Relaciones 

Exteriores de Israel, Abba Eban, fue 

a París para conferenciar con el Pre- 

sidente Charles De Gaulle y de allí 

prosiguió el vuelo hacia Washington 

con el objeto de conferenciar con las 

autoridades norteamericanas. 

Israel estaba esperando para tomar 

medidas concretas contra la provoca- 

ción de Nasser en Akaba, a que crista- 

lizara la opinión pública en el mundo 

libre. U Than estuvo en El Cairo con 

el objeto de persuadir a Nasser de que 
reconsiderara su peligrosa actitud y 

facilitara la búsqueda de soluciones pa- 

cíficas. En las Naciones Unidas con el 

fuerte apoyo de los Estados Unidos y 

Gran Bretaña, Canadá y Dinamarca, 

pidieron una reunión del Consejo de 

Seguridad para tomar medidas que 

resolvieran la explosiva situación. 

Choques de Sirios e Israelíes. 

El día dos de junio una patrulla de 

infiltración Siria compuesta de cuatro 

soldados, fue interceptada por tropas 

israelíes en la región de Kferhansi a 

unos 10 kilómetros al Este de Safad y 

cerca a las riberas del Mar de Galilea. 

Durante este encuentro resultaron 

muertos dos (2) soldados israelíes y 

uno sirio, siendo éstos los primeros 

muertos desde el comienzo de la cri- 

sis del Medio Oriente. 

Al finalizar la primera semana de 

junio, una enorme tensión invadía el 

ámbito de la política internacional. La 

posibilidad de un enfrentamiento ar- 

mado entre los países árabes e Israel 

era inminente, dos trascendentales 

acontecimientos agudizaron la crisis; 

por una parte, la sorpresiva decisión 

del Presidente de la RAU, Gamal Ab- 

del Nasser, de bloquear el golfo de 

Akaba, única salida de Israel al Mar 

Rojo, y por la otra, la reconciliación 

entre dos tradicionales enemigos en el 

mundo árabe: Hussein, rey de Jorda- 

nia y Nasser presidente de la RAU. El 

acuerdo de las dos naciones, consigna- 

do en el pacto de mutua ayuda, a la 

vez que ponía fin a las viejas rencillas, 

consolidaba definitivamente el blo- 

que árabe y lo hacía apto para enfren- 
tarse a los judíos. 

Sin perder tiempo, Israel previen- 

do las consecuencias que originaría el 

acuerdo jordano-egipcio, reorganizó su 

gabinete. Moshe Dayan, el viejo gene- 

ral tuerto, héroe de la campaña del 

Sinaí en 1956, asumió el mando de las 

fuerzas israelíes. La presencia de Da- 

yan a la cabeza de la defensa nacio- 

nal despertó una fervorosa acogida en 

el pueblo israelí. Un llamado general 

a las filas fue la inmediata medida 

del nuevo jefe militar. En una emo- 

cionada exhortación, Moshe Dayan in- 

vitó a los israelíes a “defender la so- 

beranía y la independencia de su te- 
rritorio”. 

Parecía evidente que Israel no tole- 

raría durante mucho tiempo el blo- 

queo egipcio contra Elat, su vital sa- 

lida al Mar Rojo y clave del desarro- 

llo de la región meridional del país. 

Se inicia la guerra. 

Durante la mañana del lunes 5 de 

junio, después de un sorpresivo y ful- 

minante ataque aéreo que en menos 

de 4 horas destruyó sobre los aero- 

puertos la casi totalidad de las Fuer- 

zas Aéreas de Egipto, Siria, Jordania 

e Iraq, tropas israelíes irrumpieron a 

través de la zona de Gaza atrapando 

a numerosos elementos del llamado 

Ejército de Liberación de Palestina. 

Columnas blindadas de tropas judías 

capturaron a Khan Yunis, posición que 

controla la ruta de escape de Gaza, 

poniendo así en una difícil situación 
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a las fuerzas palestinas. La maniobra, 

llevada a cabo en pocas horas, tenía 

como objetivo cortar la retirada de 

las fuerzas egipcias acantonadas en la 

faja de Gaza y eliminar de esta ma- 

nera una peligrosa amenaza en el flan- 

co israelí. La captura de este frente 

obligó a los árabes a desalojar la zona 

y a romper sus concentraciones en el 

Sinaí y en la gran base de El Arish, 

así como también en las bases de El 

Kuntilla y Queseima a ambos lados de 

las principales rutas que conducen a 

la frontera de Israel. 

En la tarde, la lucha de los judíos 

abarca tres frentes. Los aviones, tan- 

ques, cañones e infantería de la RAU 

e Israel entran nuevamente en acción 

en el desierto meridional, reanudan- 

do así las hostilidades en el Negev 
y en el Sinaí. En Jerusalén, el duelo 

entre la artillería jordana y el fuego 

de las ametralladoras judías se hizo 

sentir durante toda la jornada. 

Los dos bandos se lanzaron acusa- 

ciones de haber iniciado las hostili- 

dades. La radio israelí anunció que a 

las ocho de la mañana, sus tropas ha- 

bían cruzado la línea enemiga en va- 

rios puntos. Por su parte, El Cairo 

anunció que sus fuerzas contraataca- 

ron en el Sinaí y que habían penetra- 

do en El Kuntilla, aproximadamente 

en la mitad del camino de la fronte- 

ra entre Egipto e Israel. El Comando 

militar israelí anunció que había de- 

rribado 374 aviones árabes, consig- 

nando así la primera victoria aérea 

de los judíos. El debilitamiento del 

frente árabe en esta primera jorna- 

da, fue considerable. Las hostilidades 

aumentaron en intensidad hacia el me- 

dio día, cuando se anunció que las 

fuerzas aéreas de los judíos habían 

bombardeado las ciudades de El Cai- 

ro y Ammán, ésta última más dura- 

mente castigada. En Bagdad se infor- 

mó que aviones iraqueses habían bom- 

bardeado la ciudad de Tel Aviv, mien-



  

tras la fuerza aérea de Israel, concen- 

traba sus ataques en Suez y Sinaí, 

donde fueron bombardeados los aero- 

puertos egipcios de la parte norte de 

la península. Al terminar este primer 

día de guerra, los países árabes ha- 

bían perdido el siguiente número de 

aviones de combate: Egipto 300, Siria 

60, Jordania 35 e Irak 15. Israel per- 

dió 19 aviones, la mayoría derribados 

por el fuego terrestre. Israel ha con- 

seguido su primera y decisiva victo- 

ria que ha sorprendido al mundo. 

Potencial militar 

de los países en conflicto. 

Al iniciarse las hostilidades no se 

conocían con precisión, ni los efecti- 

vos ni el armamento de los países be- 

ligerantes, porque tanto Israel como 

el bloque Arabe se cuidaron en dejar 

conocer su verdadero potencial. Sin 

embargo, los cálculos hechos por los 

observadores ingleses y norteameri- 

canos arrojaron los siguientes datos: 

Israel: 

—Población .. ... ... ... 2.700.000 

—Efectivos Fuerzas Arma- 

AOS 0.0. 0... ..o o... ... 275.000 

—Tanques ... ... ... ... 800 

—AVIÍ0N8S ... ... ... ... 350 

Bloque Arabe: 

—Población .... ... ... 54.000.000 
—Efectivos Fuerzas Arma- 

AS 2% ió ma si er 631.000 

— Tanques ... ... ... ... 2.382 

—Aviones ... .. : 812 

Los totales del Bloque Arabe corres- 

ponden a los siguientes países: 

RAU (Egipto): 

—Población .... ... ... 30.000.000 

—Efectivos Fuerzas Arma- 

AS se. q sm mer sue 310.000 

—Tanques +... ... ... ... 1.200 

—AVION8S ... ... ... ... 350 
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Arabia Saudita: 

—Población .. ... 6.000.000 

—Efectivos Fuerzas Arma- 

AS qu 11m rra vs 60.000 

Líbano: 

—Población .. ... +... : 2.200.000 

—Efectivos Fuerzas Arma- 

CAS mus was ea as 11.000 

—Tanques ... 150 

Irak: 

—Población .. ... ... 8.300.000 

—Efectivos Fuerzas Arma- 

COS e mm ml sa a 80.000 

—Tanques ... 300 

—Aviones ... 200 

Jordania: 

—Población .. ... ... ... 2.000.000 

—Efectivos Fuerzas Arma- 

AOS. sé 552 o ma 2 70.000 

—Tanques ... ¿e a 132 

—AVÍONeS ... .«. «0... «.. 12 

Siria: 

—Población .. o... ... 5.500.000 

—Efectivos Fuerzas Arma- 

das ... 100.000 

—Tanques ... 600 

—Aviones ... 100 

Acciones bélicas y 

política internacional 

durante los días 6 y 7 de junio. 

Los principales acontecimientos en 

el desarrollo de la guerra durante es- 

tos días fueron los siguientes: 

Israel — Las fuerzas armadas israe- 

líes lograron uno de los dos vitales 

objetivos militares al dejar aniquila- 

da la aviación de Egipto, Siria, Jorda- 

nia e Iraq. En la lucha por el dominio 

terrestre, en otro objetivo vital, Israel 

capturó la parte histórica de Jerusa- 

lén, a Gaza, Khan Yunis, El Arish, Je- 

nín, Qalquilya y Hebrón. Ello repre- 

sentó avances en los tres frentes prin- 

cipales de la guerra, sobre Jordania, 

320 
  

  

la Península de Sinaí y el Golfo de 

Akaba. Sus tropas se encuentran en 

posiciones claves y avanzan por la Pe- 

nínsula de Sinaí en tres direcciones: 

por el Norte hacia Port Said; por el 

Centro hacia Ismalia y por el Sur ha- 

cia el Estrecho de Tirán. Ahora los 

separan menos de 110 kilómetros del 

Canal de Suez. " 

La reconquista de Jerusalén, una de 

las victorias israelíes más exitosas de 
la guerra, marcó una etapa en los acon- 

tecimientos. El General Dayan, hizo 

su entrada triunfal en la histórica ciu- 

dad y desde allí dirigió a los judíos 

un mensaje alentador: “Hemos regre- 

sado a Jerusalén para jamás partir de 

aquí”. El rompimiento del frente jor- 

dano, colocó a los israelíes en verda- 

dera posición de ventaja. La penetra- 

ción de las tropas israelíes fue incon- 

tenible. A las puertas de Suez, los ju- 

díos mantenían la iniciativa y con ello 

los resplandores de la victoria eran 

más visibles. Como recurso de última 

hora, la RAU, calculando el peligroso 

avance judío, ordenó el cierre del Ca- 

nal. Pero, al iniciarse el tercer día 

de contienda, los triunfos de los ju- 

díos aumentaron; con casi toda la Pe- 

nínsula del Sinaí bajo su control, Is- 

rael lanzó su más cruento, ataque con- 

tra los árabes y logró la captura de 

la fortaleza de Sharm El Sheik, llave 

del Golfo de Tirán, con lo cual rom- 

pió el cerco del bloqueo del Golfo de 

Akaba. Sus hombres llegaron al Ca- 

nal de Suez y aquí la derrota de los 

árabes era ya innegable. Con la ocupa- 

ción de los fuertes de Jericó, Belén 

Ismalia, la afirmación de Moshe Dayan 

adquiere justo contenido: “Hemos al- 

canzado todos los objetivos”. La derro- 

ta del bloque árabe empieza a acen- 

tuarse con la defección del monarca 

jordano, quien acogió el llamado al 

cese de fuego propuesto por las Na- 

ciones Unidas. Hussein declaraba lue- 

go que había tenido que luchar sin
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ayuda, pero fue precisamente el ani- 

quilamiento de su equipo aéreo lo que 

hizo comprender a Jordania que el 

enemigo era más temible de lo que se 

esperaba, en un angustioso mensaje di- 

rigido el día 7 a la ONU, Jordania 

aceptó el cese de fuego, librando así 

a Israel de una poderosa presión en 

el frente Oriental. Por su parte, Egip- 

to y Siria rechazaron el pedido de la 

ONU. 

Aunque las tropas de Israel ya es- 

tán combatiendo en territorios egip- 

cios, Jordanos y sirios, su avance es 

mayor en Jordania, país que se ha- 

llaba al borde del colapso militar, se- 

gún aseguraban en Londres. A la me- 

dia noche, aviones israelíes volaban 

sobre El Cairo. El Primer Ministro 

israelí, Levi Eshkol, envió un mensa- 

je al Primer Ministro soviético Alexis 

Kosygin, donde le solicita que la URSS 

influyera ante los países árabes para 

conseguir la paz en el Medio Oriente. 

Eshkol sostiene que Israel se ha li- 

mitado a defenderse y le atribuye la 

responsabilidad del conflicto a Nasser. 

Se aprecia que Israel busca obtener el 

mayor número de victorias militares y 

la rápida consolidación de los terri- 

torios conquistados, antes de que se 

produzcan las negociaciones de paz 

presionadas por la ONU, y deficiencias 

en los abastecimientos producidas por 

la suspensión del suministro de arma- 

mentos británicos y franceses y por el 

bloqueo petrolero acordado por los 

árabes. 

El Bloque Arabe — Ante sus difi- 

cultades militares y la actitud asumi- 

da por Hussein, el grupo árabe acudió 

a la ofensiva diplomática y económi- 

ca. Con el argumento de que los Es- 

tados Unidos y la Gran Bretaña ha- 

bían intervenido en la batalla aérea 

del día 5 de junio en apoyo de la 

ofensiva israelí, la RAU, Irak, Yemen, 

Argelia, Siria y Sudán rompieron re- 

laciones diplomáticas con los Estados 

Unidos; Siria y Sudán lo hicieron tam- 

bién con Gran Bretaña. Por su parte, 

Irak, Kueit y Argelia suspendieron 

el suministro de petróleo a los países 
de Occidente; El Líbano suspendió la 

carga de buques petroleros desde oleo- 

ductos de empresas occidentales. En 

Beirut fueron volados los depósitos de 

petróleo estadounidenses y británicos. 

La RAU decidió cerrar el Canal de 

Suez a los barcos de todas las nacio- 

nalidades. En Egipto, Siria, Irak y el 

Líbano, fueron incendiadas las sedes 

diplomáticas británica y norteameri- 

cana. La RAU expulsó a los corres- 

ponsales de prensa norteamericana. 

ONU — Los miembros del Consejo 

de Seguridad pidieron unánimemente 

a los países en pugna en el Medio 

Oriente, que aceptaran un inmediato 

cese de fuego. En la declaración no 

fue incluída la proposición de la URSS 

sobre el regreso de las tropas a las 

posiciones en el comienzo de la gue- 

rra. Se produjo el acuerdo después de 

intensas conversaciones entre EE. UU. 

y la URSS. 

A llamamiento de la ONU, los re- 

presentantes de Israel manifestaron 

que su país aceptaba la propuesta. Los 

diplomáticos árabes rechazaron la pro- 

posición de la ONU y la calificaron 

como “abyecta rendición ante Israel”, 

Estados Unidos — El Departamento 

de Estado desmintió en forma cate- 
górica las acusaciones formuladas por 

los países árabes sobre supuesta par- 

ticipación de los Estados Unidos en la 

batalla aérea del día anterior. El Em- 
bajador ante la ONU propuso que esa 

entidad investigara las actividades de 

la VI Flota para comprobar “la fal- 

sedad de las acusaciones árabes”. 

URSS — La URSS desistió de su 

proposición de regreso de las tropas 

combatientes a las posiciones del do- 

mingo. Hubo, sin embargo, un comu- 
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nicado en donde se insta al cese de 

las hostilidades. Este documento fa- 

cilitó las conversaciones en la ONU. 

Rusia guardó silencio sobre supuesta 

intervención aérea en favor de Israel, 

respecto de las acusaciones árabes a 

los Estados Unidos y la Gran Bretaña. 

Gran Bretaña — El Foreigns Offices 

expidió un comunicado para desmen- 

tir las acusaciones árabes. Wilson pro- 

hibió los embarques de armamentos 

británicos al Medio Oriente y declaró 

ilegal la clausura del Canal de Suez. 

La libra esterlina sufrió una baja muy 

considerable. 

Junio 8. 

Las principales acciones en el cam- 

po bélico y diplomático en el cuarto 

día de guerra, fueron las siguientes: 

Bloque Arabe — En forma sorpre- 

siva, pues contradice completamente 

su actitud del miércoles, la RAU acep- 

tó el cese de fuego exigido por la ONU. 

La declaración egipcia se produjo, 

cuando en la Península del Sinaí, las 

fuerzas de Israel destruían los últimos 

reductos egipcios, capturaban un gran 

número de prisioneros, destruían cer- 

ca de 100 tanques más de la RAU e 

impedían la huída de las tropas de 

Nasser desde Bir Gaf Gafa hacia el 

Canal de Suez. 

Lo ocurrido en el día de hoy en el 

frente sirio-israelí, demuestra que pue- 

de ser muy optimista el pronóstico de 

quienes creen que todo ha terminado. 

La más dura de todas las batallas de 

los últimos cuatro días, enfrentó a las 

tropas de Dayan y las de Atassi. 

Después de una serie de pequeñas ac- 

ciones se produjo un terrible enfren- 

tamiento que le puso fin a las ofer- 

tas de cese de fuego y representó una 

invasión de Siria por fuerzas judías. 

Pese a la orden de Alto al Fuego de- 

cidido por el Consejo de Seguridad y 

a la aceptación por parte de Egipto, Si- 
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ria e Israel entre otros, el gobierno 

de Damasco informó que los israelíes 

proseguían sus ataques. El gobierno de 

Tel Aviv confirmó que para acallar 

la artillería siria que cañoneaba los 

pueblos israelíes fronterizos, el ejér- 

cito había pasado al ataque de las po- 

siciones sirias. 

Ante el fracaso militar, casi defini- 

tivo, los árabes acudieron a la ofen- 

siva diplomática. Mediante intensas 

presiones sobre la URSS para que se 

definiera explícitamente en contra de 

Israel, bien con la ruptura de rela- 

ciones o con la participación en la gue- 

rra, los árabes crearon una evidente 

confusión diplomática que anuló los 

éxitos políticos de la URSS. Se estima 

que la actitud de Nasser obedeció a 

la necesidad de una tregua para re- 

cuperarse del desastre bélico. 

Mientras tanto, el grupo árabe hace 

más sólido el bloqueo petrolero tra- 

tando de buscar una situación de equi- 

librio frente a Israel. Los árabes con- 

fían en que Occidente tendrá que in- 

fluír ante Israel para no perder el com- 

bustible del Medio Oriente, ni las ba- 

ses militares en Siria y Arabia Sau- 

dita. 

ONU — A pesar de los airados re- 
clamos de los árabes contra la URSS 
por su política confusa, el Kremlin se 

concentró en la presentación de una 

nueva proposición ante la ONU, con 

dos bases: declarar a Israel responsa- 

ble de la agresión y exigir el regre- 

so de las tropas a las posiciones del 

domingo. La URSS no mencionaba el 
cese de hostilidades, pues las propo- 

siciones en este sentido crearon evi- 

dente disgusto entre los árabes. Cuan- 

do esta proposición fue presentada, 

los árabes, que calificaban el día an- 

terior como una “rendición abyecta” 

el cese del fuego, manifestaron, en tér- 

minos idénticos a los judíos que acep- 

taban la suspensión de hostilidades, 

sin mencionar en ningún momento, el



regreso de las tropas a las fronteras 

del domingo. 

Israel — Después de las resonantes 

y continuas victorias, los israelíes se 

están dedicando a la organización y 

consolidación de las posiciones alcan- 

zadas en los frentes de batalla, a cons- 

truir los campos de prisioneros, a ali- 

mentar la nueva población árabe que 

está bajo su control y a organizar el 

gobierno militar en las zonas ocu- 

padas. 

Nuevas peregrinaciones ante el “Mu- 

ro de las lamentaciones”, ratificaron 

el propósito israelí de permanecer, de- 

finitivamente, en Jerusalén. El error 

cometido por la aviación judía, al bom- 

bardear un buque de guerra nortea- 

mericano, produjo 32 muertos y cer- 

ca de 60 heridos. Tel Aviv se apresuró 

a presentar excusas ante el gobierno 

de Washington, anunciando que paga- 

ría las indemnizaciones del caso. 

Por su parte, Francia permanece a 

la expectativa buscando mejorar su 

posición frente a los árabes. 

“La guerra es despiadada”. 

El corresponsal de guerra Heinz 

Schewe, después de hacer un recorri- 

do en automóvil por el campo de ba- 

talla de El Arish, hizo para el perió- 

dico alemán “Die Welt”, el siguiente 

relato: “Veo centenares de cadáveres 

de soldados egipcios. Podría creerse que 

algunos duermen, acostados sobre el 

vientre o de espaldas. Veo imágenes 

atroces, cuerpos sin cabeza, cabezas 

sin cuerpo. La guerra es despiadada. 

Algunos soldados han perecido horri- 

blemente”. “Veo el busto carbonizado 

de un comandante de blindados que 

sin duda ardió como una antorcha. Veo 

manos crispadas en la arena. Flota en 

el aire un olor azucarado”. 

“Las moscas que se posan en mí me 

provocan náuseas, atravieso una barre- 

ra formada por carros de combate in- 

cendiados, cascotes y montones de uni- 

formes quemados y de raciones”. 

“Una mano rígida se eleva inmóvil 

fuera de la torreta de un carro de 

combate T-34. Los ojos se niegan a 

aceptar todo el horror de este espec- 

táculo ”. “Centenares de prisioneros 

egipcios conducidos hacia los campos 

de concentración. Suben a los camio- 

nes con las manos en alto. En sus ojos 

puede leerse el miedo, pero también 

el alivio de saber que para ellos la 

guerra ha terminado”. 

Junio 9. 

La diplomacia soviética empezó a 

recuperarse en las primeras horas del 

día de hoy frente a los árabes, con 

una enérgica declaración de los países 

comunistas (línea Moscú) en la cual 

respaldaban al bloque árabe en el con- 

flicto y exigen a Israel que se retire 

a los límites señalados por el antiguo 

armisticio árabe-israelí. Si no lo hace, 

estos países —Checoeslovaquia, Bul- 

garia, Unión Soviética, Yugoeslavia, 

Alemania Oriental, Hungría y Polo- 

nia— amenazan a los judíos con apo- 

yar a los árabes hasta conseguir el 

regreso de Israel a sus fronteras. La 

diplomacia soviética debe cumplir 

grandes esfuerzos para convencer a los 

árabes de que sus actuaciones en los 

últimos días no corresponden al de- 

seo de guardar las apariencias y de- 

jarlos solos en la batalla, como lo afir- 

man insistentemente los “guardias ro- 

jos” en Pekín. 

Aunque existían rumores sobre la 

crisis política interna en la RAU, no 

se esperaban acontecimientos tan des- 

concertantes como los del día de hoy. 

En un discurso dramático, Nasser re- 

nunció a su puesto oficial y a sus car- 

gos políticos, después de repetir sus 

acusaciones al “imperialismo nortea- 

mericano-israelí-británico”. Sin embar- 

go, dos horas más tarde, al producirse 

varias manifestaciones populares, Nas- 

ser suspendió su renuncia para soime- 
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terla en el día de mañana a la deci- 

sión de la Asamblea Nacional egipcia. 

En el frente siro-israelí continuaron 

los combates encarnizados y violentos. 

Las tropas israelíes que comprendían 

especialmente unidades mecanizadas y 

blindadas, apoyadas por la eficiente 

fuerza aérea, invadieron territorio si- 

rio llegando a las altiplanicies que 

dominan a Galilea al oriente del La- 

go Tiberíades, derrotando a las tro- 

pas sirias y silenciando la artillería 

que había creado problemas durante 

los últimos años, a la existencia de las 

colonias judías en ese sector cercano 

a la frontera del norte y muy espe- 

cialmente en los últimos cuatro días 

que habían bombardeado incesante- 

mente a los pueblos judíos. 

Junio 10. 
Nasser retira su renuncia, 

A la hora prevista para presentar- 

se ante el Parlamento, una multitud 

estimada en más de medio millón de 

personas se había congregado en las 

calles adyacentes, organizando una im- 

presionante manifestación de solida- 

ridad que le impidió a Nasser concu- 

rrir a la Asamblea, por lo cual tuvo 

que retirar su renuncia mediante una 

carta que fue leída por el presidente 

de esta colectividad. En su carta dice 
Nasser: “He decidido permanecer en 

mi puesto, donde el pueblo quiere que 

siga, hasta tanto todos seamos capa- 

ces de borrar las huellas de la agre- 

sión”. “Después de eso, la cuestión de- 

be ser decidida por el pueblo en un 

plebiscito”. 

Siria continúa la lucha. 

Ambos bandos informaron sobre la 

toma por las fuerzas israelíes de Qunei- 

tra, ciudad situada a 16 kilómetros 

dentro de Siria sobre la carretera que 

va directamente de Galilea a Damas- 

co, llegando a pocos kilómetros de la 

capital de Siria. 

Además de la ofensiva hacia Da- 
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masco, otra fuerza israelí avanzaba por 

el sudeste de Quneitra dirigiéndose 

hacia la ciudad de Der'A a unos 65 

kilómetros de la anterior. Los israe- 

líes tenían especial interés de apode- 

rarse de Der A, considerándose que 

ha servido cómo campo de entrena- 

miento para los terroristas palestinos 

que durante los meses pasados han 

cruzado Jordania para atacar a Israel 

desde la ribera occidental del Jordán. 

Durante todo el día el combate en- 

tre las fuerzas sirias e israelíes fue 

tenaz; en las alturas sirias que domi- 

nan territorio israelí, las fuerzas ju- 

días encontraron una “línea Maginot” 

en miniatura con casamatas y pro- 

fundas construcciones subterráneas re- 

forzadas con concreto y chapas de 

acero. 

Los ataques de la aviación surtie- 

ron pocos efectos sobre las fortifica- 

ciones sirias, por lo que las posiciones 

debierón ser conquistadas en cruentos 

combates cuerpo a cuerpo. La posición 

más protegida se encontraba en Tel 

Aziziat, desde donde se dominaba el 

nordeste de Israel. Además de ser una 

verdadera fortaleza, contaba con el 

respaldo de otras dos fortificaciones, 

las de Tel-Faher y Tel-Burg. Para con- 

quistar esa importante región la in- 

fantería israelí, apoyada por tanques, 

dirigió un ataque simultáneo contra 

los tres puntos y logró dominar la si- 

tuación después de una violenta lucha. 

Junio 11. 
Israel anuncia que terminó la guerra. 

Hoy todo parece indicar que el fren- 

te en Siria está en completa calma a 

pesar de que el gobierno de esta na- 

ción denunció que fuerzas israelíes 

avanzaban sobre Damasco en violación 

de la cesación del fuego dictada por 

las Naciones Unidas y que las tro- 

pas israelíes ocupaban un frente de 

80 kilómetros en territorio sirio. 

Al terminar esta guerra relámpago, 

que más bien parece una nueva tre-
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gua en la lucha de israelíes y árabes, 

son muy pocos los informes que se co- 

nocen sobre pérdidas en personal y 

material por parte de cada uno de los 

beligerantes. Un comunicado oficial de 

Israel anunció que este país había su- 

frido 3.242 bajas correspondientes a 

679 muertos y 2.563 heridos; así mis- 

mo que las fuerzas israelíes habían 

capturado a los egipcios más de 500 

tanques T-54S, T-34S, Shermans y 

Stalins, algunos tanques de reconoci- 

miento anfibio de fabricación rusa PT- 

76 y un buen número de piezas de 

artillería pesada. 

El Primer Ministro de Jordania, Saad 

Juma, mediante un comunicado per- 

mitió conocer que ese país había te- 

nido 6.094 muertos, 762 heridos y 463 

prisioneros. 

Al cesar el fuego en todos los teatros 

de operaciones, las fuerzas de Israel 

están ocupando buena parte de los te- 

rritorios de Siria, Jordania y la RAU 

a todo lo largo de sus fronteras. 

Enseñanzas de la guerra. 
El fervor de una causa justa y la 

inteligente conducción de las operacio- 

nes militares, le han permitido a Is- 

rael ganar la guerra. 

No sólo los ejércitos judíos lograron 

rápidamente, casi fulgurantemente, sus 

objetivos políticos-estratégicos, sino que 

los países enemigos, víctimas del re- 

vés a que los condujo una desacertada 

política, se hallan en los naturales tro- 

piezos internos que sobrevienen lue- 

go de una inesperada derrota. Nasser, 

en primer término, aparece en trance 

de definitivo fracaso; y no es muy se- 

gura la estabilidad del rey Hussein 

de Jordania. 

La cortísima guerra les deja a todos 

los países del bloque occidental una 

lección útil: “No vacilar cuando hay 

de por medio razones evidentes y apre- 

miantes”, como ocurrió en el caso del 

bloqueo al Golfo de Akaba. Este fue 

un hecho no solo de provocación sino 
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de franca agresión que cometió la 

RAU, que ha debido recibir una in- 

mediata sanción. Lejos de ello, sobre- 

vino el acto inverosímil y precipitado 

de U Than al aceptar la solicitud de 

retiro de las fuerzas de la ONU, que 

en el Medio Oriente era una garan- 

tía de paz. 

Por otra parte, en el aspecto militar, 

la sorpresa estratégica aplicada por 1s- 

rael que permitió la destrucción en 

tierra del poder aéreo de sus enemigos, 

le dió en las primeras horas del con- 

flicto el dominio total del espacio aé- 

reo en los teatros de operaciones. Esta 

circunstancia facilitó ampliamente las 

operaciones de las fuerzas blindadas y 

de paracaidistas, cuyos éxitos son so- 

lo comparables a los obtenidos en las 

“Blitz Krieg” alemanas de la II Gue- 

rra Mundial. 

La Organización de las Naciones Uni- 

das logró que los países beligerantes 

acatasen el Cese de Fuego, después de 

que fue roto el bloqueo impuesto por 

Egipto al Golfo de Akaba e invadi- 

dos territorios egipcios, jordanos y si- 

rios por parte de uno de los belige- 

rantes: Israel. 

Esto significa condiciones ventajosas 

para uno de los dos bandos, siendo 

éste el que estaba mejor armado, me- 

jor entrenado, mejor organizado y me- 

jor comandado. Esto nos hace pensar 

que las intenciones de las Naciones Uni- 

das o de las grandes potencias no son 
siempre oportunas y eficaces y que en 

ocasiones se rigen más por considera- 

ciones de conveniencia internacional del 

momento, que por consideraciones de 

estricta justicia; además, todas las ac- 

ciones y tareas en favor de la paz 

pueden ser todo lo provechosas que 

se quiera decir, pero en la práctica 

resultan tardíamente aplicadas, mucho 

después de que el poder militar ha va- 

riado las situaciones originales y ha 

roto la integridad de los Estados.
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n la mayoría de las esferas civi- 

Es no se tiene un concepto muy 

claro del por qué, la razón, el fun- 

damento de la existencia de unas 

Fuerzas Militares dentro de nuestro 

país, que a simple vista para ellas, 

no constituyen sino una carga muy pe- 

sada para el Tesoro Nacional. 

Sin hacer demagogia ni campaña 

proselitista, en breves ideas quiero ex- 

plicar en forma general la utilidad o 

conveniencia de unas Fuerzas Mili- 

tares eficaces y bien organizadas. 

Todo país se impone dentro de sus 

aspiraciones y dentro de su desenvol- 

vimiento progresista, metas, objetivos, 

propósitos por alcanzar, en los aspec- 

tos de bienestar económico, progreso 

social e industrial, estabilidad políti- 

ca y seguridad exterior; estas metas 

O aspiraciones se han denominado ob- 

jetivos nacionales y son comunes a 

todos los pueblos y son los puntos de 

FUNDAMENTO 

DE LAS 

FUERZAS MILITARES 

  

Coronel HERNANDO CASTRO ORTEGA 
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partida de las organizaciones sociales, 

a la vez que la meta ambicionada de 

las mismas, 
En la obtención de estos objetivos 

nacionales, ya entran a jugar un pa- 

pel preponderante las Fuerzas Milita- 

res. Desde la época del hombre neo- 

lítico, las familias y las tribus, una vez 

que pasaron de la situación de nó- 

madas a sedentarias, tuvieron que or- 
ganizar sistemas defensivos militares 

para próteger sus tierras productivas 

o ubérrimas, contra la agresión de 

otros conglomerados humanos que iban 

en busca o persecución de un mejor 

bienestar económico. Ya surgió des- 

afortunadamente desde el comienzo de 

la humanidad la necesidad de mante- 

ner un sistema militar acorde con la 

importancia y capacidad del posible 

agresor, para así poder alcanzar ese 

objetivo nacional de seguridad exte- 

rior, : 

Parece paradójico, pero aún hoy día 

organizaciones internacionales como la 

“ONU”, la “OEA”, etc., cuyos principios 

no propenden sino por la paz, el bienes- 

tar y el progreso cultural, social, econó- 

mico, etc., de todos sus asociados ne- 

cesitan muchas veces, para aplicar su 

filosofía, de una Fuerza Militar que 

haga respetar y cumplir sus determi- 

naciones en bien de la mayoría de 

sus miembros. Ejemplo muy diciente de 

ésto, fue la situación creada en el 

Congo con la provincia separatista de 

Katanga, donde las Naciones Unidas tu- 

vieron que organizar una Fuerza Mi- 

litar para dirimir el problema en bien 

de los intereses mundiales. 

¿Qué no se dirá de la importancia 

de unas Fuerzas Militares bien dota- 

das en estos países que se desenvuel- 

ven dentro del marco latinoamerica- 

no, cuando ya a sus puertas está gol- 

peando la amenaza inquietante de la 

expansión comunista, con todas sus 
tácticas de la revolución por la insu- 

rrección armada, del sabotaje, del mo- 
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tín callejero, del atentado dinamitero, 

etc., y que trata de convulsionar to- 

dos los valores de nuestra configura- 

ción democrática?. 

Para hacer respetar la soberanía na- 

cional, indiscutiblemente nosotros ne- 

cesitamos contar con las Fuerzas Mi- 

litares que en su aplicación pasiva 

produciendo determinados efectos psi- 

cológicos sobre el posible adversario, 

interno como externo, se constituyan 

en fuerza disuasiva de significación 

que haga recapacitar al gestor de la 

amenaza. 

Estos objetivos nacionales no se po- 

drán planear ni fijar acertadamente si 

no se conoce la capacidad del país pa- 

ra alcanzarlos. Esa capacidad viene a 

constituir el poderío de una nación, 
que bien podría definirse como los re- 

cursos espirituales y materiales que 

desarrolla y emplea una nación para 

alcanzar sus objetivos nacionales, y 

se evalúa por medio de factores de 

poderío nacional. Estos factores de po- 

derío nacional se han agrupado en las 

siguientes categorías: Factor Geográfi- 

co: “que se viene a considerar como 

el conjunto de aspectos físicos y na- 

turales que en forma más precisa con- 

tribuyen al desenvolvimiento y pro-. 

greso de una nación; tales como el 

clima, las materias primas, tamaño del 
país, forma, situación geográfica, oro- 

gráfica e hidrográfica”. 

La Unidad Nacional: “El poderío de 

una nación será mayor cuando pueda 

aglutinar en un solo haz, los intere- 

ses, ideales, voluntad, credos y len- 

guas de sus pobladores. La unidad na- 

cional la determinan la homogenei- 

dad de raza, religión, idioma, cos- 

tumbres y la estabilidad política. Si 

se logra esta unidad en estos aspec- 

tos, el país podrá alcanzar más fácil- 

mente sus objetivos nacionales”. 

Solidez Económica: “La preponde- 

rancia del factor económico en el po- 

derío nacional es cosa que nadie dis-



cute. Hay tres elementos básicos que 

contribuyen directamente a la solven- 

cia o solidez económica de un país: 
población, capacidad industrial y vías 

de comunicación”. 

Nivel Cultural: “Ese nivel de co- 

nocimientos, de medios materiales, 

técnicos, intelectuales y sociales de- 

termina la cultura de un país; tan- 

to en el campo espiritual como en el 

campo material de la cultura son fac- 

tores determinantes de ésta, la desa- 

nalfabetización y el adelanto científi- 

co y tecnológico”. 

Fuerzas Militares: “Desafortunada- 

mente en el mundo actual ningún país 

puede considerarse poderoso si no 

cuenta con una institución militar 

fuerte. Las FF. MM, de tierra, mar y 

aire son factores indispensables e in- 

sustituíbles de poderío nacional. Los 

requisitos que hacen fuerte y eficaz 

un cuerpo armado, son: efectivos su- 

ficientes, reservas abundantes, equipo 

moderno, comando competente, entre- 

namiento adecuado y una moral ele- 

vada de sus hombres”. 

Emergen en este análisis las FF. 
MM., en su importancia y en su ne- 

cesidad. 

Un país que no cuente con este fac- 

tor de poderío nacional estará subor- 

dinado al vaivén de los intereses de 

sus posibles adversarios, bien en el 

Campo interno como en el internacio- 

nal. 

Luego, cualquier discusión sobre los 

elementos de poderío militar o FF. 

MM., debe comenzar con la conside- 

ración del poderío nacional, ya que 

la capacidad militar es solo uno de 

los componentes constitutivos de éste 

y no resultaría provechoso examinar- 

la unilateralmente. 

Los anteriores elementos del poderío 

nacional están íntimamente relaciona- 

dos entre sí y la vitalidad en uno, pue- 

de generar fuerza en otro. Quizás, aún 

más importante, la debilidad en uno 

puede debilitar a otro, en perjuicio o 

desmedro del conjunto. 

“Para alcanzar los objetivos naciona- 

les o dirimir en forma favorable los 

conflictos en que pueda verse compro- 

metido un país, es necesario aplicar el 

poderío nacional. Los medios con los 

cuales una nación puede aplicar su po- 

der tanto interior como exteriormen- 

te, se llaman instrumentos de la políti- 

ca nacional. El equilibrio y el empleo 

apropiado de estos instrumentos permi- 

te que una nación gane sus objetivos 

nacionales”. 

Los varios instrumentos de la políti- 

ca nacional se agrupan en cuatro cate- 

gorías principales: el económico, el po- 

lítico, el psicológico y el militar. 

El instrumento económico posee he- 

rramientas tan valiosas como las tari- 

fas, el boicoteo, el embargo, los mono- 

polios, los subsidios, los préstamos, la 

manipulación de divisas, etc., que acer- 

tadamente empleadas contribuirán en 

grado definitivo al logro de determi- 

nadas aspiraciones nacionales. 

El instrumento político, que com- 

prende el sistema de una nación rela- 

cionado con la organización guberna- 

tiva, para tratar con las demás nacio- 

nes y con la dirección y control inter- 

no del país, utiliza unas herramientas 

muy significativas para alcanzar de- 

terminados objetivos nacionales, como 

son: dentro de la política exterior, la 

diplomacia, las alianzas y el reconoci- 

miento de un gobierno; y dentro de la 

política interna, buscar el bienestar de 

los gobernados, mantener, conservar y 

asegurar el orden, la moral pública y 

el espíritu patrio”, proporcionar la ga- 

rantía de los supremos bienes espiri- 

tuales, como son la libertad, los fue- 

ros imprescriptibles del alma humana, 

la dignidad y la realidad del derecho 

en sus distintas proyecciones, la exis- 

tencia de partidos políticos con plena 

libertad de expresión, de organización, 

de voto, de conciencia, garantizados 
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por una constitución como norma in- 

violable de todos los procedimientos 

de los tres poderes autónomos del Es- 

tado, basados en la democracia: El 

Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo 

y el Judicial. 

El instrumento psicológico, menos 

tangible que los demás, y que pudiera 

definirse como “el conjunto de medi- 

das de orden efectivo o emocional que 

un Estado o Nación emplea para in- 

fluir sobre el ánimo y la voluntad de 

su pueblo o el de sus posibles adver- 

sarios, es una herramienta muy impor- 

tante en el logro de determinados ob- 

jetivos nacionales, puesto que con ella 

se puede lograr el prestigio o despres- 

tigio de una causa entre la opinión de 

sus seguidores o enemigos, el fortale- 

cimiento o debilitamiento del poder de 

un gobierno, etc.”. Para aplicar juicio- 

samente este instrumento de la políti- 

ca nacional, tendremos que adentrar- 

nos someramente en los predios de la 

psicología individual, para luego inten- 

tar una transición hacia la psicología 
del conjunto y por ende poder definir 

la forma o formas más adecuadas có- 

mo podría ser adelantada o atacada 

tal psicología de una nación, o sus ne- 

cesidades básicas, con medios o herra- 

mientas que correspondan o lo permi- 

tan por su naturaleza análoga. 

El último de los instrumentos de la 
política nacional está constituído por 
las FF, MM. del país y se denomina 

instrumento militar. Luego, en nuestro 

análisis deductivo nuevamente surgen 

enhiestas y altivas las FF.MM. del país, 
como medio de gran valor para que 

el país aplique su poderío nacional e 
imponga unos propósitos u objetivos, 

bien del orden económico, bien del 

orden político, bien del orden social 

o industrial, 

“Este instrumento en sus comienzos 

se desarrolló paralelamente con la his- 

toria de la humanidad y fue aplicado 

únicamente en forma activa, esto es, 

334, 

con el empleo de la fuerza física de 

sus elementos componentes; pero con 

el correr de los tiempos y como en for- 

ma más palpable lo demuestra la si- 

tuación internacional del momento, a 

causa de la orientación de la mente 

humana, hacia campos más científicos 

en todos los órdenes, ha logrado gran 

aplicación como medio del instrumen- 

to psicológico, situación en la cual su 

aplicación se considera como pasiva. 

Las grandes potencias como Rusia y 

Estados Unidos sostienen que sin la 

existencia de un intrumento militar 

de primer orden, todas sus medidas 

políticas y aún las mismas económicas, 

tanto en el campo nacional como en 

el internacional, carecerían de respal- 

do”. Igualmente pudiéramos aseverar 

en cuanto a Colombia, que necesaria- 

mente requiere de unas FF. MM,, acor- 

des con sus recursos nacionales y con 

la seguridad que debe proporcionarle 

a su soberanía nacional y a sus insti.- 

tuciones democráticas, para poder apli- 

car con algún respaldo el instrumento 

económico, político y psicológico, en 

aras de unos propósitos conscientemen- 

te planeados y juiciosamente calcula- 

dos. 

Se desprende de lo dicho que no so- 
lamente la única aplicación del Ins- 

trumento Militar es la acción guerrera 

en sí, como se piensa especialmente en 

las esferas y actividades civiles, sino 

que por el contrario y con mayor auge 

en la época presente, sus aplicaciones 

se han definido tanto en la forma pa- 

siva como en la activa. Como es fácil 
de entender, el valor de la aplicación 

pasiva del instrumento militar, estri- 
ba básicamente en su efecto psicológi- 
co, toda vez que como se ha repetido, 

no implica acción física. Es decir, que 

al mantener en inventarios un instru- 

mento militar efectivo, se pretende se- 

guir una estrategia militar en la con- 

secución de sus objetivos. De esta ma- 

nera, la finalidad de unas FF. MM,, de- 

 



  

be tener el carácter defensivo para 

evitar conscientemente cualquier acti- 

tud agresiva. 

Cuando esa capacidad militar existe 

y se está siguiendo y encaminando por 

los postulados constitucionales de una 

sociedad libre y democrática, es factor 

insustituíble de progreso político; este 

progreso político facilita a la vez el 

desarrollo económico y las reformas 

sociales. 

Todos los colombianos sabemos y al- 

gunos lo están pregonando a diario sin 

distingos de ninguna consideración en 

una actitud de justiciero reconocimien- 

to, el papel tan trascendental que han 

desempeñado las FF. MM., en el man- 

tenimiento del orden interno seriamen- 

te amenazado por las fuerzas disol- 

ventes que han aprovechado y apare- 

cido como un vivo patrón de agresión 

totalitaria. 

Esta amenaza beligerante ha podido 
ser develada con éxito aplicando el 

instrumento militar colombiano, tanto 

pasiva como activamente, creándose 
una atmósfera de seguridad política 

propicia para la estabilidad económi- 

ca y social y para la garantía de las 

realizaciones futuras en todos los cam- 

pos de la actividad nacional. 

Los varios factores e instrumentos 

del poderío nacional atrás menciona- 

dos, tienen aspectos tangibles e intan- 

gibles. Las fuentes tangibles o con- 

cretas incluyen nuestros recursos hu- 

manos, las riquezas naturales, la ín- 

dole de la economía, el adelanto cien- 

tífico, el nivel cultural, la base indus- 

trial, el estado de la tecnología, etc. 

Los aspectos intangibles comprenden 

una sociedad que compite, la idiosin- 

crasia del pueblo, los fundamentos de 

nuestro patrimonio nacional y la com- 

postura del país en los problemas in- 

ternacionales como secuela de los 

acontecimientos mundiales o continen- 

tales. 

La capacidad militar de una nación 

es de hecho un reflejo y una manifes- 

tación de los otros factores e instru- 

mentos de poderío nacional, ya que la 

configuración de la potencia militar 

se determinará por un número de in- 

fluencias de estos otros elementos. 

Ningún país, tanto en tiempo de paz 

como en la perturbación interna o de 

guerra, emplea un elemento específi- 

co del poderío nacional aisladamente. 

Los varios instrumentos de la política 

nacional como los diferentes factores 

de capacidad nacional deben ser em- 

pleados coordinadamente y en forma 

conjunta para la obtención de un pro- 

pósito exitoso. 

La habilidad y el juicio para com- 
binar estos elementos equilibradamen- 

te es una capacidad definitiva en las 

relaciones internacionales, como inter- 

nas. 
Para explicar con argumentos sóli- 

dos y tal vez incontrovertibles el pro- 

pósito y la razón de ser un instrumen- 
to militar y la interdependencia de 

éste con los demás factores del po- 

derío nacional, quiero traer a cuento 

el análisis que el General Eule Y. 

Wheeler, Jefe del Estado Mayor del 

Ejército de los Estados Unidos en 1963, 

hizo de las diferentes situaciones con 

que en esa época, se enfrentaban los 

Estados Unidos en varias partes del 

mundo; muchas de estas situaciones 

subsisten todavía en los momentos 
actuales: 

“En Europa desplegamos fuerzas al- 

tamente organizadas equipadas con ar- 

mas nucleares y tradicionales debido 

a que el objetivo militar es el de 

defender los sistemas políticos y eco- 

nómicos europeos de ser derrocados 
por la fuerza”. 

“En Europa nuestra potencia mili- 

tar debe de ser capaz de enfrentarse 

con las numerosas fuerzas terrestres 

y aéreas de la Unión Soviética y sus 

satélites desplegadas detrás de la Cor- 
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tina de Hierro y la Muralla, listas pa- 

ra desembocar en las excelentes re- 

des de comunicación de Europa Oc- 

cidental y en posición para atacar los 

blancos de la OTAN, en Noruega y 

Turquía. Es por esta razón que las 

fuerzas de EE. UU. y aliadas, detrás 

de una cortina de cubertura, están 
integradas por grandes unidades te- 

rrestres, fuerzas aéreas con misiones 
de ataque y defensa aérea, de fuer- 

zas navales en el Atlántico y el Me- 

diterráneo. Estas fuerzas tienen siste- 

mas de armas nucleares para emplear- 

se contra las fuerzas del bloqueo So- 

viético si éstas atacan”. 

“De hecho, la potencia militar de 

la OTAN que he descrito (la poten- 

cia terrestre, aérea y naval coordina- 

das, en posición y lista) constituye el 

equilibrio militar con las fuerzas del 

bloque soviético, haciendo de esta ma- 

nera que la acción entre las poten- 

cias adversarias se efectúe en un con- 

texto político”. 

“Por otra parte, en el Sudeste de 

Asia las fuerzas del Viet Cong están 

activamente empeñadas en operación 

en un ambiente en donde aún no exis- 

te un equilibrio militar. En la actua- 

lidad, el Viet Cong ha seleccionado 

la acción de las guerrillas como el 

mejor medio de combate porque esta 

acción requiere un empleo mínimo de 
fuerzas”. 

“Además, la actividad de las gue- 

rrillas por su naturaleza las confunde 

con la población, haciendo que el go- 

bierno de Viet Nam se enfrente con 

el difícil problema de la identifica- 

ción, aislamiento y el control. Esta si- 
tuación aumenta las oportunidades co- 

munistas y mejora su iniciativa. En 

otras palabras, las debilidades del po- 

derío nacional vietnamés que mencio- 

né anteriormente cohibe la acción mi- 

litar del gobierno y a su vez crea pro- 

blemas adicionales en los ámbitos del 

poderío político, económico y social”. 
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“Por lo tanto, la lucha en el Sudes- 

te de Asia es una lucha de carácter 

militar, con importantes factores po- 

líticos y económicos, aunque soy de 

opinión que no son tan importantes 

actualmente como los factores milita- 

res”. 

“Berlín es un ejemplo completa- 

mente diferente. Aquí, las fuerzas de 

los EE. UU., y las comunistas están 

ya desplegadas frente a frente en la 

muralla. Por lo tanto, los grandes mo- 

vimientos militares y la gran influen- 

cia militar en acciones políticas po- 

sitivas no son posibles en Berlín”. 

“En Berlín, el terreno para cual- 

quier maniobra militar, tanto en el 

sentido estricto como general, es hoy 

día muy limitado debido a que el ni- 

vel de provocación es ya muy alto. 

Ambos lados han calculado estrecha- 

mente el equilibrio militar en este lu- 

gar. Aunque la acción general aquí 

es un asunto político, cualquier pe- 

queño cambio en el esfuerzo militar 

por cualesquiera de los dos bandos po- 

dría trastornar este delicado equili- 

brio y hacer que el aspecto militar 

se convierta en uno de mayor urgen- 

cia y significado que el político”. 

“El desarrollo de Cuba como base 

avanzada soviética representa, para los 

soviéticos, un despliegue de la poten- 

cia militar bajo una máscara políti- 

ca. Desde el punto de vista de EE. UU., 

los aspectos políticos en la América 

Latina y en cualquier otro lugar, re- 

lacionados con la revolución y el pro- 

greso dictatorial de Castro evitaron 

que EE. UU., señalara públicamente 
los esfuerzos soviéticos hasta que tu- 

viéramos pruebas incontrovertibles de 

que el intento militar soviético final- 

mente se había deshecho de su más- 

cara política para hacernos frente con 

una evidente amenaza militar”. 

“La relación de EE. UU., anuncia- 

da por el presidente el lunes 22 de 

octubre de 1962, representó el des-



pliegue de la potencia militar de EE. 

UU., en tamaño y carácter que ofre- 

cía los mejores beneficios en ese mo- 

mento y con los riesgos y costos más 

aceptables”. 

“No tengo que hacer un resumen 

de los costos y riesgos; éstos han si- 

do discutidos extensamente por otros 

medios informativos. Lo que quiero es 

indicar que el problema cubano fue 

un ejemplo claro del empleo integra- 

do de los elementos políticos y mi- 

litares de nuestro poderío nacional”. 

“Con los resultados se demostró que 

el presidente logró la oportunidad de 

aplicar la potencia militar con discer- 

nimiento. El valor de la moderación 

militar observada por el presidente es 

sostenida por el deseo soviético de 

negociar una vez estuvieron conven- 

cidos de nuestra determinación de em- 

plear fuerzas militares si teníamos que 

hacerlo. Aquí, entonces, la potencia 

militar proveyó un apoyo indispensa- 

ble para una acción política efectiva 

en el campo internacional”. 

“El curso de los acontecimientos en 

los asuntos cubanos demuestra una vez 

más la relación recíproca de los ele- 

mentos del poderío nacional y la ma- 

nera en que la potencia militar, pro- 

piamente empleada, puede servir pa- 

ra lograr importantes finalidades polí- 

ticas”. 

Partiendo de estas premisas puede 

entenderse que la aplicación pasiva no 

puede ser única; depende de la situa- 

ción del momento y del efecto a pro- 

ducir, mediante distintas formas de 

aplicación, las cuales por ser gradua- 

les y aplicarse con una secuencia ló- 

gica se denominan dosis. Se pudiera 

asegurar que esta dosis debe graduar- 

se de acuerdo a la reacción sicológi- 

ca del oponente. 

“Se conoce como la primera, en el 
empleo pasivo del instrumento mili- 

tar, la razón misma de “existir”. Es 

obvio que el país que no cuenta con 

las fuerzas militares que respalden to- 

das sus actividades, quedará subordi- 

nado a la iniciativa y arbitrariedad de 

los demás países absorventes”. En el 

campo interno también pudiera decir- 

se que si Colombia no contara en sus 

inventarios con unas FF. MM., segu- 

ramente el país ya hubiera sucumbi- 

do a la acción del bandolerismo, que 

hubiera podido actuar libremente sin 

que tuviera que pensar siquiera en 

la existencia de una institución ar- 

mada, doblegando a su antojo todos 
los valores nacionales y socavando las 

instituciones democráticas. 

“La sola existencia de este instru- 

mento no solamente produce el res- 

peto de los demás países, sino que 

respalda en proporción directa cual- 

quier medida que el gobierno deter- 

mine como conducente para ocupar un 

lugar prominente en el concierto de 

las naciones”. El respaldo de las me- 

didas tomadas por Rusia o Estados 

Unidos, de cualquier género que sean, 

no radica en la bondad de las mismas, 

toda vez que en su gran mayoría son 

notoriamente opuestas, sino en el he- 

cho de ser de público conocimiento 

que poseen un instrumento militar de 

tal magnitud que obligan a aceptarlas. 

Pero la sola existencia no siempre lo- 

gra los efectos necesarios; en ocasio- 

nes es obligante demostrar la capaci- 

dad de tal instrumento, produciéndo- 

se la segunda dosis denominada “De- 

mostración de Fuerza”. En los ejem- 

plos de este tipo encontramos desde 

las demostraciones cinematográficas, 
las fotografías, revistas y publicacio- 
nes de toda índole tendientes a de- 

mostrar directa o indirectamente có- 

mo está dotado, organizado y tecnifi- 

cado el instrumento militar de un país, 
bien sea con el objeto de conseguir 

seguidores o amedrantar a sus posibles 

adversarios. 

“Cuando quiera que estas dos pri- 

meras dosis de aplicación no son sufi- 
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cientes para el logro de la finalidad 

propuesta, es necesario intensificar la 

dosis psicológica, originándose el he- 

cho de destacar unidades militares o 

zonas de peligro o de emergencia pa- 

ra producir un determinado efecto con 

su presencia”. 

“La última dosis que agota el em- 

pleo pasivo del instrumento militar se 

denomina “Amenaza directa” o “ulti- 

mátum” y se produce cuando las an- 

teriores dosis han fallado; esta medi- 

da viene a constituírse en el límite 

entre el empleo pasivo y el activo 

de las FF. MM. de un país”. 

El objetivo y el empleo activo de 

las FF, MM,, no es y nunca deberá ser 

la responsabilidad de los comandos mi- 

litares solamente. El exitoso y benéfi- 

co empleo de todos los elementos y 

factores constitutivos del Poderío Na- 

cional es de interés para toda la po- 

blación libre representada en las or- 

ganizaciones propias del sistema polí- 

tico democrático. A todos los colom- 

bianos les compete conocer el origen, 

la utilización de los medios y las apli- 

caciones de nuestro instrumento mili- 

tar, a sabiendas de que éste estará 

siempre regido por aquellos preceptos 

de la defensa de la soberanía nacio- 

nal, de apoyo a la diplomacia inter- 

nacional y de salvaguardia de las ins- 

tituciones republicanas. 

Habiendo justificado con estos razo- 

namientos la razón de ser de las FF. 

MM., de Colombia y habiéndolas con- 

siderado como factor insustituíble de 

poderío nacional, bien podría una na- 

ción explotarlas en el cumplimiento 

de misiones adicionales, a las que le 

son clásicas, incorporándolas en parte 

al progreso y desarrollo del país. Ellas 
vienen a ser parte viva de éste, vie- 

nen a ser complemento de ese pode- 

río económico que puede encauzarse 

hacia el apoyo del bienestar social y 

de la redención nacional, sin que por 

esta razón se pueda dar origen a re- 

celo o intranquilidad por parte de la 

colectividad civil y de las agrupacio- 

nes políticas de la nación, 
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SANTANDER: 

EL HOMBRE DE | 
LAS LEYES 

Brigadier General JAIME DURAN POMBO 

  

Discurso pronunciado por el autor el día 7 de agosto del pre- 

sente año en el homenaje rendido en Bogotá, al General San- 

tander, en la plaza de su nombre, al celebrarse un nuevo ani- 

versario de la Batalla de Boyacá. 

blica sea ocupada —como ahora— 

por un Soldado del Ejército Na- 

cional. Mas es y ha sido norma inva- 

riable de las Fuerzas Militares, rendir 

homenaje de admiración, respeto y 

gratitud a los héroes inmortales de Co- 

lombia. Ellos son luz que ilumina el 

porvenir de la patria y faro que guía 

los destinos de la nacionalidad, espe- 

cialmente en aquellas noches tenebro- 

sas cuando parece que la libertad, la 

independencia y la democracia pueden 

zozobrar. Cuando más convulsionado 

es el diario vivir y luctuosos aconte- 

cimientos nacionales nos producen con- 

goja, dolor y aflicción, el espíritu se 

reconforta y la fé en los destinos glo- 

N o es común que una Tribuna Pú- riosos de Colombia se vigoriza, si mi- 

ramos a quienes, en contienda des- 

igual y luchando contra los hombres, 

contra la naturaleza, contra todo, crea- 

ron de una quimera una patria sobe- 

rana y libre y contribuyeron, en for- 

ma muy importante, a la Independen- 

cia de los pueblos hermanos del con- 

tinente. 

Entre esas grandes figuras de la na- 

cionalidad se destaca, con brillo sin- 

gular, la del General Francisco de Pau- 

la Santander. Por eso hoy, Centésimo 

Cuadragésimo Octavo Aniversario de 

la Batalla de Boyacá, venimos hasta 

el bronce que nos recuerda su egre- 

gia figura, a rendirle nuestro perenne 

tributo de admiración y gratitud. 
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Se me ha concedido el honor de lle- 

var la vocería de las Fuerzas Milita- 

res de la República. Vengo en repre- 

sentación de los soldados, de los ma- 

rinos y de los hombres de la Fuerza 

Aérea, a refrendar nuestra fé en los 

destinos patrios. Llego ante la esta- 

tua del General Santander, en nom- 

bre de los ciudadanos que por man- 
dato de la Constitución portamos las 

armas de la República y que, por 
acertada disposición de la misma, no 

participamos ni deliberamos en las 

contiendas partidistas, a proclamar 

nuevamente ante la faz del país, nues- 

tra confianza en el porvenir de Co- 

lombia, si cumplimos siempre la sa- 

bia enseñanza que el héroe nos legó 
y que se sintetiza en la frase que di- 

rigiera en 1821, al Congreso de Cúcu- 

ta: “LAS ARMAS OS HAN DADO LA 

INDEPENDENCIA, LAS LEYES OS 

DARAN LA LIBERTAD”. 

Esa sentencia, que alguien propuso 

fuera lema de los parlamentos del 

mundo, y que con letras de Oro se 

halla impresa en el Salón Principal 

del Capitolio Nacional, está también 

grabada en el corazón de los soldados 

de Colombia. El honor militar, el pa- 

triotismo y la tradición de nuestras 

instituciones castrenses, encuentran en 

ella una guía de su conducta, una nor- 

ma moral y un principio filosófico que en 

cuadra exactamente dentro de los re- 

glamentos propios de su instituto. Días 

aciagos registran las páginas de nues- 

tra historia, cuando los conductores 

políticos o los jefes militares, o am- 

bos, se han apartado de la sabiduría 

que encarna ese principio. 

La felicidad de la patria no se con- 

sigue sino cuando las armas de la Re- 

pública obedecen al mandato de la 

ley, que debe expresar siempre la 

voluntad libre y soberana de la Na- 

ción. 

Si la misión histórica de la heróica 

generación neogranadina que llegó a la 
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vida al terminar el Siglo XVIII, fué 

obtener la Independencia de España 

para crear un gobierno republicano, 

representativo y democrático, la de las 

generaciones posteriores, especialmente 

la actual, es perfeccionar ese sistema 

de gobierno, para legar a los colom- 

bianos del futuro una patria donde 

sigan rigiendo las instituciones que vo- 

luntariamente nos hemos querido dar 

y en donde la ley, como ordenadora 
suprema del bien común, garantice las 

libertades individuales que dignifican 

la persona humana, protegen los de- 

rechos del ciudadano y propenden al 

adelanto social, intelectual, espiritual 

y moral de todos los colombianos. 

Considero oportuno renovar hoy ese 

propósito, como homenaje al “Hom- 

bre de las Leyes”, al celebrarse un 

aniversario de la gloriosa jornada de 

Boyacá. 

Allí en Boyacá, obtuvo el genio 

de Bolívar una victoria militar de in- 

conmensurable significado político, so- 

bre las armas y el gobierno español. 

Sus resultados llegan hasta nuestros 

días y se proyectan hacia el futuro. 

Pero ese triunfo no se hubiera obte- 

nido, o se habría pospuesto muchísi- 

mos años, si el Libertador no hubiese 

contado con el espíritu de organiza- 

ción, disciplina, valor, sacrificio y per- 

severante constancia, características del 

Comandante de la Vanguardia Patrio- 

ta, General de Brigada Francisco de 

Paula Santander. 

El genio político y estratégico de 

Bolívar concibió la Campaña Liberta- 

dora de 1819; una de las manifestacio- 

nes de su acertado conocimiento de 

los hombres, fue haber apreciado exac- 

tamente las dotes de organizador, el 

sentido administrativo y logístico, la 

visión táctica, el espíritu de sacrifi- 
cio, las dotes de disciplina consciente, 

el amor a la libertad y el acendrado 

patriotismo de Francisco de Paula 

Santander. Sin él, sin su constante co-



  

laboración, sin su valor personal, la 

suerte de las Armas de la República no 

habría sido tan oportuna y, quizás, ha- 

bría sido diferente. 

Santander se formó soldado en la 

mejor de las escuelas: la de la guerra. 

A los 18 años de edad abandonó los 

claustros de San Bartolomé para in- 

gresar como Alferez Abanderado al 

Batallón Guardias Nacionales. Eran 

los días en que el pueblo de Santa Fé 

pidió Cabildo Abierto y depuso al 

Virrey Amar y Borbón. Correspondió 

al joven oficial subalterno vivir las 

variadas circunstancias de nuestro na- 

cimiento a la vida republicana, en ese 

período que se conoce como “la Pa- 

tria Boba”. 

Arregladas las diferencias intestinas, 

el esfuerzo bélico se dirige contra el 
enemigo común: los Realistas. San- 

tander como Sargento Mayor y Se- 

gundo Comandante del Batallón 5% de 

la Unión a órdenes de Castillo y Ra- 

da, se dirige a la provincia de Pam- 

plona. La suerte de la guerra es va- 

ria y a élla se agregan graves pro- 

blemas surgidos por opiniones contra- 

rias entre Bolívar y Castillo y Rada. 

Sin embargo, se derrota a los españo- 

les en la Grita, combate en que tuvo 

actuación muy destacada nuestro hé- 

roe. 

Bolívar para continuar su arrolla- 

dor avance hacia Caracas, designa al 

Mayor Santander Comandante de la 

Zona de Cúcuta con la misión de pro- 

teger la retaguardia del Ejército. San- 

tander para cumplirla, hostiga al ene- 

migo, pero éste le destroza en el Lla- 

no de Carillo. Es un día aciago. San- 

tander sufre las amarguras de la de- 

rrota y la de ver aniquiladas sus tro- 

pas. Ahora, como después en Cachi- 

rí, en circunstancias de infortunio, es 

cuando más se admira el temple mo- 

ral del héroe. 

A principios de 1814 se inicia la 

Segunda Campaña de Cúcuta. Los 

combates de Pamplona, Zulia y el del 

10 de Febrero en San Faustino sirven 

para recuperar la provincia y estable- 

cer en la región del Táchira contacto 

entre las tropas patriotas neogranadi- 

nas y venezolanas. 

Al finalizar septiembre, llega a la 
zona una columna de 800 hombres. 

Son los restos del Ejército con que 

Bolívar realizó su gloriosa campaña 

de 1813. Venezuela entre tanto se ha 

perdido. Bolívar ha regresado a Carta- 

gena. Es muy grave la amenaza para 

la Nueva Granada. Mas para su glo- 
ria en las páginas épicas de la histo- 

ria han quedado los nombres de Ata- 

nasio Girardot y de Antonio Ricaurte. 

Santander con sus escasos efectivos 

se fortifica en Chopo de donde no lo- 
gra desalojarlo la vanguardia del Ejér- 

cito Realista de Calzada, quien pre- 
tende desde Venezuela invadir la Nue- 

va Granada. Mantiene su posición no 

permitiendo al español realizar por 

entonces sus propósitos. 

A mediados de 1815 el gobierno or- 

dena a Santander organizar un nue- 

vo Ejército en Ocaña; estos proyectos 

no tienen realización efectiva porque 

el Ejecutivo no consigue ni los hom- 

bres, ni los elementos necesarios pa- 

ra llevarlo a cabo. 

Santander en Ocaña, con efectivos 

muy reducidos, se encuentra en posi- 

ción desventajosa por el peligro de 

ser rodeado y copado por las Fuerzas 

Realistas. Calzada ha penetrado a la 

Nueva Granada por Pamplona. El Ge- 

neral Urdaneta ha sido derrotado en 

Bálaga y se tienen noticias de que el 

Pacificador Morillo ha desembarcado 

en Cartagena. Santander entonces con- 

cibe y ejecuta una de las maniobras 

más difíciles del arte de la conduc- 

ción militar: la retirada. Las tropas 

de Ocaña se desprenden del adver- 

sario para burlar su vigilancia y co- 

mandadas con pericia y astucia logran 

llegar a Piedecuesta a reforzar el Ejér- 
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cito de Custodio García Rovira. Esta 

acción destaca a Santander como uno 

de los más expertos conductores mi- 

litares de la Independencia. 

Ya se sienten por entonces en los 

caminos de la Nueva Granada las pi- 

sadas de los soldados de la reconquis- 

ta española. El terror ha comenzado. 

En Cartagena la heroica, se levantan 

los primeros cadalsos. García Rovira 

ocupa las alturas de Cachirí con el 

propósito de detener la invasión. En 

este ejército de 2.500 hombres, cuyo 

segundo comandante es el Coronel 

Santander, están puestas las esperan- 

zas de la salvación de la patria. La 
derrota que sufren las armas republi- 

canas en esta acción agrava la angus- 

tiosa situación. La  desmoralización 
cunde en las gentes. El gobierno va- 

cila, las tropas desertan —la libertad 

ha fenecido. Pero, en tan trágica co- 
yuntura, un puñado de hombres, entre 

los cuales está Santander, creen que 

no todo se ha perdido. En medio del 

desconcierto general unos marchan ha- 

cia Popayán para sacrificarse en la 

Cuchilla del Tambo. Otros con Ser- 

viez y Santander buscan la salvación 

en los Llanos Orientales, única región 

del Virreinato que no ocupan por en- 

tonces los invasores. 

A Pore llegan en Junio de 1816, 

cincuenta y seis patriotas, únicos que 

han logrado salvarse de la reconquis- 

ta española. Es ésta la célula embrio- 

naria de donde brotará de nuevo la 

libertad y la independencia de la pa- 

tria. No es posible, revisar las pági- 

nas luctuosas de la historia, en los 

días que siguieron a la derrota de 

Cachirí, sin encontrar reflejadas en 

ellas, la fortaleza de espíritu, el tem- 

ple de ánimo y la profunda convic- 

ción de sus ideales que caracterizan 

las actuaciones de Francisco de Paula 

Santander, joven Coronel que solamen- 

te contaba por entonces 24 años de 

edad. Existen documentos originales 
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en los archivos nacionales, que no de- 

jan duda alguna sobre la correcta 

apreciación que de la trágica situa- 

ción que vivía la Nueva Granada rea- 

lizara Santander. Sus juiciosas reco- 

mendaciones al gobierno y a sus je- 

fes militares no fueron, desgraciada- 

mente, escuchadas. 

Los colombianos de hoy, tenemos 

que admirar y agradecer que en me- 

dio del desconcierto, el pavor y la 

desmoralización que por entonces se 

vivió hubiera nuestro héroe buscado 

la única solución que permitiera en 

el futuro encontrar la salvación de la 

Nueva Granada, entonces en situación 

tan aflictiva. Santander en los Lla- 

nos en 1816 es, en la oscuridad de la 

noche de la Reconquista, el primer in- 

dicio del sol de la libertad que brilla- 

rá posteriormente en Boyacá. 

En medio de las extensas sabanas 

y de los caudalosos ríos son persegui- 

dos por los realistas, los patriotas que 

se han refugiado en las llanuras. Tras- 

pasan el Arauca para unirse con Páez, 

a cuyas Órdenes Santander, como co- 

mandante de una columna, participa 

en la campaña del Apure. En 1817 se 

presenta a Bolívar y entra a formar 

parte de su Estado Mayor en cargos 

muy importantes. En estas posiciones 

toma parte en la campaña que Bolí- 

var adelanta contra Morillo, en el cen- 

tro de Venezuela, la que termina sin 

ningún resultado positivo en el “Rin- 

cón de los Toros”, donde los realistas 

sorprendieron al Ejército Republicano 

y corrió serio peligro la vida del Li- 

bertador. 

Bolívar otorgó a Santander honores 

y distinciones que señalan muy a las 

claras el aprecio que le tenía; tales 

fueron: concederle el grado de Coro- 

nel del Ejército de Venezuela, conde- 

corarlo con la orden de Libertadores 

y ascenderlo a General de Brigada. Es 

lógico entender que entre el Capitán 

General de los Ejércitos de Venezue-



  

la, que era el título del Libertador, 

y un miembro de su Estado Mayor, 

en puestos tan destacados como los que 

ocupó Santander, tenía que existir un 

trato dario, un cambio de ideas y de 

opiniones que tuvo que haber produ- 

cido identidad de conceptos y de cri- 

terios sobre la situación bélica y po- 

lítica que estaban viviendo. Por ello 

hay que aceptar, que en el plan de 

campaña que para invadir a la Nue- 

va Granada, realizó el Libertador, te- 

nía que existir la influencia y las ideas 

del General Santander, quera el más 

importante de los granadinos que tra- 

bajaban cerca al Libertador. Tanto es 

así, que le designa Jefe de la Van- 

guardia y le da la misión de organizar 

y prepara la invasión a la Nueva 

Granada desde la Provincia de Casa- 
nare. 

La misión que a Santander se le 

ha confiado es muy difícil, no sola- 

mente por la extensión territorial, ca- 

rencia de población y pobreza gene- 

ral de la región, sino especialmente 

por los celos, rivalidades y rencillas 

que existen entre los jefes patriotas 

de la zona .Allí, es necesario reclutar or- 

ganizar, disciplinar e instruir un ejér- 

cito para enfrentarlo a un enemigo ca- 

paz y bien dotado. Mientras se reali- 

za esa labor es indispensable estable- 

cer los servicios administrativos que 

permitan mantener las tropas y con- 

servar los elementos que van a cam- 

paña para sostenerse en ella hasta 

garantizar el éxito de la acción. Mu- 

chas páginas se han escrito sobre la 

campaña libertadora, pero creo no es- 

tar equivocado al afirmar, que no se 

ha hecho un estudio concienzudo y 

profundo sobre lo que fue la actividad 

administrativa y la labor logística que 

el General Santander adelantó duran- 

te ella. Exhaustivamente se han es- 

tudiado las acciones de armas, pero 
no se ha puesto el mismo interés en 

analizar las medidas de orden disci- 

A—REVISTA FF.AA. 

plinario y orgánicas que permitieron 

realizarla. El ruido de los combates 

ha llamado más la atención de los his- 

toriadores, que el constante, silencioso 

y arduo trabajo que significa asistir 

física y moralmente al combatiente. 

En el “Archivo Santander” existe una 

nutrida correspondencia que señala el 

celo e interés que el héroe dedicó a 

estas actividades. 

A Santander se le ha llamado “El 

Hombre de las Leyes”, el “Organiza- 

dor de la Victoria” y su más importan- 

te labor es la de haber instruído, mo- 

ralizado y disciplinado sus oficiales y 

soldados, mejor dicho, haber formado 

el Ejército de la Libertad. Es induda- 

ble además, que la escuela adminis- 

trativa del futuro vicepresidente de 

la Gran Colombia, y presidente de la 

Nueva Granada, fue Casanare. 

Hace muy pocos años, las unidades 

de los servicios del Ejército, la Arma- 

da y la Fuerza Aérea, quisieron bus- 

car una fecha que marcara, dentro 
del calendario de las actividades cas- 

trenses, una jornada específica de los 

hombres que dedican su actividad a 

asistir al combatiente en sus necesida- 

des humanas, a reparar sus armas, a 

mantener su equipo y los elementos 

indispensables para la lucha. Se esco- 

gió el 12 de Junio, que conmemora la 

fecha en que Bolívar y Santander se 

reunieron en 1819 en Tame. En aque- 

lla ocasión, el héroe granadino puso a 

disposición del Libertador un ejército 

de 2.000 hombres, apto para realizar la 

más asombrosa de las campañas mi- 

litares de América. Después, de ese 

día: Paya, Pisba, Tópaga, Cerinza, Var- 

gas y Boyacá. 

Cuando el 7 de Agosto de 1819 las 

dianas de la victoria anunciaron a to- 

dos los puntos cardinales la indepen- 

dencia de la Nueva Granada, ecos de 

epopeya retumbaron por los Andes 

Americanos para saludar los primeros 

rayos del sol de la Libertad. La ac- 
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ción que aquel día se libró, tuvo es- 

pecial significado no solamente para 

nuestra patria, sino también para to- 

do el continente Americano. Los sones 

victoriosos de las trompetas de Boya- 

cá, hicieron posible que esas músicas 

marciales volvieran a escucharse en 

Carabobo, en Pichincha, en Junín y en 

Ayacucho. 

En esas acciones no estuvo perso- 

nalmente presente el General Santan- 

der. A ellas contribuyó eficazmente 

haciendo de la Gran Colombia, de la 

cual era vicepresidente, un estado de 
leyes y apoyando en la medida de las 

posibilidades al Ejército que se encon- 

traba en el Perú. Es prolijo enumerar 

la obra del gran estadista al frente de 

la administración pública; ella abar- 

có todos los campos de la actividad 

social, económica, cultural, diplomáti- 

ca, financiera, etc. de la República, 

obra que se prolonga hasta nuestros 

días. Ahí están para citar un solo ejem- 

plo, el Colegio de Santa Librada en 

Cali, de San Simón en Ibagué, de Bo- 
yacá en Tunja, la Universidad de An- 

tioquia y varias escuelas normales y 

públicas, fruto de su iniciativa y pe- 

destal de su gloria. 

En 1826, para poner término a la 

rebelión del General Páez en Vene- 

zuela, el Libertador regresa de Lima. 

En las alforjas del ilustre viajero, vie- 

ne la constitución por él mismo redac- 

tada para la república de Bolivia re- 

cientemente creada. Es por esta épo- 

ca, cuando se hacen tensas y se rom- 

pen definitivamente las relaciones en- 

tre el Libertador y Santander. La Con- 

vención de Ocaña no consigue una so- 
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lución para el conflicto ideológico en 

que se divide la opinión pública. El 

Libertador Bolívar asume la dictadu- 

ra, Santander, considera más conve- 

niente para el futuro de la nación el 

imperio de las leyes, que el predomi- 

nio de las espadas, por gloriosas que 

éllas sean. 

Los puñales que se afilan en la no- 

che septembrina para realizar espan- 

table magnicidio, no logran su objeti- 

vo. Santander no era partidario de los 

sistemas de gobierno del Libertador 

pero —está ampliamente demostrado— 

no tomó parte en la conjura. Sin em- 

bargo, es reducido a prisión y deste- 

rrado. Regresa a la patria cuando se 

ha disuelto la Gran Colombia por que 

ha sido elegido, por abrumadora ma- 

yoría, Presidente de la Nueva Grana- 

da. 

¡Ay! de los pérfidos y mal intencio- 

nados que lograron, con perjuicio de 

esa Patria Grande que un día forma- 

mos con Venezuela y Ecuador, distan- 

ciar a Bolívar y a Santander, que un 
día ascendieron por Pisba con la ban- 

dera nacional, cuyos colores siguen 

siendo hoy comunes a los tres países. 

En 1840, se esfuma en una casa co- 

lonial de esta misma plazuela, la vida 

del egregio patricio. Queda su vida 

como ejemplo a las generaciones fu- 

turas. Sus invaluables servicios a la 

patria en más de 30 años de actividad 

pública. De él, se puede decir, que 

fue soldado sin dejar de ser ciudada- 

no que es el mejor elogio que puede 

hacerse al artifice de nuestra inde- 

pendencia y creador civil de la re- 

pública.



  

  

  

El BANCO CAFETERO 

Además de sus créditos corrientes al servicio 

de los Cafeteros, asiste a los agricultores 

con recursos destinados a los siguientes 

cultivos: 

Ajonjolí 

Algodón 

Arroz 

Maíz 

Sorgo 

Soya 

Trigo 

BANCO CAFETERO 
AL SERVICIO DE 1A PRODUCCION 
145 OFICINAS EN EL PAIS   
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corredor. Garantizada por un año, 

VEALA HOY DONDE SU 

DISTRIBUIDOR HOOVER 

Probada y Aprobada 

en 116 Países 

HOOVERMATIC 
trabaja por dos y vale como una 

é IA WO 

AS 

  

r 

,



  

EL PLEITO DE 

Antigúedad de los Títulos 

l derecho a una tierra donde vivir 

lo alegan los judíos con razones 

que tienen orígenes en los albo- 

res de la historia. Es el pleito inter- 

nacional más antiguo, pues, comien- 

za con la orden dada por Jehová al 

patriarca Abraham: “Sal de la tierra 

de tu parentela, y de la casa de tu 

padre y anda a la tierra que yo te 

mostraré”, Fué así, como el tronco co- 

mún de israelitas e ismaelitas vino a 

establecerse con su mujer, sus siervos 

y ganados en el país de Canaán, en 

la región de la cual el actual Estado 

de Israel es apenas una parte. 

Abraham fue autor de la revolución 

del monoteísmo, idea de más trascen- 

dencia histórica que cualquiera de las 

tésis más extremistas de la época mo- 

derna. En su época de idolatría y de 

fetichismo sin límites, afirmar que so- 

lo existía un solo Dios debía ser una 

escandalosa proposición. Miles de años 

pasaron antes de que los filósofos grie- 
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gos llegaran a la misma conclusión. 

El sacrificio de un carnero en lugar 

de su hijo fue la forma de proscribir 

los sacrificios humanos tan comunes 

en los pueblos primitivos. 

Habiéndose declarado el hambre en 

Canaán, los descendientes de Abra- 
ham (rama de Israel) emigraron a 

Egipto donde se multiplicaron en for- 

ma tan poco discreta que el Faraón 

tomó drásticas medidas para controlar 

su explosión demográfica. Entonces Je- 

hová desde una zarza, que ardía sin 

consumirse, dijo a Moisés: “He decidi- 

do sacaros de la opresión de Egipto y 

llevaron al país de los heteos, de los 

amorreos, de los feseos, de los jebu- 

seos, tierra donde corren arroyos de 

leche y miel”. 

¿Qué pueblo puede presentar títu- 

los más antiguos y más sagrados?. 

Miles de años después declaraba 

Lord Balfour con menos poesía que 

Jehová: “Judíos, Inglaterra conmovida 
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por vuestra deplorable situación, cui- 

dadosa de no dejar que otro pueblo 

se instale en las vecindades del Ca- 

nal de Suez, ha decidido enviaros a 

Palestina”. El lenguaje era parecido 

al de Jehová pero menos generoso, 

porque Dios había dado a su pueblo 

Palestina y Transjordania; Lord Bal- 

four se reservaba Transjordania. 

Después de cruzar el Mar Rojo 

acamparon en diferentes lugares de 

la extensión de Moab, hasta que Jo- 
sué llevó a 9 y media tribus a insta- 

larse en Palestina. Dos tribus y me- 

dia ocuparon Transjordania. 

El rey David los condujo al ataque 

de Jerusalén y se apoderaron de la 

capital de los jebuseos. 

De Josué a Herodes, en el curso de 

1.445 años, sostuvieron guerra tras gue- 

rra y fueron sometidos por los moabi- 

tas, los cananeos, los madianitas y los 

filisteos. Nabucodonosor los condujo 

cautivos a Babilonia, y siglos después, 

Ciro, rey de Persia, los devolvió a 

Jerusalén. 
Los descendientes de Ismael, que 

con su madre Agar fueron proscritos 

al desierto, solo ocuparon a Jerusalén 

en el año 638 D. C., pero su dominio 
tampoco fue allí permanente, pues, a su 

vez fueron también dominados suce- 

sivamente por los Cruzados, Gengis- 

kan, y los Turcos hasta el estableci- 

miento del mandato inglés. 

La Diáspora. 

En el año 70 de nuestra era, Tito, 

hijo de Vespasiano, emperador roma- 

no, saqueó a Jerusalén y destruyó su 

templo. El pueblo israelita tomó su 

bastón y se dispersó errante por el 

mundo. 

Perseguidos en todas partes; recha- 

zados en todos los lugares; sin techo 

seguro; temiendo siempre ser arroja- 

dos, repelidos, y golpeados; esperan- 

do todos los días un mesías o un pro- 

feta que los regresara a la tierra en- 
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tregada por Dios a sus primeros pa- 

dres; es mucho lo que han sufrido des- 

de el primer programa organizado por 

el Faraón con la orden de matar a 

todos los hijos varones de israelitas, 

hasta los campos de concentración y 

los hornos crematorios del Fihrer 

alemán. 

Salidos de su tierra en galeras, des- 

embarcaron en diferentes puertos del 

Mediterráneo, especialmente en las 

costas de Francia y España, pero a 

medida que se extendían por el con- 

tinente europeo, el signo de la cruz les 

iba en delantera. 

El Papa encargó a Carlomagno de 

fundar en Occidente un imperio don- 

de reinara el cristianismo, y comen- 

zó para los judíos una nueva pasión. 

La hostilidad de los pueblos los ro- 

deaba. Era necesario precaverse y en 

la ciudad donde temporalmente ha- 

bitaban se encerraron en un mismo 

barrio para dar protección a La Tho- 

ra, rollo de la ley que llevaban con- 

sigo cuidadosamente. 

Las persecuciones. 

En esos barrios, donde voluntaria- 

mente se enclaustraron, los de fuera 

les cerraron las puertas y les impu- 

sieron un signo en la manga para 

reconocerlos; marca que Hitler, en su 

tiempo, reimplantó con forma de es- 

trella. Los cristianos se paseaban los 

días de fiesta alrededor del gheto pa- 

ra mirarlos como bestias exóticas de 

un jardín zoológico. Poco a poco la 

imaginación fue viendo en ellos algo 

peor y les echaba la culpa de horren- 

dos pecados y de todo lo malo que 

sucediera en el vecindario, en la ciu- 
dad o en el país; que el hambre, que 

la peste, que la sequía, todo era por 

culpa de los judíos. En España algu- 

nos se convirtieron al cristianismo por 

miedo a las hogueras de torquema- 

da, pero casi en su totalidad fueron 

expulsados; unos llegaron a los paí-



  

ses bajos y otros a Salónica donde 

algunas comunidades continúan ha- 

blando en familia el castellano de la 

época en que los expulsaron. 

Acusados en Alemania de ser cau- 

santes de una epidemia de cólera de- 

bieron tomar el camino de Polonia. 

Pero, también allí, Chmielnicki, het- 

man de cosacos, pasó por los ghetos 

y exterminó 300.000 judíos. Los pro- 

gromes tienen sus fechas como todos 

los acontecimientos notables. Después 

de Chmielnicki viene en 1881-82, el 

primer progrom de la época moder- 

na, que se extendió por casi toda Ru- 

sia durante el reinado de Alejandro 

111; luego el de Besarabia en 1903; lue- 

go el de 1905; después el gran pro- 

grom de 1918-20 en Ukrania y Gali- 

cia, y el progrom de Rumania en 1927 

que precedió al metódico genocidio 

con que Hitler y sus secuaces in- 

tentaron la destrucción total de la 

raza en Europa. 

Las cifras, a veces, son más expre- 

sivas que las más apropiadas pala- 

bras; en Proskurov fueron muertos 

15.000 israelitas entre las 3 y las 6 

de la tarde de un solo día. En Ukra- 

nia y Galicia, entre 1918 y 19, hubo 
más de 150.000 muertos, 300.000 he- 

ridos y cerca de un millón de judíos 

azotados y golpeados. 

Esperanzas. 

En el siglo XVII una estrella de 

esperanza alumbró titilante para el 

pueblo proscrito. Sabatai Ceví, judío 

habitante de Esmirna, se declaró pro- 

feta y hubo tal agitación entre los 

judíos que el Gran Turco se alarmó, 

pues, en aquella época Palestina es- 

taba ya en manos de los turcos. Sa- 

batai fué el primero que habló de re- 

Ccuperar la tierra prometida, pero lla- 

mado a Constantinopla se convirtió al 

mahometismo ante la horca para él 

levantada. 

Para consolarse de esta esperanza per- 

dida, los judíos escucharon al primer 

rabino milagroso, Bal Chem Tov, leña- 

dor que vivió hace dos siglos en los 

Cárpatos, y quien en reemplazo del 

Talmund les ofrecía el Fol Zohar, li- 

bro que les enseñaba a bien vivir. 

Pero no todos eran del rebaño que 

recorría el mundo. La inteligencia, que 

en todas partes y circunstancias se 

impone, llevó a muchos a puestos de 

distinción y mando. La Iglesia al pro- 

hibirles la participación en la vida de 

las sociedades, los relegó al desprecia- 

ble comercio del dinero y, así los 

preparó para la dirección y jefatura 

de las naciones. La revolución fran- 

cesa, las revoluciones americanas y la 

revolución rusa enseñaron que el is- 

raelita no es una bestia inmunda sino 

un ser humano como todos los demás. 

Pero los efectos de esas revoluciones 

tardaron en llegar a la Europa Cen- 

tral donde continuaron siendo perse- 

guidos con métodos científicos de tai 

crueldad que superaron todas las ma- 

tanzas anteriores. Pero Israel es duro 

y de esa persecución se levantó a re- 

clamar su tierra, esta vez no con sú- 

plicas, sino orgullosamente y con las 

armas en la mano. 

Con más posibilidad que Sabatai Ce- 

ví y que Lord Balfour, Herzl estuvo 

a punto de ser el sucesor de Moisés 

y de Josué. Teodoro Herzl fue más 

que un rey; tuvo algo más que una co- 

rona: dispuso de la obediencia, del en- 

tusiasmo y de la decisión de toda la 

raza. Nació en Budapest en 1860, ejer- 

cía efecto magnético sobre quienes se 

les aproximaban, desde los emperado- 

res hasta los pobres judíos que besa- 

ban los bordes de su abrigo. 

Era periodista y habitaba en París 

cuando por motivo del Affaire Dre- 

yfus, retumbó por las calles el grito 

de “mueran los judíos”. Ese grito fue 

un relámpago que iluminó su alma y 

le hizo sentir su misión. Su primera 

reacción fué publicar un libro sobre 
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“El estado judío”, en el que planteó 

el problema del regreso a Palestina, y 

abrió los ojos a su pueblo mostrándo- 

le el estado de postración en que se 

hallaba después de 19 siglos de vida 

errante. 

El libro era sólo la bandera con que 

emprendía la cruzada. En sus prime- 

ras correrías sólo encontró negativas 

y tropiezos, los judíos ricos se burla- 

ron de su proyecto y apretaron la bol- 

sa; los rabinos lo declararon falso me- 

sías. El congreso judío reunido en 

Munich se negó a recibirlo, pero su 

pensamiento pasaba las fronteras y 

conquistaba adeptos en todos los países. 

Un nuevo congreso reunido en Bale, 

lo proclamó rey de los judíos, sucesor 

de David y de Salomón. 

Como jefe de estado lo recibió Gui- 

llermo II en Berlín y juntos fueron 

a Constantinopla, a pedir al sultán la 

venta de Palestina, nueva entrevista 

tuvieron en Jerusalén donde el Kaiser 

dió tratamiento de rey, a un monarca 

sin corona. Tal fué la impresión que 

su persona produjo que el califa al 

verlo entrar exclamó: He aquí a Je- 

sucristo”. 

Recibió tratamiento de príncipe en 

todas las ocasiones en que Herzl estu- 

vo en Constantinopla negociando con 

la Sublime Puerta la colonización ju- 

día en Palestina. El gran visir ofreció 

otras tierras del Asia Menor pero ne- 

gó a Palestina, donde las peregrina- 

ciones daban prestigio y dinero al 

Imperio. 

Herzl se fue a Rusia a buscar el 

apoyo del Zar, se le respondió que 

no se permitiría ningún movimiento 

que estimulara la insubordinación de 

los judíos, pero que estaban dispues- 

tos a apoyarlo si se trataba de dismi- 

nuir su número en el Imperio Mosco- 

vita. En Vilna diez mil judíos rodea- 

ron su hotel aclamando al nuevo me- 

sías. Los cosacos dispersaron la mani- 

festación según sus métodos y condu- 
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jeron al mesías a la estación ferro- 

viaria debidamente vigilado. 

Chamberlain propuso a los judíos que 

fuesen a colonizar El Uganda, Harzl 

no rechazó la idea. En el nuevo con- 

greso semita estalló la borrasca. La 

tierra que Dios les había prometido 

no era una selva para negros. Los ju- 

díos lanzaron anatemas contra el fal- 

so profeta que así los traicionaba. “Que 

muera el Africano”, 

El sueño comienza a realizarse. 

Al terminar la primera guerra mun- 

dial, con la desintegración del Impe- 

rio Otomano, Francia e Inglaterra que 

deseaban autoridad en las vecindades 

del Canal de Suez, ocuparon, la pri- 

mera a Siria y la segunda a Palesti- 

na. Inglaterra ofrecía reparar con los 

judíos una injusticia que había dura- 

do dos mil años. Por eso, después de 

acordada la partición, Lord Balfour 

presentó al barón Edmond de Roths- 

child una declaración en que recono- 

cía a Palestina como “El Hogar Nacio- 

nal de la Población Judía”. Los judíos 

prominentes de Londres desconfiaron 

del proyecto, pero el Foreign Office 

siguió su tarea con el concurso del 
Presidente Wilson, y el 2 de mayo de 

1917 el barón de Rothschild recibía 

una nueva carta: “El gobierno inglés 

mira con favor el establecimiento en 

Palestina de un hogar nacional para 

el pueblo judío y empleará sus me- 

jores esfuerzos para facilitar la reali- 

zación de este objetivo. Dejando cla- 

ramente entendido que no se hará na- 

da que pueda perjudicar los derechos 

civiles y religiosos de las comunida- 

des no judías que existan en Palesti- 

na, o los derechos y situación políti- 

ca de que gozan los judíos en otros 

países”. 
En 1919 los aliados acordaron en 

Cannes el proyecto de dar a Inglate- 

rra mandato sobre Palestina. Después, 

en la conferencia de San Remo, en 

  

 



  

1920, el Consejo Supremo Aliado dió 

a la Gran Bretaña el mandato de crear 

un hogar judío en Palestina. El en- 

tusiasmo de los judíos tradujo “Ho- 

gar” por Patria, y de todos los países 

se lanzaron por millares resueltos a 

ocuparla. 

Pero en la tierra donde las escritu- 

ras pintaban arroyos de leche y miel, 

escásamente encontraban agua en po- 

zos y pantanos. Fue un suelo de are- 

na y piedras lo que encontraron los 

primeros arribantes quienes se insta- 

laron en lugares detestables donde la 

fiebre los diezmaba. Muchos murieron, 

otros regresaron, y los que resistieron 

clamaron al cielo pidiendo auxilio. 

Jehová escucho sus lamentos, y co- 

mo en las mejores épocas bíblicas 

un ángel del Señor pasó por Palesti- 

na arrojando un maná en forma de di- 

nero, quinina, leche, miel y todo cuan- 

to necesitaban. Sus tratados con los 

árabes los firmaba en libretos de che- 

ques. Como si fuese jefe de estado en- 

vió un representante suyo, adminis- 

tradores y cuerpos sanitarios. Creó es- 

cuelas y hospitales pagó deudas; com- 

pró tierras y dijo al pueblo israeli- 

ta “Levántate y anda”. El Angel en 

figura humana respondía a Edmond 

de Rotschild, y se produjo el milagro: 

se irrigaron los arenales, se disecaron 
los pantanos, se cavaron pozos, y se 

tendieron puentes, se abrieron carre- 

teras, se plantaron árboles y viñas, 

surgieron los edificios de la arena. 

Con igual rapidez que las plantas 

crecían las ciudades. En 1919 Tel Aviv 

no estaba representada ni por una so- 

la habitación, en 1926 habían 3.050 

edificios, cerca de 10.000 en 1938. 

Se desenterró el hebreo de los li- 

bros sagrados donde había permane- 

cido sepultado por varios siglos y se 

le hizo lengua viva en Palestina. La 

sociedad en la tierra de sus antepa- 

sados debía organizarse sobre formas 

que, siendo tan nuevas como las de 

los adelantados países, tuviesen base 

en sus propios credos y tradiciones. 

La idea de la propiedad absoluta y 

perpetua debía cambiarse por la fór- 

mula del Levítico “La tierra no se- 

rá vendida a perpetuidad porque la 

tierra es mía, dice el Eterno”. La fór- 

mula sólo fue cambiada en la parte 

final para poner “porque la tierra es 

de Israel”. 

Un fondo alimentado con las con- 

tribuciones de todos los judíos del 

mundo readquirió pulgada a pulgada 

las tierras. El inmigrante no necesita- 

ba comprar terrenos; se le conceden 

a título temporal, bajo la condición 

de que él y su familia los explota- 

rán. También puede el inmigrante tra- 

bajar la tierra en una de las colonias 

de trabajo colectivo o en las granjas 

del Fondo Nacional donde además de 

salario recibe participación en los be- 

neficios. 

Los árabes comenzaron a inquietar- 

se al ver que se iban quedando sin 

tierras y que la afluencia de judíos 

los estrechaba. Ya no llegaban como 

mendigos; ya no pedían hospitalidad; 

llegaban orgullosamente, como verda- 

deros ciudadanos a su propio suelo. El 

“Hogar Nacional” lo entendían ellos 

como “Estado Judío”. Los árabes no 

tardaron en reaccionar y la persecu- 

ción que habían padecido en el ex- 

tranjero se repetía en su propio ho- 

gar. La sangre comenzó a correr, pe- 

ro en esta ocasión los judíos se pre- 

paraban para cobrar la deuda al 200% 

y siguieron trabajando con el arma 

al brazo en permanente alarma. 

Los árabes que habían oído a los 

ingleses hablar de la fundación de un 

imperio panárabe, se quejaron a la 

metrópoli. La respuesta la dió el Sr. 

Churchill en 1922: “El gobierno de 

su majestad considera impracticable 

la realización del deseo de que Pales- 

tina sea convertida en un estado tan 

judío como inglés es Inglaterra. Es- 
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te fin no está previsto”. Inglaterra 

quiso jugar la carta árabe y comen- 

zó a restringir la inmigración. Pero el 

mandato inglés ya estaba inscrito en 

la Comisión Permanente de Mandatos 

de la Sociedad de Naciones, y allí en- 

contraron los israelitas, defensores. 

En 1939 se publicó en Inglaterra el 

Libro Blanco que prohibe toda inmi- 

gración judía a partir de marzo de 

1944. Se había acordado para los ju- 

díos un hogar pero se les prohibió 

entrar en él. También desde Londres 

se frenaba el impulso y el entusiasmo 

de quienes trabajaban la tierra en Pa- 

lestina, pues, la adquisición de tie- 

rras quedó prohibida, lo mismo que 

la exportación de maquinaria para es- 

tablecer nuevas industrias. Pero, tam- 

bien en Iglaterra sonaron voces en 

su favor. Entre quienes protestaban 

merecen mencionarse al mismo Chur- 

chill y a Archibal Sinclair. El coman- 

dante Flechter manifestó en la Cáma- 

ra de los Comunes: “El gobierno se 

une ahora a la cacería de judíos que 

se lleva a cabo en Europa. El año 

pasado para sortear una dificultad no 

vaciló en vender a los checos. En 

este año lo vemos dispuesto a vender 

a los judíos”. 

El pueblo judío fue un importante 

aliado en la lucha contra el nazismo. 

El número de víctimas sacrificadas en 

la hecatombe es bastante elocuente; 

de los 17 millones que había en Euro- 

pa antes de la guerra su numero se 

redujo a 11 millones; los 6 millones 

de bajas representaron alguna contri- 

bución a la victoria. Las investigacio- 

nes y descubrimientos de los cientí- 

ficos judíos que crearon la bomba ató- 

mica dieron el equivalente de muchas 

escuadras y divisiones para poner de 

rodillas al poderoso Impero del Sol 

Naciente. Además, de los batallones 

especiales de judíos no hubo regimien- 

to de los aliados que no contara en 

sus filas con algunos israelitas. 
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Entretanto, a los judíos que logra- 

ban escapar del infierno de Europa 

Central no se les permitía entrar en 

Palestina. Dos buques cargados de ju- 

díos, ante la prohibición de desem- 

barcar y ante la imposibilidad de re- 

gresar al puerto de partida u a otro, 

fueron echados a pique por los mis- 

mos pasajeros a quienes no les que- 

daba otro recurso que el suicidio co- 

lectivo; uno se hundió ante el puer- 

to de Jafa y el otro estalió el 15 de 

diciembre de 1941 en las aguas del 

Mar Negro. 

Cuando el clarín de la victoria anun- 

ciaba a los hombres “paz sobre la tie- 

rra”, los judíos saltaron las alambra- 

das y se pusieron a recorrer el conti- 

nente en busca de un abrigo, de un 

muro en pie, de una cueva, de un só- 

tano, de cualquier cosa que protegie- 

ra, al menos contra la lluvia y la nie- 

ve. Pero Europa estaba destruída y 

plena de hombres a pesar de la mor- 

tandad. Entonces de boca en boca, en 

todos los idiomas y dialectos, oculta- 

mente se fue pasando la consigna: “A 

Palestina” y las multitudes ambulan- 

tes se encaminaron al Mediterráneo y 

colmaron sus puertos; asaltaron bu- 

ques sin documentos de ninguna cla- 

se; compraron veleros sin garantía de 

seguridad, y sin víveres ni agua sufi- 

cientes, sin documentos, sin pilotos há- 

biles y sin bandera de ninguna nación, 

apretados como frutas en racimo, em- 

prendieron la travesía y se presenta- 

ron ante el puerto de Jafa. 

Naves de insignia británica patrulla- 

ban los alrededores e impedían desem- 

barcar. Quienes se arrojaban al agua 

y alcanzaban la playa a nado eran 

reembarcados en buques especialmen- 

te provistos de alambradas o rejas de 

hierro para prevenir todo intento de 

evasión. Así, fueron conducidos a cam- 

pos de concentración en la Isla de 

Chipre, después de haber visto y casi to-



  

cado la Tierra Prometida por Dios y 
por Lord Balfour. 

Herzl había señalado una extraña 

división del mundo en dos partes: 

Unos países que expulsan a los judíos, 

y otros que no los quieren recibir. 

Eso estaba sucediendo porque se veían 

obligados a entrar clandestinamente, in- 

clusive, a su propio hogar. 

Renace Israel. 

En 1947 Inglaterra consideró termi- 

nado el mandato que tenía de la ex- 

tinguida Sociedad de Naciones y pi- 

dió a la Organización de Naciones Uni- 

das que decidiera sobre el futuro de 

Palestina. Pero en esta ocasión los ju- 

díos resolvieron que los ideales de los 

profetas no podían continuar vagando 

más tiempo por las inaccesibles nubes 

de lo abstracto. La tierra prometida 

no sería más una esperanza sino una 

realidad. No la pedirían suplicantes, 

de rodillas, como una concesión, sino 

altivamente, sobre sus pies y como un 

derecho. 

Desde 1906 Ben-Gurion (león joven), 

nacido en Polonia y entonces traba- 

jador agrícola en Palestina, fundó la 

primera organización defensiva secre- 

ta. El gobierno turco lo expulsó, pe- 

ro la organización continuó en funcio- 

namiento. Durante la primera guerra 

mundial ayudó a reclutar la legión ju- 

día dentro del ejército canadiense pa- 

ra luchar por la liberación de Pales- 

tina, en la que él mismo se enganchó. 

Terminada la guerra volvió a Palesti- 

na donde continuó dirigiendo su ejér- 

cito secreto, el Hagana. En 1935 fué 

elegido Jefe de la Agencia Judía que 

era una sombra de gobierno en un 

país que aún no existía. El 14 de ma- 

yo de 1948, en una reunión secreta en 

el museo de Tel Aviv leyó una decla- 

ración en que proclamaba la existen- 

cia del Estado de Israel. 

Mientras la ONU discutía, tan pron- 

to como el último contingente inglés 

se retiraba, los judíos proclamaron el 

Estado Soberano de Israel, al mismo 

tiempo que por todas las fronteras los 

árabes invadían el territorio vacío de 

los ingleses, pero no de israelitas quie- 

nes los enfrentaron y rechazaron aun- 

que sin haber entonces ocupado la to- 

talidad de Palestina, pues, los invaso- 

res de Transjordania ocuparon gran 

porción al Occidente del Jordán y del 

Mar Muerto; Egipto ocupó y conser- 

vó el área de Gaza sobre la Costa Me- 

diterránea. Sin embargo, la derrota in- 

fligida por los judíos a las tropas del 

rey Faruk fue el principio de su caí- 

da. Mientras la ONU aún estudiaba, 
se halló ante la situación de “si no 

me la das cogida la tengo”. Israel no 

es toda la Palestina que ocupaban los 

ingleses, apenas las tres cuartas par- 

tes sin incluir “Transjordania” que acor- 

tó su nombre a “Jordania” al exten- 

derse a los dos márgenes del río. Aun- 

que en 1956 los israelitas derrotaron 

nuevamente a los egipcios, quedaron 

conformes con los limites del territo- 

rio logrado en 1948, y ningún recla- 

mo hicieron sobre Transjordania que en 

la época bíblica estuvo gobernada por 

sus reyes. 

Desde la destrucción de Jerusalén 

en el año 70, pequeñas agrupaciones 

judías permanecieron en su suelo a 

través de centurias haciendo acto de 

posesión; aunque arabizadas por el 

lenguaje, han conservado sus antiguas 

costumbres y su primitiva fé. 

En el año 361 D. C., el Emperador 

Juliano (llamado el apóstata) ordenó 

que el templo de Jerusalén arrasado 

por Tito, fuese reconstruído con fon- 

dos del estado, y abrió la ciudad a los 

judíos quienes afluyeron a ella des- 

de todas las provincias del Imperio; 

hombres, mujeres y niños contribuye- 

ron con su trabajo, sus ahorros y jo- 

yas a la reconstrucción, después de 3 

siglos de exilio. 

Según cálculos creíbles, en 1845, ha- 
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bía en Palestina 12.000 judíos, núme- 

ro que subía a 24.000 en 1882, y a 

50.000 en 1902. Al comenzar la prime- 

ra guerra mundial habían llegado a 

90.000. El censo del 8 de noviembre 

anterior al año de la independencia 

indicaba 716.500 judíos y 69.000 no ju- 

díos. Desde el punto de vista religio- 

so el censo de 1960 arrojó la siguien- 

te cifra: 1.911.200 judíos; 116.300 mu- 

sulmanes; 49.600 cristianos y 23.300 

drusos. 

No sólo por el aumento progresivo 

de la población judía, sino por los éxi- 

tos en los campos de batalla, se des- 

cubre el propósito de recuperar la to- 

talidad del suelo que otrora ocuparon 

sus mayores, y que es apenas una mi- 

núscula porción comparado con el am- 

plio espacio vital de que disponen sus 

hermanos ismaelitas. Agarenos y ju- 

díos son en el género humano las dos 

razas de más estrecho parentesco que 

la historia y la etnología reconocen. 

Su enfrentamiento se ha presentado 

sólo en la época contemporánea por 

un lote de tierra donde edificar un 

hogar. Jamás, en tiempos de Mahoma 

se miraron como enemigos. El profe- 

ta ¡impuso mandamientos especiales 

para que los fieles negociaran hono- 
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rable, justa y bondadosamente con los 

judíos. Gritar jihad (guerra santa) en 

el conflicto de 1967, es calumniar al 

profeta. En la Bagdad de Harum al- 

Rashid judíos y árabes vivieron en 

cordial y pacífica reunión. En Espa- 

ña se salvaron las diferencias idio- 

máticas y se llevó el respeto mutuo 

hasta la hermandad. Bajo la domina- 

ción turca, vivieron juntos en Pales- 

tina unidos y en armonía luchando 

conjuntamente por librarse del yugo 

otomano. 

La historia y los hechos, especial- 

mente los del año en curso, indican 

la conveniencia de que árabes e is- 

realíes, ellos solos, sin intervenciones 

extrañas, resuelvan directamente su di- 

ferendo y lleguen a un acuerdo que 

les permita, no sólo vivir amistosa- 

mente, sino prestarse mutua ayuda 

para su progreso y desarrollo. Acep- 

tar que otras potencias resuelvan su 

caso sería, no sólo renunciar a la dig- 

nidad nacional, sino exponerse a que 

los empujen o arrastren a nuevos con- 

flictos de proporciones incalculables, 

en que irían a luchar en interés o 

para provecho ajeno, sirviendo apenas 

de peones en la partida de ajedrez 

en que se enfrentan las potencias rec- 

toras del mundo. 

  

 



  

  

Usted qué toma? 

Yo tomo 
TINTO DOBLE en 
pocillo grande. 

se eS   

   

   

| Doble sabor 
Ahora está de moda el CAFE DOBLE en pocillo grande. 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
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LA BATALLA DEL RIO PALO 
| 

  

Teniente Coronel CAMILO RiAÑo 

Conferencia dictada por el autor en la Biblioteca Luis An- 
gel Arango, el 6 de julio próximo pasado, como parte de los 

festejos patrios del presente año, con los cuales la Academia 

Colombiana de Historia quiso conmemorar, entre otras, esta fe- 

cha gloriosa para las armas de la República. 

histórica del país conmemorar el 

centésimo quincuagésimo segundo 

aniversario del notable triunfo de nues- 

tras armas en la batalla del Río Palo, 

el 5 de julio de 1815. Y al coincidir 

esta fausta fecha con las que se con- 

memoran en los festejos patrios anua- 

les, ha progyamado esta conferencia 

que tiene por objeto recordar a uste- 

des el desarrollo del magno suceso. 

La batalla del Río Palo fue una de 

las acciones militares más brillantes 

en nuestra guerra de independencia, y 

| p querido la máxima institución a la cual, infortunadamente, no hemos 

«lado la importancia que se merece co- 

mo una de las glorias de nuestro patri- 

monio histórico, gloria que se aumenta, 

aún más, con el hecho de haber sido 

conducida por un compatriota, el Ge- 

neral granadino José María Cabal y 

librada por las tropas nacionales que 

formaban el Ejército del Sur. Hombres 

de todas las provincias de este conjun- 

to de suelo y sangre que formara nues- 

tra nacionalidad con el nombre patrio 

que más llega a nuestro corazón, el de 

Nueva Granada, fundieron sus espe- 
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ranzas y sus esfuerzos para alcanzar la 

independencia política tan deseada y 

tan querida por nosotros. Allí, soldados 

del altiplano cundiboyacense, del agres- 

te Santander, de la tesonera Antioquia, 

del ubérrimo Valle del Cauca, del glo- 

rioso Cauca y de todas las provincias 

de nuestra patria, lucharon con patrio- 

tismo y con coraje en busca de la li- 

bertad. Allí, en las márgenes de ese 

río nuestro, que fuera testigo de tan- 

tos esfuerzos, resurgió vigoroso el Ejér- 

cito del Sur que, ora vencedor en Pa- 

lacé, en Calibío, en Juanambú y en 

Tacines, ora Jerrotado en Pasto luchó 

con denuedo sin par en las más heroi- 

cas campañas que tuvieran por escena- 

rio ese amable sector de la República. 

Organización de las fuerzas españolas. 

La situación apremiante en que se 

encontraba la causa patriota, derrota- 

da en todos los frentes y con posibili- 

dades de una reconquista, debido a la 

favorable solución para los Borbones 

de sus problemas en España, permitió 

al ya Capitán General Montes iniciar 

nuevamente la ofensiva con miras a 

ocupar el virreinato de Santafé. 

La diferencia de criterio sobre la con- 

ducción de las operaciones en la cam- 

paña de Nariño contra Pasto, había 
hecho agriar las relaciones entre Mon- 

tes y Aymerich, quien atribuía a órde- 

nes del primero su decisión de aban- 

donar a Pasto y retirarse al Guaítara. 

Llegó a tanto la diferencia entre los 

dos peninsulares, que, Montes ordenó 

secretamente a Vidaurrázaga copiar de 

los archivos de Pasto la corresponden- 

cia del Mariscal con el Presidente de 

Quito, para elevar acusaciones ante el 

gobierno español. 

En este conflicto decidió Montes re- 

tirar del mando a Aymerich y nombrar 

como gobernador de Popayán y coman- 

dante de la guarnición al Teniente Co- 

ronel de Milicias don Aparicio de Vi- 

daurrázaga, oficial de poca preparación 
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militar pero quien ardía en deseos de 

hacer méritos ante sus superiores y 

de consagrarse como comandante de 

tropas en aquellos momentos cruciales 

para el desenvolvimiento de la guerra. 

En cumplimiento de la orden, Vidau- 

rrázaga partió de Pasto el 6 de diciem- 

bre de 1814, rumbo a Popayán a donde 

entró el 29 de diciembre del mismo 

año, con 550 hombres, a los cuales hizo 

tomar formación en columna de cinco 

de frente para impresionar a sus habi- 

tantes. Dejó encargado del mando, en 

Pasto, al Teniente Coronel don Pedro 

Noriega. 
Formaban su expedición los siguien- 

tes oficiales y tropas: 
Comandante General, Teniente Coronel 

de Milicias don Aparicio Vidaurrá- 

zaga. 
Ayudante, Subteniente don José Gar- 

cía. 

Plana Mayor. 

Mayor General, Teniente Coronel don 

Francisco Soriano. 

Ayudante, Teniente graduado de Capi- 

tán del Ejército don Joaquín Dáva- 

los. 
Abanderado, Don José María Sáenz. 

Teniente Tesorero, Capitán don José 

Antonio Balcázar. 

Capitanes: Don Manuel Constain, don 

Nicolás Quintana y don José María 

Rodríguez. 

Cirujano, Capitán don Nicolás Alcázar. 

Teniente don Adán del Pozo y Sub- 

teniente don José Aregui, encarga- 

dos de los pertrechos y bestias. 

Cadete don Agustín Varela, encar- 

gado de los abastecimientos y ví- 

veres. 

Unidades. 
Españoles de Lima, Teniente don José 

Campo, Subteniente don José Vidau- 

rrázaga, 3 Sargentos, 1 tambor, 5 

Cabos y 41 soldados. 

Pardos de Lima. 

Teniente José Larroño, 1 Sargento, 

3 Cabos y 16 soldados.



  

Pardos de Guayaquil. 

1 Sargento, 1 tambor, 1 Cabo y 27 

soldados. 

Primera de Cuenca. 

Capitán don Mariano Cucalón, Te- 

niente graduado de Capitán de Mili- 

cias don Ramón Vélez, Subteniente 

efectivo don José Antonio Cajas, 2 

Sargentos, 1 tambor, 3 Cabos y 36 

soldados. 

Tercera de Cuenca. 

2 Sargentos, 1 tambor, 4 Cabos y 33 

soldados. 

Quinta de Cuenca. 

20 soldados. 

Dragones de Lima. 

Subteniente graduado de Teniente 

don Vicente Borja, 2 Sargentos, 4 Ca- 

bos y 21 soldados. 

Dragones de Cuenca. 

3 Sargentos, 2 Cabos y 8 soldados. 

Compañía de Pasto. 

Capitán graduado de Teniente Co- 

ronel don Francisco Javier Delgado. 

Teniente don Carlos Nájera, Subte- 

niente don Francisco Delgado, 4 Sar- 

gentos, 1 tambor, 16 Cabos y 27 sol- 

dados. 

Las unidades de combate que partie- 

ron de Pasto contaban, por consiguien- 

te, con 2 Capitanes, 4 Tenientes, 4 Sub- 

tenientes, 18 soldados, 5 tambores, 38 

Cabos y 229 soldados. Probablemente 

en el tránsito se incorporaron otras 

tropas para engrosar la expedición. 

Eran también oficiales el Capitán don 

Ventura Castaño, el Capitán don Vi- 

cente Parra, el Teniente graduado de 

Capitán de Pardos José Parreño, el 

Subteniente don Calixto de la To- 

rre, el Subteniente graduado don To- 

ribio Rodríguez y el Subteniente gra- 

duado del Real de Lima don Fer- 
mín Dávila (1). 

Los elementos con que fue dotada es- 

ta expedición fueron los siguientes: 

14.000 cartuchos de fusil. 

3 cajones de bala rasa de a li- 

bra. 

1 cajón de metralla. 

1 cajón con 100 piedras de chis- 

pa. 

1 culebrina de a una libra con 

su cureña, ruedas y demás 

útiles para el servicio, la cual 

fue llevada de Mercaderes. 

50 tiendas de campaña. 
2 tiendas de campaña, también 

llevadas de Mercaderes, y un 

cajón con 200 velas de se- 
bo (2), 

Inmediatamente llegó Vidaurrázaga 

a Popayán estableció destacamentos 

en el puente del Cauca, Rioblanco y 

otros al norte de Popayán. Llegó el go- 

bernador con mucho espíritu ofensivo 

y desde el primer momento quiso en- 

trar en campaña para lo cual hizo re- 

petidas solicitudes de tropas a Montes. 

Este le había prometido el envío de 

500 soldados, pero, probablemente, las 

necesidades en el sur habían impedido 

el cumplimiento del ofrecimiento, de 

tal manera que, solamente, hasta el 

2 de marzo de 1815, llegaron a Pasto, 

para seguir a Popayán, 195 individuos 

de tropa al mando del Teniente Coro- 

nel graduado don Damián de Alba. 

Organización del Ejército Patriota. 

El Ejército del Sur, desde su marcha 

al Valle del Cauca, se encontraba en 

reorganización y entrenamiento inten- 

sivo. Este -se efectuaba diariamente, 

dándole mucho énfasis a la prepara- 

ción física, la cual consistía en mar- 

chas de las tropas a paso redoblado, 

(1) Archivo Restrepo. Revolución de Popa- 

yán. 1811 a 1816. Oficios del Gobierno 

de Popayán al de la Unión. 1815. Parte 

del Brigadier General en Jefe del Ejér- 

cito de la Unión al Secretario de Gue- 
rra del Gobierno General sobre la ac- 
ción del Palo. 
Ib., Oficios de don Aparicio Vidaurrá- 
zaga cuando vino a Popayán. 1814 y 

1815. Tropas destinadas a Popayán al 

mando de Vidaurrázaga. 

(2 =
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durante dos horas, a partir de las cin- 

co de la mañana, hora en la cual se 

iniciaba el servicio. El gobierno de la 

Unión se encontraba muy satisfecho 

con el funcionamiento del ejército y, 

en premio de su acertado comando, as- 
cendió al Coronel Cabal al grado de 

Brigadier General del Ejército de la 

Unión (3), 

Pero el reclutamiento de las tropas 

se había tornado difícil, porque los 

hombres en capacidad militar esquiva- 

ban el tomar las armas y el sistema de 

milicias complicaba aún más el pro- 

blema. A este respecto decía Cabal al 

Secretario de Guerra de la Unión el 

21 de febrero de 1815: “La experien- 

cia me ha enseñado que es imposible 

hacer la defensa de esta Provincia con 

las milicias levantadas en el Valle. 

Ellas manteniéndose a ración y sin 

sueldo, son gravosas al Estado, y no 

le traen la menor utilidad. No hay ar- 

bitrio ni poder humano que contenga 

el ímpetu de las deserciones, que se 

experimentan con la mayor frecuencia, 

porque habiéndose radicado este vicio 

en los milicianos del Cauca después 

de cuatro años de habitud en él, ya 

no solo es muy difícil, sino absoluta- 

mente imposible quitarles esta manía, 

originada del mal ejemplo y de la im- 

punidad, que es consiguiente en el sis- 

tema de milicias. 

“Así, pues, yo creo que no debemos 

contar con esta especie de fuerzas, a 

lo menos cuando se trate de pasar del 

sistema defensivo al ofensivo; y aún en 

el sistema presente advierto, que no 

se mueve un cuerpo de milicias de un 

lugar a otro de lo interior, sin que se 

noten numerosas deserciones. —Cuando 

ya comienzan a instruirse en el ma- 

nejo del arma y evoluciones, abando- 

nan el campamento o cuartel y de es- 

te modo nunca se consigue que se pon- 

gan en estado de obrar uniformemen- 

te con las tropas veteranas del Ejér- 

cito—. Todos los desertores que son 

aprehendidos, disculpan su delito con 
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la excusa de que los impelió a come- 

terlos la obligación de ir a cuidar de 

su familia; y los pocos que no deser- 

tan cuidan de hacer valer por poderoso 

este motivo para impetrar y conseguir 

últimamente su licencia aunque sea en 

calidad de temporal. En semejantes 

circunstancias yo creo que sería mejor 

completar con gente veterana los tres 

Batallones, a saber, el Primero de San- 

tafé, el Segundo del Socorro, y, Terce- 

ro el Provincial, que el que tiene más 

se halla solo con doscientos hombres, 

que es la mitad de la fuerza total que 

debe tener: hacer se complete el Bata- 

llón de Antioquia por su respectiva 

Provincia; levantar un escuadrón de 

caballería veterana; y licenciar el res- 

to de caballería e infantería milicia- 

na, para que no hagan falta estos bra- 

zos al fomento de la agricultura, y al 

cuidado de sus familias. 

“Solamente el ahorro de las racio- 

nes que se dan a las milicias, a quie- 

nes se mantiene a ración y sin sueldo, 

casi alcanza a compensar el prest que 

se impenda en el pago de las tropas 

veteranas conforme al propuesto plan; 

siendo por otra parte muy suficientes 

mil seiscientos hombres de Infantería 

y ciento veintiocho de Caballería ve- 

terana, para asegurar la libertad del 

Valle en el sistema defensivo, y aún 

para obrar activamente cuando sea ne- 

cesario, aumentando algún tanto el nú- 

mero de fuerzas y armas, con los auxi- 

lios que nos remita el Gobierno Ge- 
neral. 

“Sírvase V.S. hacerle presente mi 

proyecto, para que en caso de apro- 

barlo, se sirva librar sus órdenes al 

Gobierno y a esta Comandancia, a fin 

(3) Ib., Oficios del General del Ejército del 

Sur, Cabal, al Gobierno de la Unión. 
Año de 1815. Oficio de fecha 11 de ma- 

yo de 1815 del General Cabal al Secre- 

tario de Guerra, Rodríguez en el cual 

le agradece su ascenso. 

 



  

de que se lleven a cabo unas medidas 

que yo estimo por necesarias y que 

hasta ahora no se han puesto en plan- 

ta en este Ejército por la escases de 

numerario” (4), 

De acuerdo a esta idea, Cabal orga- 

nizó su ejército, que contaba con un 

total aproximado de 1.200 hombres, de 

la siguiente manera: 

Comandante del Ejército: 

General José María Cabal. 

Ayudante del General: Subteniente 

Ignacio Cabal. 

Cuartel Maestre General: Coronel Car- 
los Montúfar. 

Mayor General: Coronel Manuel Roer- 

gas de Serviez. 

Ayudante del Mayor General: Tenien- 

te N. Céspedes. 

Sub-Jefe del Estado Mayor: Teniente 

Coronel José María Quijano. 

Comandante General de Artillería: Te- 
niente Coronel José María Cancino. 

Teniente de Artillería: Teniente N. Du- 

rán. 

Comandante General de Caballería: 

Capitán Honorato Dufour. 

Brigadier 

Infantería. 

Batallón de Línea de Cundinamarca: 

Comandante, Teniente Coronel Igna- 
cio Torres. 

Batallón Cazadores del Socorro: Co- 

mandante, Teniente Coronel Pedro 

José Monsalve, Ayudante Mayor ciu- 

dadano José María Garzón, Ayudan- 

te 22 ciudadano Juan Antonio Sola- 

no. 

Batallón Cazadores del Cauca: Coman- 

dante, encargado por enfermedad del 

titular Teniente Coronel Henrique 

Virgo, Capitán Francisco Montoya. 

Batallón Conscriptos de Antioquia: Co- 

mandante, Capitán Liborio Mejía. 

Batallón de Popayán: Comandante, Sar- 

gento Mayor Pedro José Murgueitio. 

El ejército contaba con las siguientes 

armas, municiones y pertrechos, para 

la infantería, los cuales se encontra- 

ban en mano o en los parques: 
Fusiles .. ... . ..a o... «.. 1,024 

Cartuchos de fusil $7 AGE ... 44.545 

Piedras de chispa para fusil . 3.009 

Piedras de chispa para pistola 500 

Pistolas pares ... ... > des 35 

Carabinas ... ... CA o 23 

Garnieles para carabina o ae 40 

Bayonetas ... ... ¿2 5 438 

Cartucheras y oriburas ... 748 

Balas sueltas de fusil ... ... 1.280 

Escopetas servibles . ... ... 30 

Escopetas inservibles o de muy 

difícil composición ... ... 46 

Cartuchos para escopeta . ... 280 

Balas sueltas de escopeta ... 8.300 

Lanzas ss ... En 400 
Plomo para labrar, 11% 0 6. 

Caballería ligera con un total de 160 
hombres. 

Escuadrón Veterano: Comandante, Ca- 

pitán Honorato Dufour. 

Escuadrón de Voluntarios de Buga: Co- 

mandante, Pedro Pablo Cabal. 

Artillería. 

Existían en el ejército las siguientes 

piezas de artillería: 

2 cañones de a cuatro, reforzados, 

con sus correspondientes montu- 

ras de plaza y juegos de armas, 

con una dotación de 250 cartuchos 

de pólvora, 148 balas rasas y 120 

de metralla. 

2 falconetes de a tres con sus co- 

rrespondientes monturas y juegos 

de armas, dotados con 100 cartu- 

chos de pólvora, 118 balas rasas 

y 100 de metralla. 

(4) Ib., Oficios del General del Ejército del 
Sur, Cabal, al Gobierno de la Unión. 
Año de 1815. Oficio de Cabal al Secre- 

tario Interino de Guerra del Gobierno 
General, Crisanto Valenzuela. 

Ib., Estado que manifiesta la fuerza, ar- 

mas y pertrechos del Ejército Repúbli- 

cano del Sur el 13 de enero de 1815. 
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6 pedreros recamarados de calibre 

de a dos, con sus monturas, recá- 

maras y juegos de armas, dotados 

con 300 cartuchos de pólvora, 100 

balas rasas, 370 de metralla y 100 

palanquetas. 

7 cañones de calibre de a 2 monta- 

dos y dotados con 31 cartuchos 

de pólvora y 32 balas rasas. De 

éstos solo uno tenía el juego de 

armas exigidos para su servicio. 

2 culebrinas montadas de a 2, dota- 

das con 250 cartuchos de pólvora. 

250 cartuchos de pólvora, 32 de me- 

  

tralla y 24 granadas para obuses 

de a seis pulgadas de los cuales 

no existía ninguno en los parques 

militares. 

24 granadas para obuses de tres pul- 

gadas, de los cuales tampoco ha- 

bía existencia en el ejército. 

12% arrobas de pólvora, de las cuales, 

8 se encontraban en sus barriles 

originales (6), 

Según el parte de personal fechado 

en Palmira el 27 de mayo de 1815, el 

Ejército del Sur tenía los siguientes 

efectivos de tropa: 

  

  

  

  

3 $ 8 z É S 3 3 2 2 E CUERPOS 3 3 g 3 É 3 ñ 

h E á $ E A es 

Artillería 10 5 — 41 28 — 

Batallón Cundinamarca 52 9 2 112 167 80 — 

Batallón del Socorro 40 8 — 161 199 144 165 

Batallón de Popayán 47 4 1 135 180 158 135 

Conscriptos de Antioquia 38 4 1 280 296 288 — 
Cazadores del Cauca 16 2 — 148 167 56 95 

Caballería 15 — — 97 = — =S 

Totales ... ... ... 218 28 4 974 1.037 726 395 

Existía, además, una compañía de Ante las repetidas solicitudes del 

arrieros la cual contaba con 400 mulas 

para el transporte de armamento, baga- 

jes y abastecimientos. 

En cuanto a sistemas de mando y Es- 

tado Mayor, Cabal solicitó, el 12 de 

junio de 1815, a la Secretaría de Gue- 

rra, autorización para adoptar el re- 

glamento francés sobre funcionamiento 

de los estados mayores divisionarios, 

titulado: Manual de Ayudantes Gene- 

rales, del que es autor el francés Thie- 

bault y traductor el Capitán Liborio 

Mejía, en consideración de que en él 

se encontraban detalladas las funcio- 

nes de sus miembros. A pesar de que 

en este sentido regía entonces la orde- 

nanza española, la sugerencia fue acep- 

tada por el gobierno (7), 
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General, el gobierno de la Unión des- 

tinó a tres distinguidos oficiales al 

Ejército del Sur. Fueron éstos los Co- 

roneles Carlos Montúfar, quiteño, y Ma- 

nuel Roergas de Serviez, quienes ve- 

nían de Santafé después de participar, 

como miembros del ejército de Bolí- 

var, en la toma de la ciudad, y el ca- 

pitán de caballería, de origen francés, 

Honorato Dufour, quien estaba repu- 

tado como el mejor oficial de esta Ar- 

ma, entre los extranjeros al servicio 

(6) Ibidem. 
(7) Ib., Oficio del General Cabal al Secre- 

tario de Guerra del Gobierno General, 

don Andrés Rodríguez. 
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de la república. Los Coroneles Montú- 

far y Serviez venían a ocupar los car- 

gos de Cuartel Maestre y Mayor Gene- 

ral, respectivamente, y el Capitán Du- 

four el de instructor de caballería, con 

la misión de organizar unidades regu- 

lares de esta Arma. La llegada de Du- 

four fue recibida con beneplácito por 

Cabal, no así la de Serviez en quien 

apreciaba grandes capacidades pero a 

quien consideraba un oficial conflic- 

tivo que podía convertirse en un pro- 

blema para la disciplina del ejército. 

El Combate de Ovejas. 

Resuelto Vidaurrázaga a entrar en 

campaña, y después de insistentes pe- 
didos de refuerzo, pidió y obtuvo per- 
miso de Montes para abrir operacio- 

nes contra los independientes. En ofi- 

cio de 21 de febrero de 1815 el gober- 

nador español hacía la siguiente apre- 

ciación al presidente de Quito: “Antes 

que recibiese el citado oficio de V.E. 

había dispuesto la marcha del Capitán 

Dn. Mariano Cucalón con destino a cu- 

brir los puntos desde Calibío a Pienda- 

mó, encargado de las tres compañías de 

Patía, segunda de Pasto, a la que man- 

dé agregar los pocos soldados de la de 

Fernando VII, el corto resto que queda 

de la del Capitán Dn. Francisco Javier 

Delgado, con más diecisiete Dragones 

y ocho Artilleros, una pieza de a 4, 

que todas forman la fuerza de trescien- 

tos soldados. Esta disposición es me- 

recida a las favorables noticias que he 

adquirido sobre la situación de los 

enemigos, pues se hallan en el día 

en la mayor decadencia, faltos de 

plata y víveres, decepciones continuas 

con exceso, y noticias funestas del Es- 

tado de Santafé: probándose todo esto 

con que sin otro motivo han retirado 

su artillería del Palo hasta Llano Gran- 

de y Cali, y por consiguiente en ésta 

las deseadas tropas de Pasto, se pro- 

ceda a la formación de Divisiones y por 

consiguiente a marchar sobre ellos. Los 
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soldados así lo desean y las circunstan- 

cias parecen las más aparentes. 

“Aunque en los anteriores correos 

he anunciado a V. E. que las fuerzas 

de los enemigos consiste en mil dos- 

cientas armas de fuego de toda clase 

en el día, estoy cierto de que escasa- 

mente llegan a ochocientas, pues aun- 

que las hubiesen tenido, se han visto 

(sin que les haya venido el menor re- 

fuerzo) muy cerca, si no pasan, de cua- 

trocientos fusiles amontonados en Lla- 

no Grande, con total abandono: de que 

se prueba o la mucha deserción o la 

falta de armeros para componerlos. Por 

esto me parece conveniente no perder 

un momento en perseguirlos, pues a 

más de considerarme con fuerzas su- 

periores es el tiempo más propio de 

poderlo verificar con mayor oportuni- 

dad que la de postergarlo, pues si se 

da lugar a que crezcan los ríos, con 

las continuas aguas, será fuerte obs- 

táculo el paso de ellos; y por estas 

consideraciones creo que V, E. aprue- 

be mis disposiciones validas de los mu- 

chos deseos que me animan a la tran- 

quilización de esta Provincia, tan in- 

teresante en todo, y para mayor ali- 

vio de los gastos de guerra con respec- 

to a estas cajas; pues aunque V. E. 

me previene en el indicado oficio, que 

cuando sea tiempo de atacar a los ene- 

migos del Valle, me avisará oportu- 

namente; como la distancia es tan ex- 

cesiva para combinarse por V. E. las 

disposiciones de ataque, me parece se- 

ría perder tiempo si esperase sus su- 

periores determinaciones, y en este ca- 

so por la variedad de circunstancias 

nunca podría verificarse con acierto. 

“No trataré de exponer la acción; pe- 

ro siempre me parece que conviene 

presentar al enemigo ideas de ánimo 

grande, y aspectos de fuerzas superio- 

res. Esto practicaré entre tanto que V. 

E. resuelve lo conveniente sobre todo 

lo expuesto, formando las Divisiones 

en el mejor orden y haciendo margen 

pausadamente sin comprometerlas: lo



que hago presente a V, E. para su de- 

bida inteligencia” (8), 

Montes, que como hemos visto, siem- 

pre había considerado la posesión de la 

Plata de importancia, ordenó al go- 

bernador la toma de este punto estra- 

tégico (9% y envió al gobernador las 

siguientes instrucciones con carácter 

reservado y fechadas en Quito el 6 

de junio de 1815, para sus operaciones 

en el Valle del Cauca: 

“Atendiendo a lo que particuiarmen- 

te me manifiesta usted sobre que los 

enemigos del Valle se reunen con áni- 

mo de atacar de resultas de la llegada 

allí de algunos oficiales procedentes de 

Santafé; es conveniente que usted se 

prepare de lo necesario para adelan- 

tarse con toda su fuerza a fin de no 

ser atacado o sorprendido, verificán- 

dolo en el orden que conviene y esti- 

mulando a los oficiales y tropa para 

que obren bien y con entusiasmo y 

energía, asegurándoles el premio a que 

se hagan acreedores por su valor, ac- 

tividad, y eficacia en defensa de la jus- 

ta causa a que todos estamos obligados. 

“Conforme se vaya entrando «en el 

Valle es preciso, según la necesidad lo 

exija, pedir lo necesario a los vecinos 

para el mantenimiento de la tropa, pro- 

hibiendo se les cause daño en sus vidas, 

bienes, y haciendas, pues se les ha de 

tratar como hermanos, y lo mismo a 

la tropa enemiga que se pase o rinda 

sus armas, pero a ningún oficial que 

sea hallado con tropa armada o que 

haga resistencia se le debe dar cuartel, 

y de ningún modo a los Jefes o Co- 

mandantes de Cuerpos o Divisiones. 

(El subrayado es nuestro). 

“Es muy oportuno mantener espías 

para saber el estado, ideas, y circuns- 

tancias en que se hallan los enemigos. 

Su artillería es despreciable porque no 

saben servirla, y es de corto calibre 

la mayor parte y conviene procurar 

echarse sobre cualquier batería que 

tengan establecida, rodeándola o ata- 

  

cando por la espalda si puede propor- 

cionarse. 

“Nuestra fuerza unida es respetable 

y superior a la de los enemigos porque 

éstos carecen de instrucción, y de con- 

siguiente si no hay cobardía, no es fá- 

cil que pueda ser vencida. Es necesa- 

rio hacerlo conocer así a la tropa y ofi- 

ciales que estos procuren contenerla, 

y que todos guarden en la formación 

su puesto sin abandonarlo, obrando sin 

confusión ni gritería, pues al cobarde 

que intente retirarse, debe ser muerto 
en el mismo acto según lo previene la 

ordenanza, como el que arroje sus mu- 

niciones o las desperdicie y también 

los que alcen la voz o el grito de que 

nos cortan u otras especies que pueden 

causar desorden o trastorno. 

“Las tiendas de campaña deben lle- 

varse y cuidarse siempre a retaguardia 

con cierta distancia, como también las 

municiones, pertrechos de guerra y pro- 

visiones de boca, sin permitir que va- 

ya incorporada otra clase de gente que 

los conductores de las cargas, y éstas 

algún oficial y la escolta proporcionada. 

“Considero que por los deseos que 

repetidamente me ha manifestado us- 

ted de atacar a los enemigos lo tendrá 

todo pronto, pues como la detención 

consistía en las aguas contemplo ya el 

tiempo muy favorable para no perder 

la ocasión. 

“Los enemigos tienen fortificados va- 

rios puntos en el río del Palo, aunque 

el paso de éste es fácil por todas par- 

bes. Apoderado usted de Llano Gran- 

de podrá conseguir los víveres necesa- 

rios. 

“Debe usted procurar y esforzarse 

a que la primera acción sea favorable, 

pues conseguida ésta y no deteniéndo- 

(8) Ib., Oficios de don Aparicio Vidaurrá- 

zaga cuando vino a Popaván. 1814 y 1815. 

Oficio de Vidaurrázaga a Montes. 

(9) Ib., Oficio de Vidaurrázaga a Montes 

de fecha 21 de marzo de 1815. 
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se, proporcionará a usted ventajas en 

todas las siguientes porque el enemi- 

go se acobardará y los nuestros ad- 

quieran mayor valor. 

“Por el correo remito sesenta lan- 

zas en dos cajones para que poniéndo- 

les astas puedan servir a los de Patía 

que no tengan fusiles o a otra clase de 

hombres de confianza, en cuya elección 

es preciso el mayor escrúpulo. 

“La religión debe respetarse, y prohi- 

bir los escándalos que suele ocasionar 

la tropa. Su buena conducta lo hará 

amable y querido de las gentes, encar- 

gando mucho a los oficiales que cuiden 

de ello. 

“Como en el Valle hay mucho ganado 

puede darse ración de carne a la tropa 

con descuento de su sueldo, llevando 

una exacta cuenta y razón para no per- 

judicar a los vecinos, a quienes opor- 

tunamente se pagará cuanto presten, 

celando siempre que no se experimente 

desorden ni desperdicio en la sumi- 

nistración de víveres. 

“Cuide usted de que las marchas y 

en toda ocasión no se separen los ofi- 

ciales de sus respectivas compañías, ni 

que permitan lo ejecute ningún solda- 

do, sargento o cabo a quienes es pre- 

ciso conocer el bien que de esto resul- 

ta a todos. 

“Por si llegase el caso de una im- 

prevista e indispensable retirada, que 

siempre ocasiona desorden y disper- 

sión en la tropa, deben estar enterados 

del punto donde a retaguardia deben 

unirse y que conviene tenga usted se- 

ñalado, procurando sea susceptible de 

una pronta y segura defensa guardan- 

do siempre la espalda. 

“Espero que en todo lo demás obra- 

rá usted con la actividad, energía, ce- 

lo, y prudencia que conviene en honor 

de las armas del Rey, y crédito de la 

nación evitando la responsabilidad que 

tenemos todos los que mandamos” (10), 

Con la autorización e instrucciones 

de su superior, procedió el gobernador 

a iniciar la campaña. No efectuó re- 
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clutamientos, porque no estaba seguro 

de la fidelidad de los habitantes de la 

región al rey. “Estoy en que no con- 

viene admitir ni entregar armas a los 

vecinos de esta provincia, decía a Mon- 

tes, por las fundadas razones que V. 

E. me previene” (11), Las falsas noti- 

cias, sobre un ataque a Popayán, que 

los patriotas propalaban, lo obligaron 

a ordenar, el 14 de junio, la marcha 

de la vanguardia a Piendamó para que 

frenara el posible ataque y la de la 

retaguardia a Calibío, desde donde 

pensaba iniciar operaciones el día 23. 

Dejaba encargado del gobierno y de 

la comandancia militar al Teniente Go- 

bernador de la Plaza, Capitán de Dra- 

gones don Ramón Vélez. Sin embargo, 

no salió en el día previsto por falta de 

harinas para el abastecimiento de sus 

tropas. 

La vanguardia, al mando del Capi- 

tán don Mariano Cucalón, se compo- 

nía de 616 soldados, sin incluir los en- 

fermos, y dos piezas de artillería. Ocu- 

pó ésta a Piendamó y sus alrededores 

al norte, hasta el pueblo de Tunia, y 

sus descubiertas alcanzaron las inme- 

diaciones de Ovejas, posición adelan- 

tada de los independientes. La reta- 

guardia, compuesta de 400 hombres, 

con dos piezas de artillería de a cua- 
tro, salió el día 21 del mismo mes. 

El plan del español era marchar al 

Valle del Cauca, sobre su enemigo, 

mientras el Teniente Coronel Delgado 

y los Tenientes Gobernadores de Is- 

cuandé y Micay, Illera y Valverde, 

marchaban sobre las tropas indepen- 

dientes de Dagua para tomar la pro- 

vincia, llamar la atención del Ejército 

del Sur y lograr así rápidos progresos 

en su ofensiva. 

(10) Ib., Instrucciones de don Toribio Mon- 

tes a Vidaurrázaga para las operaciones 

en el Valle del Cauca. 

(11) Ib., Oficio de Vidaurrázaga a Montes 

de fecha 21 de febrero de 1815. 

 



  

Salió, pues, Vidaurrázaga de Popa- 

yán hacia el 24 de junio, y llegó al 

sitio de Caballito, de donde partió, el 

30 de junio, en dirección a Cabullar, 

distante una legua de Ovejas. El es- 

pañol, tan pronto se encontró frente a 

la posición enemiga, inició su recono- 

cimiento, acompañado del comandante 

de la vanguardia, don Mariano Cuca- 

lón, y otros oficiales. “El enemigo, dice 

Vidaurrázaga, se hallaba formado en 

el Alto de Ovejas, el que en toda la 

quebrada hasta el río estaba lleno de 

parapetos, y una Compañía de Caza- 

dores que guarnecía sus laderas, cor- 

tado el puente, y con numerosos árbo- 

les tendidos que impedían el paso de 
nuestras tropas, y en particular el de 

los Dragones Montados” (12), 

“La posición del enemigo tan venta- 

josa por su mucha elevación y buenas 

disposiciones para la defensa, continúa 

el comandante español, llamó mi aten- 

ción para adelantar el ataque que pen- 

saba hacer el día siguiente, pues ha- 

biendo observado que la disposición del 

enemigo era el de retirar sus cargas, 

y que solo se descubrían como doscien- 

tos soldados de fusil montados, algu- 

nos de arma blanca, y como ciento cin- 

cuenta de infantería, me pareció con- 

veniente atacarlos en el instante, sin 

darles tiempo a que se le reuniesen va- 

rias partidas de que se avistaban como 

a distancia de legua y media, y al 

efecto de acuerdo con el referido co- 

mandante, dispuse el ataque a la una 

de la tarde, haciendo presentar a toda 

la vanguardia que se componía de seis- 

cientos soldados, entre los del Real de 

Lima, Cazadores de Lima, Primera y 

Tercera Je Cuenca, Primera y Segun- 

da de Patía, con cincuenta dragones, 

y más dos cañones de calibre de a 1 

y 4; entretanto que incorporándose la 

retaguardia mandada por el Mayor Ge- 

neral don Francisco Soriano, compues- 

ta de trescientos noventa hombres en- 

tre españoles, de Lima, Segunda de 

Cuenca, Segunda de Pasto, Tercera y 

Cuarta de Patía, con treinta Dragones, 

y dos piezas de artillería de a 4. Al 

instante que ésta se presentó hice salir 

la vanguardia protegida por su arti- 

llería y por el frente del enemigo, 

atravesando el río los soldados con el 

entusiasmo más sobresaliente; y la re- 

taguardia por el costado de nuestra iz- 

quierda para que vadeando el río cau- 

daloso por un punto que daba el agua 

al pecho del soldado, tomase una ladera 

que se le señaló, llamase por ella la 

atención al enemigo, que con activi- 

dad dirigía su fuego a los primeros 

de la vanguardia, que consiguieron con 

trabajo atravesar el precipitado río; y 

despreciando el empeño con que inten- 

taba el enemigo sostenerse, tomamos 

con grandeza, y sin la menor desgra- 

cia su campo, en el que hicimos pri- 

sionero a un herido; nada me detu- 

vo en que se persiguiese al enemigo, 

pues los oficiales y soldados así lo 

querían” (13), 

¿Qué había sucedido en efecto? El 

Mayor General Serviez recibió órde- 

nes de Cabal, de acuerdo al plan, pero 

éstas no fueron cumplidas. Antes, por 

el contrario, Serviez “mandó avanzar 

cincuenta hombres de infantería de los 

del Batallón (Cazadores del Socorro), 

los cuales puso a mando del Cap. ciu- 

dadano Vicente Acevedo, dándole la or- 

den de que bajase a las inmediaciones 

del río, y se situase en una cortada que 

había allí, en cuyo punto se mantuvo 

hasta que a fuerza de repetidas órdenes 

del Gral. al Mayor para que hiciese re- 

tirar dicha gente lo verificó” (14). 

(12) Ib., Oficio de Vidaurrázaga a Montes 

sobre la acción de Ovejas. 

(13) Ibidem. 
(14) Ib., Oficios del Gobierno de Popayán 

al de la Unión. 1815. Declaración del 
Teniente Coronel Pedro Monsalve, Co- 
mandante del Batallón Cazadores del 
Socorro, en el informativo ordenado le- 
vantar por Cabal sobre su conducta 

y la de los Coroneles Montúfar y Ser- 
viez en la Batalla del Río Palo. 
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Monsalve dió orden al Capitán gra- 

duado de Teniente Coronel Ignacio 

Vanegas, comandante de la primera 

compañía de su batallón, para que mar- 

chase sobre la línea izquierda a ocu- 

par el puesto del batallón de Antio- 

quia que iniciaba su repliegue. Al lle- 

gar a la posición ordenada, Vanegas 

recibió fuego de la artillería enemiga 

y durante dos horas se hizo fuerte en 

ella, hasta cuando, por orden de Mon- 

salve, quien dirigía el combate de los 

dragones, tomó el mando del batallón 

y se replegó hacia Quilichao. 

Repliegue patriota a la posición forti- 

ficada del Río Palo. 

El Ejército del Sur tenía un plan 

para ser aplicado, en caso de que 

fuerzas superiores atacaran la posición 

de Ovejas e intentaran conducir su 

ofensiva en el Valle del Cauca. Con- 

sistía éste en efectuar una defensa di- 

latoria por medio de líneas de resisten- 

cia sucesivas, localizadas en la loma de 

El Pital, en el Alto de Mondomo y en 

las alturas de Tembladera y Cascabel, 

con el objeto de atraer al enemigo, ha- 

ciéndole todo el daño posible, hasta el 

campo fortificado de El Palo, en donde 

el General Patriota pensaba batirlo. 

Existían, además, destacamentos atrin- 
cherados en los pasos de la Balsa y la 

Bolsa y en Mandivá en donde se encon. 

traba el batallón Cazadores del Cauca. 

Como unidad de refuerzo para el pues- 

to adelantado de Ovejas, el General 

había colocado en Quilichao el bata- 

llón de la provincia de Popayán, el cual 

tenía, a la vez, un puesto adelantado en 

Pulivio situado a legua y media de Ove- 

jas. Más atrás, en el Alto de Cascabel, 

se encontraba el batallón Cundinamar- 

ca, el cual fue movido a dicho punto 

cuando los servicios de inteligencia in- 

formaron el movimiento enemigo. En 

este sitio se encontraba también el 

Cuartel Maestre Montúfar quien avan- 
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zó luego con esta unidad hasta Man- 

divá. 

Desde la llegada de Vidaurrázaga a 

Popayán, comenzaron a hacerse más 

insistentes las noticias de una ofensiva 

sobre el Valle del Cauca y el espíritu 

combativo del comandante español se 

tradujo en hostigamiento a la posición 

adelantada de Ovejas. La situación se 

hacía más candente a medida que se 

adelantaba el alistamiento de las uni- 

dades españolas para entrar en cam- 

paña. “A las siete de la noche, dice el 

Diario del Ejército del Sur para el 31 

de mayo de 1815, se ha recibido un par- 

te del Capitán Liborio Mejía, Coman- 
dante de los puestos avanzados en que 

dice haberse presentado el 30, veinti- 

cinco dragones del otro lado del río de 

Ovejas, haciendo fuego sobre la guar- 

dia del puente. A las nueve de la mis- 
ma noche da cuenta el mismo oficial 

haber sido atacado por ciento cincuen- 

ta dragones, y haberle rechazado con 

la bayoneta; el enemigo ha tenido en 

esta escaramuza, un muerto y siete 

heridos, y no hemos sufrido pérdida 

ninguna. 

“El Teniente Coronel Monsalve Co- 

mandante de la vanguardia salió de 

Quilichao con un batallón para refor- 

zar la línea. El Cuartel Maestre Gene- 

ral avisa haber salido para Ovejas, pi- 

de municiones y se dan las más activas 

providencias para poderlas remitir” (15), 

Los puestos avanzados a órdenes de 

Mejía estaban compuestos por dos com- 

pañías del batallón de Antioquia. 

Ante la inminente ofensiva se toma- 

ron providencias para mejorar las for- 

tificaciones del Río Palo. El Cuartel 

Maestre, Coronel Montúfar, partió de 

Palmira para este lugar, el 28 de mayo 

de 1815, con el fin de delinear el cam- 

(15) Ib., Oficios del Comandante del Ejér- 

cito del Sur, Cabal, al Gobierno de la 
Unión. Año de 1815. Diario del Ejérci- 

to del Sur.



po y construir barracas para la reunión 

del ejército sobre dicho punto. Llevó 

consigo alguna artillería, pero, la ma- 

yor parte fue dejada en Palmira por 

falta de montajes. 

Cabal, quien se encontraba al fren- 

te de sus tropas, en las posiciones ade- 

lantadas, efectuó una reunión de co- 

mandantes de los cuerpos en la cual 

ordenó el repliegue de las unidades en 

cumplimiento del plan trazado. En él 

se preveía, en primer lugar, la protec- 

ción del movimiento del batallón Caza- 

dores del Socorro, compuesto de 350 

hombres, por una fuerza de 30 dragones 

montados pertenecientes a la misma 

unidad. 

Después del combate de Ovejas, como 

hemos visto, las tropas iniciaron su re- 

pliegue hacia la posición del Palo. Los 

batallones'del Socorro y de Antioquia y 

los bagajes se reunieron, a las seis de la 

tarde del 30 de junio, en el sitio de Ale- 

grías, cerca a Quilichao, en donde Ca- 

bal y Serviez amunicionaron la tropa 
para continuar la marcha hacia esta po- 

blación. Precedía a estas unidades en 

su retirada el batallón de Popayán que, 

a órdenes de su comandante, marchó 

de Pulivio a Quilichao por el camino 

que llamaban de Dominguillo. 

La contravención de la orden de Ca- 

bal, por parte de Serviez, había per- 

judicado al ejército. “Si el Mayor Ge- 

neral, dice Monsalve, no hubiera dete- 

nido nuestras tropas, como ha expre- 

sado, la retirada se hubiera hecho has- 

ta el Palo sin empeñar acción la in- 
fantería, ni perder la gente que ha ex- 

presado, y expuesto el Ejército como 

se vió” (16), 

Creyendo Vidaurrázaga, que el mo- 

vimiento retrógrado, hábilmente pla- 

neado y ejecutado, implicaba una de- 

rrota de su enemigo, continuó la ope- 

ración iniciada en Ovejas. El mismo 

relata la admirable conducción patriota 

de este movimiento, uno de los más di- 

fíciles de ejecutar, en los siguientes 

términos: “A distancia de un cuarto 

de legua, y en la loma llamada El Pi- 

tal, se volvieron a incorporar y hacer 

nueva resistencia, pero fue en vano, 

porque se les hizo desalojar y poner en 

precipitada fuga. Se les persiguió de 

nuevo, y a la media legua de distan- 

cia volvieron a reunirse en el río de 

Mondomo, mas en breve se retiraron, 

dejando en el campo seis muertos, cua- 

tro heridos y tres prisioneros; pero ha- 

biéndoles llegado de las inmediaciones 

de Telima y Mondomo un refuerzo de 

doscientos soldados, se hicieron firmes 

en el Alto del referido Mondomo, don- 

de empeñándose una fuerte acción con 

la poca tropa que de nuestra parte los 

perseguía, hasta que habiéndose incor- 

porado cien más de los atrasados, que 

caminaban con ansia en su seguimiento, 

se hizo con todos tan vivo fuego, que 

durando un cuarto de hora, se pusieron 

en precipitada fuga, dejando en el 

campo siete muertos, seis heridos y 

cuatro prisioneros. Continué en su se- 

guimiento, y en la loma de la Tem- 

bladera, se les incorporaron otros dos- 

cientos carabineros montados que le 

llegaron del pueblo de Quilichao. A 

los primeros nuestros les escaseaba ya 

las municiones que tenían para la ac- 

ción; mas en el instante se incorpora- 

ron la mayor parte de la Compañía 

de españoles de Lima, muchos de los 

Cazadores, Real de Lima, Cuenca y 

Patía, como en número de doscientos 

o más soldados que estaban inmediatos, 

y una carga de municiones que hice 

traer a prevención y se les atacó con 

ellos en tal manera, que dejando vein- 

te muertos, cinco heridos y siete pri- 

sioneros, huyeron apresuradamente. En 

(16) Ib., Oficios del Gobierno de Popayán 

al de la Unión. 1815. Declaración del 
Teniente Coronel Pedro Monsalve, Co- 

mandante del Batallón Cazadores del 

Socorro, en el informativo ordenado le- 

vantar por Cabal sobre su conducta y 

la de los Coroneles Montúfar y Serviez 

en la batalla del Río Palo. 
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iodo este tiempo solo hemos sufrido 

la pérdida de un cabo de Cuenca, tres 

heridos de Cazadores y Patía, y uno de 

Dragones. 

“No dejaron de perseguirse hasta el 

lado opuesto de la ladera de Cascabel, 

en donde con mucho trabajo hice con- 

tener a los pocos valientes soldados 

que iban en su alcance, pues los con- 

sideraban demasiado cansados y la no- 

che se aproximaba. 

“En este estado acampamos en el 

Alto de Mondomo, por la proporción 

del agua para la tropa, y ser éste el 

punto más a propósito para nuestra 

reunión” (17), 

La impericia de Vidaurrázaga lo ha- 

bía hecho apreciar mal la situación, a 

pesar del asesoramiento del distingui- 

do y veterano comandante de la van- 

guardia. Creía el oficial de Milicias que 

el triunfo definitivo estaba cercano con 

los éxitos parciales de su unidad de- 

lantera. “Debo recomendar particular- 

mente a V. E., dice desde Cascabel, el 

mérito del Comandante de la vanguar- 

dia, que se ha portado con el mayor 

entusiasmo a la cabeza de su tropa: a 

los capitanes de la Primera y Segunda 

de Cuenca, don Bartolomé Serrano y 

don Jorge Mariño, al capitán graduado 

de la Tercera de Cuenca don Manuel 

Izquierdo, al Teniente don Adán del 

Pozo, al de la misma clase del Ejérci- 

to don Jerónimo Ricaurte, a los Alfé- 

reces de Dragones don José Arregui y 

don José Antonio García, al Subtenien- 

te de Españoles de Lima don José de 

Vidaurrázaga, y al Capitán de Milicias 

de Patía, don Simón Muñoz, que han 

sabido distinguirse, presentándose con 

los primeros soldados al frente del 

enemigo en todos tiempos, y aún ha- 

ciendo fuego ellos mismos. Los aban- 

derados todos, son dignos de conside- 

ración, pues a competencia plantaban 

sus banderas entre los enemigos, so- 

bre los cuales se presentaban en el 

mismo instante nuestras tropas. 
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“Según los extraviados que del ene- 

migo se van presentando, su pérdida 

considero no baje entre éstos, los muer- 

tos, heridos y prisioneros de doscien- 
tos hombres. 

“En este instante continúo mi marcha 

y de lo que en ella resulte daré cuen- 

ta sucesivamente” (18), 

Organización del campo fortificado so- 
bre el Río Palo. 

El ejército independiente, se encon- 

traba ocupando el Valle del Cauca, y 

había establecido un campo fortificado 

al norte del río Palo, distante 20 le- 

guas de Popayán, en el cual pensaba 

defenderse contra cualquier ataque. 

La posición escogida queda al norte 

de la población de Caloto, en el lugar 

en donde el río Palo, después de des- 

cender de la vertiente izquierda de la 

cordillera central, corre por la llanura 

en dirección oriente-occidente para de- 

sembocar por la margen derecha del 

río Cauca. En este sitio se encontraba 

un puente llamado Tablón del Palo que 

facilitaba el paso del camino que por 

Caloto, la hacienda de Japio y la po- 

blación de Quilichao conducía a Popa- 

yán. Sobre el mismo trazado, va, hoy 

en día, una carretera en igual dirección. 

Después del puente, hacia el occiden- 

te y hacia el norte, el ríó forma una 

gran curva. En las orillas se encontra- 

ban algunas vegas cultivadas de plá- 

tano, circunstancia que daba el nombre 

de camino del Platanal al que conducía 

a la hacienda de Pílamo, por el vado 

del mismo nombre. En esta zona, el río 

se desplaya para dividirse en varios 

brazos y disminuir la fuerza de la co- 

rriente. Al terminar la curva, al occi- 

(17) Ib., Oficios de don Aparicio Vidaurrá- 

zaga cuando vino a Popayán. 1814 y 1815. 

Oficio de Vidaurrázaga a Montes sobre 

la acción de Ovejas desde Cascabel, el 
2 de julio de 1812. 

(18) Ibidem. 

 



General 

  
JOSE MARIA CABAL 

  

 



  

dente y hacia la margen derecha del 

río, se encuentra la hacienda citada, de 

importancia geográfica y militar en la 

acción que se describe. 

La escogencia de la posición era acer- 

tada por varios motivos: 

1. Se encontraba en región eminente- 

mente adicta a la causa patriota. 

2. Impedía el acceso enemigo hacia el 

norte. 

3. Estaba situada sobre la posible ru- 

ta Je invasión, ya que un movimien- 

to enemigo por los pasos de La Bol- 

sa O La Balsa era poco favorable. 

4. La corriente impetuosa del río, en 

este sector, facilitaba la defensa. 

5. La posición se sostenía por su iz- 

quierda en las estribaciones de la 

cordillera. 

6. Tenía otras posiciones adelantadas 

que la protegían y que podían enga- 

ñar al enemigo sobre su localización. 

Las fuerzas patriotas tenían organi- 

zado su campo de combate de la si- 

guiente manera: Unidades avanzadas 

sobre la orilla derecha del río, luego, a 

corta distancia, una línea de parapetos 

defendida por tropas y más atrás el 

campo de batalla, una llanura, en la 

cual debían formar los batallones pa- 

ra enfrentarse a los cuerpos enemigos. 

El Batallón de Popayán defendía con 

83 hombres los pasos más occidentales, 

llamados de Pílamo. El día de la ac- 

ción, los puestos avanzados estaban for- 

mados por los batallones, de Popayán, 

a la izquierda y de Cazadores del Cau- 

ca, a la derecha, al cual apoyaban 80 

hombres de caballería. Probablemente, 

fuera de la artillería que participó en 

la batalla, existían algunas otras pie- 

zas en las fortificaciones porque a la 

media noche del 4 al 5 de julio llegó 

al campo «Jlel Palo un cañón de a 4 y 

porque también habían sido llevadas 

hasta allí algunas culebrinas. 

Posiblemente el campamento se en- 

contraba organizado en el mismo or- 

den en que las fuerzas debían tomar 

formación para el combate, esto es, el 
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batallón de Cundinamarca a la izquier- 

da, el del Socorro en el centro y el de 

Antioquia a la derecha. 

Realización del combate. 

Vidaurrázaga, continuó su avance 

hasta presentarse con todos sus efecti- 

vos frente a la posición patriota, el día 

4 de julio de 1815, entre las 12 del día 

y la una de la tarde (19), y acampó en 

la margen izquierda del río Palo, fren- 

te a los atrincheramientos patriotas. 

Sus tropas se encontraban en apresto 

para el combate. 

El comandante de la vanguardia rea- 

lista fue de parecer que se mantuviera 

el ímpetu del ataque y se continuara 

éste sobre los atrincheramientos, pero, 

después de una reunión de oficiales, 

presidida por Vidaurrázaga, se convino 

en hacer un detallado reconocimiento 

para desencadenar el ataque en la ma- 

ñana siguiente. 

La medida de Vidaurrázaga fue acer- 

tada, porque, como él mismo lo afirma, 
“era preciso examinar los puntos del 

caudaloso río que nos dividía, y el pa- 

raje más a propósito para libertarnos 

del riesgo que amenazaban sus para- 

petos que en los más precisos parajes 

tenían preparados” (20), 

El comandante español efectuó en la 

tarde de ese mismo día, 4 de julio, 

acompañado de sus ayudantes y varios 

oficiales, un reconocimiento detallado, 

por medio del cual inspeccionó las már- 

(19) Ib., Oficios del Gobierno de Popayán 

al de la Unión. 1815. Parte del Brigadier 

General en Jefe del Ejército de la U- 
nión al Secretario de Guerra del Go- 
bierno General sobre la acción del Pa- 
lo. 

(20) Ib., Originales de los documentos de la 

historia nacional. N. Granada. 1810-1816. 

Nueva Granada. Documentos importan- 
tes para publicar de los españoles. Año 

de 1816. Parte del combate del Palo, de 

Aparicio Vidaurrázaga a don Toribio 

Montes.



  

genes del río y trató de conocer la fuer- 

za del enemigo. Envió dos prácticos 

para que buscaran el mejor paso del 

río y vieran si era posible encontrar un 

sitio, corriente abajo, por el cual pu- 

diera atacar todo el ejército, evitando 

las trincheras patriotas. Los prácticos 

descubrieron un camino, llamado del 

Platanal, el cual, por un pequeño mon- 

te, daba a un vado del río que permi- 

tía pasarlo con muy poco riesgo. 

Efectuado el reconocimiento, Vidau- 

rrázaga convocó a una reunión de ofi- 

ciales en la cual se convino lo siguien- 

te: 

1. Fijar el enemigo por el frente con 

la cuarta compañía de Patía, com- 

puesta de 45 hombres (21), 

2. Efectuar un envolvimiento por la 

izquierda con el resto de efectivos 

en el siguiente orden de marcha: 

a. Primera división, al mando del 

Capitán don Mariano Cucalón, 
organizada, así: 

(1) Compañía de caballería com- 

puesta de 82 dragones y 20 

soldados montados, con la 

misión de vencer la primera 
resistencia enemiga. 

(2) Segunda Compañía de Patía. 

(3) Compañía de Cazadores. 

(4) Dos piezas de artillería con 

sus respectivas municiones. 

(5) Compañía del Real de Lima. 

(6) Primera Compañía de Cuen- 

ca. 

(1) Tercera Compañía de Cuen- 

ca. 

(8) Primera Compañía de Patía. 

b. Segunda División, al mando del 

Teniente Coronel don Francisco 

Soriano, con la siguiente organi- 

zación: 

(1) Compañía de españoles de 

Lima. 

(2) Segunda Compañía de Cuen- 

ca. 

(3) Segunda Compañía de Pas- 

to. 

(4) Tercera Compañía de Patía. 

(5) Dos piezas de artillería, con 

sus respectivas municiones. 

Para llevar a cabo el plan de ma- 

niobra con el mayor secreto, el cóman- 

dante espeñol ordenó: 

1. No levantar el campo. 

2. Efectuar la reunión de las tropas a 

las cuatro de la mañana, en el ma- 

yor silencio, para lo cual quedaron 

prohibidos los toques de tambor. 

3. Amunicionar las tropas, antes de la 

reunión, con 20 cartuchos cada sol- 

dado y las piezas de artillería con 

las municiones correspondientes. 

4. Preparar 10 cajones de municiones 

de fusil como repuesto. 

5. ¡Marchar, la fuerza de maniobra, 

en el mayor silencio, por el camino 

del Platanal, a las cuatro y media 

de la mañana. 

Mientras esto sucedía en el campo 

español, en el Patriota se desarrolla- 

ba una extraordinaria actividad. El 

General en Jefe convocó a una reunión 

de oficiales, en la cual, el Coronel Ser- 

viez “quiso se abandonase el terreno 

que ocupaban nuestras tropas y que fue 

el teatro de la batalla, y que se avan- 

zase hacia el occidente donde se perdía 

sin duda la tal cual ventaja que ofrece 

aquella posición, dejando al mismo 

tiempo expuesta nuestra retaguardia a 

cualquiera tentativa que hubiese em- 

prendido el enemigo” (22), Cabal se opu- 

so a este parecer porque consideraba 

que la posición era ventajosa, ya que 

proporcionaba un ángulo formado por 

las corrientes del río, en el cual, los 

patriotas se encontraban con los flan- 

(21) Ibidem. 
(22) Archivo Restrepo. Revolución de Popa- 

yán. 1811 a 1816. Oficios del General del 

Ejército del Sur, Cabal, al Gobierno de 

la Unión. Año de 1815. Declaración del 
Sargento Mayor Murgueitio en el in- 

formativo ordenado levantar por Cabal 

sobre su conducta y la de los coroneles 

Montúfar y Serviez en la batalla del 

Río Palo. 
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cos protegidos, ventaja que no podía 

obtenerse en la llanura. La mayor par- 

te de los comandantes estuvieron de 

acuerdo con el concepto del General. 

El movimiento envolvente realista 

se inició a la hora indicada, del día 5 

de julio, en dirección al paso de Pila- 

mo, mientras, de acuerdo al plan, el 

comandante realista trataba de fijar el 

ejército patriota con la cuarta compa- 

ñía de Patía (23), Sin embargo, refi- 

riéndose a este movimiento, dice Ca- 

bal, que “al mismo tiempo (el enemigo) 

pasó el río, por su derecha (24) (por el 

paso que se llama Real), una división 

suya compuesta de 200 infantes soste- 

nidos por 150 caballos”. Es notoria es- 

ta diferencia entre el parte del patrio- 

ta y el del español. Es posible, que Vi- 

daurrázaga, en su comunicación a Mon- 

tes, haya disminuído la fuerza que te- 

nía la misión de fijar al enemigo por 

el frente para resaltar más su propia 

actuación y demostrar a su superior 

que la fuerza, con la cual trató de efec- 

tuar el envolvimiento por la izquierda 

era suficiente para presentar batalla y 

derrotar a los independientes. Aún 

cuando en una apreciación global es 

difícil decir con exactitud la cantidad 

de tropas, sin embargo, el número de 

hombres dado por Cabal para una y 

otra fuerza suma, más o menos, la to- 

tal enemiga. Siempre hay en los com- 
batientes tendencia a aumentar los efec. 

tivos contrarios y disminuir los propios. 

Pero, en este caso, nos parece que 45 

hombres eran muy pocos para cumplir 

una misión de ataque, en tal sector, 

contra una posición fortificada, como 

lo era en realidad. Quizá, si hubiera 

sido solamente una misión de fuego, 

no pareciera tan poco el número de 

combatientes empleados. Además, Vi- 

daurrázaga no menciona la caballería, 

que Cabal vió en mayor número por 

su izquierda que por su derecha y el 

jefe patriota, después de un triunfo tan 

completo, no tenía necesidad de justi- 

ficar su actuación, como sí el realista. 
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A 
Por lo tanto, nos parece más ajustado 

a la verdad histórica el parte del co- 

mandante en jefe patriota. 

A las cinco de la mañana, la descu- 

bierta realista tomó contacto con los 

puestos avanzados patriotas, los cuales 

se retiraron a la línea principal de 

combate, permitiendo al ejército espa- 

ñol vadear el río. Las fuerzas republi- 

canas, que se encontraban prevenidas 

para el combate, tan pronto conocieron 

la dirección del ataque principal, toma- 

ron formación y con redobles de tambor 

acudieron a Jefender sus posiciones 

amenazadas. 

“Yo les esperé formado en batalla, 

dice el General Cabal, en el orden que 

sigue: la izquierda la tomé a mi man- 

do con el batallón de Cundinamarca 

al que se agregó poco después el de 

Popayán; en el centro coloqué tres pie- 

zas de artillería y el ala derecha la 

puse al mando del Mayor General Ser- 

viez con el batallón de Cazadores del 

Socorro y el de Antioquia; sobre esta 

ala se avanzaba un batallón de Caza- 

dores del Cauca sostenido por 80 hom- 

bres de caballería. El Coronel Montú- 

far daba órdenes a todos los cuerpos 

que componían estas alas, y al fin ata- 

có con el batallón de Antioquia” (25), 

Coincide exactamente esta formación 

con la que describe en sus memorias 

José Hilario López, quien actuó en los 

voluntarios de Buga: “La infantería 

se colocó en batalla por cuerpos, en lí- 

nea paralela a la del enemigo, apo- 

(23) Archivo Restrepo. Originales de los do- 

cumentos de la historia nacional. N. 

Granada. 1810-1816. Nueva Granada. Do- 

cumentos importantes para publicar de 

los españoles. Año de 1816. Parte del 

combate del Palo, de Aparicio Vidau- 

rrázaga a don Toribio Montes. 

(24) Para mayor comprensión del lector se 

ha cambiado la expresión “por la de- 

recha del enemigo”, que figura en el 

parte citado de Cabal, por ésta, que tie- 

ne el mismo significado. 

(25) Ibidem.



yando su izquierda en unos barrancos 

del lado del río, y la caballería a la 

derecha, distante de la infantería co- 

mo 200 varas: algunas partidas de ca- 

zadores fueron destacadas a molestar 

al enemigo por el centro de las dos ar- 

mas” (26), La artillería contaba con dos 

falconetes de a dos y una pieza de a 

una libra de bala, servidos por 30 ar- 

tilleros. 

“Las fuerzas españolas, continúa el 

jefe patriota, se presentaron en la for- 

ma siguiente: 700 hombres de infante- 

ría traían en el centro tres bicornes 

de a cuatro y un cañón de calibre de 

a uno, en su ala izquierda avanzaban 

200 cazadores a cuya retaguardia ve- 

nían 40 dragones” (27), 

Los realistas se lanzaron al ataque 

en desorden, de tal manera, que los 

patriotas de los batallones adelanta- 

dos iban combatiendo en retirada con 

gran disciplina para conducir al ene- 

migo a la línea principal de combate. 

La acción se trabó entre los cazado- 

res de uno y otro ejército. Los del ban- 
do realista prendieron fuego a las ba- 

rracas de abastecimientos patriotas, las 

cuales se encontraban en una pequeña 

altura, distante de la formación de las 

tropas como unos cincuenta o sesenta 

pasos. Los independientes sostuvieron 

fuego bien dirigido sobre el enemigo 

en las trincheras dando tiempo a la 

formación de las tropas. Los españoles 

continuaron el avance hasta llegar a 

tiro de pistola. En este momento una 

pequeña unidad de caballería, a las ór- 

denes del Capitán Solís salió de las fi- 

las, atacó a los cazadores enemigos y 

murió sobre una pieza de artillería es- 

pañola. El combate se trabó sucesiva- 

mente por todos los cuerpos. 

Cabal dirigía personalmente la ac- 

ción. Como consideró más favorable 

para el resultado, que el ala derecha 

se replegase sobre la altura, en donde 

estaban situadas las barracas de provi- 

siones, ordenó a su ayudante comuni- 

car esta instrucción al Cuartel Maestre. 

  

6 — REVISTA FF.AA. 

Y como viese que Serviez había dis- 

puesto que el Teniente Coronel Mon- 

salve avanzase por la izquierda del ala 

derecha con 50 cazadores del batallón 

del Cauca, agregados a su batallón, 

por el repliegue de los puestos avanza- 

dos, de tal manera que la unidad que- 

daba entre los fuegos enemigos y los 

de la artillería propia, ordenó el re- 

pliegue inmediato de este batallón (28), 

El Comandante realista, quien se en- 

contraba mal informado sobre los efec- 

tivos enemigos, se sorprendió cuando 

vió los cuerpos patriotas y la discipli- 

na de su formación. El mismo los elo- 

gia cuando dice: “Los contrarios espe- 

ran, hacen sus fuegos y se retiran de 

los nuestros, a cuyo tiempo observé 

que se hallaban formadas cinco colum- 

nas enemigas que componían mayores 

fuerzas de las que en todo tiempo se 

le habían considerado” (29), 

(26) LOPEZ, JOSE HILARIO. Memorias, to- 

mos 1-II, en Biblioteca Popular de Cul- 

tura Colombiana, vol. 34-35 (Historia 
vol. 12-13). Publicaciones del Ministe- 

rio de Educación de Colombia, Bogotá, 

Editorial A.B.C., 1942, p. 75. Al citarlo 

se indicarán solo el nombre del autor, 

el tomo y la página correspondiente. 
(27) Archivo Restrepo. Revolución de Popa- 

yán. 1811 a 1816. Oficios del Gobierno 

de Popayán al de la Unión. 1815. Parte 

del Brigadier General en Jefe del Ejér- 

cito de la Unión al Secretario de Gue- 
rra del Gobierno General sobre la ac- 

ción del Palo. 
(28) Ib., Oficios del Comandante del Ejér- 

cito del Sur, Cabal, al Gobierno de la 

Unión. Declaraciones del Capitán Liborio 

Mejía, comandante del Batallón de An- 

tioquia, y del Capitán Graduado de Te- 

niente Coronel Ignacio Vanegas, coman- 

dante de la Primera Compañía del Ba- 

tallón del Socorro, en el informativo or- 

denado levantar por Cabal sobre su 

conducta y la de los coroneles Montú- 

far y Serviez en la Batalla del Río Palo. 

(29) Archivo Restrepo. Originales de los do- 

cumentos de la historia nacional. N. 
Granada. 1810-1816. Nueva Granada. Do- 
cumentos importantes para publicar de 

los españoles. Año de 1816. Parte del 

Combate del Palo, de Aparicio Vidau- 

rrázaga a don Toribio Montes. 
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En vista de la contrapuesta situa- 

ción de organización y disciplina de su 

ejército y el patriota, y apreciando a 

la distancia las unidades que iban a 

desbaratar su desorganizado ataque a 

una posición preparada para la defen- 

sa, Vidaurrázaga envió, apresurada- 

mente, a su ayudante don José Jara- 

millo, a comunicarle a los comandantes 

divisionarios que detuvieran el movi- 

miento, formaran en batalla, con las 

cuatro piezas de artillería al frente, y 

apreciaran las intenciones del enemi- 

go. Pero viendo que su orden no se 

cumplía, y antes bien, la desorganiza- 

ción y la algazara eran mayores y que 

las voces de los comandantes eran so- 

lo de avance, sin tomar una formación 

adecuada, ni disposiciones conducentes 

al éxito, envió a otro de sus ayudantes, 

don Miguel Puente, a recabar sobre el 

cumplimiento de la orden. 

Mientras tanto, Vidaurrázaga, en per- 

sona, ordenó el ataque de la cuarta 

compañía de Patía por el frente, en el 

sector del puente, paso principal del 

río. Al ataque de los patianos, a órde- 

nes del Capitán Comandante Joaquín 

de Paz, se enfrentó el batallón de Po- 
payán, el cual, como puesto avanzado 

en la orilla del río, fue cediendo terre- 

no, ordenadamente. 

Las fuerzas patriotas, con una carga 

de caballería extraordinaria, lograron 

conjurar el ataque enemigo sobre su 

derecha. El Coronel Montúfar, quien 

comandaba todo el sector hacia la de- 

recha de la artillería, atacó con el ba- 

tallón de Antioquia, la unidad más dis. 

tinguida en la acción, y el mismo Ge- 

neral, arrebatando, en gesto heroico a 

su abanderado, la enseña del Batallón 

de Cundinamarca cargó sobre el ene- 

migo, quien parapetado en una trin- 

chera defendió su posición hasta ser 

desalojado de ella a la bayoneta (30), 

El mismo relato del comandante espa- 

ñol nos da clara idea de este momen- 

to culminante: “En este corto interme- 
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dio veo cambiada la suerte porque la 

que flanqueando nuestro costado iz- 

quierdo (después de haber pegado fue- 

go a los ranchos que servían de par- 

que o almacén al enemigo) de resul- 

tas de algunos heridos que se retiraban, 

y otros que dejando de hacer fuego, se 

entretuvieron en sacar lo que podían 

de algunos equipajes, fue atacado por 

aquel punto mi ejército por un trozo 

como de doscientos soldados de caba- 

llería de lanza, y he aquí señor exce- 

lentísimo nuestra desgracia: precipi- 

tándose nuestros soldados en fuga, y 

aunque otros mantuvieron su forma- 

ción, desaniman aquellos a estos y en- 

tra el desorden de dispersión. Nadie 

pudo contenerlos: descuélganse por la 

quebrada al río, arrojan en él los más 

sus fusiles, carga el enemigo sobre ellos, 

y no hay quien consiga la menor reu- 

nión: unos se dirigen por allá, otros 

por acá, y los que no tenían conocimien- 

tos del camino siguen sin saber por 

donde; y de este modo ha quedado el 

ejército en tal dispersión que acompa- 

ñado solo de dos o tres oficiales, y de 

algunos soldados, me hallo en este pun- 

to (Timbío) con el ánimo de marchar 

a Pasto, a donde ha seguido por diver- 

sos caminos mucha parte de la tropa de 

Lima, Cuenca y Guayaquil pues de la 

de Patía se está reuniendo a sus res- 

pectivos capitanes y oficiales” (31), 

(30) Archivo Restrepo. Revolución de Popa- 
yán. 1811 a 1816. Oficio del General del 

Ejército del Sur, Cabal, al Gobierno de 

la Unión. Año de 1815. Declaraciones del 

Teniente Coronel Murgueitio, Comandan- 

te del Batallón Cazadores del Cauca, en 

el informativo ordenado levantar por 
Cabal sobre su conducta y la de los Co- 
roneles Montúfar y Serviez en la Ba- 
talla del Río Palo. 

(31) Archivo Restrepo. Originales de los do- 

cumentos de la historia nacional. N. 

Granada. 1810-1816. Nueva Granada. Do- 

cumentos importantes para publicar de 

los españoles. Año de 1816. Parte del 

Combate del Palo, de Aparicio Vidau- 

rrázaga a don Toribio Montes.



  

La batalla del río Palo se decidió 

por un ataque simultáneo a la bayone- 

ta de las divisiones patriotas que al 

mando de Cabal, por el ala izquierda, 

Serviez, por el centro, y Montúfar, por 

la derecha, dieron golpe mortal al ene- 

migo, apoyados por el fuego de la ar- 

tillería que con su tiro certero causó es- 

tragos en el contendor (32). “Fue tal el 

ímpetu con que acometió nuestra gen- 

te y el ánimo y ardor con que peleó, 

dice el Abanderado, que en poco tiem- 

po quedaron arrollados y deshechos los 

batallones realistas, operación que vi- 

no a completar muy oportunamente la 

caballería, al mando del francés Du- 

faure” (33), La acción fue tan encar- 

nizada y los jefes estuvieron a la altu- 

ra de su deber que a Serviez, Montú- 

far, y otros oficiales les mataron los 
caballos. 

A las ocho y media de la mañana, 

el ejército español se declaró en de- 

rrota y en la mayoría de las unidades 

caló intenso pánico. Sin embargo, al- 

gunas compañías iniciaron su retirada 

en orden hasta ser alcanzadas por las 

tropas republicanas que iban en su per- 

secución. Cabal, a la cabeza de ellas, 

se encontraba, a las once y media de 

la mañana, de este día, en el Alto de 

Cascabel, desde donde envió el siguien- 

te parte al gobernador de la provincia 

don Francisco Cabal: “Las armas de la 

patria han triunfado. Hoy a las cinco 

de la mañana el enemigo nos presentó 

acción con mucha intrepidez, habien- 

do pasado el ríó por los pasos de aba- 

jo. Nuestros oficiales y soldados se han 

portado como republicanos. Tenemos 

que llorar la pérdida de algunos va- 

lientes cuyo número ignoro todavía. 

Entre los oficiales han muerto con mu- 

cho honor el Capitán Solís y el Ayu- 

dante Córdoba. Heridos gravemente 

tenemos a mi Ayudante Ignacio Cabal, 

al Capitán Quijano, el Ayudante Hol- 

guín, el Teniente Jaramillo y el Capi- 

tán Micolta. Ahora que son las once y 

media del día me hallo en el Alto de 

  

Cascabel con diez soldados de caballe- 

ría y algunos oficiales en persecución 

del enemigo. La infantería nuestra ape- 

nas podrá llegar a Quilichao, y con es- 

te motivo pido unos cincuenta hombres 

para apostarme en Ovejas al encuentro 

de todos los derrotados que quedan 

atrás. Ojalá se mandase la gente que 

se pueda recoger para examinar los 

bosques entre el Palo y Ovejas. Con 

esta diligencia cogeremos todo el fru- 

to de la victoria. Salud y libertad”(34), 

El furor y encarnizamiento de las 

tropas republicanas fueron tremendos 

y estos se aumentaron cón la noticia 

de la existencia de la orden de Montes, 

sobre no dar cuartel a ninguno de los 

oficiales. Víctima de este estado sico- 

lógico fue el Teniente Coronel Soriano 

quien fue fusilado por orden de Montú- 

far, sin que mediara disposición al res- 

pecto del Comandante en Jefe. “En el 

campo del Palo y entre varios papeles 

que se hallaban pertenecientes a Vi- 

daurrázaga, dice el Capitán Francisco 

Montoya, encontré unas instrucciones 

reservadas del presidente de Quito don 

Toribio Montes (las cuales hemos trans- 

crito. N. del A.) dirigidas al expresado 

(32) Ibidem. 
(33) ESPINOSA, JOSE MARIA. Memorias de 

un Abanderado. Recuerdos de la Patria 
Boba 1810-1819, Bogotá, Imprenta de “El 

Tradicionalista”, 1876. 22 edición en Bi- 
blioteca Aldeana de Colombia, Selec- 
ción Samper Ortega de literatura co- 

lombiana, vol. 32, Publicaciones del Mi- 

nisterio de Educación Nacional, Bogo- 

tá. Editorial Minerva, S. A., 1936 — Edi- 
ción incompleta, 3% edición en Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana, vol. 3. 
(Historia vol, 1.), Publicaciones del Mi- 
nisterio de Educación de Colombia, Bo- 
gotá, Imprenta Nacional, 1942, p. 9. 

(34) Archivo Restrepo. Revolución de Popa- 

yán. 1811 a 1816. Oficios del Gobierno 

de Popayán al de la Unión. Año de 1815. 

Copia del parte oficial dado por el Ejér- 

cito Republicano del Sur con fecha 5 

del corriente del Alto de Cascabel a las 
once y media del día. 

381  



  

Vidaurrázaga en las que le ordena no 

dar cuartel a ningún oficial ni coman- 

dante de división y que habiendo en- 

tregado al Cuartel-Maestre General 

dichas instrucciones mandó se pasase 

por las armas al Mayor General Soria- 

no y otros prisioneros lo que se veri- 

ficó” (35), 

Resultado de la acción. 

Como se ha podido apreciar en el 

parte de Vidaurrázaga a Montes, la de- 

rrota del ejército español fue total y 

su dispersión completa. Prueba de ello 

es la de que el primer parte del rea- 

lista fue fechado en Timbío el 7 de ju- 

lio, dos días después de la batalla lo 

cual indica que el jefe español solo tra- 

tó de poner muchas leguas de por me- 

dio entre él y su oponente. 

La infantería patriota continuó la 

persecución hasta Alegrías, distante 

cinco leguas del lugar del encuentro, 

y la caballería avanzó ocho leguas, 

cortando la retirada a la infantería 

enemiga que iba tomando los montes 

y quedándose atrasada. La misión de 

persecución, con una fuerza de infan- 

tería y caballería de 250 hombres, fue 

confiada al Coronel Serviez, quien la 

continuó hasta Popayán, ciudad que 

ocupó el 7 de julio de 1815. Pero el 

ejército permaneció siete días en la po- 

sición del río Palo, de donde marchó 

a Cali a reponerse de sus fatigas y lue- 

go a Popayán, capital de la provincia. 

Cabal llegó a Popayán el 14 de julio. 

Las pérdidas patriotas fueron dos ofi. 

ciales y 47 soldados muertos y 9 ofi- 

ciales y 112 soldados heridos. 

Los oficiales muertos fueron: el Ca- 

pitán de caballería Manuel José Solís, 

de quien dice el parte de la batalla, 

“murió con el valor más heroico echán- 

dose sobre una pieza de artillería ene- 

miga, con solo un soldado que lo acom- 

pañaba” (36) y el Teniente del Batallón 

de Antioquia José María Jaramillo, 
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quien murió a consecuencia de una he- 

rida recibida. 

Los oficiales heridos fueron cuatro 

Capitanes, tres Tenientes y dos Subte- 

nientes, así: 

Capitanes: Joaquín París, Vicente 

Micolta, José Jerez y Joaquín Quijano. 

Tenientes: Salvador Holguín, Juan 

Agustín Doncel y Pedro Pablo Torres. 

Subtenientes: Juan Salvador Lago e 

Ignacio Cabal, ayudante del General. 

Las bajas realistas se contabilizaron 

en 15 oficiales muertos, entre ellos, el 

Mayor General don Francisco Soriano, 

el célebre guerrillero patiano, coman- 

dante Joaquín de Paz y el Teniente 

de la cuarta compañía de Patía don Ja- 

vier de La Torre, y cerca de 300 sol- 

dados; 8 oficiales y 350 soldados pri- 

sioneros y 67 heridos. 

Los materiales capturados por los 

patriotas fueron: 600 fusiles, 28.000 

cartuchos para esta clase de arma, 250 

cartucheras, 4 piezas de artillería con 

sus monturas y útiles correspondientes, 

231 tiros de bala y metralla para ca- 

ñón, un botiquín bien provisto y otro 

destrozado, un quintal de pólvora, 8 

cajas de guerra, 100 tiendas de campa- 

ña, de las cuales cerca de 70 fueron 

destruídas por los soldados indepen- 

dientes, dos altares portátiles y todos 

los equipajes, pues, el campamento, co- 

mo medida de engaño de los realistas, 

quedó armado, antes de iniciar la bata- 

lla. Pero más tarde, a medida que se 

fueron capturando los dispersos, los 

(35) Ib., Oficios del General del Ejército del 

Sur, Cabal, al Gobierno de la Unión. 
Año de 1815. Declaración del Capitán 

Francisco Montoya en el informativo or- 
denado levantar por Cabal sobre su con- 

ducta y la de los coroneles Montúfar y 

Serviez en la Batalla del Río Palo. 

(36) Ib., Oficios del Gobierno de Popayán 
al de la Unión. 1815. Parte del Briga- 

dier General en Jefe del Ejército de la 
Unión al Secretario de Guerra del Go- 
bierno General sobre la acción del Palo. 

 



  

prisioneros alcanzaron a 530, los fusi- 

les a 800, las bayonetas y cartucheras 

a 400 y las cajas de guerra a 9. 

“Todo, todo lo perdió el enemigo en 

unos cortos momentos, dice Cabal, 

arrastrándose el caudaloso río del Pa- 

lo, que estaba bastante crecido, lo que 
se escapaba a las manos de nuestros sol- 

dados. Siguen continuamente aprehen- 

diéndose los enemigos que estaban es- 

condidos en los bosques, cuyos pasos 

se hallan cortados, y no cesan de en- 

contrarse fusiles y otras armas. Un 

triunfo tan brillante ha hecho respirar 

al sur de la Nueva Granada, ha infun- 

dido el más grande terror a los enemi- 

gos de nuestra independencia y ha lle- 

nado de gloria a las armas republicanas 

de la Unión” (37), 

Comentarios militares sobre la batalla. 

La batalla del río Palo fue una de 

las acciones de armas más destacadas 

en nuestras guerras de independencia, 

pues, pocas hubo tan sangrientas y es- 

casos triunfos tan contundentes en el 

continuo guerrear por alcanzarla. Por 

lo tanto merece ser estudiada y comen- 

tada. 

En la conducción de las operaciones 

por parte de los 'jefes de uno y otro 

bando, se le pueden anotar varios erro- 

res .al realista y muchos aciertos al pa- 

triota. 

Hemos visto cómo Vidaurrázaga ini- 

ció operaciones sin el correcto conoci- 

miento de la situación en cuanto a efec- 

tivos y dispositivo enemigos. Se em- 
peñó en una ofensiva que permitió a 

los patriotas conducir con habilidad el 

repliegue del batallón Socorro, que se 

encontraba como fuerza de cobertura, 

en líneas de resistencia sucesivas, lo 

cual favoreció en primer lugar, la con- 

centración de las tropas, en posición 

preparada para la defensa, sobre el 

río Palo, y atraer al enemigo a dicho 

lugar. Tal movimiento fue hábilmente 

concebido puesto que era necesario ce- 

der terreno para conservar la libertad 

de acción, evitando el combate en una 

posición desventajosa, y, al mismo 

tiempo, conducir al enemigo a una si- 

tuación desfavorable para él. Sin em- 

peñarse decididamente, los indepen- 

dientes ganaban tiempo para permitir 

la concentración de las fuerzas propias 

en el campo citado. 

El español, inmediatamente llegó 

frente a la posición enemiga, pensó 

atacar para mantener el ímpetu ofen- 

sivo que traía desde la iniciación de la 

campaña. Su decisión de hacer un re- 

conocimiento previo a pesar de la opi- 

nión contraria del valiente oficial pas- 

tuso don Mariano Cucalón estuvo bien 

tomada porque, como él mismo lo con- 

fiesa en el parte de batalla, desconocía 

la situación de las fuerzas patriotas, en 

cuanto a efectivos y dispositivo, y, por 

consiguiente le era necesario efectuar- 

lo con anterioridad para que sirviera 

de base a su plan de ataque. El reco- 

nocimiento de un río es tan esencial 

en el ataque como en la defensa (38), 

Varias de las disposiciones tomadas 

por el jefe español fueron acertadas. 

El plan de efectuar un envolvimiento, 

fijando al enemigo por el frente con 

una corta fuerza, para lanzar su ata- 

que principal por la izquierda, en 

aprovechamiento del camino a cubier- 

to y del vado por el paso de Pílamo, 

fue correcta, puesto que rompía el 

equilibrio de la posición defensiva al 

obligar a los patriotas a concentrar sus 

fuerzas y librar una batalla campal. 

La hora fijada para la iniciación del 

ataque, cuatro y media de la mañana, 

(37) Ibidem. 
(38) Reglamento de Campaña para el Ejér- 

cito (conducción de tropas), (Reglamen- 

to C.A.P.E. número 3), 1? parte, Decre- 
to Número 2.787 de 1956 (Noviembre 16), 
República de Colombia, Ministerio de 

Guerra, Comando General de las FF. 

AA., Bogotá, D. E., Servicio de Impren- 

ta y Publicaciones, 1956, p. 272, art. 820. 
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fue muy apropiada, ya que permitía 

la aproximación a cubierto y en secreto 

de la fuerza encargada de efectuar el 

ataque principal e iniciar la acción con 

buena visibilidad. 

En cambio, falló al no conducir per- 

sonalmente el ataque principal sino el 

secundario, pues, aun cuando envió a 

sus ayudantes para comunicar órdenes 

y recabar su cumplimiento, éstas no se 

cumplieron. Prueba de ello fue la in- 

disciplina de las fuerzas realistas, tan- 

to en el mantenimiento del secreto co- 

mo en la toma de formación, para me- 

dir sus armas con el contendor, lo cual 

facilitó a los independientes vencer. El 

comandante debía estar atento, espe- 

cialmente en la ejecución de la misión 

principal, que, en este caso, era el en- 

volvimiento por la izquierda. 

Otro error protuberante fue el no 

naber dejado una porción de tropas co- 

mo reserva para influir en la acción. 

Ya hemos visto, cómo el comandante 

español fue incapaz de controlar la si- 

tuación inmediatamente se produjo el 

contraataque patriota, materializado en 

la rápida presentación de la batalla en 

el frente que el realista le imponía, por 

que no tuvo fuerzas para apoyar su ata- 

que principal o para efectuar una pe- 

netración en el sector del puente que 

él atacaba con la cuarta compañía del 

Patía. Las reservas siempre se man- 

tienen ocultas detrás del escalón de 

ataque para asegurar el éxito y para 

hacer frente a una reacción enemi- 

ga (39), 
La conducción de las operaciones pa- 

triotas, tanto en el campo estratégico 

como en el táctico se puede conside- 

rar acertada en su totalidad. Ya hemos 

visto, cómo el establecimiento del cam- 

po fortificado en el cruce del camino 

a Popayán, por Caloto, y el río Palo 

fue correcto, pues, consultaba muchos 

factores de orden geográfico. En reali- 

dad, a los patriotas les era difícil ini- 

ciar una ofensiva puesto que no tenían 

la superioridad suficiente para llevarla 
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a cabo. Lo que más les convenía en 

tales circunstancias era conducir un 

repliegue de la fuerza de Monsalve, 

apoyada por una pequeña unidad de 

caballería, aprovechando las alturas 

sucesivas que desde el río Ovejas ve- 

nían en forma paralela, hacia el Nor- 

te, hasta su campo fortificado, las cua- 

les permitían el establecimiento de lí- 

neas de resistencia apropiadas para 

conducir esta clase de operación. 

El movimiento retrógrado fue admi- 

rablemente conducido por el Teniente 

Coronel Monsalve quien se replegó en 

acción retardatoria y por parte del <o- 

mando superior quien estuvo atento a 

mantener las comunicaciones con el 

puesto adelantado y a apoyarlo, como 

lo hizo. 

En el aspecto táctico, las órdenes de 

Cabal estuvieron a la altura de las ne- 

cesidades y su presencia en todos los 

puntos y momentos decisivos durante 

la operación de repliegue y la batalla 

fue factor indiscutible del éxito. La 

organización del campo de combate, al 

colocar como obstáculo principal el río, 

luego los puestos avanzados, más atrás 

la línea principal de combate, consti- 

tuída por parapetos, y luego la forma- 

ción en batalla con la caballería a la 

derecha, para proteger el flanco libre, 

estuvo ajustada a las características de 

las armas de la época y a los princi- 

pios tácticos generales y permitió a las 

fuerzas patriotas lograr la concentra- 

ción de esfuerzos y poder decidir la ac- 

ción a su favor en un frente impuesto 

por el enemigo con su maniobra. A es- 

te respecto, dice nuestro Reglamento 

de Campaña: “Puede utilizarse un río 

como un obstáculo al frente de una po- 

sición de defensa. En tal caso, se ocu- 

pan las posiciones en la orilla del río 

con las fuerzas indispensables, conser- 

vando reservas adecuadas y prepara- 

(39) Ib., p. 264, Art. 796.



  

Jas para intervenir en los puntos ame- 

nazados. Una defensa de esta clase es 

posible cuando se dispone de fuerzas 

suficientes en «el frente que se debe 

mantener y cuando le es imposible al 

enemigo evitar la posición o desbordar- 

la por los flancos” (40). También fue 

importante la designación de coman- 

dantes para cada uno de los sectores 

de la formación, pues, hubo responsabi- 

lidad definida en la conducción de la 

batalla y de la defensa en general. 

Los republicanos tenían en el Coro- 

nel francés, Serviez, un buen instruc- 

tor de táctica francesa que era la que 

se imponía en ese momento en Euro- 

pa. Debemos recordar que en la Plata, 

durante la campaña de Nariño en el 

sur, este oficial empezó a entrenar las 

tropas en dicho sistema de combate que 

se caracterizaba por las cargas masi- 

vas a la bayoneta, las cuales se com- 

plementaban con la acción de la caba- 

llería y el empleo de grandes masas de 

artillería y de reservas adecuadas y la 

persecución implacable. Parece que en 

ella se combinó la táctica napoleónica 

con la lineal, pues, no se emplearon re- 

servas de infantería para influir en la 

acción. El Coronel Rafael Negret consi- 

dera esta batalla de táctica lineal 

cuando, sosteniendo esta tesis, dice: 

“Llena esta operación todos los princi.- 

pios tácticos de su época; la infantería 

en el centro, en dos filas; al artillería 

colocada en medio de la infantería y 

la caballería en las alas, formando to- 

das las armas la línea de batalla, sin 

constituir reservas, y se espera el com- 

bate a pie firme; se inicia éste y se 

sostiene por las armas de fuego; se de- 

cide por el choque al arma blanca y 

se apoya con la acción de la caballe- 

ría” (41). Sin embargo, la carga a la 

bayoneta en forma masiva, descrita por 

Cabal en su parte cuando dice: “Des- 

pués de dos horas de fuego por un mo- 

vimiento simultáneo atacaron a la ba- 

yoneta todas nuestras divisiones, ha- 

ciéndolo yo con «el ala izquierda, el 

Mayor General con el centro y el 

Cuartel Maestre, General Montúfar, 

con el ala derecha” (42), demuestra que 

las sangrientas cargas a la bayoneta, 

causa del debilitamiento de los ejérci- 

tos napoleónicos, empezaban a practi- 

carse en nuestros campos de batalla. 

Además, en esta acción vemos el em- 

pleo de la caballería patriota, que es- 

taba situada en un ala solamente, más 

como reserva que como formación si- 

métrica en las alas prescritas por la 

táctica lineal. La persecución implaca- 

ble, fundamental en las innovaciones 

introducidas por el Gran Corso, fue 

también realizada, a diferencia de las 

otras acciones bélicas anteriores. 

Pero ninguna descripción de la ac- 

ción muestra mejor la combinación de 

tácticas como la del más tarde General, 

José Hilario López, en sus memorias, 

la cual coincide con los partes de los 

contendientes que hemos estudiado: 

“Este (el enemigo) avanzaba en el mis- 

mo orden de batalla, por el centro, y 

una columna de caballería por su iz- 

quierda, a la vez que las guerrillas de 

Joaquín de Paz, como en número de 

200 hombres, pasando el río por el pa- 

so principal, es decir, sobre nuestro 

flanco izquierdo, nos llamaba la aten- 

ción por esa parte, dirigiendo sus fue- 

gos con bastante precisión, principal- 

mente sobre nuestra infantería, que, 

sufriéndolos de firme, y cubriendo los 

claros, por órdenes que al efecto daba 

el intrépido Serviez, no le era permiti- 

do todavía disparar sus armas, no obs- 

(40) Ib., p. 283, Art. 854, 
(41) R. NEGRET, Coronel: Batalla de El Palo 

en Memorial del Estado Mayor del Ejér- 

cito de Colombia. vol. 12, N9 25, Bogotá, 
1920, p. 202. 

(42) Archivo Restrepo. Revolución de Po- 

payán. 1811 a 1816. Oficios del Gobierno 

de Popayán al de la Unión. 1815. Parte 

del Brigadier General en Jefe del Ejér- 

cito de la Unión al Secretario de Gue- 
rra del Gobierno General sobre la ac- 

ción del Palo. 
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tante que el enemigo estaba ya a me- 

Jio tiro de fusil. A esta distancia hizo 

alto continuando siempre sus fuegos. 

Una pequeña partida de nuestra ca- 

ballería, a las órdenes del valiente ca- 

pitán Solís, salió a ensayarse con otra 

del enemigo, y habiendo aquella triun- 

fado se encarnizó en la persecución 

hasta casi llegar a las manos con su 

infantería, en cuyas circunstancias mu- 

rió Solís, y su partida corrió, casi toda, 

la misma suerte. Desde el momento 

que el enemigo hizo alto, ya era de 

presumirse que la firmeza con que se 

le esperaba le había impuesto respeto... 

Entre tanto nuestra infantería empezó 

sus fuegos con una descarga simultá- 

nea de todo su frente; el enemigo se 

movió paso atrás, y su izquierda formó 

martillo. Era, pues, llegado el momento 

de empeñar la caballería, y con tal 

objeto yo insistí en la carga, y, mo- 

viéndome hacia adelante con los volun- 

tarios de Buga a la voz de “avancen', 

se vió Dufour comprometido a seguir 

la impulsión de la caballería, y se ve- 

rificó la carga antes de recibirse la or- 

den. En el momento mismo nuestra in- 

fantería cargaba impetuosamente, y, 

sin más maniobra, el enemigo se des- 

ordenó, volvió caras a escape y su de- 

rrota fue completa, habiendo perdido 

en las dos horas que duró la función 
la mayor parte de su ejército con sus 

mejores oficiales” (43), 

La defensa en general y esta for- 

ma especial de contraataque escrita 

fueron muy bien conducidas, pues, éste 

se lanza tan pronto como se conoce el 

punto principal del paso elegido por 

el enemigo, siendo necesario preparar 

un plan con la debida anticipación. Co- 

mo es de suponer, lo fue así, dada la 

rapidez con que se produjo la forma- 

ción de las tropas. 

Pero lo más digno de encomio es la 

persecución a corta y larga distancia 

para explotar táctica y estratégicamen- 

te el éxito. La misión de persecución 

  

a larga distancia encomendada al Coro- 
nel Serviez, con una fuerza de infan- 

tería y caballería, permitió alcanzar 

rápidamente el objetivo propuesto y 

evitar una reacción enemiga o una 

reorganización que hubiera impedido 

consolidar la victoria. 

Consecuencias de la batalla y reorga- 

nización del Ejército del Sur. 

Al llegar Vidaurrázaga a Pasto, fue 

puesto preso, inmediatamente, por el 

Coronel Juan Manuel Fromista. Toribio 

Montes se encontraba, entonces, sin je- 

fes con quien reemplazar al derrotado. 

El Brigadier Sámano y el Mariscal Ay- 
merich habían caído en su desgracia; 

pero, probablemente, o estaba menos 

reciente o la diferencia con el primero 

era menos profunda, puesto que deci- 

dió nombrar al Brigadier, ante la emer- 

gencia, comandante de las tropas de la 

provincia de Popayán, a pesar de que 

éste se encontraba en Quito en espera 

de sentencia en el sumario que se le 

instruía, después de su derrota en Ca- 

libío. Sámano, quien deseaba reivin- 

dicarse, aceptó gustoso la designación 

y marchó a Pasto, en donde reorganizó 

la división, con las fuerzas de guarni- 

ción de esa ciudad y los restos de las 

derrotadas en el Palo. Pero, a pesar de 

encontrarse, después de la reorganiza- 

ción, en capacidad de tomar la inicia- 

tiva, se mantuvo en espera, para obrar 

en combinación con la expedición “pa- 
cificadora” de Morillo, de cuyo arribo 

a América ya tenían noticias los jefes 

españoles. 

Con la toma de Popayán, la causa 

patriota logró algunas ventajas y ex- 

tendió su zona de influencia hasta los 

límites con el valle de Patía. El Go- 

bierno de la Unión fue de parecer que 

el ejército continuara su ofensiva so- 

(43) J. H. LOPEZ, tomo 1, p. 75-76. 
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bre Pasto (4%), pero, a pesar del triun- 
fo, Cabal no se consideró en capacidad 

suficiente para hacerlo, pues, los éxitos 

españoles por el norte y las noticias 

de una invasión imposibilitaban al go- 

bierno de las Provincias Unidas el en- 
viar apoyo para la campaña. 

Como las fuerzas realistas del Patía 

continuaban siendo amenaza y se pre- 

sumía la iniciación de una ofensiva 

de Sámano sobre Popayán, el coman- 

dante en jefe estableció destacamen- 

tos en Almaguer y Timbío, al sur de 

Popayán, y Rioblanco, al norte. El de 
Almaguer se componía de 600 hombres 

al mando del Teniente Coronel Ignacio 

Torres, quien después de una perma- 

nencia inactiva de dos meses se reple- 

gó a Popayán. El de Timbío tenía la 

misión de proteger el ejército contra 

las amenazas de los patianos, coman- 

dados por Simón Muñoz, quien opera- 

ba desde La Horqueta. 

(44) Archivo Restrepo. Revolución de Popa- 

yán. 1811 a 1816. Oficios del Gobierno 
de Popayán al de la Unión. 1815. Oficios 

del Gobierno General a Cabal de fechas 
2 y 6 de agosto de 1815, 

La situación difícil producía alarma 
y, por consiguiente, se preveía la aper- 

tura, por parte de los españoles, de un 

nuevo frente. Las noticias del Chocó 

sobre posible invasión por ese lado 

obligaron a enviar a esa provincia, a 

mediados de agosto, al Teniente Coro- 

nel Miguel Montalvo, con un auxilio 

de gente armada consistente en 26 in- 

dividuos de tropa y un tambor, con su 

respectivo armamento menor, muni- 

ciones y elementos para su subsisten- 
cia. 

En oficio del 6 de septiembre de 1815 

el gobierno ordenó suspender los pre- 

parativos para marchar a Pasto, debi- 

do a las noticias que tenía sobre una 

próxima invasión a las provincias del 

norte, mandar tropas a Almaguer, fun- 

dir los cuerpos escasos de efectivos, en 

batallones de 500 hombres, y hacer 

marchar al Valle del Cauca los oficia- 

les sobrantes para levantar y organizar 

reservas. 

La situación del Ejército del Sur, el 

5 de septiembre de 1815, es decir, an- 

tes de conocerse la orden de suspender 

los preparativos para la campaña de 

Pasto, era la siguiente: 

  

  

3 ú 3 

g 3 1 E 3 E 3 É 
CUERPOS Z É£  £ A go 8 3 S 3 

E 3 E 3 ZA E 4 z 
S 2 É h Z E Z Z 3 

Artillería 4 13 1 44 880 — 21 2.800 55.520 

Cundinamarca 8 44 10 141 186 142 142 142 4.030 

Socorro 13 39 8 155 157 114 146 141 150 

Popayán 6 44 5 105 103 103 96 99 1.650 

Antioquia 8 45 6 226 199 131 275 179 150 

Cauca 13 33 4 131 122 96 120 114 150 

Neiva 15 43 10 181 241 180 196 150 150 

Cab. Ligera 4 21 — 54 11 — 17 dE 50 

Arrieros (16 )* 

Totales ... ... 71 282 44 1.037 1.899 765 1.013 3.636 61.850 
  

* No suman. 
  

 



Contaba, también, con los siguientes 
elementos: dos piezas de artillería de 

a Cuatro, de batalla; tres piezas de a 

cuatro, de montaña; dos obuses de a 

seis; dos falconetes de a dos; una cule- 

brina de a una libra de bala; 96 instru- 

mentos de zapa; 28 pistolas; cuatro 

quintales de pólvora y 500 piedras de 

chispa llegadas de Antioquia; 37 sillas; 

38 frenos; 37 estribos; 31 espuelas; 8 

carabinas; 17 lanzas y 251 enjalmas. 

Para sus transportes, el ejército con- 

taba con 165 caballos y 333 mulas (45), 

De acuerdo a las modificaciones or- 

denadas, los efectivos del batallón de 

Popayán, se agregaron al Primero de 

Línea de Cundinamarca y los del Ca- 

zadores del Cauca al Cazadores del So- 

corro. El Gobierno de la Unión envió 
100 hombres como base para la forma- 

ción del batallón Bravos del Socorro 
y a Popayán llegó el batallón Cazado- 

res de Neiva a órdenes del Teniente 

  

Coronel Miguel Malo. Aun cuando los 

efectivos de los batallones de Antio- 

quia, Bravos del Socorro y de Neiva 

no alcanzaban a 500 hombres, la fu- 

sión de ellos no fue posible debido a 

que sus comandantes alegaron repre- 

sentar el esfuerzo bélico de sus provin- 

cias y servir su nombre de incentivo 

a sus soldados para la lucha. En el caso 

específico del batallón Bravos del So- 

corro su comandante opinó tener com- 

pleto el cuadro de sus oficiales, haber 

sido creado como cuerpo veterano y 

tener los soldados que le faltaban para 

su completo, repartidos en diferentes 

comisiones. 

Así, el Ejército del Sur, con excep- 

ción del batallón Cazadores de Neiva, 

cuyos efectivos habían sido desconta- 

dos, por tener que marchar a Santafé, 

el 22 de octubre de 1815, eran los si- 

guientes: 

  

  

g z ¿ 3 Z 3 ¿ 
$ = a 3 m 2 2 3 3 

Eventos d $ 3 4 Ss E $ ¿ i 
S Z E 3% == 56 E z S 

Artillería 4 12 1 45 401 — 180 4.300 42.520 

Cundinamarca 15 69 11 216 239 217 239 489 10.200 

Socorro 14 57 10 194 234 160 234 241 10.300 
Antioquia 9 49 6 174 191 175 191 391 11.000 

Bravos 8 22 6 65 87 74 87 250 — 

Cab. Ligera 3 19 — 43 — — 30 30 1.000 

Totales ... 53 228 34 737 1.152 626 961 5.881  75.020(46) 
  
  

  

El Batallón de Neiva marchó a San- 

tafé, como queda dicho. Constaba de 

18 oficiales, 33 suboficiales, 7 tambo- 

res y 117 soldados. Tenía orden de in- 

corporar la gente acuartelada en Nei- 

va y la que pudiera recoger en su trán- 

sito, para la cual llevaba 250 fusiles. 

Desde este momento, y por la nece- 

sidad de atender otros frentes, el go- 
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y 

(45) Ib., Estado que manifiesta la fuerza 
efectiva que existe hoy día de la fecha 

en el Ejército del Sur. Popayán. Sep- 

tiembre 5 de 1815. 

(46) Ib., Ejército del Sur. Estado que mani- 
fiesta la fuerza efectiva que tiene hoy 

día de la fecha con expresión de las 

armas y parque. Popayán, noviembre 

20 de 1815.



  

bierno de la Unión empezó a dar ór- 

denes sobre traslados de tropas y otros 

elementos, medidas que debilitaron al 

Ejército del Sur, ya que sus necesida- 

des eran mayúsculas. 

Cabal tuvo que enviar, en julio, al 

puerto de Buenaventura, para privar 

al enemigo de comunicaciones por a- 

quella parte, un destacamento de tro- 

pas que, con el que allí había, consti- 

tuyó una fuerza de 60 fusileros. Sin 

embargo, los feroces patianos a órde- 

nes de Simón Muñoz, quien fue nom- 

brado por Montes, el 6 de octubre de 

1815 comandante del valle de Patía, 

quedaban en comunicación con los 

fuertes realistas de Pasto y Barbacoas. 

La ofensiva de estos permanentes ene- 

migos de la causa de la independencia 

continuaba. El 17 de octubre de este 

año sorprendieron al Capitán Vicente 

Vanegas y cuatro soldados. Monsalve 

recibió la orden de rescatarlo con 25 

dragones pero le fue imposible. Había 

sido remitido rápidamente a Guaya- 

quil por orden de Montes. 

El gobierno federal dispuso, en ofi- 

cios del 6 y 7 de septiembre, la presen- 

cia en la capital de Serviez y Dufour. 

Aun cuando existían serias diferencias 

entre el Mayor General y el Coman- 

dante en Jefe (47) su ausencia impli- 

caba una gran pérdida para el ejérci- 

to. A ésta se agregó la del coronel Vir- 

go quien, lamentablemente para la cau- 

sa de la república, murió en Popayán. 

Los pedidos de armamento eran cada 

día mayores. Cabal remitió a Santafé, 

por diversas vías, un total de 850 fusi- 

les: 300 transportados en hombros de 

peones, con Serviez, por Guanacas; 100 

el 20 de septiembre, por la vía de Quin- 

dío; 200 más el 16 de octubre por la 

misma vía y los remitidos con el Ca- 

zadores de Neiva. 

Pero las dificultades se aumentaban 

con las solicitudes de tropas, por par- 

te del gobierno federal, porque su re- 

clutamiento era muy difícil. Parece que 

los pueblos estaban ya cansados con 

el permanente esfuerzo bélico. Mur- 
gueitio recibió orden de reclutar en el 

Valle del Cauca 500 conscriptos para 

remitir a Santafé. Pero el cumplimien- 

to de este mandanto implicaba el pro- 

blema de sostenimiento de las tropas, 

el cual se hacía cada vez más arduo. 

Cabal solicitó, entonces, al Gobierno 

General la emisión de medidas enér- 

gicas en el aspecto económico para el 

mantenimiento del ejército, las cuales 

fueron estudiadas pero no decretadas, 

pues, hubo temor en adoptarlas por no 

exponer la causa patriota a la impopu- 

laridad (48), 

El 5 de abril de 1816 la guarnición 

de Popayán se reducía a 400 hombres 

y se estaban preparando algunas tro- 

pas para enviar a Santafé. Por esto, la 

situación era angustiosa. La siguiente 

carta de Cabal al presidente del gobier- 

no federal don Camilo Torres revela 

la delicada situación que afrontaba el 

comandante del Ejército del Sur. Está 

fechada en Popayán el 20 de marzo de 

1816 y dice así: “Mi estimado amigo: 

El estado de las cosas por el norte no 

parece muy favorable, y este correo 

ha traído las noticias adversas tan 

abultadas, que temo un desaliento ge- 

neral. Ojalá tomara la providencia de 

no dejar correr una infinidad de car- 

tas perjudiciales, que solo tienen por 

objeto intimidar, y puede ser que todo 

esto se haga con estudio. La correspon- 

dencia libre en estas circunstancias pa- 

rece muy perjudicial, y sobre esto de- 

terminará U. lo que creyere más con- 

veniente. 

“La falta de dinero para auxiliar el 

batallón que marcha, me ha obligado 

a detenerlo tres días después que re- 

(47) Ib., Oficio de Cabal al Secretario de 

Guerra del Gobierno General de fecha 
5 de septiembre de 1815. 

(48) Ib., Oficio de Cabal al ciudadano Se- 
cretario de Guerra de fecha 16 de fe- 

brero de 1816. 
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cibí la orden, hasta hoy que el correo 

ha traído los seis mil pesos que U. li. 

bra con este objeto, y el de dar algún 

socorro al resto de la tropa. Esta no- 

che marcha, y no creo tendrán ninguna 

detención en el tránsito, pues todo es- 

tá preparado. El Batallón de Monsalve 

que se llama del Socorro, apenas se 

compone de algunos individuos de a- 

quella Provincia, siendo la mayor par- 

te hijos de ésta, porque los socorranos 

que lo componían, ya no existen a cau- 

sa de haber muerto muchos en las di- 

ferentes acciones que hemos tenido, y 

de haberse ido más de cien hombres 

con las armas en tiempo del señor Al- 

varez. Pero los que van son todos ve- 

teranos y gente de confianza. El otro 

batallón del Socorro con el título de 

Bravos fue imaginario desde que salió 

de Santafé, y se ha disminuído hasta 

reducirse al número de cincuenta hom- 

bres de cien que llegaron aquí. Estos 
se hallan en las avanzadas, y distribuí- 

dos en partidas de guerrillas, con el 

fin de alejarlos de la ciudad, para evi- 

tar los robos y quejas continuas que 

había de ellos, y no es posible hacerlos 

seguir en esta ocasión. Pero a falta de 

ellos, se han sacado de los cuerpos los 

socorranos que había en ellos y he pro- 

curado reemplazarlos con otros. 

“La mayor parte de los oficiales que 

vinieron están ya allá, y otros se hallan 

en el Valle reclutando alguna gente 

y disciplinándola. De suerte que con 

los cincuenta hombres solo se hallan 

tres y esto con motivo de mantener la 

ilusión para con el enemigo de que es 

un batallón no he querido incorporar- 

lo en los otros batallones. 

“Por la montaña del Quindío han 

seguido para ésa, cerca de cien hom- 

bres la mayor parte veteranos, porque 

son desertores de este ejército, y a más 

encargo al Gobernador de Neiva ponga 

a disposición del Comandante Monsal- 

ve los hombres útiles que le había pe- 
dido, y que debían venir a este cuar- 
tel. 
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“Van trescientos fusiles por todo, 

pues ha sido preciso reforzar el Puer- 

to de la Buenaventura, mandar algu- 

nos a Nóvita que ha pedido en auxilio 

y dejar aquí seiscientos para la defen- 

sa de esta parte. Esta es toda la fuer- 

za que mantendrá este Ejército con 

esta arma y ya estoy trabajando en la 

organización de un Regimiento de Ca- 

ballería, como U. me previene. El nue- 

vo Gobernador toma providencias acti- 

vas al efecto, y no dudo aumentemos 

el Ejército con esta arma que segura- 

mente nos ha de ser muy ventajosa. 

Remito a U. esa copia del parte dado 

por el Gobernador de Citará por si a- 
caso no hubiere llegado el que se diri- 

ja al Gobierno. También va esa esque- 
la, que se me ha traído en este ins- 

tante, en prueba de lo que digo a U. 

al principio de ésta, y para que haga 

castigar al autor de ella. Deseo su me- 

jor salud y que mande a su afectísimo 

seguro servidor Q.B.S.M. José María 

Cabal” (49), 

Perdió así el ejército muy buenos je- 

fes y quedó reducido a 400 hombres, 

con los cuales era incapaz de resistir 

por sí solo la amenaza que se avecina- 

ba y que culminó con el hundimiento 

de la primera república. 

Vinieron luego los años de sangre 

y de martirio que templaron defini- 

tivamente el acerado carácter de los 

granadinos y los llevaron al triunfo 

final de nuestras armas en Boyacá en 

donde el ejército de Bolívar, con el he- 

roico concurso de la vanguardia san- 

tanderina y el apoyo decidido del pue- 

blo, materializado en el movimiento 

subversivo, que paralizara el esfuerzo 

militar español, y en el apoyo econó- 

mico, en todos los órdenes, a las hues- 

tes libertadoras, consolidara la inde- 

pendencia que Cabal, Montúfar, Ser- 

(49) Ib., Carta del General Cabal al Presiden- 
te Camilo Torres.



  

viez, Quijano, Cancino, Ignacio Torres, 

Mejía, Montoya, Murgueitio y demás 

jefes y soldados ansiaran para nosotros 

y contribuyeran decididamente para 

obtenerla. No pudieron muchos de ellos 

contemplar el flotar de banderas vic- 

toriosas, a lo largo y ancho de Suramé- 

rica porque los reveses de la guerra 

y el martirio les impidieron gozar de 

esta satisfacción y del beneficio que 

nos legaron. Pero sus nombres y el re- 

cuerdo de su triunfo en las márgenes 

del Río Palo avivan en nosotros el amor 

a Colombia y a la libertad. 
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de Casanare”. 

  

EL ESCUADRON 

“GUIAS DE CASANARE” 
Discurso pronunciado por el autor, en representación de la 

Academia de Historia, al hacer entrega en Yopal (Casanare), el 

día 25 de julio próximo pasado, de una placa conmemorativa 

donada por esta Institución al Grupo de Caballería N? 1 “Guías 

Fray ALBERTO LEE LOPEZ, ofm. 

  

  

LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA 

CONSAGRA ESTE RECUERDO EN MEMORIA DEL ESCUADRON “GUIAS DE CASANARE ” 

UNIDAD DE CABALLERIA CREADA POR EL GENERAL SANTANDER 

DE DECISIVA Y ABNEGADA ACTUACION EN LA CAMPAÑA LIBERTADORA DE 1819 

25 DE JULIO DE 1967     

ha querido la Academia Colom- 

biana de Historia manifestar súu 

complacencia por la acertada determi- 

nación de los altos mandos militares, 

que, en buena hora, acordaron colocar 

el Grupo de Caballería de Yopal ba- 

jo el nombre del glorioso Escuadrón de 

Guías de Casanare. 

Nada más justo y acertado que esta 

disposición, que ha venido a rescatar 

de las páginas amarillentas de los ar- 

chivos, después de ciento cincuenta 

Cr la colocación de esta placa, años de lamentable olvido, el nombre 

de esta unidad de caballería creada 

por el General Santander el 15 de di- 

ciembre de 1818 e integrada por los 

rudos y heroicos hijos de Casanare, 

quienes a órdenes del entonces Capi- 

tán Antonio María Durán, formaron 

en la División de Vanguardia del Ejér- 

cito Libertador y se cubrieron de glo- 

ria en Paya, en Corrales y Gámeza, 

en el Pantano de Vargas y en Boya- 

cá. 

Y digo que nada más justo y acer- 
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tado, porque con ello se viene a reafir- 

mar en la conciencia del arma de ca- 

ballería el mérito de nuestros hom- 

bres, los granadinos de ayer, quienes 

formaron aquel escogido grupo de cen- 

tauros, pares y émulos de los legen- 

darios héroes de las Queseras del Me- 

dio. Porque nuestros llaneros casana- 

reños, señores oficiales y soldados de 

caballería de Colombia, no fueron in- 

feriores a los llaneros del Apure ni 

en lealtad a la causa de la indepen- 

dencia, ni en destreza e intrepidez en 

el combate, ni en abnegación y gene- 

rosidad ante las inclemencias de los 

páramos y los rigores de la campa- 

ña. Por eso estamos comprometidos, 

ante la historia y ante nuestra misma 

conciencia «nacional, a rendir culto a 

estos hombres de nuestro pueblo y a 

exaltar las glorias militares granadi- 

nas, antes de ir a pedir prestados a 
los vecinos, por hermanos y amigos 

que sean, nombres y glorias que no 

nos hacen falta. 

Hace pocos días, en acto similar a 

aste, el doctor Oswaldo Díaz Díaz, Se- 

cretario de nuestra Academia, al ren- 

dir tributo de reconocimiento a la me- 

moria del Coronel Antonio Arredon- 

do en el municipio boyacense de Tas- 

co, definía así el concepto de patria: 

“La patria es el país en que se vive, 

la tierra que nos da hogar y trabajo, 

donde hallamos amor, donde engen- 

dramos nuestra progenie, donde nacen 

nuestros hijos. Patria es el ideal a que 

servimos y por el cual nos sacrifica- 

mos. Patria son las creencias y las 

ideas a que adherimos. Patria es la 

comarca que amanos, es la nación en 
cuya defensa combatimos, es la tie- 

rra que nos da sepultura”. Yo creo que 

esta definición de patria debe servir- 

nos de pedestal granítico para erigir 

sobre ella el monumento a nuestras 

glorias militares, para construir sobre 

su base el panteón de nuestros próce- 

res, para aquilatar en el crisol de su 
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verdad los quilates de auténtico nacio- 

nalismo de los personajes que propo- 

nemos como ejemplo y como símbolo 

al pueblo y, especialmente, a los sol- 

dados de Colombia, cuya misión es 

salvaguardar los valores que integran 

el concepto de patria. 

He querido citar aquí las palabras 

del doctor Oswaldo Díaz Díaz, a quien 

correspondía en justicia el hacer en- 

trega de esta placa, como que fue el 

autor de la iniciativa, pero cuyas ta- 

reas docentes le han impedido hacer- 

lo, porque en la empresa de reafirma- 

ción de los valores nacionales y de 

justiciera exhumación de nuestras 
propias glorias, en que ha venido em- 

peñada últimamente la Academia Co- 

lombiana de Historia, a Oswaldo Díaz 

Díaz debemos reconocerle el mérito de 

haber sido el más entusiasta iniciador, 

el más paciente y acucioso investiga- 

dor, el más fervoroso divulgador. El, 

tras larga y benedictina labor a tra- 

vés de archivos y documentos olvida- 
dos e ignorados por muchos que se di- 

cen historiadores, ha venido a resca- 

tar del anonimato los nombres de per- 

sonajes y de acciones que teníamos in- 

justamente olvidados y que constitu- 

yen nuestra auténtica gloria y nues- 

tra más preciada herencia. Son hom- 
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bres y hechos granadinos que ignorá- 

bamos, de los que no teníamos con- 

ciencia, que nada nos decían, porque 

nos habíamos dejado deslumbrar por 

nombres y hechos más conocidos, apa- 

rentemente más notables, pero que no 

son nuestros. 

Nunca he podido explicarme sufi- 

cientemente por qué aberración de 

nuestro instinto patriótico hemos mal- 

gastado ciento cincuenta años en des- 

conocer y minimizar nuestros propios 

méritos. Quizá la arraigada tradición 

civilista que heredamos de España y 

de la que vivimos tan orgullosos, 

—virtud que tantas veces hemos he- 

cho degenerar en un vicio para el que 

hemos forjado la colombianísima de- 

nominación de leguleyismo— sea en 

parte responsable de esta anomalía. 

El caudillismo militarista que trató 

de imponerse en los agitados días de 

Colombia la Grande y al que el Ge- 

neral Santander, como Vicepresidente 

de la República, opuso una erguida e 

intransigente actitud civilista, que es 

una de sus más puras glorias, nos hi- 

zo suspicaces y desconfiados frente a 

las instituciones militares y para con 

aquellos que las representaban y eran 

auténtico orgullo de la patria. Al mi- 

litar colombiano, que es nuestro pue- 

blo, nuestro campesino, nuestra clase 
media, le hemos venido negando tozu- 

damente el derecho a ser uno de los 

símbolos de la nacionalidad y hemos 
querido relegar su función a una sim- 

ple tarea de policía. Hoy en Colom- 

bia, es señal de categoría social no 

haber prestado el servicio militar y 

hasta hay quienes piensan en la Es- 

cuela Militar como en un instituto de 

corrección. Nuestra actual clase diri- 

gente no se siente solidaria con las ins- 

tituciones militares, porque nunca ha 

formado en sus filas, porque ha nega- 

do a la patria ese servicio elemental 

que todo ciudadano está obligado a 

prestarle. ¿No será este antimilitaris- 

mo que llevamos tan metido en nues- 

tra medula republicana todos los co- 

lombianos el que nos ha hecho super- 

valorar las glorias militares foráneas 

y menospreciar las propias?. 

Pero ya es hora de reparar esta ses- 

quicentenaria injusticia. Y esta placa 

quiere hacerlo. 

Casanare, entre todas las provincias 

que formaban la Nueva Granada en 

los días de la independencia, presen- 

ta una hoja de servicios a la patria 

que es de las más gloriosas de nues- 

tra historia. Aquí vinieron, a princi- 

pios de 1810, el cadete Rosillo y los 

estudiantes Salgar y Cadena a suble- 

var a los pueblos llaneros contra las 

autoridades españolas. Aquí se erigie- 

ron los primeros patíbulos que hicie- 

ron de dos de aquellos gallardos jó- 

venes —Cadena y Rosillo— los proto- 

mártires de la libertad. Aquí vinieron 

a refugiarse en 1816 Serviez y Santan- 

der con los últimos restos de las tro- 

pas granadinas, para hacer de esta ri- 

ca y próspera provincia el santuario 

de la patria y el símbolo de la nacio- 

nalidad en los amargos años del te- 

rror. Aquí se opuso tenaz resistencia 

a las repetidas invasiones realistas que 

diezmaron la población, asolaron los 

campos, incendiaron los pueblos, ro- 

baron los ganados. Aquí entregaron su 

vida por la patria, el 25 de octubre 

de 1816 en Pore, Frutos Joaquín Gu- 

tiérrez, Francisco Olmedilla, José Lau- 

reano Osío, Joaquín Cerda, Bernardo 

Escalona, Luis Abad, Luis Báez y Juan 
Salias, y en pos de ellos innumerables 

mártires, la mayoría anónimos, sacri- 

ficados casi siempre sin fórmula de 

juicio al caer prisioneros de las fuer- 

zas realistas. A este refugio de liber- 

tad y autonomía se acogieron cuantos 

huían del régimen del terror y de- 

sertaban de las filas españolas en las 

que habían sido obligados a servir en 

castigo de su patriotismo. Desde aquí, 

por los innumerables caminos y sen- 
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deros que de los Andes descendían al 

Llano, se mantuvo una constante co- 

municación con las guerrillas patrio- 

tas, se les prestó oportuna y eficaz 

ayuda y se organizó una amplia red 

de espionaje de la que formó parte 

Policarpa Salavarrieta, sacrificada el 

14 de noviembre de 1817 con otros 

ocho compañeros. Aquí vino en 1818 

el General Francisco de Paula Santan- 

der para organizar, contando con la 

base de las partidas patriotas que Ra- 

món Nonato Pérez, el cura Mariño y 

otros beneméritos oficiales habían pre- 

parado, la vanguardia del ejército li- 

bertador que en 1819 habría de em- 

prender, a través del Páramo de Pis- 

ba, la campaña decisiva de la libera- 

ción de la Nueva Granada. Y conste 

que el recuento de los servicios pres- 

tados por Casanare a la causa de la 

independencia no se reduce a los que 

acabamos de enumerar. 

En cambio, de la patria que ayudó 

a formar y de la que fue única ta- 

bla de salvación, Casanare no ha re- 

cibido en ciento cincuenta años de vi- 

da republicana sino olvido y menos- 

precio. Esta placa quiere ser una dia- 

na clamorosa que despierte la con- 

ciencia colombiana y le haga volver 

los ojos de la gratitud y de la justi- 

cia hacia estas regiones orientales, en 

donde un día se levantó el sol de la 

libertad que no habría de ponerse 

más sobre los cielos de la patria. 

Soldados de Colombia, con esta pla- 

ca Os confiamos el sagrado deber de 

ser los abanderados de esta reparación 

histórica. Vosotros sois los centinelas 

de la integridad nacional en estas lla- 

nuras ilímites que por sobre el Arau- 

ca, el Meta y el Orinoco se dan la 

mano con las de Venezuela; vosotros 

sois también la presencia del estado 

colombiano en este relegado pedazo 

de la patria, presencia que, a través 

de la acción cívica militar, es espe- 

ranza de progreso y de redención pa- 
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ra estas tierras. Esta placa es una 

voz de mando, un “¡Salve usted la 

Patria!”, para que a la vanguardia 

de las fuerzas vivas de la nacionali- 

dad emprendais la noble tarea de 

reparar la injusticia que los colombia- 

nos hemos venido cometiendo con la 

antigua provincia de Casanare, 

Y que esta tarea de reparación re- 

percuta en todo el país y trascienda 

a todos los compatriotas. Que los nom- 

bres de Tame, Betoyes y Chire, de 

Pore, Nunchía, Morcote y Paya, de 

Támara, Ten. La Laguna y La Aguada 

de Lambranzagrande, Chámeza y Za- 

patosa, de Santiago, Fundación y Ba- 

rranca de Upía, de Yegijitas, Recetor 

y Trinidad, sean tan familiares para 

los colombianos como los de Carabo- 

bo, Pichincha, Junín y Ayacucho. Que 

tengamos conciencia de que es una 

sagrada obligación rendir tributo de 

veneración y gratitud a Manuel del 

Castillo y a Fernando Serrano, a Juan 

Nepomuceno Moreno y a Joaquín Ri- 

caurte, a Ramón Nonato Pérez y a 

Fray Ignacio Mariño, a Antonio Arre- 

dondo y a Joaquín París, a Antonio 

Obando y a Juan Galea, a José Con- 
cha y a José María Mantilla, a los 

hermanos Ambrosio y Vicente Almey- 

das... Y podríamos seguir enumeran- 

do más de medio centenar de ilus- 

tres jefes granadinos, que esperan to- 

davía hoy que la patria agradecida 

haga justicia a sus méritos, pero he- 

mos querido limitarnos a los nom- 

bres citados, por la vinculación que 

tuvieron con la provincia de Casana- 

re. 

Al entregaros, en nombre de la 

Academia Colombiana de Historia, es- 

ta placa, os confiamos el sagrado de- 

ber de mantener encendido en el co- 

razón de la patria el culto por sus 

glorias militares, porque también vos- 

otros, como nosotros los académicos, 

sois ministros de la religión del pa- 

triotismo. En vuestras banderas, en el



frontispicio de vuestros cuarteles, pa- 

ra la denominación de vuestras uni- 
dades militares, los nombres de los 

próceres y de los lugares granadinos 
que escribieron páginas de gloria en 

nuestra gesta emancipadora deben ser 

los primeros en el recuerdo y la ve- 

neración, porque la justicia y la gra- 

titud, señores, también empiezan por 
casa. 
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Las estadísticas así lo afirman. 

La razón ? Una alimentación más rica en proteínas, 
más higiénica, más nutritiva. 

Desde 1949, LA ROSA elabora bajo las más estrictas 
normas de higiene y control de calidad, alimentos 
que ayudan no solo al crecimiento y fortalecimiento 
de los niños, sino que por su exquisito sabor deleitan 
a toda la familia. . 
Galletas, chocolates, dulces, confites, mermeladas y 

enlatados. 

LA ROSA 
UNA INDUSTRIA AL SERVICIO DE LOS COLOMBIANOS 
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fue mi intención repetir la ya 
larga lista de frases 'convencio- 

nales sino antes que todo encontrar al- 

guna explicación lógica a la indife- 

rencia de los colombianos por el mar 

y su riqueza potencial y al mismo tiem- 

po exponer algunas ideas muy perso- 

nales que podrían servir de proyecto 

a una campaña tendiente a aumentar 

los conocimientos que tenemos sobre 

nuestra plataforma continental y las 

aguas que la cubren. 

Estoy convencido de que los colom- 

bianos no manifiestan interés mayor 

por sus posibilidades oceánicas debido 

a que hasta ahora no han encontrado 

la forma de que las aguas salobres 

que nos bañan estimulen inversiones 

de capital, pues, nuestra inexperiencia 

y desconocimiento del medió acuático 

nos inspira recelo y los intentos que 

se han hecho hasta ahora para arran- 

car sus riquezas al mar han termina- 

do en lamentables fracasos. Es por con- 

A l iniciar el presente trabajo no 

EN BUSCA DE LA 

PRODUCTIVIDAD 

DEL MAR 
Tte. de Navío JAIME SANCHEZ CORTES 

siguiente necesario, en vez de rogar 

a los colombianos que por patriotismo 

miren hacia el mar, mostrarles en for- 

ma palpable las ventajas que éste ofre- 

ce y los beneficios que se pueden ob- 

tener de su explotación, pero esto so- 

lamente lo podemos hacer si previa- 

mente efectuamos una exploración ex- 

tensiva e intensiva de todas nuestras 

costas en busca de industrias que ofrez- 

can atractivo al inversionista. Es, por 

consiguiente mi objetivo, al elaborar el 

presente trabajo, presentar algunos 

puntos de vista desde un ángulo cons- 

tructivo que puedan Jespertar el inte- 

rés o por lo menos la curiosidad por 

las cosas del mar y eventualmente, el 

deseo de verificar la bondad de algu- 

nos de los métodos de exploración pro- 

puestos y el rendimiento económico 

que puedan dejar los proyectos de ex- 

plotación que surjan. 

Es claro que ninguna inversión es 

posible si no media un estudio cuidado- 

so y verídico que permita al inversio- 
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nista reducir el riesgo y que en lo re- 

lacionado con la exploración marina el 
alto costo de ésta descorazona a los ca- 
pitalistas potenciales antes de poder 

llegar a planes concretos o los obliga 

a iniciar operaciones en ausencia del 

estudio concienzudo y científico y por 

consiguiente ponen su dinero al cuidado 
del azar, que no siempre es benévolo 
con los incautos. 

El presente trabajo ha sido dividido 
en ocho capítulos con el fin de que el 

tema tan extenso que deseamos tratar 

quede menos confuso al considerar por 

separado varias ideas y luego hacerlas 

converger con el fin de que las solucio- 

nes propuestas formen parte de un plan 

conjunto y reporten beneficios múlti- 

ples y simultáneos en diferentes fren- 

tes de la actividad económica relacio- 
nada con el mar. 

El primer capítulo lo hemos dedica- 

do a las cartas de pesca, no por consi- 

derarlo el más importante, sino por ser 
uno de los temas que tiene mayor ac- 

tualidad por estar íntimamente relacio- 
nado con el progreso de la industria 

de la pesca y por ende con el beneficio 

económico que supondría al país su in- 

greso en el club de las doscientas mi- 
llas para derechos de pesca. 

En el capítulo segundo nos hemos 

propuesto explicar en forma breve en 

qué consiste el SSP (Seismic Section 
Profiler), cuáles son los principios de 

funcionamiento, la forma en que se 

ha empleado en Colombia para la ex- 

ploración de la plataforma continental 

en la búsqueda del petróleo (en cola- 

boración con equipos de navegación a 

base de Shoran), ventajas y desven- 

tajas en relación con los métodos con- 
vencionales y principalmente la posi- 

bilidad de constituir en el país equipos 
de exploración similares con un costo 

más bajo por milla explorada. 

El capítulo tercero considera aspec- 
tos del equipo GASSP para la explo- 

ración geológica en zonas pesqueras. 
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El capítulo cuarto trata de presen- 
tar a los lectores una teoría sobre el 

origen marino del petróleo pero no 

con el fin de aumentar la amplia li- 

teratura que hemos podido acumular a 

lo largo de centurias de disquisiciones 
abstractas sobre todos los temas ima- 

ginables, sino con el único objeto de 

buscar métodos simples y menos cos- 

tosos, aún cuando sean menos exactos 

que los actuales, para encontrar las 

zonas de la plataforma continental que 

ofrezcan posibilidad petrolera y jus- 
tifiquen la utilización de métodos cos- 
tosos de exploración. 

En el capítulo quinto se contempla 
la posibilidad de instalar una hidro- 

eléctrica de bajo cósto de operación 

y gran rendimiento en la costa colom- 

biana del Pacífico, con el fin de apro- 

vechar la amplia variación en el ré- 

gimen de mareas que se presenta en 
esa región y su posibilidad de inter- 

conexión con hidroeléctricas resultan- 

tes de planes ya existentes o en estu- 

dio. 

El capítulo sexto contempla la crea- 

ción y organización del Instituto Co- 

lombiano de Oceanografía con el fin 

de que sea el encargado de coordinar 

todos los estudios sobre el mar para 
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evitar la duplicidad de esfuerzos en 

la investigación y canalizar la poten- 

cialidad económica, intelectual y hu- 

mana del país hacia fines concretos de 

desarrollo a corto y largo plazo. 

El capítulo séptimo consiste única- 
mente en un plan para efectuar la re- 

cuperación de material y mano de obra, 

incluyendo profesionales que no en- 

cuentran porvenir en nuestro medio, 

que no están siendo utilizados en for- 

ma eficiente o que pueden rendir ser- 

vicios adicionales a los que actualmen- 

te prestan, con el fin de que la explo- 

ración del mar no se convierta en una 

empresa imposible de llevar a cabo 

en nuestro medio por el elevado cos- 

to que presenta para la economía del 

país. 

Finalmente, en el capítulo octavo 

resumiremos todas las conclusiones 

que nos sea dable obtener de los te- 

mas tratados y de los cuales, tengo la 

esperanza, puedan surgir nuevas ideas 

y benéficos proyectos. 

CAPITULO I 

Las Cartas de Pesca 

1- Objeto: Las cartas de pesca tie- 

nen por objeto informar al pescador 

el lugar en que es más probable que 

encuentre las especies que desea, la 

profundidad a la cual existe la mayor 

concentración de individuos, las artes 

de pesca más apropiadas para su cap- 

tura, la potencialidad aproximada de 

la zona, la dirección de desplazamien- 

to de los cardúmenes en caso de que 

los haya y las horas más apropiadas 

para efectuar las capturas si existe 

variación notable. 

Toda esta información condensada 

en forma fácil de entender y calcula- 

da para distintos períodos de tiempo, 

con el fin de que el pescador pueda 

disminuir sus costos de operación por 

permanencia en el mar, utilizar al 

máximo las facilidades de almacena- 

miento y transporte, organizar en for- 

ma eficiente la distribución y reducir 

las fluctuaciones ruinosas en los pre- 

cios. Al conocerse la producción pro- 

bable para cada región y época se 

puede pensar en el desplazamiento de 

los equipos de pesca a diferentes regio- 

nes y en el empleo mixto de plantas 

de refrigeración y enlatado para dis- 

minuir las pérdidas por lucro cesante. 

Asimismo, el estado puede mantener 

una adecuada vigilancia por interme- 

dio del Ministerio de Fomento para im- 

pedir que se presente la saturación en 
la explotación de la pesca con la con- 

siguiente reducción en el ingreso per 

cápita. 

2- Información necesaria 

a) Ecología: La ecología es el estudio 

de las relaciones mutuas entre los or- 

ganismos y el medio ambiente. Es por 

consiguiente indispensable determinar 

con la mayor exactitud posible las 

condiciones ambientales presentes en 

cada una de las zonas que constituyen 

nuestro litoral y sus variaciones en 

función del tiempo, la profundidad y 

la distancia a la costa; debemos, así- 

mismo, determinar la ausencia o pre- 

sencia y concentración y el desplaza- 

miento del Phytoplankton y su inci- 

dencia sobre el Zooplankton, el ciclo 

biológico de las especies presentes, sus 

relaciones mutuas en el mantenimien- 

to del equilibrio biológico y la forma 

como éste se rompería y las conse- 

cuencias de este rompimiento al. par- 

ticipar el hombre como predator de 

una O varias especies específicas, la 

determinación de corrientes y su efec- 

to ecológico. 

b) Geológica: En el estudio ecológi- 

co es necesario tener en cuenta las ca- 

racterísticas del fondo y por tanto es 

conveniente aprovechar las muestras 

obtenidas para efectuar estudios de se- 

dimentología y si es posible, ampliar 

un poco la información con el fin de 
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elaborar hipótesis fundamentadas en 
forma apropiada sobre las característi- 

cas geológicas del sub-fondo marino, 

c) Biológica: El estudio detallado de 

las especies de utilidad comercial nos 

permitirá determinar con exactitud su 

ciclo vital con el fin de reglamentar 

en forma científica su captura, sus há- 

bitos alimentarios con el objeto de es- 

tablecer su habitat y potencialidad 

teórica de las zonas de estudio. 

d) Pesquera: Es necesario determi- 
nar las artes de pesca más apropia- 

das con el fin de obtener un rendi- 

miento óptimo con el mínimo de des- 

trucción para evitar un desastroso des- 

equilibrio biológico, las embarcaciones 

más aptas al tipo de pesca que se de- 

sea efectuar y la capacidad de adapta- 

ción de éstas con el propósito de po- 

derlas utilizar en oficios alternos o 

complementarios. 

Toda esta información debidamente 
clasificada y tabulada permite elabo- 
rar una carta de pesca relativamen- 
te exacta y formular recomendaciones 

apropiadas en lo relacionado con la 

potencialidad teórica existente en ca- 

da zona, tamaños mínimos que se po- 

drán capturar, máximo número de 
capturas permisibles por temporadas 

para mantener el equilibrio biológico 

en forma favorable. Capacidad de al- 

macenamiento, refrigeración, transpor- 

be y consumo que se necesitaría en las 

diferentes etapas de desarrollo de la 

explotación propuesta, a fin de que la 

industria fuera rentable con niveles 

de precios del producto atractivos al 
consumidor. 

3- Información básica: Disponemos 
de abundante información con el fin 

de poder orientar nuestras investiga- 

ciones y evaluar apropiadamente los 

datos obtenidos: 

a) Fotosíntesis: Por medio de este 
proceso se fija el carbono, que se en- 

cuentra en forma de CO, disuelto en 
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el agua de mar o en el medio circun- 

dante, al unirse con el agua para for- 

mar compuestos orgánicos complejos 

tales como los carbohidratos, mediante 

la utilización de la energía solar y 
frente a la actividad catalítica de la 

clorofila. Si consideramos los elemen- 

tos que actúan en la definición an- 

terior podemos observar la importan- 

cia de la luz y la clorofila en la for- 

mación de sustancias complejas a par- 

tir del carbono simple y por consi- 

guiente podemos concluír que la acti- 

vidad fotosintética depende de que es- 

tos dos elementos básicos estén en 

abundancia. La luz penetra en el agua 

en forma inversamente proporcional 

a su profundidad y directamente pro- 

porcional a su transparencia y por 

consiguiente la actividad fotosintética 
se podrá determinar fácilmente en re- 

lación a estas dos variables frente a la 

cantidad de luz por unidad de área 

que se reciba en la zona y la concen- 

tración de clorofila presente. 

b) Nitrógeno proteico: En el meta- 
bolismo animal es necesario tener 

fuentes de nitrógeno para que sea po- 

sible la síntesis de Aminoácidos, los 

cuales son a su vez los elementos 

constituyentes de las proteínas. Depen- 

diendo de la mayor o menor comple- 

jidad de los organismos animales o 

vegetales, este nitrógeno podrá ser uti- 

lizado en forma de Nitritos o nitratos 

pero en general, se puede decir que 

los organismos vivos lo absorben en 

forma de amoníaco. Estas substancias 

constituyen gran parte de las llama- 

das sales nutrientes, junto con los com- 

puestos de calcio, silicio, magnesio, 

potasio, sodio, etc., las cuales son su- 

ministradas principalmente por la 

masa continental mediante la erosión 

fluvial y la meteorización de la costa, 

como también, por la destrucción de 
otros organismos vivos. 

Es por consiguiente posible deter- 

minar la concentración de nutrientes 

 



  405   
e A 4 1 A >, o? 

 



en determinada zona y la forma como 

éstos son suministrados al mar. 

Cc) Desplazamiento vertical del Plank- 

ton. La fotosíntesis y la fijación del 

nitrógeno en su forma más simple es 

efectuada por el Phytoplankton que a 

su vez puede servir de alimento al 

zooplankton, para tomar el camino más 

sencillo del ciclo alimenticio, pero tan- 

to el zooplankton como el Phytoplank- 

ton tienen tendencia, por acción de la 

gravedad, a descender a mayores pro- 

fundidades y por consiguiente la con- 

centración de tales substancias en zonas 

superficiales tiende a disminuir y sola- 

mente puede mejorar en caso de que 

corrientes verticales impulsen a estos 

organismos hacia la superficie. Es por 

esto por lo que la presencia de una co- 

rriente de este tipo es sintomática de 

potencial pesquero y como son más 

frecuentes e intensas en las zonas tem- 

pladas y frías debido al mayor gra- 

diente térmico vertical presente la in- 

dustria pesquera en la zona tropical 

nunca será tan próspera como en aque- 

llas regiones. Sin embargo, la presen- 

cia de fuertes corriente horizontales 

con los consiguientes desplazamientos 

de inmensos volúmenes de agua oca- 

sionan desequilibrios de masas y fuer- 

tes corrientes verticales que arrastran 

en general gran cantidad de Plankton 

y por tanto determinan una riqueza 

potencial que puede ser elevada. 

Si consideramos que las corrientes 

oceánicas corren a mucha distancia de 

nuestras costas y que la riqueza pes- 

quera potencial de zonas tropicales es 

relativamente baja y por este motivo 

es insostenible la teoría del potencial 

que concluir que la única forma de 

pesquero infinito del mar, tenemos 

brindar un futuro, al menos estable, a 

la pesca en nuestro país es extendien- 

do nuestros derechos de pesca en vis- 

ta de que no podemos conseguir com- 

petir, en igualdad de condiciones, con 

países que poseen una técnica más des- 
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dl 
arrollada en tales asuntos y una ma- 

yor capacidad financiera. Sería una es- 

pecie de Handicap para no tener que 

comprar los peces alimentados con nu- 

trientes sacados de la hoya del Magda- 

lena, por ejemplo, con divisas extran- 
jeras. 

d) Topografía submarina. El movi- 

miento de las grandes masas oceánicas 

y la dirección de las corrientes resul- 

tantes está determinado por las carac- 

terísticas topográficas del fondo sub- 

marino, lo mismo que la distribución 

de la concentración de oxígeno apro- 

piado para la vida animal. Esta últi- 
ma condición es también muy impor- 

tante, como veremos en el capítulo 

cuarto de este trabajo, para la locali- 

zación de zonas de depósitos petrole- 

ros. 

e) Masas Oceánicas. En la misma 

forma como en la atmósfera se pueden 

delimitar estratos o capas específicas 

de acuerdo a sus características físi- 

cas y a su comportamiento, en el mar 

se pueden señalar capas definidas que 

se distinguen entre sí debido a su con- 

tenido de nutrientes y plankton, sali- 

nidad, temperatura, etc., y que están 

localizadas en forma de capas super- 

puestas sirviendo de barrera al trans- 

porte vertical de sustancias y por en- 

de, determinando en grado sumo la po- 

tencialidad pesquera. Estas masas son 

afectadas en cuanto a su espesor y 

distribución por la topografía del fon- 

do marino y el efecto de las corrien- 

tes horizontales. 

Las masas oceánicas más importan- 

tes que se han determinado en el Ca- 

ribe, por ejemplo, son: 

1) Aguas profundas o de fondo. Son 

las que se encuentran a más de un mil 

brazas de profundidad y tienen su ori- 

gen en las aguas superficiales de las 

grandes latitudes que se hunden al au- 

mentar la densidad con los cambios de 

temperatura y por esta razón son muy 

ricas en nutrientes.



  

(2) Aguas intermedias. Se encuen- 

tran a profundidad inferior a las mil 

brazas y llegan en el Caribe hasta pro- 

fundidades mínimas de 245 brazas. Sus 

características son: baja salinidad, al- 

to contenido de nutrientes y tempera- 

turas de 4 a 7 grados centígrados. 

(3) Aguas centrales. Es una capa 

Je aproximadamente 130 brazas de es- 

pesor, salinidad 34.5 a 8 grados y 36.0 

a 18 grados centígrados que son sus 

temperaturas límites. Se encuentra en- 

tre las 100 y las 250 brazas de profun- 

didad. 

(4) Discontinuidad. Presenta el máxi- 

mo de salinidad y tiene un espesor 

promedio de 80 brazas, su contenido de 

nutrientes es intermedio entre el que 

se encuentra en la capa anterior, que 

es alto, y la capa superficial que 

es muy bajo. En la costa colombiana 

se encuentra muy cerca a la superfi- 

cie a poca distancia de la playa y se 

va sumergiendo hacia el norte hasta 

alcanzar una profundidad de 50 bra- 

zas. 

(5) Capa Superficial. Como su nom- 

bre lo indica es la que se encuentra 

en la superficie. Tiene un bajo conte- 

nido de nutrientes y tiene un espesor 

que va en aumento de la costa hacia 

el norte desde cero hasta 50 brazas. 

(Gráfico). 

49) Verificación de los resultados. Las 

conclusiones obtenidas en los estudios 

se deben verificar mediante la pesca 

exploratoria utilizando diferentes ar- 

tes de pesca y evaluando los resulta- 

dos estadísticamente. Es lógico que 

las condiciones ecológicas no se man- 

tienen inmutables debido a que inter- 

vienen variables cíclicas y eventuales 

y por esta razón es necesario corregir 

la información periódicamente en ba- 

se a observaciones frecuentes que per- 

mitan pronosticar con suficiente ante- 

rioridad los desequilibrios biológicos 

que se presenten y el desplazamiento 

o «desaparición de las condiciones eco- 

lógicas apropiadas a la especie que in- 

teresa al usuario de la información. 

En vista de que las especies mari- 

nas no subsisten en forma independien- 

te sino que el equilibrio biológico de- 

pende de las relaciones mutuas, salta 

a la vista la importancia de que. las 

investigaciones particulares sean he- 

chas por el mismo organismo o que 

exista una estrecha coordinación e in- 

tercambio de información entre los or- 

ganismos encargados de efectuarlas. 

59%) Utilidad de las cartas de pesca. 

A parte de la evidente ventaja que re- 

presenta para los pescadores y a la 

que se hizo referencia en forma muy 

somera en el primer punto, su elabora- 

ción nos obliga a obtener un mayor 

conocimiento del mar que la naturale- 

za puso a nuestro servicio y quizás 

nos convenza de que 200 millas de mar 

con derechos reservados de pesca bien 

valen los desembolsos que serían ne- 

cesarios para ejercer la soberanía so- 

bre tan extensa área. Pero más aún, 

la investigación científica en terrenos 

tales como la oceanografía, biología ma- 

rina, sedimentología, etc., se orientaría 

hacia la solución de problemas concre- 

tos que significarían beneficios econó- 

micos por la apertura de innumerables 

fuentes de trabajo, con la consiguiente 

reducción en la fuga de profesionales 

y elevación del nivel de vida en el li- 
toral. 

6%) Equipo y personal necesario pa- 

ra Obtener la información requerida. 

El tipo de información que suminis- 

traría la carta de pesca exige una gran 

cantidad de equipo y personal espe- 

cializado pero no necesariamente un 

elevado costo de financiación ya que, 

como explicaremos en los capítulos sex- 

to y séptimo, gran parte del equipo ne- 

cesario ya se encuentra en el país lo 

mismo que un importante número de 

científicos capaces de llevar a buen 

término las investigaciones. 

Naturalmente, se pueden presentar 

argumentos de muy diversa índole pa- 
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ra demostrar nuestra incapacidad pa- 

ra £l manejo de problemas de tama- 

ña magnitud pero si pensamos en el 

abandono total, desde el punto de vis- 

ta científico, en que han permanecido 

nuestros pescadores en pleno siglo XX 

creo que cualquier solución, por in- 

completa que sea, será de manifiesta 

utilidad económica y científica. Los 

trabajos que está efectuando la FAO 

y la Universidad de Miami pueden 

servir para complementar nuestros 

propios trabajos y las experiencias ob- 

tenidas por esos organismos pueden 

servirnos en la planeación de nuestras 

investigaciones y en la preparación de 

los técnicos que continuarán la labor 

iniciada. Por otra parte, las informa- 

ciones que se buscan son complemen- 

tarias y no paralelas ya que la FAO 

está interesada en determinar la po- 

tencial pesquera de la zona en estudio, 

o sea, que se trata de un estudio glo- 

bal y no detallado como el que se 

propone en este trabajo. Sería muy in- 

teresante poder utilizar los trabajos 

obtenidos por la FAO y la Universi- 

dad de Miami como esquema general 

para guiar nuestros estudios y comple- 

mentar la investigación con fines de 

utilización individual y local. 

De todo lo anterior se puede resu- 

mir que antes que duplicidad de es- 

fuerzo o acción extemporánea en el 

proceso que se sugiere es la acción 

natural más apropiada en el momen- 

to actual con el fin de que la infor- 

mación que nos suministre la activi- 

dad de los organismos internacionales 

no se pierda bajo una montaña de pa- 

peles inservibles o quede descontinua- 

da y sin utilización práctica. 

CAPITULO HU 

Uso del Seismic section profiler en 

la exploración del fondo marino. 

Generalidades. 

En la investigación sismológica se 

hizo necesario utilizar fuentes produc- 
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toras de ondas capaces de producir 

ecos al chocar contra capas o estratos 

geológicos de diferente densidad, pe- 

netrar a profundidades suficientes pa- 

ra que la información suministrada 

por los ecos correspondiera a un espe- 

sor apropiado de la corteza terrestre 

para que pudieran ser utilizados en la 

exploración comercial del fondo mari- 

no, especialmente en la búsqueda de 

petróleo, que se pudiera utilizar en las 

zonas pesqueras sin causar perjuicios 

al habitante o intervenciones funestas 

en el ciclo biológico de las especies 

comerciales. Entre los múltiples siste- 

mas en uso o en período de experimen- 

tación que reúnen parte o la totalidad 

de los requisitos expuestos y son de 

utilización rentable, se encuentra el 

SSP el cual tiene la importancia adi- 

cional para nosotros de que ya fue 

utilizado en forma extensa para ex- 

ploraciones preliminares sobre la pla- 

taforma continental de la costa Atlán- 
tica colombiana. 

Principio de Funcionamiento. Se 

puede producir una descarga de co- 

rriente intensa entre dos electrodos 

sumergidos aprovechando las caracte- 

rísticas electrolíticas del agua de mar. 

Al producirse el paso de una corriente 

intensa se forma una burbuja de gas 

en un tiempo muy reducido y por tan- 

to ésta ocasiona la propagación de on- 

das de mediana frecuencia. Si la po- 

tencia utilizada es suficiente, las on- 

das producidas por la burbuja de gas 

podrán penetrar los estratos sedimen- 

tarios del fondo marino donde al en- 

contrar un cambio en la densidad de 

éstos, y debido a la amplia gama de 

frecuencias producidas, se producirán 

ecos de las ondas que no logren pene- 

trar un determinado estrato hasta lle- 

gar a las ondas de muy baja frecuen- 

cia que logran la mayor penetración 

pero cuyos ecos carecen de la energía 

necesaria para poder ser detectados. 

Este sistema ofrece las siguientes 

ventajas:



  

1) Solamente ofrece peligro para los 

seres vivos que se encuentren entre 

los dos electrodos y por consiguiente 

se puede utilizar en zonas de pesca. 

2) Si las descargas se efectúan en 

forma sucesiva se puede lograr una 

imagen continua de los estratos de di- 

ferentes densidades y como esta carac- 

terística se acomoda a la descripción 

de las capas sedimentarias se puede 

decir que la imagen obtenida es la co- 

rrespondiente a un corte geológico has- 

ta una profundidad que depende de la 

energía utilizada. 

3) Este sistema de exploración del 

fondo marino puede llevarse a cabo 

hasta a una velocidad de 10 nudos y 

por consiguiente, el costo del procedi- 

miento es disminuído grandemente por 

la velocidad de la exploración. 

4) La penetración máxima de las on- 

das llega hasta dos segundos y es por 

tanto apropiada para ¡investigaciones 

preliminares en extensa zona. 

5) La imagen obtenida es sencilla y 

fácil de interpretar. Además, es posi- 

ble seleccionar los ecos para obtener 

la máxima resolución y una óptima 

rata entre el eco y los ruidos extraños. 

6) La localización precisa de los 

puntos a los cuales pertenecen los ecos 

es determinada con gran exactitud me- 

diante el empleo de sistemas de nave- 

gación a base de Shoran y puntos pre- 

viamente tabulados a lo largo de las 

líneas de exploración seleccionadas en 

base a sus coordenadas cartesianas 

desde un punto de origen arbitrario. 

7) Todos los datos necesarios quedan 

registrados en una grabadora magné- 

tica y es posible reproducir toda la in- 

formación lograda con el fin de repro- 

ducir la imagen o modificarla seleccio- 

nando distintos ecos frente a un nuevo 

contraste (Background). 

8) Como el equipo registrador de la 

imagen es una sonda de alta sensibi- 

lidad se obtiene simultáneamente la 

profundidad continua del mar a lo lar- 

go de las líneas de exploración, infor- 

mación utilizable en la corrección de 

cartas y en la determinación precisa 

de los accidentes presentes en la pla- 

taforma continental. 

Descripción general: 

El SSP está compuesto por los si- 
guientes elementos: 

1- Fuente de poder. 

Existe una potencia de energía eléc- 

trica disponible de hasta 120.000 Joules 

de potencia la cual es controlada en 

forma múltiple o independiente y ope- 

rada por unidades de electro-pulso de 

30.000 Joules c/u. 

Estas unidades están diseñadas para 

operar a 15.000 voltios, produciendo 

una elevada corriente y un alto punto 

de presión en el agua. La burbuja pro- 

ducida y el espectro de frecuencias co- 

rrespondientes son fácilmente gradua- 

bles mediante la configuración en for- 

ma de arco de los terminales y por un 

mecanismo de interruptor a base de 

condensadores en posición interna. Po- 

see sistemas de seguridad automáticos 

para cada Unidad basados en el uso 

de cerraduras interruptoras y sistemas 

de disparo. 

La potencia para estas unidades pue- 

de ser suministrada por un generador 

de corriente alterna de cuarenta KW 

o por cualquier otra fuente equivalen- 

be. 

2- Detector acústico 

a) Dispone de un cable de remolque 

al extremo del cual se encuentra una 

sección viva provista de detectores 

acústicos y  preamplificadores. Este 

conjunto recibe el nombre comercial 

de Hydrostreamer y dispone de una 

razón máxima entre el ruido y eco 

hasta velocidades de 10 nudos. Este 

sistema es igual o superior a cualquier 

otro similar o usado para los mismos 

fines de acuerdo con la casa fabrican- 

te (Teledyne Industries-Geotech Di- 

vision). El sistema de Hidrófonos a ba- 

se de cristal sensible a la presión dis- 
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pone de amplificadores sólidos a los 

cuales es suministrada la potencia ne- 

cesaria mediante baterías recargables. 

Estas baterías pueden prestar servicio 

Jlurante 10 días antes de ser necesario 

recargarlas nuevamente. La salida de 

los preamplificadores consiste en una 

señal simétrica, de amplia banda y ba- 

ja impedancia que es conducida has- 
ta el buque por medio de conductores 

individuales dobles. 

El Hydrostreamer posee un sistema 
de balastro que le permite controlar 

la profundidad de remolque desde el 

buque y un transducer interno de pre- 
sión lee continuamente la profundidad 

a la que se encuentra el cable, me- 

diante un medidor que se encuentra en 

la consola de control abordo del bu- 

que. Se utiliza kerosene desnaturali- 

zado para rellenar la parte activa del 

cable con el fin de suministrarle bo- 

yancia neutra. 

El cable del Hidrostreamer contiene 

hidrófonos de cristal MP-7 Geospace 
interconectados en grupos a todo lo 

largo de la parte activa del cable. 

Señales procedentes de tales grupos 

se pueden combinar como se desee en 

la unidad amplificadora. 

La profundidad de remolque del Hi- 

drostreamer puede llegar hasta los 35 

pies obteniéndose así una relación fa- 

vorable entre el ruido y la señal. Tal 

profundidad se puede fijar directa- 

mente desde el buque sin necesidad 

del uso de flotadores que causen tur- 

bulencias. 

Las señales de los hidrófonos de ca- 

da sección del Streamer son preampli- 

ficadas en la sección activa del cable. 

La impedancia de salida de los ampli- 

ficadores es de 10 ohmios. Las bate- 

rías que suministran la potencia a los 

preamplificadores pueden cargarse en 

1/15 de la vida normal (240 horas pa- 

ra descargarse). Es posible mantener 

las baterías funcionando por más tiem- 
po mediante ciclos de cargue intermi- 
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tentes durante el tiempo en el que no 

estén trabajando con el Streamer. 

Si un hidrófono se llega a deteriorar 

hasta el extremo de que afecte aprecia- 

blemente la salida de su sección, tal 

sección puede ser removida del circui- 

to y las otras tres secciones pueden 

ser usadas con muy poca disminución 

de las cualidades de la información. 

b) Unidad amplificadora de la se- 

ñial. Ha sido diseñada específicamente 

para ser usada con este sistema. La 

red de interconexiones por medio de 

switches permite el uso de cuaquier 

arreglo individual de hidrófonos con 

cualesquiera de los cuatro amplificado- 

res. Esto permite al eperador seleccio- 

nar la combinación más apropida y 

el óptimo espaciamiento. Esta unidad 

está compuesta por: 

19) Selector de entradas de los hi- 

Arófonos Mod. 24221. 

22) Cuatro amplificadores Geospace 

111 H-B modificado. 

3%) Un calibrador de amplificación. 

49) Un acondicionador de señal de 

salida. Mod. 24223. 

El selector de entrada de los hidró- 

fonos es el centro de control de swi- 

ches para el SSP. 

Dos amplificadores son usados para 

procesar señales para el Recorder de 
Facsímiles y los otros dos para proce- 
sar las señales para la grabadora. Los 

dos amplificadores usados con el recor- 

der están programados en diferentes 

formas y con idéntico filtro. Un ampli- 
ficador está programado para dar el 

contraste y el otro pasa por un circui.- 

to digital el cual pasa la señal al facsí- 

mil cuando ambas señales están en la 

fase y amplitud apropiados. Esta téc- 

nica cuando es usada apropiadamente 

permite disminuir el efecto del ruido y 

mejora la recepción del eco. 

c) Unidad de recopilación gráfica. 

Registra en forma continua en papel 

eléctricamente sensitivo. La línea de 

impresión es de un milímetro de an-



  

chura y la velocidad de barrido está 

regulada hasta una precisión de 1/100. 

000. Presenta una escala vertical de 

graduación de tiempo en segundos y 

la escala horizontal está graduada en 

metros con marcas muy visibles cada 

cuatrocientos metros a fin de que coin- 

cidan con los puntos de que se habló 

en el control de navegación por Sho- 

ran. 

d) Grabadora magnética. La informa- 

ción obtenida es grabada simultánea- 

mente en una grabadora magnética de 

siete canales. Esta unidad tiene una 

gama dinámica de 60 decibeles con dos 

canales grabando y una banda de fre- 

cuencia suficientemente amplia tanto 

para la información sismológica de ba- 

ja resolución como la de alta. La pre- 

cisión en la grabación es mantenida 

mediante el uso de fuentes de poten- 

cia regulada y el control de la frecuen- 

cia precisa del transportador de cinta. 

Los canales 1 y 2 graban las señales 

sísmicas en banda ancha. 

Un canal opera con sensibilidad XI 

y el otro con sensiblidad X 10, sumi- 
nistran 60 DB. 

El canal 3 graba la señal de control 

del motor del Recorder. 

El Canal 4 graba el disparo del Re- 

corder. 

El canal 5 graba las señales de tiem- 

po cuando el cirucito digital es usa- 
do. 

El canal 6 graba las marcas de na- 

vegación. 

El canal 7 es usado para información 

oral. 

e) Procesamiento de la información. 

La información obtenida puede ser 

procesada en computadores digitales 

de la IBM mediante programación 

Standar o utilizando programas espe- 

ciales”. 

Operación. 

El sistema previamente descrito fue 

utilizado por la Colombian Gulf Oil 

Company para efectuar exploraciones 

en la plataforma continental corres- 
pondiente al sector comprendido entre 

Puerto Colombia y Punta Caribana en 

el Golfo de Urabá, con algunas modi- 

ficaciones especialmente en lo relacio- 

nado con la unidad de recopilación 

gráfica. 

La mayor parte del equipo va con- 

tenido en una unidad independiente 

consistente en una caja de forma cúbi- 

ca y de más o menos tres metros de 

arista, asegurada mediante tensores a 

la cubierta de una embarcación, el Sha- 

ron Walter, de aproximadamente no- 

venta pies de eslora y con un calado 

máximo de diez pies. En esta caja si- 

tuada a popa de la embarcación se en- 

contraban todas las partes componen- 

tes del SSP que se mencionaron an- 

teriormente con excepción de los cables 

transmisores con sus correspondientes 

electrodos, el Hydrostreamer con su ca- 

ble remolque y el generador de 40 

KW. Además, dispone esta estructura 

de las facilidades de una oficina, aire 

acondicionado y espacio para los ope- 

radores. Una puerta permite la entrada 

y una segunda puerta interior junto 

con un panel divisor provisto de vi- 

drio separa para mayor seguridad, la 

fuente de poder del resto del compar- 

timento pero permite observar el fun- 

cionamiento del grupo de condensado- 

res. Esta parte la llamaremos Unidad 

de Control y recepción de datos (U. C. 

R. D.). 

A cada lado del UCRD salen dos ca- 

bles transmisores en dirección a dos 

tangones dispuestos a los costados de 

la embarcación, que se pueden abrir 

o cerrar a voluntad, desde los cuales 

son remolcados los mencionados cables 
en forma espaciada para evitar que se 

enreden durante la operación. 

Cada uno de los cables está consti- 

tuído por dos alambres que se separan 

en el extremo aproximadamente un 

pie para constituir un par de electro- 

dos. Tenemos por consiguiente en cada 

tangón dos cables separados entre sí 
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cuatro pies teniendo a su vez cada uno 

de ellos dos electrodos entre los cuales 

se va a producir la burbuja. Cada par 

de electrodos disipa una potencia de 

treinta mil Joules y como hay dos por 

banda tendremos una potencia má- 

xima de 120.000 Joules. Todos los ca- 

bles tienen igual longitud y ésta es tal 

que los electrodos quedan a 200 pies 

a popa de la embarcación y a 18 pies 

Je profundidad. 

En el extremo de la popa, sobre la 

línea crujía, va colocado un gran ca- 

rretel en el cual se encuentra enrollado 

el Hydrostreamer ¡junto con su cable 

de remolque. Este cable de remolque 

tiene una longitud de 600 pies y la sec- 

ción activa en su extremo 144 pies más. 

En la parte sensible se encuentran 100 

hidrófonos espaciados entre sí de uno a 

dos piés, y cuatro preamplificadores. 

Las baterías de los preamplificadores 

tienen una duración de 240 horas y el 

tiempo para recargarlas es de 16 ho- 

ras a 100 miliamperios. Este dato es 

muy importante porque es el que debe 

primar en la regulación del trabajo. 

El Hydrostreamer se lasca lentamente 

a mano con la embarcación navegando 

y se recobra mediante un pequeño mo- 

tor que opera el carretel. 

En la super extructura de la em- 

barcación estaban colocados dos gene- 

radores de 40 KW para asegurar un su- 

ministro permanente de fluído eléctri- 

co. Estos generadores movidos por mo- 

tores diesel también fueron adapta- 
dos a la embarcación para la opera- 

ción del SSP, 

Finalmente, dos transmisores y dos 

receptores (Un juego en operación y 

otro de repuesto), fueron instalados 

en el puente y un mástil prefabrica- 

«Jo se aseguró a la cubierta para sopor- 

tar las antenas para constituir la par- 

te del sistema Shoran que se encon- 

traba a bordo ya que las otras estacio- 

nes fueron instaladas en tierra en pun- 

tos conspicuos de la costa y a distan- 
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cia visual desde la embarcación en 

operación. 

Como se puede observar, se necesita 

únicamente una embarcación que ten- 

ga la amplitud, el calado y radio de 

acción indispensables para la operación 

y sobre ella se puede montar todo el 

equipo sismológico y de navegación 

ya que éste es completamente desmon- 

table y se encuentra en forma de uni- 

dades compactas. Este sistema es muy 

útil porque permite una gran flexibi- 

lidad en el uso de las embarcaciones. 

y de los equipos y aun combinar sis. 

temas diferentes de exploración para 

obtener mejores resultados a más ba- 
jo costo. 

Plan de Exploración. La exploración 

se efectúa a lo largo de líneas previa- 

mente determinadas y con puntos de 

comprobación situados cada 400 metros. 

Las coordenadas de estos puntos vie- 

nen tabuladas y cada uno tiene nu- 

merado para cada línea de explora- 

ción, correspondiendo el número cero 

al situado sobre la línea de la baja 

marea. El plan de exploración que se 

utilizó para la región comprendida en- 

tre Puerto Colombia y Punta Cariba- 

na es el que se detalla en forma apro- 

ximada en la figura número 1 y como 

se puede fácilmente observar, se tra- 

ta de un trazado de líneas de explora- 

ción en dirección perpendicular a la 

costa y desde ésta hasta el borde del 
veril de las 100 brazas, o sea, cubrien- 

do completamente la plataforma conti- 

nental y de otras líneas paralelas a la 

costa que cortan a las anteriores en 

forma perpendicular y las unen en 

forma tal que la plataforma continen- 

tal queda completamente cuadricula- 

da. 

Para iniciar la exploración el buque 

se dirige a uno de los extremos de la 

línea escogida controlado por los ope- 

radores de shoran que tratan de hacer 

coincidir las señales luminosas de su 

pantalla de rayos catódicos con los va-



lores tabulados para el primer punto 

que se va a considerar en la línea. 

Cuando la embarcación se encuentra 

a una distancia apropiada al punto de 

iniciación de la exploración se proce- 
de a sacar los tangones laterales y a 

echar al agua las cuatro líneas de 

transmisión y finalmente el Hydros- 

treamer. Al llegar al punto exacto el 

operador de Shoran informa al opera- 

dor del SSP para que inicie la pro- 

ducción de descargas, las cuales pue- 

den sucederse cada tres segundos cuan- 

do se usa una potencia de 30.00 Jou- 

les, cada dos segundos para 20.000 y 
! 

con un segundo de intervalo para 10. 

000 Joules de potencia en cada línea. 

En el caso que se describe se utilizó 
el intervalo de tres segundos y una 

velocidad aproximada de 7 nudos a 

fin de obtener la máxima penetración . 

y la relación mayor entre el ruido y 

eco. 

La exploración total, o sea, la suma 

de las líneas fue de aproximadamente 

3.000 millas y el costo total por milla 

explorada llegó a algo más de cien dó- 

lares. El tiempo «le exploración ape- 

nas sobrepasó los quince días y la per- 

manencia del equipo completo en el 

país no pasó de un mes largo. 

Ejemplo de una tabulación supuesta de los puntos de una línea ficticia 

para uso de los operadores del Shoran. 

País ... ... 

Cliente .. ... .. 

Punto de referencia . ... ... 

Línea número 36 

Colombia 

Colombian Gulf 

Houston - Texas 

  

Punto Coordenada X [pretenda Y Estación Popa | Estación Tortugón 

  

| 

0 1154.522 m 987.724 m 247.3 240.9 

1 1154.509 m 987.720 m 255.8 260.6 

2 1154.490 m 987.716 m 268.6 281.1   

  

      

En el espacio situado a la derecha 

del valor correspondiente a cada esta- 

ción se coloca a mano el valor que 

aparece en el indicador del tubo de ra- 

yos catódicos del receptor de Shoran 
a bordo y estos dos valores deben coin- 

cidir pero en caso de que la trayecto- 

8-—REVISTA FF.AA. 

ria seguida por el buque se haya des- 

viado ligeramente se encontrará una 

pequeña diferencia que servirá para 

poder determinar exactamente la ru- 

ta de exploración seguida en la prác- 

tica. 
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El Gas Sourge Seismic Profiler (GA- 

.SSP) en la Investigación geológica del 

sub-fondo marino en zonas de pesca. 

Generalidades 

El sistema de exploración explicado 
en el capítulo anterior adolece de al- 

gunas limitaciones y por esta razón se 

hizo. necesario idear un sistema que 

diera mejores resultados. Las ondas 

producidas por la burbuja que se for- 

ma en el SSP tienen una frecuencia 

relativamente alta y por consiguiente 

su capacidad de penetración solamen- 

te satisface las necesidades de una ex- 

plaración previa y por este motivo y 

teniendo en cuenta que las ondas pro- 

ducidas por el sistema clásico de las 

explosiones son la que mejor resul- 

tado han dado desde el punto de vista 

del buscador de petróleo pero alJolece 

de tremendas limitaciones en cuanto a 

su utilización en regiones pesqueras 

por el efecto que tienen sobre los or- 

ganismos vivos, especialmente aquellos. . 

provistos de vejiga natatoria, se inten- 

tó construir un sistema de exploración 

que presentará la mayor parte de las 

ventajas de las explosiones menciona- 

das, especialmente en cuanto a la fre- 

cuencia de las ondas producidas, pero 

que al mismo tiempo representará una 

seguridad real para la industria pes- 

quera debido a que el punto justo es el 

desarrollo de todas las industrias po- 

sibles pero sin que los intereses de 

una de ellas lesione los intereses de 

las demás. Este punto de vista es aún 

más significativo para nosotros debido 

a que se ha llegado a afirmar que si 

una industria puede potencialmente 

suministrar más divisas que otra, se 

deben permitir métodos de exploración 

perjudiciales a las otras industrias, pe- 

ro este es un sofisma fácilmente re- 

batible si consideramos que la explo- 

ración no debe ser destructiva porque 

esto significa una disipación de rique- 

za sin dar nada a cambio; cosa que no 

sucede con la explotación en cuyo ca- 
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so esta afiramción, aunque discutible, 

tiene. bases de sustentación. El camino 

más justo es buscar métodos de explo- 

ración que satisfagan las necesidades 
y no causen demasiados daños. Un país 

en desarrollo no puede darse el lujo 

de destruír riquezas o perjudicar in- 

dustrias en formación para disminuir 

en una suma :irrisoria los gastos de 

operación de otra industria. La solu- 

ción encontrada para el problema pro- 

puesto fue un sistema que permitiera 

la producción de una explosión dentro 

de una cámara expandible a fin de 

permitir la generación de las ondas y 

suprimir los daños causados por la ex- 

plosión en los organismos vivos. Natu- 

ralmente un sistema planeado en esta 

forma. 

Exigió la solución de delicados pro- 

blemas de resistencia de materiales, 

potencia de mezclas 'explosivas y re- 

ducción de costos de operación a fin 

de que se pudiera emplear en forma 

.económica en los. programas normales 

de exploración submarina. El resulta- 
do obtenido por la Shell Development 
Company fue el “Gas Source Seismic 

Profiler” para la producción de ondas 

sismográficas de alta penetración y 

cuyos ecos pueden recoger por el mis- 

mo sistema de recolección, amplifica- 

ción y procesamiento de señales (Hy- 

drosteamer) descrito en el capítulo an- 

terior. 

Descripción. 

La parte básica del sistema produc- 

tor de ondas consiste en un tubo de 

Neoprene de ocho pulgadas de ancho 

que se encuentra aplanado en su to- 

talidad con excepción de una pequeña 

parte a lo largo de su eje longitudinal, 

que es cilíndrica. Esta parte central ci- 

líndrica” tiene un área de sección de 

0.4 pulgadas cuadradas y se encuentra 

endurecida para soportar la presión hi- 

drostática del agua hasta una profun- 

didad de cuarenta pies. Bajo la pre- 
sión hidrostática del agua la porción 

 



  

aplanada del tubo se mantiene en es- 
ta posición y la mezcla de gas ocupa 
únicamente la parte tubular central. 

En el momento en que la mezcla es 

Jdetonada la fuerza de expansión de los 

gases forza las paredes de la sección 

tubular y la parte aplanada se abre 

permitiendo que el gas se expanda 

hasta un volumen treinta veces supe- 

rior a la inicial. Sin embargo, es ne- 

cesario que se tenga en cuenta que sin 

la presión hidrostática externa el tubo 

sería destruído por la expansión. Es- 

ta expansión se permite debido a que 

los cálculos matemáticos demostraron 

que la mayor eficiencia se encontra- 

ba cuando se permitía al gas expan- 

dirse de 5 a 20 veces su volumen ini- 

cial, El sistema descrito permite que 

la presión del gas sea trasmitida di- 
rectamente al agua que rodea al tubo 

sin que se pierda energía en forzar 
las paredes de éste. 

La longitud promedio para los tubos 

es de veinte pies y con esta longitud 

puede contener un litro de mezcla ga- 

seosa a la presión atmosférica. 

La velocidad de detonación de la 

mezcla usada por la Shell va de 6600 

pies por segundo hasta los 9000 pies 

por segundo. La mezcla usada está com- 

puesta de oxígeno y acetileno. 

Los sobrantes de la combustión son 

expelidos directamente al aire en el 

momento de la explosión y los res- 

tantes son empujados por la nueva 

mezcla explosiva que penetra a la cá- 

mara de combustión. El desfogue es 

mantenido fuera del agua por medio 

de un flotador el cual es remolcado 

a su vez por una línea de Nylon a fin 

de mantenerlo sobre la cámara de com- 
bustión. 

Carasterísticas. 

La Unidad básica para la producción 

de ondas sismológicas es la cámara 

de combustión expandible que se men- 

cionó anteriormente. La mezcla deto- 

nante usada es de oxígeno y acetileno 

en la proporción de 3 a 1 en volumen. 
Para mayor seguridad, la mezcla de 

gases se lleva a cabo en cámaras sub- 

marinas a 200 pies a popa de la em- 
barcación. 

La ignición tiene lugar en un tubo 
metálico y la expansión se próduce en 

una o más cámaras expandibles de 
Neoprene de 20 pies de longitud cada 

una. Los sobrantes de la detonación 

son expulsados al exterior por encima 

de la superficie con el fin de que no se 

produzcan ruidos por formación de 

burbujas. 

Las válvulas de control para el flujo 

de oxígeno y acetileno se encuentran 

debidamente programadas a fin de que 

las explosiones ocurran cada seis se- 

gundos. ! 

La ignición se produce mediante el 

uso de bujías especiales, para actuar 

las cuales se usa un condensador de 
0.06 microfaradios con una diferencia 

de potencial de 4000 voltios. La poten- 

cia utilizada es de medio Joule y es 

suficiente para producir la ignición 

aun en el caso de que los terminales 
de la bujía se cubran de carbón o agua. 

La presión máxima creada en la 

cámara de combustión expandible es 
de 300 libras por pulgada cuadrada la 

cual decrece rápidamente con la dis- 

tancia y por consiguiente ofrece muy 

poco peligro para los seres vivos. 

Las ondas producidas tienen su má- 
xima amplitud alrededor de los 40 

cps. El frente de onda se propaga en 

forma cilíndrica y en dirección per- 

pendicular al eje del sistema. Sin em- 

bargo, se pueden programar otros pla- 

nes de disparo para producir ondas a 

diferentes ángulos para mejores resul- 

tados a mayores profundidades. 

La energía reflejada persiste por tres 

o cuatro segundos y aún más, en algu- 

nos lugares. 

Cada unidad recibe el nombre de mó- 

dulo acústico y éstos se pueden com- 

binar en varios arreglos Serie-Parale- 

lo con el fin de producir un efecto óp- 

415 
 



timo. Cada línea en Serie puede tener 

hasta un máximo de 10 módulos acús- 

ticos. 

Cuando la explosión ocurre simultá- 

neamente en todos los módulos el fren- 

te de propagación de la onda tiene for- 

ma cilíndrica pero si la detonación se 

programa en forma sucesiva se le 

puede dar la forma cónica que se de- 

see, 

La energía de los ecos de una fuente 

lineal de 10 elementos es aproximada- 

mente igual a la obtenida cuando se 

utiliza una carga de media libra de 

dinamita. 

La temperatura dentro de las cáma- 
ras de combustión se mantiene nor- 

malmente por debajo de los 200 gra- 

dos farenheit. Para el caso de que fun- 

cionen mal las válvulas es posible 
mantener en el primer tubo de neopre- 

ne una llama y para evitar cualquier 

daño en éste, existe una termocupla 

dentro de la cámara de mezcla cerca 

del primer punto de ignición. Un piró- 

metro conectado a esta termocupla 

cierra el suministro de gas si la tem- 

peratura dentro de la cámara de mez- 

cla excede a un valor establecido. 

Conclusiones. 

Del estudio del GASSP podemos sa- 

car las siguientes conclusiones: 

1) Es un sistema que reemplaza efi- 

cientemente el convencional de las car- 

gas explosivas. 

2) Su efecto sobre las formas vivien- 
tes es muy inferior al producido por 

las cargas. 

3) No se produce ninguna forma de 

contaminación de las aguas debido a 

que los subproductos de la combustión 

son eliminados en forma aérea. 

4) Las ondas producidas son direc. 

cionales hasta cierto punto. 

5) El costo adicional en equipo es 

compensado por el más bajo costo de 

cada explosión; la exploración la pue- 

de efectuar un solo buque y no dos 

como en el caso convencional y el re- 

sultado final, continuo y más fácil de 

interpretar. 

6) La protección adicional que se 

ofrece a todas las formas de vida y no 

solamente a aquellas que manifiestan 

o presentan características especiales 

y excepcionales que les permiten resis- 

tir elevadas presiones hidráulicas. Es 

quizás este el argumento más impor- 
tante cuando se considere la posibili- 

dad de utilizar cualquier sistema de 

investigación. (3). 
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Un USanco con ala 

Este es el título que la revista chilena Zig-Zag ha 

dado al Banco de la República. Según la revista esta 

institución bancaria y cultural de Colombia está 

abierta para todos, a todos sirve y sólo dá dividendos 

en cultura. 

En relación con la Biblioteca Luis Angel Arango, 

la mencionada publicación, dice: 

“un edificio magnífico, construído en el barrio de La 

Candelaria, congrega esta. biblioteca, que lleva el 

nombre de su fundador y tiene más de cien mil vo- 

lúmenes, entre ellos muchos incunables, aparte de 

multitud de manuscritos. A su sala de lectura acudie- 

ron en 1963 trescientos mil lectores. No solo eso; por 

la sala infantil pasaron setenta mil niños, sobre todo 

niños pobres, quienes leyeron libros cuidadosamente se- 

leccionados. Sin embargo, la biblioteca no tiene sola- 

mente libros. En el mismo edificio funcionan salas 

de concierto, exposiciones artísticas, de conferencias, 

de televisión, etc. y una pinacoteca para la cual el 

Banco de la República adquiere uno o más cuadros 

en cada exposición de pintura que se lleva a cabo”. 
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En esta sección: 

Ultimas adquisiciones hechas por la 

Biblioteca del Comando General. 

 



NS 

ULTIMAS ADQUISICIONES 

_Keller, Werner, 1909- 

Y la biblia tenía razón; la verdad histórica comprobada por las investiga- 

ciones arqueológicas, tr. del alemán por José María Caballero Cuesta, con 76 ilus. 

en el texto, 52 fuera del texto, 3 map. col. Barcelona, Omega [1961]. 
448p. ilus. 21 cm. 

Bibliografía al final del texto. 

Contenido: Del antiguo testamento: la época de los patriarcas.- El reino de los fa- 

raones.- Del Nilo al Jordán.- A la conquista de la tierra prometida.- Cuando Israel era 

un gran reino.- Dos reyes... dos reinos...- Desde el exilio hasta el rieno de los ma- 

cabeos.- Del Nuevo Testamento: Jesús de Nazaret.- De la época apostólica. 

— 220.209 

K35 

1 — Biblia - Concordancias Históricas. 

NAGY, Imre, 1895-1958 

Contradicciones del comunismo, tr. de C. Viola Soto. Buenos Aires, Lo- 

sada, [1958]. : 
360p. 20 cm. 

335.4 

N13 
1 — Comunismo 

URDANETA ARBELAEZ, Roberto, 1890- 

El materialismo contra la dignidad del hombre; su impacto en la vida co- 

lombiana.  [Bogotá, talleres de Ed. Lucrós, 1960]. 
5h. 377p. 22 cm. 

335.40986 

U72 

1 — Comunismo - Colombia 

PLANAS-SUAREZ, Simón, 1878- 

Una desastrada negociación diplomática; el tratado de fronteras y libre na- 

vegación de los ríos venezolanos firmado entre Venezuela y Colombia.  Bue- 

nos Aires, [talleres de Juan Pelligrini], 1949. 
288p. “"h. 23 cm, 

341.287 

P5l 

1 — Venezuela - Colombia - Relaciones Exteriores - Tratados 
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JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo, 1885-1948 

Derecho constitucional de las Naciones Unidas (comentario teórico-práctico 
de la Carta) Madrid, Escuela de funcionarios internacionales, 1958. 

653p. 24 cm. 

Notas al pie del texto. 

342 

J45 

1 — Derecho Constitucional 

GUTIERREZ, José, 1927- 

La rebeldía colombiana; observaciones psicológicas sobre actualidad políti- 

ca. [Bogotá], Tercer mundo, [1962]. 
152p. 1h. 17 cm. (Colección Roca y Cincel). 

Notas al pie del texto. 

364.9861 

G87 

1 — Sociología Criminal - Colombia 

GUTIERREZ ANZOLA, Jorge Enrique, 1910- 

Violencia y justicia. [Bogotá], tercer mundo, [1962]. 
287p. 1h. 20 cm. (Colección “La tierra”). 

364.9861 

G3894 

1 — Sociología Criminal - Colombia 

CLAPAREDE, E[duardo], 1873-1940 

Cómo diagnosticar las aptitudes en los escolares, tr., bibliografía y notas por 

Alejandro Gil Fagoaga. Madrid, Aguilar, 1961. 
xix. 2929. ilus. 21 cm. (Colección Psicología y educación). 

Bibliografía al final del texto, notas al pie. 

371.26 
G54 

1 — Pruebas Mentales 

JARAMILLO LONDOÑO, Agustín 

Testamento del paisa, 32 ed. [Medellín], Bedóut, 1962. 
560p. ilus. 21 cm. 

398.20986 
J17 

1 — Folclor - Colombia 

DICCIONARIO francés-español y español-francés... Barcelona, Ramón Sope- 

na, [1961]. 
1309p. 18 cm. 

443.6 

D42 
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1 — Francés-Español - Diccionarios 

  

  

E 

6 MARTINEZ AMADOR, Emilio M. 

Diccionario español-francés [francés-español]. Barcelona, Ramón Sopena, 
[1960]. 

2 v. 22 cm. 

? Contenido: v. 1: español.- v. 2: francés-español. 

R 

443.6 

Mi17d 

1 — Francés-Español - Diccionarios 

MARTINEZ AMADOR, Emilio M. 

Diccionario español-italiano [italiano-español], revisado y ampliado por Da- 

vid Ortega Cavero... Barcelona, Ramón Sopena, [1961]. 
2 v. 22 cm. 

Contenido: v. 1: español-italiano. - v. 2: Italiano-español. 

R 

453.6 

M7 

1 — Italiano-Español - Diccionarios 

SALAS LOPEZ, Fernando de. 

Empleo táctico del armamento. Madrid, Dossat, 1960. 
xvi.  “34p. ilus. 24 cm. 

Bibliografía al pie del texto. 

623.38 

Si5 

1 — Armamento 

GUTIERREZ GONZALEZ, Gregorio, 1826-1872 

Obras completas.  [Medellín, Rafael Montoya y Montoya, 1960]. 
456p. 3h. ilus. (fuera de texto). 17 cm. (Ed. del colegio académico de An- 

tioquia, v. 1). 

| Contenido: Gregorio Gutiérrez González ante la crítica universal.- Epistolario.- In- 

| timidádes del poeta.- Poesías de Gregorio Gutiérrez G.- Poesías inéditas o desconocidas.- 

Memoria sobre el cultivo del maiz. 
| G861 

; 
G87 

1 — Poesía 

ARIAS TRUJILLO, B[ernardo] 

4 Risaralda. [Medellín, Rafael Montoya y Montoya, 1960]. 
' 6h. 259p. ilus. 17 cm. (Ed. del colegio académico de Antioquia, v. 2). 

C3863 

A74 

1 — Novela 
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RUEDA VARGAS, Tomás, 1879-1943. 

Escritos. Bogotá, [talleres gráficos], 1963. 
3v. 22 cm. Í ú 

Contenido: v. 1% Visiones de historia: apuntes. Gentes que fueron.- v. 2: La saba- 

na: confidencias campesinas. Bogotá a vuelo de pájaro. Política y periodismo. Otras 

páginas.- v. 3: Crítica. Nuestro ejército. Temas educativos. El gimnasio moderno. 

C864 P 
R830 

1 — Ensayos 

BOYD, Andrew.   Atlas de política mundial. 70 mapas por W. H. Bromage, tr., de Luis Jor- 

dá. Barcelona, Iberia, [1958]. 
156p. ilus. 21 cm. 

911 

1 — Geografía Política e Histórica 

CAMACHO LEYVA, Ernesto, 1914-1967 

Factores colombianos; Quick Colombian Facts, 8% ed. Bogotá, Instituto 

Col. de Opinión Pública, 1962. 
318p. mapa. 18 cm. 

R 

918.6 

C15 

1 — Colombia - Descripciones y Viajes 

BRANDT, Willy 

Mi camino hacia Berlín. Buenos Aires, etc., Plaza €: Janés, [1963]. 
217p. 2h. 18 cm. 

923 

B711 

1 — Berlin - Guerra Mundial, 1939-1945 

GUTIERREZ, José Fulgencio. 

Galán y los comuneros (estudio histórico-crítico). Bucaramanga, imprenta 

departamental, 1939. 
409p. 1h. 21 cm. 

Bibliografía al final del texto. 

923 

Gl5g 

1 — Galán, José Antonio, 1749-1782 

2 — Colombia - Historia - Comuneros 

ZWEIG, Stefan, 1881-1942 

María Estuardo. Barcelona, Juventud, [1959]. 
38lp. 1h. ilus. 22 cm. 
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M172z 

1 — María Estuardo, Reina de Escocia, 1542-1587 

GALLAND, Adolf, general, 

Memorias; “los primeros y los últimos”, prólogo a la edición española del 

general Francisco Fernández-Longoria. Barcelona, A H R, [1955]. 
530p. foto, ilus. 22 cm, (libros que hacen historia), 

: 940.548 

G15 

1 — Guerra Mundial, 1939-1945 - Narraciones Personales 

CHURCHILL, Winston Leonard Spencer, 1874-1965 

Historia de Inglaterra y de los pueblos de habla inglesa, tr., de Santiago 

Ferrari, [1* ed. Buenos Aires], peuser, [1958-1959]. 
4 v. front. ilus. 23 cm. 

Contenido: v. 1: Nace Gran Bretaña.- v. 2: Gran Bretaña surje.- v. 3: La era de la re- 

volución.- v. 4: Las grandes democracias. 

942 

Ch87 

1 — Inglaterra - Historia 

ITALIAANDER, Rolf. 

La hora de Africa, tr., de Ana F. Descatllar. Barcelona. Ed. Seix Barral, 

1961. 
359p. fotos. 21 cm. (Colección Testimonio). 

171 

1 — Africa - Historia 

ACEVEDO LATORRE, Eduardo. 

Colaboradores de Santander en la organización de la República. Bogotá, 

Cromos, [1944] (tomado del lomo). 
274p. retrs. 24 cm. (Biblioteca de Historia Nacional, v. 70). 

Notas al pie del texto. : 

986.104 

A23 

1 — Colombia - Historia - República 

2 — Santander, Francisco de Paula, general, 1792-1840 

JIMENEZ MOLINARES, Gabriel. 

Los mártires de Cartagena de 1816, ante el consejo de guerra y ante la his- 

toria.  (t. 1.) [S. 1.], Imprenta departamental, 1947, 
xvi, 433p. 25 cm, 

Bibliografía al final del texto, notas al pie. 

986.113 

J45 
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1 — Cartagenta - Historia 

MENDOZA NEIRA, Plinio, director, 1902- 

Colombia país de ciudades, Medellín.  [Bogotá, Libr. Colombiana Cama- 

cho Roldán, 1962]. 
(Sin paginación). ilus. 24 cm. ( 

986.122 

1 — Medellín - Historia 

MENDOZA NEIRA, Plinio, director, 1902- 

Boyacá.  [Bogotá, Ramón Cuervo Patarrollo y Luis Mario Rivadeneira, 

s. f.]. (Sin paginación). 
Dus. 24 cm. 

986.135 

M35 

1 — Boyacá (Departamento) - Historia 

MARTINEZ DELGADO, Luis, 1896- 

Popayán, ciudad procera. Bogotá, Kelly, 1959. 
35lp. 1h. 22 cm. (Biblioteca Eduardo Santos, v. 16). 

986.152 

MI17 

1 — Popayán - Historia 

MENDOZA NEIRA, Plinio, director, 1902- 

Colombia país de ciudades, Cali.  [Bogotá, Libr. Colombiana Camacho Rol- 

dán, 1962]. 
(Sin paginación). ilus. 24 cm. 

936.154 

1 — Cali - Historia 
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Edición de 17.000 ejemplares para distribución 

interíor, así: 

Armenia : 

Barrancabermeja 

Barranquilla 

Bucaramanga 
Buenavista . 
Buga + 
Cali 

Cartagena. 

Chaparral * 
Chiquinquirá. 

Cúcuta ' 
Cunday 

Florencia 

Ibagué 

Ipiales 

Líbano 

Argentina 
Bolivia 

Brasil 

Chile 
. Costa Rica 
Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México | 
Nicaragua 

Manizales 

-. Medellín 
Melgar - 

. Neiva .. 

Palmira 

Pamplona 
Pasto 

Pereira 

Popayán 
Puerto Berrío 
Santa Marta 
Socorro 

- Sogamoso 
Tunja 

Villavicencio 
Yopal 

Igualmente se despacha a las demás ciudades importantes del país. 

¿Servicio de canje y suscripciones en los siguientes países: 

Uruguay 
Panamá 
Paraguay 

Perú 

Venezuela 

Estados Unidos 
Canadá ' 
España 
Italia 

Portugal 
Francia 

   



GUIA DE ANUNCIADORES 

Hotel Tequendama (Contraportada Anterior) 

Industria Militar (Contraportada Posterior) 
: Página 

Fondo Rotatorio del Ejército .. .. .. .. .. .. .. 291 

Compañía Transportadora, S. A. ..... .. .. .. .. 292 
“Club Militar de Oficiales .. .. .. .. .. +... .. 297 : 

- Industrias Metálicas ABBA .. .. .. .. +. +. 298. 

Colombiana de Frenos Ltda. .. .. .. .. .. +. 299 

Compañía Nacional de Chocolates .. .. .. .. .. 300. 
Fertetería Belgá .. .. 2. e. .. 0. 0. cite ce. * 18097 
Bavaria, E. As .. .. va cnn e. ei e ae e 310- 
Tejidos Leticia .. .. . ena dl 318 

Cuéllar, Serrano, iómioK : y Cía. Leda. .. o. ¿sn .. 819 

Caja de Vivienda Militar .. .. .. .. .. .. +, 329 

Casa Olímpica .ii.. ..o ooo +. .. +. +... .. 0. 330 

Optica Alemána Ltda." 1. us o! 
Fondo Rotatorio de la. Armada +. .. :. ..... .. 339 

Dersa (TOP) .. .. .. oo ..o o... do muse... 840” 
Banco: CaÍetero".. ..ubn el e e a a A 449 

Lavadoras Hoover ... ..... de aos 350 , 

Federación Nacional de Cafeteros ch di 359 

Metálicas Fibo y FitIO .. .. .. .. .. .. .. .. -360- 
Gaseosas Colombiana, S. A. .. .. 0.1.0... .. ...<. "891 
Esso Colombiana .. +... .. 0... .. .. .. .. 392 
IMUEÍS e ma a a e A e a 397 

Comestibles La Rosa .. .. .. .. .. +. .. 0... («. 398 

Cilaian. 458 5 sn da os e e ros 
Seguros, BOÍÍVAE 0. omiso em ce e o e as e OE 

IBM de Colombia, S. A. .. .. .. .. 0... .. .. .. 427" 
Melmac: = ESÍCA: mx so 50. 5.2... 4 is ia 430: 

429



LEGITIMA 

AN o 

VAJILLAS DE CALIDAD POR 

IA ELE AA 
) A IIS 

IA IATA 
E AIRES ES RSE 
ASES AE ASS ENTE 

AA AA 
; : (R) Marca Registrada  



  

    
SEGUROS BOLIVAR es una organización moderna 
y dinámica... en contínuo crecimiento. Ello se 
debe principalmente a la cuidadosa atención y 
magnífico servicio que damos a nuestros clientes. 
Y esa es, muy seguramente, la razón de ser de 
nuestro gran desarrollo y el notorio aumento de 
nuestra clientela. 
Para hacerle frente a este ritmo de progreso, nos 
preocupamos por mantener un cuerpo de Agen- 
tes altamente calificado que seleccionamos y 
debemos aumentar a ese mismo ritmo. 
Llegar a ser agente de Seguros Bolivar, es en 
verdad, una profesión interesante. Es una profe- 
sión lucrativa que asegura un gran prestigio per- 
sonal, proporciona enormes satisfacciones y 
ofrece prosperidad e independencia. Es, en una 
palabra, UNA PROFESION SOBRESALIENTE. 

| UFREGEMOS UNA PROFCO! 
INDEPENDIENTE 
Para hombres independientes, 

PROSPERA 
Para hombres que buscan prosperidad, 

DE CONFIANZA 
Para hombres que inspiren confianza, 

SOBRESALIENTE 
Para hombres sobresalientes, 

Y ESTABLE 
Para hombres estables. 

  

  

  

  

LA PROFESION DE AGENTE DE SEGUROS BOLIV! 
Por eso nuestros Agentes, los Agentes 
Seguros Bolívar, deben ser sobresalientes; tel 
un buen nivel de educación, ser estables y 
gran solvencia moral, ser responsables y, sol 
todo... capaces de ambicionar un sólido futi 
independiente ... a base de trabajo, tesór 
superación personal. 

Si usted cree ser esta clase de hombre, veng 
SEGUROS BOLIVAR. Solicite una entrevista 
Gerente de la Sucursal o al Director de la Agen, 
en su localidad y pida un folleto descriptivo. 
nuestra profesión. 

Si lo prefiere, escriba directamente a: 
ALBERTO HOYOS Director Nal. de Reclutamie 
y Selección. Seguros Bolivar Carrera 10a. No. 16 
Bogotá, 1,D. E | 

  
PARA USTED HAY UNA PROFESION SOBRESALIENTE 

HAGASE AGENTE DE SEGUROS BOLIVAR 

SUCURSALES: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, | 
Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Santa Marta.- AGENCIAS: An. 

serma,Barrancabermeja,Buenaventura, Buga,Caicedonia, Cartago, Ciénaga, Convención, 

Chinchiná, Duitama, El Banco, Espinal, Fundación, Girardot, Honda, Ipiales, La Dorada, 
La Virginia, Magangué, Málaga. Mompós, Ocaña, Palmira, Pamplona, Popayán, 

Quimbaya, Riohacha, Riosucio, Roldanilio, Salamina, San Gil, San Vicente, Santa Rosa 

de Cabal, Santander de Quilichao, Sevilla, Sincelejo, Socorro, Sogamoso, Sonsón, 
    A A PST SS AR  



  

  

  

A NuesTrRoS COLABORADORES: 

Informamos a nuestros colaboradores, del futuro, que la Revista 

de las Fuerzas Armadas en su deseo de prestar un servicio eficaz, 

solicita el cumplimiento de las indicaciones siguientes: 

a) — Las colaboraciones deben escribirse en máquina a doble 

espacio y con copia. 

b) — Posibles dibujos en tinta china negra, para facilitar la 

confección de los clisés que sean del caso. 

c) — Con la colaboración, su autor debe enviar igualmente 

lo siguiente: 

Datos biográficos generales de carácter profesional, a 

fin de que la Dirección escriba el “curriculum vitae” 

para los lectores. 

Retrato tamaño postal, para permitir el dibujo a plu- 

ma, con el que se espera ilustrar cada escrito que se 

publique. 

Las colaboraciones se reciben en el “EDIFICIO DEL C.A.N.” 

Avenida Eldorado Carrera 50 — Oficina 430. 

Direccion Revista FF. AA.     
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