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NOTAS EDITORIALES 
  

L. 105 

H Mit PUOCrPZaAS ql 'itares 

en Ls 

Dinámica Wacional 

Acción Cínrica Militar desarrolladas por les 
Fuerzas Militares, ya que es una actividad re- 

lativamente nueva dentro del ambiente castrense y 

cuyo significado y alcance no se comprende. algunas 

Ec variados conceptos sobre las labores de 
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veces, e cabalidad. Esta disparidad de opimones exis- 

te porque aún se mantiene um noción anticuada de 

las misiones que les corresponden e las Fuerzas Mi- 

titares de uma nación y a la influencia que ellas de- 

ben tener dentro del conglomerado social, 

Sin embargo, los conceptos han venido madifi- 

rúndose favorablemente, pudiéndose afirmar, hoy en 

dín. que tanto civiles como militares están conven 

cidos de la bondad del sistema y que le prestan su 

colaboración y apoyo decididos y entusiastas. Este 

cambio de actitud se debe u la apreciación, durante 

el deserrollo de los diferentes programes, de que la 

contribución de las Fuerzas Militares no sólamente 

he sido valiosa sino que ha dado origen. q un acer- 

camiento cada vez mayor y a un entendimiento más 

estrecho entre las aytoridades civiles y las militares 

y entre éstas y el pueblo. 

Algunos sectores miraron con recelo est vue- 

va actividad militar, porque llegaron e imaginar que 

se trataba de uno intromisión en sus misiones espe- 

cificas o una yuxtaposición de funciones claramente 

establecidas; pero cuando la opinión pública se dió 

cuenta y comprendió que la finalidad ne era otra que 

la de ayudar al desarrollo de las masas campesinas de 
escasos recursos y « las regiones más atrasadas, la 

acogida fue ampliamente satisfacioria. 

Para lograr los objetivos trazados per la Acción 

Cinca Militar se ha hecho una completa planificación 
Y, por medio de Directivos, se har fijado loz metas 

por alcanzar, unas a largo y otres a corto plazo. Las 

actividades a largo plazo están constituádas por aque. 

as obras que benefician a las comunidades en gene- 

ral, como carreteras, hospitales, escuelas, etc, y cuya 

terminación requiere no solamente de un tempo 

prudente sino de un Jfinanciamento oportuno e in- 

dispensable. Tus labores a les cuales se les hu 3e- 

ñalado un corto plazo están constituidas por activi- 

dades que pueden ponerse en ejecución de manera 

inmediata, tales como dispensarios médicos, campañas 

de vacunación, asesoría técnica, transporte, reparió- 

ción de alimentos, eto. 
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Habiendo un campo tan amplio para. actuar, por 

ta multiplicidad de los frentes abarcados y los in- 

mensos problemas que es necesario atender en todas 

las regiones del país, es aventurado y difícil conere- 

tar, en forma siguiera aproximada, una meta por 

“alcanzar en cada caso, razón por la cual se ha pre- 

visto el desarrollo de esta uctisridad en forma per- 

manente. buscando ast el mayor número de benejfi- 

cios posible. 

De un tiempo a esta parte, las Fuerzas Militares 

y de Policía vienen enfrentándose qu una serie de 

acontecimientos de carácior subversivo, como la gue- 

rra de guerrillas, desarrollada en diferentes lugares 

del país y aún dentro de lus mismas ciudades, ¡por 

elementos adoctrinados hábilmente y que implanían 

el terror como sistiena para imponer su voluntad y 

su ideología « las gentes desprenenidas. Algunas de 

estas guerrillas, tipicamente ecormunistos, llevan a 

rubo la guerra revolucionaria con miras q obtene:; 

ei poder total y modificar integralmente, por medio 

de la violencia, muestros sistemas sociales, políticos 

Y econónicos. 4 esto se suman las dificultades de 

orden económico, las desigualdades sociales, el aban- 

dono de extensas regiones agrícolas y el aumento de 

la población urbana como consecuencia del éxodo 

rural, iodo lo cual es explotado hábilmente por agi- 

tadores marxistas y por elementos extremistas que 

buscan el apoyo de las masas populares para tinpo- 

ner su ideología. 

La experiencia ha demostrado que las medidas 

de indole exclusivamente militar no pueden reme- 

ciar, aisladamente, los múltiples problemas ocasio- 

nados por la alteración del orden público, si ná van 

acompañados de una acción integral encaminada a 

eliminar las deficiencias internas y a proporcionar 

al hombre una vida mejor. 

Para lograr este propósito se creó la Acción Ci- 

vica Militar, y las Fuerzas Militares han venido com- 

plementando sus tareas específicas con campañas de 

ayudo a la comunidad, adelantadas con entusiasmo 
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y en busca permanente de una mayor vertebración 

e integración de los progremeas, con el fin de alcan- 

zar cada vez una meta más anpla, ligando a ellas 

los diferentes organismos de usistencia social, ayu- 

da técnica y económica con que cuenta el Estado. 

Como consecuencia, la Acción Cívica desarrollada, 

por lus Fuerzas Militares ayuda a despertar in sen- 

sibilidad social de los habitantes y e aunar la capaci- 

dad potencial de los organismos estatales y entida- 

des semioficiales y particulares, para buscar un 

mejoramiento progresivo en el nivel de vida de los 

ciudadanos e impulsar el esfuerzo de la comunidad 

hacia su propio beneficio material y espiritual. 

Conscientes las Fuerzas Militares de que no es 

posible lograr el progreso general del país perma- 

neciendo all margen de su desarrollo, y de que la lu- 

cha por la paz interna debe complementarse con 

obras de beneficio común, para convencer a las gen- 
tes de la buena voluntad que se tiene para ayudar- 

les a solucionar sus problemas, prepararon los pla- 

mes correspondientes de Acción Cívica, los cuales 

fueron ampliamente acogidos por el Gobierno y prin- 

cipiaror a ejecutarse desde el año de 1983. Desde 

esta fecha, en forma infatipable, las Puerzas Militares 

han venido laborando sin descanso en obras que han 

llevado el progreso e vastds regiones del pais y el 

alivio a los males que aquejan inumerables hoga- 

TOS campesinos. 

Las Fuerzas Mililares se hallan convencidos de 

que esta labor ha. sido benéfica para. la comunidad, 

por lo cual continuarán desarrollándola durante el 

tiempo que sea necesario, para que lo gue elias estén 

en ceovacidad de hacer Uegue prontamente y al ma- 

gor número posible de compatriotas. 
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vé son y en que se fundamentan 

las tendencias humanas a esta- 

blecer contacto con sus semejan- 
tes, a salirse cada cusel de su propio 
yo, para volcarse en el ánimo de su 

vecino y buscar en él st alter ego, si 

complementación volitiva y racional? 
Fsta pregunta, aparentermsente compli- 

cada y difícil, sólo admite una Yes- 

puesta, que si bien es cierto no satis- 

face por entero nuestra curiosidad, sí 
deja a la mente libre de abstrusos in- 

terrogantes y dispuesta a eceptar sin 

reticencias el fenómeno: La sociabilidad 

humana parece ser una ley natural con- 

génita a su naturaleza, gue nace en lo 
íntimo de la conciencia; un imperativo 
Ge la razón que rige las actividades 
pensantes y comienza a hacerse presen- 

te desde el momento mismo cuando el 

reción nacido abre los ojos a un muz- 

do desconocido, conoce la l9z y recibe 

a través de sus cinco sentidos las pri- 
meras sensaciones vitales, 

El instinto de comunicación, sí bien 
se mira, cumple en el orden espiritual 
con la primordial tendencia orgánica 

de conservación y propagación de la 

especie, Busca 4 través de la mímica 
primero, de la palabra después, la mu- 
iva fecundación de los seres que le 
son afines. Cada uno da y recibe. Da 
y recibe toda clase de experiencias, de 
descubrimientos, de elucubraciones in- 
telectivas y sensoriales. Todo ser vierte 
en el sujeto escogido para el mutuo la- 
tercambio las enseñanzas de su perso- 
nal experimentación; entrega a los de- 

más parte de personelidad y recibe E 

su yez, la corriente de ldeas originadas 
en mentes condicionadas por circuns- 

tancias y conformaciones diferentes: 

afimes, complementarias y, en ocasio- 
res, contradictorias. 

Este Nuíz del pensamiento, ininte- 
irimpido y actuante desde el instante 
en el que sobre el haz de la tierra suz- 

só la luz del reciociaio, ha cumplido 

sucesivas etapas de superación y, ha- 

ciendo uso de instrumentos y medios 
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que a diario se perfeccionan y amplían, 
está estructurando una eonciencia uni- 

versal y por caminos, en ocasiones 

abiertamente divergentes y opuestos, 

persigue la unificación conceptual, el 
acuerdo integral de las unidades y su 
cobesión en lo que podríamos Hamar 

el ente colectivo; es decir, la totaliza- 

ción de los sumandos, que en este cara 

están representados por los integranieos 

de todas las razas diserninadas en nues- 

tro pleneta. 

— 

Esbozada ya la significación meta- 
Hísica de lo que se ha intitulado como 
Relaciones Humanas, y que spartándo- 

nos de lo abstracto denominaremos en 

adelante Relaciones Públicas, trataré 
abcra de situar su significación con- 

creta y práctica dentro de la agrupa- 
ción Social de las Fuerzas Militares, 

lo que constituye el objetivo primordial 
de este estudio. 

Debe destacarse, en primer téxmino, 

que las Relnciones Públicas son, como 
arma psicológica, una necesidad y de- 
sermpeñan una misión de efectos y 
repercusiones visiblemente aprecisbles. 
El uso adecuado de esta £rma dará 
la medida de su eficacia en jodas las 

oporiunnidades: antes de una operación 
bélica, durante su desarrollo y, más 
tarde, durante la consolidación de los 
planeamientos efectuados, la interven- 
ción de las Relaciones Públicas en fun- 
ción militar, es indescartabie y obli- 
gente, La estructuración de laz Fuer- 
zas Armadas en la edad moderna no 

puede desentienderso, sin correr el ries- 
go de un seguro fracaso, de la actívi- 
dad propagandística, informativa y 
orientadora que debe incidir sobre sus 

propios miembros, sobre sug conciu- 

dadanos y, hasta donde las cirennsian- 

cias lo requieran, sobre €l resto de 

conterráneos, 
Sin urelender hacer un detallado 

anátisis del comienzo y desenvolvimien-



to de osta actividad dependienta de los 

Comandos Militaros, se puede afirmar 

que su aparición, funcionamiento y 

vericbración son de una relaliva ae- 

lualidad, 

Lo Edad Anligua, com sus hordas 

de combatientes férreamente tincidos a 

caudillo apocalíviico, de fallo ¡nape- 

lable y justicia implacable: la Edad 

Media, con sus reves y señoras [vucdta- 
les de horca y cuchillo, listos « soma- 

ter bajo la loy del más fuerte a pue- 

blos y narmones: y gun ÍaAs primeras 

épuocos de la Edad Modera con sus 

Ejércitos oxclusivistamento disciplina- 

dos. fodos cilos abroauelados en el 

apartamiento de su prapia círculo, ie 

oóraeron. cast tofalmente la suene y 

derechos de las otras elusos sociiies 

de aqu a ás que dedicedas u la pepe: 

    caleción intelocival. 2 ta políti al 

Duce a En Industriti. +1 Agro. vo 

tan niuendos dijerentes y hubleabas 

  

lenguaje. La educación las 

vostumbres el modes v+ivendi de vans 
Y otros levantaba ejtsina barrer 

que ninguna de las dos parlos quería 

ni padía romper. 

El hembre como miñiiar, valo docir. 

como castrense, enclaustrado. al i2uel 

que lás órdenes religiósas, ercó su ána- 

bito y ajustó su conducta a reglas y 
cánones independientes de los de la 

comunidad. Formó una vasta, on la más 

vígida acepción del vocablo, Las ac- 

ciones ofensivas y defensivas que ha- 

bría de asumir las llevo a efecto bajo 

su riesgo y responsabilidad. No había 

menester ayuda de gulenos no estaban 

versados en el arte de la guerra ni ha- 

bían traspasado el faso de 3us casil- 

Nos almenados. 

Pero los tiempos fueron cambiando, 

Las armas desiructivas dMlateron su 
monilero poder; la profundidad de la 
atmóstera y la de los mares abrieron 
sus secretos a la investigación y hoy 

dispone al hombre para sus impulsos 

bélicos de un esceñario sin fÍronieras, 

sin distancias, casi sin limitaciones. 

Urgidas por los aveness de lu cien- 

cia y de la técnica, espuieadas por el 

infetigebie adelanto de los medios vfen- 

sivoz y coulim-ofensivo. las Wacionali- 

dades lodas se afanan por allegar el 

mayor cumulo de elementos quo pue- 

dan contribiar a su salvacuerdia, 

Claramente 30 ve entoneos, cómo 

las velaciones eívico-militares lomearon 

el puesto que les correspandía en el 

pleno estuial y comunicotario. Las al- 
tas jeraranías, conscientes de las gra- 

vísimas responsubilidades que sobre 
ollas pesan, sabedoras de que anelúsn 

como delegatariós de una sociedad a 

lo que Ean de proteger tn su il 

honra y bienes, han incorporado qn su 

planteamientos operacionales a Jas Ro- 

tacionos. Públicas, 

Saber Jos Mandos dirsetivos a at 

r hora de ebkora. evnndo Tos pueblos 

se multsftican £a prugresión que xa ya 

siendo alernuanlo para la =apervivoncia 

de la htaumanidad. ol elote perdió 

su razón de sor gr el socralo solo puede 

«ubyielin cnerdo razones lácticas y O 

trotégicas asi lo demundaz, Xo £s má 

ginoble que, en la cra que vivimos un 

país, por ovcqueño y alcindo que se lo 

supouga, pueda desconocer integral 

mente los hechos ave lo circundan y 

que, en una u otra forma, lo afecien, 

El alslemiento ótnico ya periclitó y 
las murallas chinas derrumbadas por 

los siglos, apenas si se remoernoran £omo 

elemento decorativo de una postal de 
leyenda. 

"Tenemos, pues, que la camunicación 

entre muitares y civiles, su enleza- 

miento, es un Árma que alínea en sl 

arsenal donde forman aviones, parcos, 

tanques y cañones. Particioa de la pa- 

tencialidad de estos instrumentos y go- 
za de ventajas que los puros medios 

físicos no poscen. La razón es obvia: 

todo el material combativo, actúa 2o- 
mo elemento dirigido, cuiado; automé- 

ticamente cumple su orden con resul- 
tados más a menos satisfactorios, más 
ú menos positivos. Ea cambio, las Re- 

    

   

uo es 
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laciones Públicas dirigen, guían; su 

energia Gúirectriz, emana de la idea, 

sus vehículos transportadores, la pa- 

labra, la imagen, el gráfico y nume- 

rosísimos medios de expresión, 

Cumpla ahora señalar cuál es el ob- 

jetivo especifico, la razón de ser de su 

funcionamiento, su aplicación en el 
campo de las armas. 

Objeto principal de este recurso es, 

sin duda, la preparación psicológica de 
las gentes para ser persuadidas, en una 

determinada situación, de la zezón que 
asiste a los mandos militares para obrar 

en tal o esal sentido, para tomar esta 

o aquella resolución, esta ruta y no 

la otra. Si la persuasión no se obtiene, 

sino que, al contrario, la lebor comu- 
nicativa provoca recelos, dudas, argu- 

anentlaciones en contrario, resistencias, 

quiere decir que algo auda mel en el 
mecanismo del contacto y ques el siste- 

ma iodo falla en su aplicación y no 

cumple la consigna de penetración 

asignada. 

De lo dicho se doduos que la máxi- 
ma aspiración para el buen éxito de 
las Relaciones Públicas está en obtener 
la confianza de la entidad, del grupo 

o del individuo, Una confisnza que por 

sí raisma constituye una colaboración, 
un punto de apoyo para la buena mar-. 

cha de propósitos mediatos o inmedia- 
tos. Sin el cimiento de esa confianza 

los planeamientos directivos. podrían 

werse obstaculizados, interferidos y aún 

anulados por quienes no tenen le en 
el acierto de los que conducen sus des- 

tios. 

Pero hemos de observar que el es- 

tado anímico de enmiianza, vale derir 
de entrega personal de la voluntad, 

así la colectiva como la individual, no 

es un fruto de generación espontánea, 

que crezca en cualguier campo y bajo 

condiciones desfavorables. Necesita pa- 

ra su germinación del abono adecuado, 

de la tecundación indispensable, 

Y cuales son esos genes, esas subs- 

tancias nutricionales? 
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Solamente la verdad, expuesta con 

sinceridad, sin subterfugios. 
Las Relaciones Públicas, esencial 

mente, no pueden concebirse como un 

sistema de engaño o de desviación del 

ertterio en las zonas de opinión, Una 
información falsa, por hábil que se la 

suponga, por muy llamativa que sea 

su exposición, no pueúe Jamás tener 
una permanencia estable. 

Ei individuo y las masas, cualesquier 
ra Gue sean su condición sociel y su 

fival educativo, disponen siempre de 

fuentes informatbras, de datos, de in- 

dicios, de caminos que indefectibiemen- 
te Heven a conclusiones ciertas. En to- 

do problema planteado a la mente ha- 
mana, trascendental o baladi, pero que 
debe ser dilucidado —a lin de recha- 
zarloa y acogerlo— el raciocinio en fun- 

ción dialética, discrimina, escoge, ell- 

mina, sintetiza y vpersipue la fórmula 

conszenencial que le satisfaga su ten- 
dencia a la posesión de la verdad., 

No significa, lo dicho, gue siempre 
haya de derirse toda la verdad ni que 
heya de revelarse sin limitaciones el 

fondo de una planeación, o que deba 

descubrirse sin reservas una precisa 

situación, gue al hacerla de dominio 

público perdería su poder sorpresivo 
y debilitaría su estruetura, Sin una ha 
teligente dirección, las Relaciones Pú- 
blicas, en todos los radios de acción, 
pueden desembocar en consemmencias 
negativas y volverse, a manera del bu- 

amerang, contra su mismo creador, En 

si ámbito militar, se comprende muy 

bien que razones técticas y estratégi- 
zas no bagao aconsejable dar al cono- 

cimiento de los asociados especificacio- 
nes y detalles que por su naturaleza 

sirvan a los intereses adyersarios. Re- 

sumiendo, las Relaciones Públicas de- 
ben “cifundh"” y “preservar”; difundir 

lo que sea necesarío para el logro de 
un objetivo que afecta a la comunidad; 

difundir las informaciones conducen 

tes a cimentar el prestigio y solvencia 

moral de quienes están encargados de 

 



defender la seguridad personal y colec- 

.eliva de sus delegatacios; difundir para 

lograr Ja coliboración Y apeyo de Jos 

estamentos sociales que, PO sus Fespec- 

tivos campos de acción, han de prestar 

su ayuda y apoyo al cubre dirigente 

responsabilizadeo 0 auna tarea de des 

fensa. Y “Destacar” O sea como lo 

señala el vocablo. procurar gta el buen 

nombre de las Instifuiciónes Armadas, 
on tiesto caso. ne decugk ni se dos- 

prestigie: gue en todas las eopertenida: 

des —las adversas, las didesas y las 

propleias— las masias debidamente ade 

vertidas e [oformedes, conliemen su 

sefuridad en quiea Hene on sl mano 

la teájula y de el derrotero, 

La cerencia de unas buenas Relacio- 

nes Públicas, o su aplicación errada 
y acaso mal intencionaMa. arcuina es 

fuerzos de años, desvaloriza sacrificios. 

desvertebra organizaciones Y anarquiza 

las más acertadas especulaciones. Bien 

conocemos, en lo que «lane a la mili: 

  

  

cía. como siicede que, el exento la fa- 

laria de un Jefe, la falía do un diroc- 

tivo. la inhabilida d de una voz de man 

do. contingencias eslas ujenes a la fa- 

tibilidad humana, carobier stbifemente 

la puena disposición de fas multitudes 

que olvidate fácilmente los beneficios 

recibidos y extienden si condena p tos 

de unas Tastitución donde, quizá, solo 

el Uno entre siento defeccionó. Conquis- 

tas ganadas en la conciencia de las 

mesas a bese de pactenela, buena vo- 

iuntad y demostraciones objetivas de 

ENEE icrdan indiferentes y Hhos- 

tiles a los mal informados, e los desco- 

nectacios de los centros impulsores que 

no los tuvieron en cuenta 6 quo jusisa- 

ron, tal vez, estorbosa 14 participación 

espiritual «de seros porlsnmacientes 2 

diforentes estralos. 

Las Relaciones Públicas son un hilo 
comunicativo, une onda receptora y 

transmisora, y han de poseer los atri- 

butos de la continuidad, de la perma- 
nencia. Llevadas esporádicamente, a 

saltos, al vaivén de las improvisacio- 

  

nes, se frustra se finalidad y dejan de 

3er un sistema debidamente canalizado; 
Su manejo hy de encomendatar al per- 

soval de expertos due posea las euali- 

dados exigidas por este prolesión y de 

las cuides traterémos adelante 

En el manejo de lés Relaciones Pú- 

blicas Militares su rádio de sección ha 

de ejercerse desde adentro hacia alue- 

19. Los Oficiales, dos Suboficiales y los 

Soldados deben tener la Ilustración 

adecuada sobre 0l por qué del papel en 

él gue cada ino de cllos se pneuadra. 

Atmque es cierto que las órdenos eas- 

irenses son de saerácier terminante, no 

discutibles y de oblicade obediencia, 

no obsta ello para que los rolaciónis- 
tas. haciendo uso directo de Ja palabra 

cv de otros medios ostoridos a su olce- 

ción, proceren a sus compañeros y su- 

ratternos la comprensión cue todo sor 

tación necosita pera la justificación 

de sus actos. El Soldado que, además 

de cumplir una orden y cjecuter un 

moxiiiente pa ha ins- 

   

va el «ual se de 

truído previemoente, pero cuyas rmotiva- 

clones ni siquiera visltumbor y, AG será 

el stjeto activo que sabe púr qué se 

le ilamo a servicio, cuól es el molivo 

para gue da Ración. su Patria, lo haya 

separando de suhogar, de 1 mundo fa- 

taidiar y social. donde dustuvolvía su 

vida, alimentaba sus usiones y enean- 

taba sus cuolidiarnos probleraas. No hay 

aue desestimar, tampoco, que el reufu- 

ta, el +oluntaria, £l soidudo, siguen 

siernmlo miembros de sus respectivos nú- 

cleas sociales. Que duraate su paso por 
los centros cuartelarios y Iisgo, cuan- 

do pase a las reservas, llevan o las 

gentes que los rodean el truto de las 

experiencias adquiridas durante su as 

tividad militar. 

Se desprende de fodo esto, que los 

responsables de las relaciones militares 

no pueden considerar a sus hombres 

corno simples insiriementos combatien- 

tes, sina que al influir sobre todos y 

cxda uno de ellos, están trabajando so- 

bre la psiquis de una colectividad, están 
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infiltrándose, si asi puede decirse, en 
el fondo de innúmeras conciencias. La 

voz del soldado que sirvió bajo bende- 
ras pur espacio de tiempo, corto o largo, 

ejercerá valiosa influencia en el con- 
cepto aprobatorio o desaprobatorio de 

conciudadanos interesados en penetrar 

las características de una Institución, 
que miran $6n respeto, pero tembién 
con recelo y, en ocesiones, sún con 
desconfianza, 

Cansecuencia lógica es la de que las 

Relaciones Públicas Militares en tun- 
ción interna, O sea elrenascritas a to- 

dos los componentes del Cuerpo —Ofi- 
ciales, Suboficiales, Soldados, Personal 
Civi— encaucen sus directrices hacia 

la formación moral, intelectual y s0- 

cial de sus miembros. Ei uso del um- 

forme, en todos los lugares y eireuns- 

tancias, no ha de ser nunca patente de 

corso para transgredir las normas que 

obligan €n la vida civil El personal 

militar en guarda de su honra, de la de 

su profesión y de iz del país ul que 

representa, está sujeto a practicar las 

dxusmas reglas de decencia y puleritud, 

de honradez y rectitua, dietedas para el 
paisano. 

En este orden de ideas, no se puede 

omubr la importenela que (ene la la- 
bor relacionista del «<iero castrense. 

Sin considerar el sacerdocio adscrito 

ala esfera militar como un instrimento 

de ella, no hay que hacer a un lado la 
imporiencia del sacerdote en el mundo 
de la milicia. Cop acceso a todos las 

jerarquías, es el confidente y denosi- 
tario de bombres cuyo espiritu religio- 
so peconorze en él al legítimo intérpre- 
te de la verdad. El General y el recluta 

acuden a su consejo y buscan en 3u 

asesoría espiritual la pbsolución de 
problemas de oda igdole. Sus suBieren- 
cias, puaca son rechazadas de pleno ni 

marginadas a la ligera. El Capellán, 
que por derecho reglamentario forma 

dentro del Escalafón, ostenta así una 

doble autoridad y cobstiluye, en ver- 

dad, janto con el personal especializado 

£ 
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de relaciones, un canal que da salida 

a los conflictos psicolópicos y a los 

estados de ánimo dubitativos. Su grien- 

tación, que siermpre hemos de suponer 

sabia y prudente, puede, més de una 
vez, consolidar plensamientos, apoyar 

iniciativas y resolver incógnitas. El Sa- 

eccrdote castrense refuerza las decisio- 

nes del Oficial superior y robusteca la 
discipima de los inferiores. 

Para der in a esta panorámica 8x- 

posición, diré que ias Relaciones Pú- 
blicas deben fijar su preferente obje- 

tivo en el contacto directo con la po- 

blación civil Ei paisana, según térmi- 

mo comúnmente usado y admutido, es 

el sujeto sobre el cual el servicio ln- 

formativo «proyecta su pensamiento, 

El paisano capta y asimila el material 

informativo que irradian los dirigentes 

de Relaciones por medio de la prensa, 

de la radio, de le propaganda gráfica, 

de las conferencias, del ene, ete. 

Es en esta fención donde el sistema 

de relaciones reguiere ser cperado ron 

el máximo de imelísencia y disceuni- 

miento. Hay que entender cómo se de- 
be dar una información, qué clase de 
información se debe suminisitar y 
cuál no conviene dibundar, por razones 

de seguridad inierna o externa, Ciel 
es el tiempo oportuno para enterar a 

las gentes de suresos especificos, Cuyo 

conocimiento, si tardío, pierde el elee- 

to que se buscaba y, si prematuro, po- 
¿Jría ¿rastornar o hacer ineficaz, al me- 

pos, cualquier coordinación operaliva. 

Finalmente, la noticía debe ser ubicada 

en el lugar que le corresconde, lo que 

quiere decir que se dehe elegir el dón- 

de. Es natural gue una información 

transmitida a terreno adversario 1 hos- 

til y según el cerácter que se le dé, * 

la forma como se difunda, ocasionará 
secuencias positivas O negativas. 

La noticia difundida es una bomba de 
tiempo, instantáneo o retardoedo, de de- 

licado manejo y de efectos caleuiables. 

Su utilización mecesita manos éxper- 

tas.



En la creencia do haber defimdo con 

suficiente claridad la materia de miex- 

posición, haré en seguida 11 breve aná- 

lisis sobre los requisitos que debe rév- 

nir el personal (trigenie de las Rela- 

cionos Públicas, gue cn adelacle será 

MNamado relacionista. Me releriré a las 

características prineipales que hacen de 
lal funcionario un sujeto capacitado 
para cl desarrollo de su misión y lo 

colocan en situación de privilegio para 

evacuar su comploja area: 

El relacionisia, en su esteicio signi- 

licado, 2% quien por vocación nuiv- 

ral, por afición, es dueño de un tem- 

porumento Oxtrovostido. listo a dar y 

recibir de ss consgeneros lo que tienda 

al mutuo enriquecimiento de la perso- 

nalidad, No será reladaonista acepiable 

el individuo ensirusmado cuyas iuiro- 

veorsionos. posiblemente fruto de pro- 

fundas Inrostigaciones conceptaales, la 

separan, instintivamente. del onte e0- 

lectivo y lo rodcan de impenetraple 

muela, Lo sociabilidad que dimana de 

ún espirittl ablerlo y friangutabis es 
un calulizador de voluntades, un api- 
tinante: Que de por si predispone al 

asentimiento $ Deva a la perstasión, 
Pero servía equivocado imaglas: que 

pura ser buen velacioninta sea menester 

trillar ca cl campo de la locvacidad 

excesiva 0, lo que es peor, de la ehar- 

taloneriía, Para conquistar la simpatía 

de un público, al que deseamos inlere- 
sar cn nuestros asuntos o en los ajenos, 

la palubrería exagerada es um lastre 

que fastidia a mentes de cierto nivel 

cultura] y que entontece y despista a 

quienes no estár preparados para se- 

parar la maleza del grano, lo sustan- 

cial de lo superfluo. En sintesis, el re- 

lacionista ha de poseer “don de gen- 

tes” y gusto por la sociabilidad. 

Como corolario de lo anterior se ve 
que el relacionista tiene que ser dueño 

de facilidad de expresión, orsi y es- 

crita; sólo de esta manera puede fijar 
la atención de los demás. La facilidad 
en el uso de la palabra y de las letras, 

  

es el medio de enloce que mejores sa- 

tisfaceiones proporciona. 

Tacto, buen gusto. Estes cualidades 

se desarrollan por medio del estudio, 
de la observación, de la alternabilidud. 

Los Uamedos a dirigir las relaciones 

deben asimilar costuribves, modismos, 

icdiosinerasía y reglas protocolarias qe 

los habítanles y lugares bajo su cui- 

dado. Darles la sensación de que no +s 

an extraño en su comunidad, un visi- 

lante, sino Un participe afin a ellos, 

La visión y “olfato” para deducir con- 

secuencias de plazo mediato o inmedia- 

to, juega apreciable rol en toda tarca 
de preparación psicológica, Para ver 

más allá de los cercanos horizontes es 

necesario haber adgquírido un huen 

acervo de experiencias y estudios. En 

sus desempeños, quien sabo prever 

resultadas «+ inluiz regcciones, «evita 

caidas y tropiezas, siete poriudicias 

los, Se anticipa A suNesda que, en un 

murnento dado, desvirtíen su labar 

Sl relacionista ha de sor objetivo y 

firme ea la sostontución de Jas route- 

rias básicas em das que ge comprameta, 

No tiene derecho 4 conlermporizacior es 

en los puntos fundamentales, que para 

bien de su público, ha de trate. Y su 

suditorio debe recibir una sensación 

de seguridad y de claridad en su men- 

tor, que no le dejen vapuedades mon- 

tales O respuestas iruncas. 

Toda situación, todo hecho, van ro- 

deados de factores accesorios que el 

relacionista está en la obligación de 

conocer y justipreciar. Los detalles de 

importancia son elementos que descui- 

dados u olvidados podrían colocarlo ex 

posición desairada o negativa: nombres, 
fechas, fisonomias, cargos y dignidades, 
foraa3 protocolarias indicadas para 

entenderse con agrupaciones e indivi- 
duos, son detalles que no pueden ol- 

vidarse y que ayudan sobremanera al 

huen éxito do una gestión. Si el gestor 

descuida la aplicación, en su debido 

tiempo y oportunidad de tales aparen- 
tes pequeñeces, habrá creado quizá, sia 
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proponérselo una prevención en su 
contra, 

La preparación intelecinol del rela- 
cionista y el dominio de los medios 

operaníes, son, desde luego, el cimien- 
to sobre el cual apoya su profesión. La 
versación en humanidades, psicología 
aplicada y sociología, historia, geogra- 

fa, literatura, idiomas, ete. son baga- 
je del que el relacionista se vale para 

poder absolver múltiples eventuali- 
dades, Como dominio de los medios 

operantes se entiende la adecuada ver- 

sación sobre la naturaleza de Jos inms- 

trumentos conductores; La radio, la 

prensa, las comunicaciones verbales y 

escritas, las publicaciones en sus diver- 
sas formas y sistemas, la fotografía, el 

cine, la televisión, la propaganda y sus 
ayudas visuales (carteles, gráficos, 

eto,). Quiero anotar sí, que el relacio- 

nista, en este caso un profesional 1ni- 

ditar, no está obligado 4. profundizar en 

la mecánica física de los medios seña- 
lados: su conocimiento se extenderá 

principalmente a la teoría, e sea la 

comprensión intelectual del objeto epe- 
rante. Esa comprensión lo guía para sa- 

ber de sus alcances, de sus limitacio- 
nes, y lo capacitaria para usar del len- 

guaje epropizdo con los técnicos y ppe- 
rarios, 

Para rematar, diré que Jas Relació- 
nes Públicas como disciplina en las 

Fuerzas Armadas enyuelven execepeio- 

nal importancia, ya que por su con- 

ducto el inrmenso poder de la Opinión 

Pública da su carta de crédito y con- 

fianza a la institución centinela de su 
Soheranía. 

El servicio de estas Relaciones no ha 
de considerarse como un aditamento 
o upéndice de las funciones estricia- 

mente militares. Su aplicación en el 

terreno social es, aparte de provechosa 

para las Instituciones Militares, una 
obligación derivada del derecho que 
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tiene la Nacionalidad a saber cómo se 

protegen sus intereses y hasta dónde 
son hábiles y responsables los gesto- 
res de su delensa. 

Las Relaciones Públicas Militares son 

un sistema de comunicación colectiva 
enderezadas a crear el trato, la colabo- 

ración, el allanamiento de tropiezos y 

dificuliades, la asistencia voluntaria de 

ia comunidad. Pero lograr tales obje- 

tivos y asegurar el prestigio imstitucio- 
nal, son realizaciones a las que se llega 

solo mediante la continuidad, la iminte- 

írumpids- acción comunicativa. Una 
acertada búsqueda de hechos, un ple- 
neamiento rigurosamente estudiado y 
aprobado por el superior y una eva: 

duación debidamente comprobada, ga- 
vantizan la constancia y perdurabilidad 

diches. 

Tas Relaciones Públicas, encuadradas 

en el Ejército, la Marina y la Aviación, 
obedecen a normas emitidas por los 

respectivos Comandos. En ellas se tra- 

fan las generalidades del asunto, se dan 

las definiciones pertinentes, se impar- 

ten las órdenes que encalizan y regu- 
lan los aspectos de la actividad. Pun- 

inalizan les misiones de los organis- 
mos militares en sis Unidades Opera- 

tivas y Tácticas y documentan sus de- 

cisiones en los Reglamentos, publicacio- 
nes y obras de consulta relacionados 
con la materia. 

De toda lo anterior se desprende gue 

jas Relaciones Públicas, que actúan en 
todos los £mbitos y que tienen su orí- 

sen en la existencia del hombre, no 

constituyen una novedad, ni son un 
invento de última hora; pero que en la 

época contemporánea ben sido siste- 
matizadas y dirigidas al máximo epro- 
vechamiento de las sociedades, en sus 

variados estamentos. 
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En esta sección: 

Breve Historia de la Armada 

Nacional. 

El soplo de los días heroicos. 

 



 



BREVE HISTORIA 

DE LA 

ARMADA 

  

Drá. ¿OSEFINA TOMO DE COVO 

considerando nuestios Libertadores 

la imprescindible necesidad de do- 

tar a la naciente República, con nue- 

vá promoción de marinos técnicamen- 

te preparados, que pudiesen más ade- 

lante sustituir en lo pogible, las va- 
cantes que fueren dejando sus heroi- 
eos defensores en los mares de la Pa- 

F n los aíbores de la Independencia, 
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Miíermbro de Número de la Academia de 

Historia de Cartagena. 

Fundadora y Presidenta de la Junta Cívica 

Femenina de Carnagena, desde el año de 

2B44. 

Mienbro de la Sotieaad de Mejoras Pú- 

bicas de Cartagena. 

  

tría, el Gioneral Francisco de Paula 
Santander, hesiendo uso de las fagul- 

tades otorgedas por una Ley del £ de 

agosto de 1821, dictó las disposiciones 

relativas al establecimiento de una Es- 

cuela Náutica en la plaza de Cartage- 

na, nombrando romo Director General 

de ella, al Capitán de Fragata Rafaci 
Fono, por Decreto NO 88 de 22 de ju- 
nio de 1822, firmado: por su Excelen- 
cla el Vicepresidente Pedro Briceño 
Méndez. 

Según este Decreto, el 29 de marzo 

de 1824, quedó iundeda en Cartagena 
la Eseueía WNántica llamada también 
Aetsñezriía Náutica, bajo la dirección 
General del Capitón de Fragata Rafael 

Tono Llopis. 

Nota: En 1823 se otorgó a Foña el 

grado de Capitán efectivo de Navío 

por su brillante actuación en la bata. 

lla de Maracaibo. Más tarde le fue 

conferido el de General de la Kepú- 

blicas, como reconocimiento a sus de- 

nodadas actuaciones por la causa de la 
independencia, 

En aquellos largos días, plenos de 

angustias y ardorosos anhelos por la li- 
bertad, aguerridos marinos tripularon 

naves que lograron salvar de los rea- 

listas, y en valientes acciones capturar 
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navíos de los enviados por España pa- 

rta reforzar su Mota, en especial al su- 

+ederse la rotunda victoria de la Es- 

cuadra Colombiana, al mando del Al- 
mirante Padilla, en el Lago de VMara- 

esibo, la principal batalla naval de la 

Independencia. 

Y surgieron de la naciente Armada, 

heroicos marinos inraortalizados por la 
Soria, cuyos nombres hen sido graba: 

dos con carseteres indelebies en la 
Historia de Colombia: José Prudencio 
Padilla, General de Brigada de los 

Ejércitos de la República, y Almirante 
de la Armada; Pedra Luis Brión pri- 

mer Almirante de la República; Ce> 
pitán de Navío Rafeel Tono; Capitán 

de Navio Renato Beluche; los Capita- 
nes de Fragata Jaime Cock, Samuel 
Pilot, Walterio D'Chity y muchos otros 

C(Ctcialos y tripulantes que se distin- 

g£uieror por su valor y patriotismo en 

las fragorosas luchas por el triunfo de 

la Libertad, 

Fué asi como, al consolidarse la In- 
dependencia, pudo $l Libertedor Simón 
Bolivar disponer de huques, y personal 
escalufenado, de experiencia militar y 

méritos Marineros. 

Entre los navíos de guerra y naves 

menores, en número de más de veinte, 

se destinaron pera entrenamiento de 

los atumnos en la recien creada Es- 
cuela de Náutica, el Navío “Liberta- 

dor”, las Fregatas “Colombia” y “Cun- 

«dinamarca” y lag Corbetas “Boyacé” 
y “Bolivar”, 

Fué ubicada la primera Escuela Na- 

yal de la República en el sestor del 

Arsenal. Es de anotar: A lo largo de 

esta playa existió, hosta prineipios del 

presente siglo, un fienzo de muralla 

angosto y de mediana altura con puer- 
ta de salida al mar. 

No se sabe e€xaciamente cuando qus- 
dó en suspenso esta Escuela. Hay el 

concepto de que solo funcioné un año, 

mas autorizados historiadores (Urue- 

ta - Piñeros) deducen, según hechos 

 



  

      
  

 



ocurridos después, que debió ser clau- 

surada por los años de 1849. 

Nota: Debido a la Fecha en que tu- 

vo lugar la gioricsa batalla del Lago 
de Maracaibo - 24 de julio de 1823 - 

el Gobierno Nacional ha señalado esta 

misma fecha pera celebrar anualmen- 

te el 'Día de la Armada”. 

En 1869 al reorganizarse la Univer- 

sidad de Cartagena, la Nántica formó 
parte de «lla como una de sus escue- 
las. Y en 1869, al efectuarse una ane- 

va organización, quedó subsistiendo, 
Por muchos años continuó en la Uni- 

versidad mas con deficiencias, pues 
por hacerse los cuadros junto con los 

de Filosofía y Letras, y ser suspendi- 
das algunas materias ya por no ern- 

contrarse pzolesores adecuados, Q 19% 

o disponer de buque destinado al 

efecto, no rodían Ueyarse a cabo, con 

fundamentos básicos, las enseñanzas 

requeridas por la Náutica, 
Y permaneció la nación, a pesar del 

privilegio de poseer costes en dos 
Océanos, alejada de las actividades 

marítimas, con grave perjuicio para su 

erononúa y prestigio internacional. De- 
úicada a luchas políticas internas, 

abendonándose su desarrolio y el to- 
mento de la Marina, haciéndose el co- 

mercio de importación solo en nayes 

extranjeras. 

Y dejó de femesr en los ¡mares 

nuestro nermoso nabellón, en eños an- 

teriores orgullosamente enarbelado en 

los mástiles, por aquellos patríotes y 

ejemplares maridos, 

SEGUNDA ETAPA 

DECRETO NUMERO 792 DE 1907 
(Julio 6) 

por el cual se crea y organiza la ES- 

cuela Naval Nacional, 

11 Presidente de la República de Co- 
Jombia, 

en uso de sus facultades legales, 
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DECRETA: 

Ariíctio 1% — Establécese en Carta- * 
gena 2 bordo del vapor de guerra aue 

designará el Gobierno, una Escuela 

Naval Militar, con el objeto de propor- 
cionar A sus abimnos los conocimien- 

tos científicos y prácticos que exige la 

profesión del marino de gutrra, y que 
se llamerá Esecusia Nayal Nacional. Di- 

cha Escuela Naval dependerá directa- 
mente del Gobierno Nacional y se 

ineugurerá €l 20 de julio en cursa. 
A£ríículo 48 — El Ministro de WTue- 

rra dictará inmedietamente el regla- 
mento o reglamentos necesariós para 

ci desarrollo del presente Decreto, 

Comuniquese y cómplase 

Dado en Bogotá, a 8 de julio de 1907, 

E. Reyes (Firmado) 

Manuel M. Sanciemente (Firmado) 
Tiene un sello 

Rozo A. (Firmado) 

Boletin 483. 

Gozó la Nueva Escuela de indepen- 

cia en sus estudios y huen cuerpo de 

profesores formado por elementos cl- 

viles escogidos entre los más compe- 

tentes de la ciuded, algunos Oficiales 
del Ejército y el Teniente 12 de Ma- 
rina Alberto Asmussen, muy digno 
Oñicial chileno de grata memotía en 
Cartagena, controlado por el Gobier- 

no Nacional para Director de la Es- 

zucila Naval. Este Oficial fue ascen- 

dido después a Capitán de Corbeta de 

la Marina de Chile, 
Como Sub-Direector fue designado el 

señor Coronel Guillermo Lioreda, y 

como Ofiviales Ayudantes e Instruc- 
tores el Capitán Jorge Ramirez, los 
Tenientes Alejandro Pescador y Al- 

berto Ghómez y profesor Antonio María 

Rejas. 
log cruceros “Pinzón” y “Cartage- 

na” y los cañoneros “Hércules” y “Bo- 

yacá” constiluían la Marina de Sue- 

rra de ese tiempo. 

 



La Escuela fue acondicionada a hor- 

do del transporic militar anclado en 

la bahía, y ya fuera de servicio “Pre- 

sidente Marroquín”. 

Comenzó labores con 30 alumnos en 

su mayoría oriundos del interior. 

Estog muchachos 3c capiaron gran 

simpatía, siendo acogidos nor las ta- 

milias principales y en los centros so: 

ciales de Cartagena. 

En los días de franquicia velaseles 

transitar por las calles del recinte 

amurallado aue a más de comercial 

era totalmente residencial entonses, y 

por el barrio de Manga. especialmente 

en cochos de freceión animal muy 20- 

cosibles econémicamento en esa épo- 

ca, dando con sus blancos uuiformes 

un atractivo Inque marinero. aun no 

acostumbrado en muestra ciudad por- 

tuaria, a pesar de su extensa Y pro- 

funda bahía, y diletados horizontes 

marítimos, 

La instrueción militar, a cargo del 

Teniente del Ejército Luis Alejandro 

Poscador, se realizaba en las pluvas 

que hoy comprenden el sector de la 

entrada de la Base Naval, cuando es- 

tas prácticas se realizaban en la tar- 

de. Cuando tenian lugar en la maña- 

na se efectuaban en Manga, en el si. 

tio donde se construyó, años después, 

la terraza del “Club Miramar”. 

Los ejercicios de natación tenían lu- 

gor en el mar grande, (como se dice 

en Cartagena para explicar que no s2 

trata de aguas del lado de la bahía. 

Las prácticas de remo eran dirigidas 
por el propio Teniente Asmussen, 

Cuántas veces a la hora del cre- 
púsculo, cuando el firmamento se des- 
ata en sortilegios de eciores, reflejan- 

do en el mar brillantes irisacionmes, 

saltaban los Cadetes a sus lanchas de 

remos, y Hegándose hasta ía orilla, in- 
vitaban a las muchachas residentes en 

Manga, a dar una vuelta por la bahia, 

En aquellos días de principios de si- 
glo, tan parcos en distracciones, eran 
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gratísimos y novedosos estos paseos. 
La marcha de la Escuela Naval es: 

taba ya perfeclamente regularizada a 

borda del Marroquín bajo los severos 

reglamentos, y tuvo oportunidad de 

realizar su prlmera parada en pública 

con carácter oficial, y que constiturá 

una magnifica presentación militar, 
cvoa ocasión dae la visita del Excelez- 

¿simo señor Prosidente de la Repúbli- 

ca. General Rafael Reyos. 

Ya fuere por la situación en que de- 

jó al país la guerra de los Mil Días con 

ma Armeda. podría decirse, caren- 

le de barcos. o per diversos motivos 

personales. no €s de extrañar que, 

aquel grupo uombacto de Cadotes al 
presenterse en la Catedral o en San 

Pedro Claver para la vúse dominical, 

dcspués de lranseurrido el primer año, 

fuere desinterrándose más presto do 

lo que se fubiere pensado, hasta que- 
dar reducido visiblemente. 

En 1809 fue trasladada la Escuela 

Noval al transporte militar “General 

Próspero Pinzón”, y en julio del mis- 

mo año. a raiz de un incidente pol!- 

tico militar, acaccido en Barranquilla, 

el buque Escuela debió cumplir la mi- 

sión de orden público en aquel lugar. 

La Escuela entre tanto tuvo que fras- 

ladarse a la Universidad de Cartage- 

va (mientras duraron las vacaciones 

de los alurmnos de ésta) y después al 

cuartel militar de San Juan de Dios, 

donde permaneció varias semanas, has- 

ta el regreso del cañonero “Pinzón”. 

A bordo de este barco, y aprovechan- 

do el armamento con que babía sido 

dotado durante la pasada guerra civil, 

los Cadetes recibieron instrucciones y 

prácticas de Artillería, dirigidas por 
ej enionces Coronel Luis Carlos Mora- 

les, años más tarde ascendido a General 
del Ejército. 

Se emprendieron cruceros para en- 
señarzas prácticas de Navegación, y 
altas matemáticas, indispensables en 
la MNáwtica. Todos los viajes se efec- 
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tuaron bajo la dirección del Comaán- 
dente Asmussen: 

Con estos entrenamientos se halla. 
ron los Cadetes en condiciones satis- 

factorias de preparar sus tesis para 
recibir el grado de Guardiamarinas. 

Mas de aquel grupo de treinta jóve- 
nes que ingresaron a la Escuela Naval 

desde sus comienzos, dos de ellos al 
tercer año de estudios, pidieron su 

1irasiado a la Yscuela Militar; Leonidas 
Flórez Alvarez, quien se retiró del 
Ejército con el Grado de Coronel, y 

» José Luis Betancourt Román, retirado 

con el grado de Capitán. Este úitimo 

más conecido aún por su seudónimo 
“Dimitre Ivanioviteh” el cual se ha 
hecho célebre como poeta de gran re- 
nombre en el país y fuera de él, los 
demás tomaron distintos rumbos, Y s0- 
lo ocho perseverantes muchachos lo- 

graron coronar sus desvelos de esti- 

diantes, con el muy merecido título de 

Oficial de la Marína de Colombia. 

Fueron «los; Pablo Emilio Nirto, 
Juan Federico Gerlein, Fraptisco de 

P. Prieto, Mario Salcedo C., Froilán 

Valenzuela N,, Luis M, Galindo 5, Jo- 
sé A. Noguera C. y Virgílio Mastro- 
doménico, 

Les fue otorgado el 13 de febrero 

de 1910, en ceremonia solemne que tu- 

vo lugar en el Salón Amarilio del Pa- 

lacio de Gobierno. 

A más del señor Director de la Es- 
cuela y sus preceptores asistieron: el 
Gobernador del Departamento de Bo- 
livar, Don José María de la Vega, con 

su Secretario General el Doctor (Abo- 

gado) Rafael H. Muñoz, el Tlustrisimo 
Arzobispo de Cartagena Monseñor Pe- 
dro Adán Brioschi, el Jefe Militar de 

la Plaza, El Comandante dei Batallón 
y otros Oficiales de la guarnición, Nu- 
merosa Cconeurrencia de invitados y 

femiliares y amigos de los graduados. 
Los exeminadores fueron los docte- 

res Francisco Cruz, Federico Núbex, 
Teosfrasto Tatis, y el propio Coman- 
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escuadras de 

dante Asmussen. 

Se brindó una copa “le champaña en 
el Despacho del señor Gobernador y 

de allí se dirigieron al Hotel Ameri. 

cano donde se les ofreció un suntuoso 
baile, 

Al recibir el grado los primeros 
Cuardiamarinas, ya había sido clau- 

surada la Escuela Naval Nacional, aún 

funcionando en el crucero “Pinzón” 

desde el 21-28 de diciembre de 1909, 
y esta clausura quedó definitiva el 10 
de enero de 1910, al terminarse el c0n- 

trato verificado por el Gobierno con el 

Teniente Asmussen., 

Seguidamente los Guardimerinas fue- 

ron enviados a Bogotá, donde se les 

recibió calyrosamente y al lMegar an- 

te el señor Presidente de la Repúbli- 
ca General Ramón González Valencia 

éste les informó que el Gobierno ha- 
bía obtenido de los Ministerios de Ma- 

rina, de España y de Chile, cuatro be- 

cas en cada Nación, para que, en sus 

instrucción, pudieran 

ellos continuar sus prácticas navales. 

Pocos días después los jóvenes ma- 
Tinos emprendían viaje a estos paises, 

Y en ellos cursaron y terminaron sus 

adiestramientos, hasta regresar a Co- 
lombia. 

Al Hegar a la Patria, el Gobierno 

entregó a su mando los pocos buques 
de que disponía enfonees el país, y 
que apenas alcanzaban a abastecer los 
cargos. Estes barcos fueron al correr 

de los días desmantelándose hasta que- 

dar, hacia el año de 1923 fuera de ser- 

viejo, y cada uno de aquelios Oficia- 

les ya avezados en la navegación, hu- 
bo de buscar nuevos rumbos a su vi- 
da, 

Aún después de c'ausurada la Escue- 
la a prinermios de 1910, el Gobierno 
Departamental continuó, en los años 
subsiguientes, empeñado a dar vida a 

otra Escuela Naval, porque ella satis- 

face una de las necesidades gue se ha- 
cen sentir en esta ciudad: La forma- 

 



¿JOR Ge marinos científicos, mas a pe- 

sar de que la ordenanza diclada por 

la Asamblea dispuso abrir nuevamen- 

e da Escuela Náutica en Ja Universt- 

Sad de Carmagená. nunca legó a ser 

cerlidad debido 2 la escasoz de fondos 

(1 €l tesoro Departamental, 

Y nuevamente la Nación se alejó de 
Sus marce van graye respensabilidad 

3 los Gobiernos que se fuctron suce- 

endo Gurante inás de veinte años, 

sana que en 1833 ej conflicto con el 

Perá trejo a considerar vivamente la 

evusción <reada por este abandono. 

desconcertante gervio gue hubiese po- 

ido erarrearie Tatales Consecuencias. 

    

ARMA DE COLOMBIA 

sienza la tervera y definitiva 

e e 2 Merina Nacional. 

Pido excusas si Javoluniarigmente 

covato rombros de destacados y merl- 

isrjios Marinos. ennltecedores de esta 

ierrera digna y colmada de glorias pa- 

cala Patria. 

Eva para el año de 1932, Presidente 

de la República el doctor Enrique Ola- 
ya Herrera. Al presentarse el conflic- 

con el Perú, ante Colombia en pe- 

zo. la fibra patriótica de sus hijos 

“¡bro intensamente y al amado del 
Gotiemno. rospondióse contribuyendo 

renercsamente con incalculables dona- 
viones, anillos de matrimonio: y toda 

vlere de valiosas joyas con cuyo efeo- 

tivo se inició la adquisición de buques 
e guerra, siendo log principales los 

estruectores “Antioquia” y “Caldas”, 

unidades de primera clase compradas 

$: Gobierno de Portugal, construidas 

en este nismo país por inglaterra. 

En esta forma se dio principio a la 
cueva Armada, adquiriendo además 
6s transportes “Cúcuta” y “General 

Mosquera”, los cañoneros de mar "Ma: 

riscal Sucre”, “Bogotá”, “Pichincha”. 
“Carabobo” y "“"unín”, para los 1í0s 

del Sur faeror adquiridos los cañone- 
zos de río “Cariagene”, “Santa Marta” 

    

     

  

e
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- 

y “Barranquilia”. 

Con estos buques fue integrada nues- 
iva flota de Guerra, con la cual co- 

inerzaron las actividades de la vuctual 

Arraada Nacional 

Tabiéndose previsto la formación de 

la Plota. se procedió a impulsar la 

creación de une Escuela de navegación 

y gntrenamiento militar, para cumplir 
la twgente necesidad de Gisponer de 

tna bien Grganizada Marina de Gue- 

rra, por la grende importencia que 

<Ma entraña para el prestigio y de- 

fensa de la Nación, 

Se Miaron bases [irmes para llenar 

el vacío existente hacía 25 años, y el 
3 de julio de 1935, bajo la presidencia 

del doctor Alfonso López, fue inaugu- 
rada la Moderna Escuela Naval de Ca- 

detles en Cartagena, iniciando labores 

a bordo del buque transporte ARC 

*Cúcuta”, con 4í Cadetes, selecciona- 

nadus en todos los Departamento de 

Colombia, 

MISION. INOLESA 

El Goblerno cont-ató entre la Reser- 
va de la Marina Británica, un grupo 

selecto de Oficiales, el cual fue lla- 

mado "Misión Inglesa”, comandado por 

el Contraalmirante B. C. Bell Saltar. 

JHacian parte de esta misión el Capi- 

tán de Navio Ralph D. Binney, R. N., 

los Caplianes de Fragata D, Randall 

Dabison y otros 

Se dío la dirección de la nueva Es- 

cuela al Capitán Binney, a quien se re- 

cuerda por ses excelentes cualidades 

como Jefe Naval y cumplido caballe- 

ro, y quien logró inculcar en la ins- 
titución bajo su dirección, ura tmoral 

militar y el tradicional espiritu naval 

inglés. 
Este distinguido marina pereció ba- 

jo los escombros durante un bombar- 
deo alemán en la ciudad de Londres, 
en la última Guerra Mundíal. 
Acompañaron al Capitán Binney co- 

mo instructores profesionales en cali- 
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dad de Oficiales de planta de la Escue- 

la, los Tenientes de Navío Me Gray y 

Sharkay, ingleses tomo aquéi; el por- 
torriqueño Camilo Martínez, Teniente 

de Navío, el mejicano Carlos Baranda 
en el grado de Subteniente de Navío. 
w los colombianos Luís ML Galindo y 

Virgilio Mastrodoménico, Capitanes de 

Fragata y Corbeta, respectivamente, 
supérstites de los graduados en 1910. 

Coma instructores militares se e€n- 

cargaron los siguientes oficiales proce- 
dentes del Ejército, en el grado de Sub- 

tenientes de Navío: Rubén Piedrahita, 

Luis Baquero, Antonio Tanco y Max 

Rodríguez. 
Además se incorporaron a la Arma- 

da otros Oficiales dei Ejército para 
continuar su entrenamiento como ma- 

rinos; ellos fueron: Subtenientes Julio 

Ayala, José Santacruz, Darío Galindo, 
Juan Pizarro, Aureliano Castro y otros, 

De estos Oficiales fueron enviados a 
Inglaterra para profundizar los estu- 
dios náuticos, Piedrahita, —Baguero, 

Ayala, Rodríguez y los Subtenientes 

Federico Diago y Juan Antonio Morz- 
quienes habian «obtenido sus títulos y 
grados por sus conocimientos prácti- 
cos y servicios prestados en los hu- 

ques colombianos. Permanecieron en 

aquel pais un año y luego volvieron a 
ocupar sus phestos en la Armada. 

De este modo los Oficiales del Ejér- 
cito, personal técnico y tripulaciones 
colombianas que eficientemente habían 
servido a bordo de los buques en la 
contienda del Sur, fueron estcalafona- 

dos por Decreto 2122 de 28 de agosto 

de 1936, como el primer personal xmi- 

litar de la Marina de Guerra, eon los 

grados, cargos, unilormes y atribucio- 

nes de la Armada. . 

La nueva Escuela Naval fue defini- 
tiva en la vida marítima de Colombia, 

hasta lograr el auge y prosperidad de 

que es acreedora hoy nuestra Armada 

Nacional, y de donde han surgido se- 
lertos marinos que son honra y prez 
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de la Patria. 

El 11 de noviembre de 1938 recibió 
el grado de Guardiamarina la primera 
promoción de la Escuela, Durante los 

cursos se lieyaron a cabo cruceros de 
entrenamientos prácixos pcr las 2as- 
tas colombianas y a los vecinos países 
de Panamá y Venezuela por si mar 
Caribe, econ visitas a Puerto Rico. Cu- 

ba y obras islas menores. 

Desde su Hundación, anualmente corn- 

fimían ingresando a la Escuela Naval 
de Cartagena, muevas promociones de 
Cadetes, quienes después de cinco años 
de continuos estudios matemáticos 

básicos en la ciencia naval, de muehos 

esfuerzos, desvelos y entrenamientos 

militares, reciben con orgullo y satis- 
facción el grado de Teniente de Ubr- 
beta, Son aquellos, que más tarde, an 

de encargarse de la delicada misión 
de defender la soberania de muestros 

mares, y de sostener el prestigio in- 

ternacional de la Marina Colombigra, 

Las tareas de la Escuela continuaron 

a bordo del “Cúcuta” hasta 1441, cuan- 

úo Hieron trasladadas a Jos edificios 
construidos para la Base Waval 4RC 
“Boliyar”, utilizando los muelles de la 

Machina, bodegas y terrenos adyaren- 

tes. 

Coutiguas a la Base, quedaron las 
instalaciones de la Escuela Naval de 
Cadetes. Á partir de abril de 1961, fun- 

ciona esta Escuela en magnífico edi- 

ficio, situado en los terrenos de Manza- 
nilto, donde se encontraba el aeropuer- 
te de Avianca. 

la construcción tiene actualmente 

capacidad aproximada para 400 alum- 

mos, qiienes carerer pún de canchas 

deportivas y de una piscina pará sus 

entrenamientos, debido a no haber sj- 

do terminadas en su totalidad estas 

instalaciones, imprescindibles para la 
nueva Esenela. 

Lo Escuela de Cadetes depende di- 
rectamente del Comando de la Armada 

en Bogotá. 

 



En el año de 1963, se consiguió, por 

Resolución del Ministerio de Educación 

según acuerda N? 5 de la Ascciación 

Colombiana de Universidades se apro- 

Sara ei reconocimiento de la Faeculiaa 

3e Ingeriería Naval cuyos csludios han 

sido cursados en esta Escuela, y jos 

titulos que ella otorgue. con lo cual ha 

eqmeñado la Profesión Naval con igual 

categoría a la que lienen las demás 

carreras universttarias, 

El Oficial Naval se distingue por 

¿gemplidor de su deber. si es necesario 

“asta el sacrificio. y en él hemos visto 

ljermpere dos colombianos un servidor 

oval de le patria y de sus instituciones: 

El buque-escuela “Cúcuta”, ierroináó 
<u vída en el sur, en el puerto de Le- 

ua: 
E “Misión Taglesa” pormaneció 

ía 1938 año en que fue indispensa- 

le su retiro. 4 causa de la Segunda 

er Ya Mundial. 

> 

na 
he 
e E 

WS ÓN MNORTEAMIESDENA 

A raiz del retiro de la Inglesa, llegó 

una Misión de Estados Umidos, corn- 

presta por Oficiales y Suboficiales en 

aciividad, do la Armada Norieameri- 

contratada por el Gobierno 

tdi para que asesorarse al man- 

Se colombiano que ya se había hecho 

cergo de los buques y de todo el or- 

¿enismo, antes manejado y dirigido por 

oz muleses. 

cena. 

Encabezaba esta nueva Misión =1 ca- 

de Novio Rifnaider, Oficiaj muy 

sompeiente, de grendes conocimionios 

navales, 

Aún continúa esta Misión prestando 
su valiosa ayuda técnica, por cuya 

Jefatura han desfilado destacados y 

ejemplares Oficales de la Armada Nor- 

teamericana. 

INTERVENCION 

En la última Guerra Mundial, el 
Congreso de Colombia, declaró el Es: 

tado de Beligerancia con los paises del 

Eje Berlín, Roma, Tokio. 
La Armada patrullo lag costas e0- 

lombianas del Caribe y tuvo su inler- 

vención por intermedio del desiructor 

ARC “Caldas” contra un submarino 

que no pudo scr identificado, pero so- 
bre el cual se logró un impacto. Este 

navio iba comandado por ci Capitán de 

Corbeta Federico Diasgo (fallecido) por 

cuya acción mercció la condecoración 
os, 
Cuuz de Boyacá”, 

COLOSRIA EN EORZA 

Más tarde presentóse el conflicto de 

Corea en el cual intervino Colombia 

por medio de sus unidades de guerra, 

con ofícialos navales, marinos y soida- 

Gus. 

Comandaron nuestros hPuques por 

aguelos lejanos mares, tres Capitanes 

de Fragata en ese entonces; Julio Cé- 

sar Reyes Canal, 2n la Fragata “Almi- 

tante Padilla”; seguidamente Hernan- 

do Berón Vicioria, en la “Capitán To- 

no”, y posteriormente Carlos Prieto 

Silva, en la "Almirante Brión”, quienes 

emprendieron viaje en unión de sus 

irioulaciones plenos de fervor patrióti- 

ta para cumplir tan hermosa, como 

responsable y peligrosa misión, regre- 

sando a la Patria gloriosa, y con me- 
recido renombre, después de haber re- 
cvibido menciones honoríficas y conde- 

coraciones, de los alios mandos nava- 

les de los Estados Unidos en Corea y del 

Gobierno de Colombia por su brillante 

actuación, 

DEPENDENCIAS Di LA ARMADA 

La Armada ha establecido Bases y 

Apostaderos en distintos puntos de las 
Costas y ríos limitrofes en varias épe- 
cas. 

En Cartagena se encuentra acanto- 

nada la Guarnición naval más grande 

e importante del país. 
Cormponen esta Guarnición: 
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Fuerza Naval del Atlántico, 
Base Naval ARC “Bolivar”. 
Escuela Naval de Cadetes. 
Centro Naval. Base de entrenamiento 

para Grumetes y Escuelas técnicas pa- 

ra clases y Marinería en Barranquilla. 

Bases: En Buenaventura, Leguizamo 
+ Orocué. 

Anostaderos; en Tumaco, Puerto Asis, 
Puerto Carreño, Puerto Ospina y otros. 

INFANTERÍA DE MARINA 

A principios de 1935, fue fundado el 
cuerpo de Infantería de Marina. 

Comenzó con 120 jóvenes, escogidos 
entre destacadas familias de las sabanas 
de Bolivar y del Sinú. 

Ocupaba el Comando de la Armada 

en esos años, el Coronel Victor A. Co- 
golios y la labor de reclutamiento estu- 

vo a cargo del Teniente Triana, 

El primer Comandante de la Infante- 
va de Merína de la Armada Nacionaí 
fue, el entonces Teniente Reynaido 

Larrarte. Oficiales instructores Tenier- 

tes Cajiao, Moreno, Espinosa y Beja- 
Tano, 

El cuerpo de Infantería de Marina 

ha tomado parte en maniobras y en 

importantes actividades de la Marina 
de Colombia. Asimismo, ha cumplido 
misiones de orden público en el Toli- 

ma y en el río Magdalena, contribu- 
yendo también a la pacificación de las 
zonas de violencia, mereciendo por es- 
tas actuaciones, especiales citaciones 
del Ministerio de Gnerta y del Coman- 
do General de las Fuerzas Militares, 
por lo cual tiene todo el reconocimien- 
to de los Colombianos, 

Especialmente en Cartagena ha sido 
decisiva en el mantenimiento dei orden 
público haciéndose acreedora a la gra- 

titud de los cartageneros, quienes yer 

mos en los Infantes de Marina el Sim- 
bolo de Paz, lo cual redunda en nues- 
tra tranquilidad y progreso. 

La Compañía de Infantería de Ma- 
Trina Tue acondicionada, en sus prime- 
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ros tiempos, en una consirucción metá- 

lica dentro de la Base: Naval. - 

Después funcionó en el edificio contí- 
guo al templo "de San Pedro Claver, 
donde anteriormente estuvo el Cuartel 
del Ejército, y actualmente en las insta- 
laciones que ocupó la Escuela Nayal de 
Cadetes, en la Base Naval ARU. “Bo- 

livar”. 

PATRULLAJE 

De la Fuerza Naval del Atlántico se 
destacan unidades para patrullar nues- 

tzas extensas Costes, reprimiendo con 

gran éxito el contrabando, acción de 

efectiva importancia para la Economía 

Facional. 

i11 

MARINA MERCANTZ 

El Gobiernos creó, a fines de 1944, la 

«Compañia Nacional de Navegantes: tres 

años después, 1947, fundó la Flota Mer- 

cante Grancolombiana, con aportes de 

capitales de Colombia, Eeuador y VYe- 

nezuela. Este úllimo país se refiró en 

septiembre de 199%, 

Para formar Oficiales mercantes, téc- 
nicamente preparados, :en 1951 ye iuar- 

guró una Escuela con este fin, anexa 

a la Naval de Cadetes en Cartagena, 

para aprovechar la ventaja de las fa- 

cilidedes que ésta ofrece, y poder dar 

a los Oficiales mereentes la educación 

militar requerida para su luserípción 

como Oficiales Navales de la Reserve. 

La Marina Mercante ha dado grande 

incremento al transporte comercial c0- 

lombiano. redundando en fuentes de 

ingreso, positivos beneficios económi- 

cos psra la Nación, facilidades para las 

industrias, y el comercio en la expor- 
lación e importación, a más del patrió- 
tico sentimiento de orgulio por la pu: 

sición que ha adquirido Coiombia ron 

el prestigio de su Marina de Guerpa, 

complementada con su Marina Mertan- 

te, y abriendo así nuevos horízontez a 

 



Colombia en todo el orbe, con la ex- 

portación de sus numerosos productos 

en su propia Flota Mercante, la cual 

asimismo, establece un Imtercarabio 

permanente con otres naciones. 

POLVORIN 

En la Isia de Manzanillo está ubica- 

do un viejo Fuerte español, donde fue 

depositada pólvora comercial 

En los años de 1930, al consteuitse 

el nuevo Terminal Marítimo, ante 21 

peligro que constituía cl Polvorín para 

los buques que habían de utilizar el 
nuevo canal, por orden del Comandante 

de la Brigada, se trasladó la pólvora 

al Castillo de Santa Cruz, en Bocagran- 

de, llamado también desde el siglo 

XVIN Castillo Grande. La Misión Na- 

val Inglesa acordó con la Dirección de 
Marina, depositar en el mismo Castillo, 

parte de las mmuniciones traídas a bordo 

de los destructores “Antioquia” y “Cal- 
das”. 

La pólvora comercial la controlaba 

el Comando de la Basc, y estaba a car- 

£o de yn celador, compleado de la firma 

vendedora. 

A bordo del “Antioquia” permane- 
cían las cabezas de guerra de los Lor- 

pedos, por no haber medios de trans- 

porie para llevarlas hasta el polvorín 

por lo que afortunadamente, no se cn- 

contraron allí al producirse la exulo- 
sión. 

Una mañana del año de 1936 esialló 

el polvorin de la Base Naval de Mar- 

lagena, ubicada en ul Castillo de Santa 

Cruz, con lo cual desaparcció esta re- 

Kquia coloniol, y todo el parque a 
almacenado, ocasionando además la 
muerte del celador, 

Hagamos —según mis recucrdos— un 

corto relato sobre este infausto suceso: 

Serían alrededor de las once de la 

mañana, cuando se sintió un estruendo 
que hizo temblar los lugares cercanos 
y el barrio de Manga, por quedar éste 
situado enfrente, por el lado de la 

bahía. 

Al estruendo, cundió el pánico y 

alarma en toda la ciudad. Hubo quie- 

nes pensaron se trataba de un bombar- 

deo a Cartagocna.: 

Posteriormente se escucharon nucyas 

explosiones y, al tenerse conocimiento 

de lo que estaba ocurriendo, siguieron 

horas de angustias y de terrible expauc- 
tativa. 

En Manga se estrellaron contra el 

pavimento bellísimas y antiguas lám. 

paras de cristal (llamadas comunmen- 

te arañas) colgadas del artesonado de 

alguna residencia, y en otras se que- 

braron vitrales y cuartearon paredes. 

El ostallido fue horrible! Hasta aquí 

mis recuerdos? 

Se cree que la causa de la explosión 

fue la pólvora comercial por una im- 

prudencia del celador, 

Después de unos pocos días al remo- 

ver las ruinas y tratar de sacar algunas 

cargas que se encontraban esparcidas, 

se inició la labor de rescalarias e ir 

acumulándolas en un sitio lejano para 

quenmarias por presentar peligro. 

En esta labor, se produjo una nueva 

explosión en el arrume de la pólvora. 
Se dedujo que pudo producirse por 

medio de alguna chispa al rozar pun- 

tillas de calzado de los integrantes ce 

la Comisión, con pedazos de rieles que 

se encontraban en esa zona. En oste 

caso, no hubo desgracias personales, 

solo quemaduras de primer grado. 

La pólvora y municiones que no es- 
tuvieron siluadas en el polvorín esta- 

lado, fue depositada a bordo del “Pre. 

sidente Mosquera”, fuera de servicio, 

atracado en Jos muellos de la antigua 
Machina. Ccrcano se encontraba un 

guardacostas en reparación, el cual uu 

día se incendió. Varios jóvenes Oficia- 

les se hallaban reunidos en el destruc- 

tor “Antíoquia”, atracado alí mismo; al 

considerar el inminente peligro, uno de 

ellos dispuso enviar rápidamente un 
remolcador para retírar el bugue in- 

cendiado y alejarlo hacia el centro de 
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la bahía, donde terminara de consumir- 

se el fuego y evitar con tal medida má- 
les mayores, Debido a esta acción re- 
cibió elogios del Comandante por su 

oportuna y decidida actuación. 

En 1940 se acondicionó una bóveda 

del Castillo de San José de Bocachica, 
para trasladar las municiones, En 1942, 
se aumentaron tres bóvedes más, 

£n ocinbre de 1955, se hizo el tras- 

lado de las municiones al nuevo polvo- 

rín construido por la Armada en Ja Is- 

la de Tierra Bomba, donde contimía. 
Después de haber volado el Castillo 

de Santa Cruz, sobre sus ruinas fue 
construído «el Club Deportivo Naval, 
centro social de propiedad de los Ofí- 
ciales de Marina, quienes ofrecen en 

sus salones, terrazas y patios, elegantes 

recepciones y slegres ljestas, en las que 
participa con satisfacción y entusias- 

mo la sociedad Cartagenera. 

En este centro social se realizó con 
gran pompa en el año de 1948, una Se- 

mana de la Marina, organizada por las 

señoras de Cartagena como homenaje 
a la Armada, en demostración de gra- 
fitud por su sctuación en la ciudad, 
durante los disturbios ocurridos en el 
país pera el 9 de abril. 

COMANDANTES DE LA ARMADA 

(En un principio se denominó Di- 
rector de Marina), 

Los primeres gue desempeñaron tan 
importante y henreoso cargo, fueron 3e- 
leccíonados entre Oficiales del Ejército: 

Coronel Victor A. Cogellos. 
Coronel Leonidas Flórez Alvarez, 
General Luis Acevedo. : 
Coronel Francisco Tamayo, 
Coronel Diógenes Gi. 

Coronel Hernando Mora Angueira. 

Continúan Oficiales de Marina: 
Capitán de Fragate Aureliano Castro. 

Capitán de Fragata Bubén Piedrahita 
Arango. 

Capitán de Fragata Antonio Tanco, 
Capitán de Navío Juan A. Pizarro, 
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Capitán de Navio Jaime Erazo Anexi. 

Yicealmirante Augusto Porta He- 
Irera. 
Actualmente es Comandante de la 

Armade Nacional el Contraalmirante 

Orlando Lemaitre Torres. 

Por no extenderme demasiado, sólo 

añotaré los nombres del primero y el 

actuaí. en los siguientes: 

Comandantes de la Fuerza Naval sel 

Atlántico: 

Capitán de Fragata Nicolás Diaz. 
Caplián de Navío Eduardo Wills 
Esegela Nayal de Oadetes: 

Directores: 

Capitán de Navío Ralph D. Binney. 

Capitán de Navío Guillermo Erazo 
ÁDEXi. 

Base Naval ARC “Bolívar” 
Comandantes: 

Capitán de Fragata Luis M. Galindo, 
Capitán de Fragata Jaíro Mantúla.' 
infantería de Marita: 
Teniente (entoncas) Reynaldo Lar- 

Yrarie, 

LNIDADES DF LA ARMADA MACkONAL 

Destructores ARC “Antioquia”, “20 

de Julio”, “7 de Agosto”, 
Fragata ARC “Almiranie Brión”, 
Buques cisternas: ARC “Antonio de 

Aréyalo”, “Sancho Jimeno”, “Blas de 

Lezo”, 

Auxtíares: ARC “Peúro de Heredia”, 
"Espartana”, “Calm Bell Salter”. 
Cañoneros de río: “Cartsgene”, Ba- 

rranquilla”, "Santa Merta” y otros, 
Lanchas varias, ; 

También hubiera podido anotar otra 

Fragata, tristemente pasada a la His- 
toria en los últimos días. 
Como colombiena y como eartagene- 

ra, me hago solidaria del sentimiento 

que embarga a la Marina de Colombia, 

y a tada la nación, por la pérdida de la 
que sureó los mares izando con altivez 

la bandera de la Patria, participando 
en triunfantes acciones de guerra en 
Cores, y respondiendo gloriosamente a 

 



su nombre: “Almirante Padilla”. 

Para los heroicos marinos, fundado- 

res de la Armada de Colombia, nuestro 

recuerdo y nuestra gratitud. 

Para todas las generaciones de mart- 

aos que por ella han dosfíilado, dejando 

tras sí la huella luminosa de su ejem- 

plar conducta y su amor por esta nu- 

bie Inslitución, nuestro reconocimiento, 

Y para los gallardos marinos que ac- 

tualmentc consagran su juventud, su 

talento, e intensos desvelos por el en- 

grandecimiento de la Patria, les desea- 

mos ahora y siempre, ¡Buen tiempo y 
Buena mar! 

Conferencia dictada en la Academia 

de la Historia de Cartagena, por su 

miembro de número. Josefina Tono de 
Covo. 
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cómo mejorar 

la “memoria” 

de su negocio 
Los archivos son ta "memoria" de su 

negocío, Una fallaensu sistema de archivo, 

al ígual que una falla en su menoría, Sigai- 

fíca horas pecdidas...hasta puede significar 

pérdida de importantes pedidos. Su re- 
presentante de Remingion Rand puede 

ayudarle a modernizar sus archivos para 

añormarde fiempo y espacio, ¿y darle la 

información que usted precisa, cuándo la 

precisa! El dispone de larga experiencia y 

tiene a su oisposición una amplia selec- 

ción «de sístemas y equipos. él puede 
solucionar todos tos problemas referentes 
a archivo... y puede ayudarle a estabjecar 
sistemas que se amplian e madida que 

oreca sí negocio, 

    

 



EL SOPLO 
DE LOS 
DIAS 
HERDICOS 

  

BENJAMIN LATORRE CHAVES 

honra la memoria del General Ra- 

són Marin, en un rápida debate, 

alcanzó a pasar en la cámara, en la 

mañana del sábado, un soplo de los 

días heroicos. 

Los luchadores que cayeron en la 

lid, los que pagaron el tributo a la lie- 

rra en épocas de menor tribulación y 

los que sobreviven como para atesti- 

guar el ardor, la Té y la valentía que 

los llevaron a confiarle a la bélica 

puena la roforma, recibieron el home- 

najo de tres generaciones. 

Quienes tomaron la palabra repro- 

sentaban y representan a la genera- 

ción de la guerra, la generación del 
Centenario y la generación de los úl- 

timos. En todos hubo el acento que con- 
venía a la eyocación y en todos las 

palabras salieron coma flechas para 

A propásito del proyecto de Ley que 

clavarse en un blanco de ideal, que <s 

el ideal siempre buscado, el que incila 

a la marcha y el que constanlemente 

se aleja, venturasamente, como el ho- 

rizonte. Pudo oirse inmaginariamente 

el togue de las cornetas, Pudieron ver- 

s2 pasas: las banderas, desgarradas por 

la metralla y por los vientos. pera siem- 
pre inspiradoras, siempre capaces de 

producir el choque, casi místico, que 

invita a ofrecer la vida o a compro- 

meterla para que la doctrina perdure, 

Oyendo a los oradores evocábamos cl 

nombre de los que hiricron para siem- 

pre nuestra sensibilidad de niños con 

sus hechos da armas. Mentalmente nos 

cuadramos para hacerlos el clásico sa- 

ludo, Alá iban Vargas Santos, Foción 

Sole, Anibal Curres, Manuel Colmena- 

res, Cornelío Jiménez, los ancianos que 

a todos los revolucionarios daban un 

cjemplo de abnegación y de brío, Alá 

los de los combalos gloriosos: Uribe 

Uribe, Benjamin Herrera, Siervo Sar- 

miento, Ramón Neira, Justo L, Durán. 

Benito Hernández, Ramón Marín, Juan 

Mac Allister, Benitv Ulloa, Antonio 

Samper Uribe, Ralael Camacho y tan- 
tos otros. Allá los sacrificados; Cenón 

Figueredo, Juan Francisco (rómez, Ce- 

sáreo Pulido, Aristóbulo Ibáñez, Tulio 

Varón, Pélix Piñcros. los hermanos 

Sánchez Núñez, Vicente Carrera. 4114 

los que aún viven, para que sintamos 
la eléctrica corriente y aprendamos a 

ser gratos con los que no retrocedieron 

ante el sacrificio: Rafael Leal, Busta- 

mante, José Joaquín Caicedo, Teodo- 

ro Pedroza, Ruperto Aya, Max Carriazo, 
Celso Rodríguez, Lucas Caballero. 

Hombres de la guerra y hombres de 

la paz, revolucionarios y estadistas, 

combatientes que fueron a reclamar 

con la 2spada y con el rifle, lo que 

insistentemente habían estado pidien- 

do con la pluma. 

¡Sombrero a tierra, que están pasan- 
do elfos! La colombiana hormbría, re- 

velada ante el mundo en los dias ini- 
ciales de la Independencia, se prolongó 
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en les agrtaciones de un siglo, y, para 

empezar el siglo del que llevamos con- 

sumiós una lercera parte, tuyo esa lla- 

marada de los mil días, como en los 

dias de ahora tuvo el ejemplo de un 

Solarte CÓbando, de un José María 
Hernández, de un Cándido Leguizamo. 

Es ingrato y es lorpe renegar de 

quienes lo ilusireron en la época de 
fuego, porque «el fuego puso a hervir 

los ideales, estos mismos ideales, pa- 

cifístas, de que hoy nos ufanamos. Si 

hosrar a los muertos es demostración 

de hontadez y de cultura, honrar a los 

héroes es deber imperioso de lealtad 
y de agradecimiento”, 

Hasta aquí los párrafos principales 

relativos al extenso artículo dei imoi- 

vidable Nieto Caballero, publicado en 

la famosa Revista “El Gráfico” el 30 

de pelubre de 1835. Al día siguiente, el 
suscrito Latorre Chayes, se dirigió a 

Gicho señor en los siguientes términos, 

que él hizo acoger sn la cilada Revista 
inmediatamente: 

“Dr. L, E, Nieto Caballero, 
La Ciudad. 

“Muy estimado señor: 
Ya también, y de qué maners tan 

intensa, he sentido una vez más, el leer 

sa editorial de ayer, el soplo carisimo 
de los días heruicos. Han vuelto a des- 

¿ar rápidos, bien agarrados por los re- 

cuerdos de mi adolescencia, como en ' 
pantalla nítida, los momentos del pro- 
nunciamiento a órdenes de los jefes 

¿potonio Samper Uribe y Honorato Ba- 

rriga, a principios de 1909, en la región 

ñel Salto de Tequendama; el desplegar 

y coñir entusiasta de la enseñas rojas: 

lag primeras vigilias, las marchas pre- 

cavidas. 

Tiempo después la incorporación en 

AÁpulo 2 parte de jas huestes de los 
Generales Aristóbulo Ibañez y Teodoro 

Pedroza, destrozadas poco antes en el 

Norte del Tolima; el tónico de nuestro 

ingreso, pues éramos ya más de un 
centenar; el ataque afortunado a Fusa- 
sasugá, y permanencia alí de dos días 
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inolvidabies; luego el abandono forzoso 
de la ciudad, compensando en seguida 
zon el triunto en ieononzo, dende cayó 

prisionero, luehando como valiente, el 

Comandante Próspero Piedrabíta. Más 

tarde, la batalla campal de “Hilarco”, 

de serías proporciones, cerca a Purifi- 

cación, entre algo como dos mil hkom- 

bres, tembién con éxito completo pera 
nuestras armas.El regreso a Cundina- 

marca; el audez golpe sorpresivo al Ba- 

tallón de García Herreros en Sibaté, 
planeado principalmente por Samper 

Dribe y por Pedroza; el retorno triunfal 

a Fusagasugá, conduciendo prisioneros 

a Jefes, Oficiales y tropa; una semana 

más all agasajados. 

En semuida,., el desastre: 

Tibacuy.—NXuevo éxodo al Tolima, 

el refugio nobilísimo, de entusiasmo 

inextinguible. Persecución ¡mvesante, 

sobresaltos, reacción, pequeños contin- 

gentes reunidos de nuevo, merchas es- 
tralégicas y contramarchas nocturnas, 

rozando las avanzadas enemigas. Ke- 

sultado brillante, tras grave fogueo, la 

ceupación de Nelva, redueto no domi- 

nado hasta entonces. 

Bustamante, Ibañez, Pedroza, Calce- 

do, Barriga, Samper U., Marín, Buen- 

día, marcando siempre el derrotero. 

Luego la invasión al Canea por el Hui- 
la, señalada cruentamentez a cada paso 

por las victimas de vanguerdía, fusti- 
sadas sin vesar; la entrada, eomo pri- 
mera etapa, a Silvia. Por fin, el 20 de 
octubre de 1900 el ataque encarnizada, 
durante doce horas, a Popayán; las 

alternativas de la lucha, e quebranto 

enorme al snechever; nuestro agota- 

miento de pertrechos, El General Ba- 
rriga, el Mayor Peña, los hermanos 
Cuenca y muchos más fuera de com- 

bate. 

Por último, nuestra deshandada ha- 

cia el Sar; la internación en la monta- 

ña durante un mes sin el menor re- 

curso hasta transmontar los Andes y 
salir, ceduyéricos. al Pacífico, por el 
río Micay. 

 



En seguida una aurora: 

Tumaco: Tumaco, ocupada entonces 
por la revolución, Tres días después de 

albergados aMí, la arremetida de Carlos 
Albán gobernador de Panamá, atacando 

con bareos tripuladísimos; la resisiencia 

desesperada: el retroceso lento; al cuar- 

to día la impotencia para sostenernos; 
la evacuación hacia el Ecuador; la de- 

rrota, al parecer, definitiva. Los de la 

extrema retaguardia, cuando quedamos, 

tras la última descarga 1 merced del 

éxnemigo, conducidos, aherrojados, en 

la bodega de un vapor, a las Bóvedas 

de Chiriquí, 

En aquellas mazmorras. húmedas 3 

ardientes. el «cautiverio sin esperarza, 

el hacinamiento inmisericorde. la lor- 

tura para varios de nuostros compañe- 

ros. —Un año más larde, recuperado 

Tumaco— el ranje, de nuevo la fiber- 

tad, el vivac. El arribo total de la ex- 

pedición q Panamá. cuyo desembarca 
en Tonosí fue lan bravarmiente dificul- 

tado. La sabia dirección de Herrera y 

de Lueas Caballero, el coraje indómito 
de Bustamante y tantos otros. Después, 

la hazaña máxima de esa campaña del 

Istmo, realizada en enero de 1902, en la 

propia bahía de la capital por dos hé- 

roes, casi olvidados: José Antonio Ra- 

mirez y Roberto Payán, con el gran 

artillero, Valdemar y compañeros: el 

ataque y hundimiento del “Lautaro”, 

a bordo de nuestro “Almirante Padilla”, 

donde pereció gallardamente el Gono- 

ral Carlos Albán, cuya muerte fue la- 

mentada en la misma Orden general, 

patticipante del triunfo. 
En Tebrero inmediato, el primer com- 

baíe de “Aguadulce'”; el gesto del Ge- 
neral Caballero, que en momentos por 

demás críticos, acudió también aquel 
día a la línea de fuego, ayudaudo a 

reaccionar las tropas diezmadisimas. 
En seguida “David” y “Bocas dei Toro”, 
triuntos espléndidos, obtenidos por el 

allí General Ramón Buendía Carreño. 

En otra ocasión el grito imperativo 

de "al abordaje”, lanzado por el Gene- 

ral Paulo E. Morales a la tripulación 

de su barco, al quedar inutilizadas las 

baterías ante el ataque del cnemigo, 

mejor artillado, al eusl causó esa uctí- 

tud tan grave desconcierto, que eny- 

prendió la retirada, salvandose así de 
la captura oy del naufragio inrrinente 

las tropas a su cargo, que eran condu- 

cidas allí en naves a remolque. 

Y cora) para cerrar brillantemente Ty, 

campaña, surge el sogundo y formida- 

ble “Aguadulce”, con sus veintiocho 

días de lucha técnica, easgl dosilicada 

por nuestros generales. batélitos alli- 

vos juegan también en lodos aguellos 

campos, y sin reserves, su juventud y 
porvenir. Valentn Ossu, Enrique Gá- 

mez. Alaín Lemos, Adelmo A. Ruiz 

Luis Felipe Latorre Latorre, Arturo 

Carrora, Moisés de la Rosa, Ángel M. 

Buendía. Segis Cieves. Julio del Cas- 

tillo, Alberto Ibáñez y tantos otros, que 

anhelara ahora recordar. 

  

Por último, en uoviembre de 1902, 

la confirmación del rumor en los cam- 

pamentos, grato y melancólico, del 

Tratado y cesación de hostilidades. 

Luego... la paz. Bendita paz —con 

tanto decoro obtenida— y de tan enor- 

me repercusión patriótica. 

Acepte usted, para terminar, por mi 

parte las expresiones de agradecimiento 
por el homenaje de su artículo citado, 

que es parte como un himno, para aque- 

llos luchadores idealistas. Espiritual 

ofrenda esa que debiera complemen- 
tarse, con algo siquiera como el reco- 

nocimiento oficial —que no sería una 
dádiva— de los gredos militares al- 

canzados en buena did y bajo purísimas 

banderas como las que hacían tremo- 

lar Jos jefes anunciados y muchos otros 

de selección. No es el objetivo de este 

empeño, causarle erogaciones al Esta- 

Go. Algo más posible y reconfortante 
podría obtenerse. Y usted sabría de- 

sarroliarlo, 
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Tte. Cor. Abogado 

MARCO WVINMICIO PRIETO REYES 

damenta principalmente en faclo- 
res de orden físico y social con 

marcada influencia progresiva en el 

elima. el tiempo y la comarca. 

El hecho humano calificado de rea- 

ic, 3e estructura y modela en su pro- 

pio ambiente y €n su diagnóstico y 

profilaxia, se supne necesariamente 

un tratamiento adecuado a las caus22 
propias de su formación. 

Es natural por ejemplo, que el exeo- 

sivo calor estimula las emociones y 

pone en vigencia la irritabilidad que 

conduce e le violencia, porque casi 

siempre. es en el clima ardiente dob- 

ae los delitos contra la integridad per- 
sonal son más numerosos y los deli- 

tos contra el pudor y honor sexuales 

Begar a su más alta cifra, por cuanto 

eí calor estimula las sensaciones eró- 
1CAS. 

| criminalidad de un pais. se fun- 

  

SUS 
CAUSAS Y 
PROYECCIONES 

El estado del tiempo y sus fenóme- 

nos meteorológicos, sin duda alguna 
defermian una conducta en el indivi- 

duo: el ambiente fisico-social coloca 

al sujeto que delinaue en condiciones 

bastante favorables en Ta ejecución del 

hecho criminoso. La influencia del cli- 

ma sobre el carácter tiene gran ascen- 

dencia histórica en las ciencias sicoló- 

gicas y socio-criminales. Séneca, el 

padre de la Escuela Estoica cuyo aná- 

tema dubitativa que simbaliza la indi. 

ferencia del alma ente el bien y el 

mal, en el dolor y en el placer, había 

dicho que el calor produce iracundos, 

por ser el fuego activo y persistento 

y el frío hace tímidos, por ser ele- 

mento que empereza y comprime. 

Factores hay, pues, de orden antro- 

pológico, físico y social que actúan 

sobre la personalidad y el carácter 

determinando reelmenie el delito co- 
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mo hecho humano. La exteriorización 
del hecho calificado de punible, no es 

otra cosa que un producto o una sín- 

tesis de factores endógenos y exóge- 
nos que ponen en evideneia una dis- 
posición en un mundo circundante. 
Todo ser humano lieva dentro de si 
“uan Stractum innoble que pugna por 
salir, pero que la razón y la eonvenien- 

cia le arrebata y aniquila”. 

La combinación de disposiciones h2- 
redadas, innatas o adquiridas, estabple- 

cen un “paralelograma de fuerzas ani- 

micas” en cuyo extremo se manifiesta 

con gran potencia el universo social 
y material que le rodea jugando decj- 

sivo papel en da configuración del he- 

cho delictuaso. La totalidad del mun 

do corporal y espiritual que rodea a Ja 

persona lo constituye el rmmundo cit- 

cundante, ha dicho Guillermo Stern. 
Nuestra vida toda, incluyendo la sen- 

sitiva, la vegetativa, la afectiva, la in- 

telectiva y aún la de relación, se des- 
arrolla dentro de ese mundo circun- 
dante en el cual estamos sumergidos, 

que diseña en nosotros de una manera 

psico-somática un modelo de ser y 

de deber ser; porque la incidencia de 
lo biológico y social, va imprimiendo 
caracteres de conducía humanos que 
vienen e reflejarse completamente en 

la comisión del crimen. 

Las sociedades erean sus propios de- 

lincuentes, cuando quiera que las c2u- 

sas antropológicas y las formas mor- 
bosas individuales, han confribuido a 
la manifestación y ejecurión del he- 

cho delictuoso, afirmando inequívoca- 
mente que “cada fenómeno individual 
refleja las condiciones de vida en co: 
mán”. 

Les estedísticas de criminalidad han 
demostrado que el mayor número de 

delincuentes en Colombia los suminis- 
tra el campo, “sencillamente, porque 
en el campo está concentrada toda la 
vida económica de nuestra pueblo, 
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con sus dos renglones básicos: la agri- 

cultura y la ganaderia". 

La insatisfacción oportuna de las 
rrecesidades vitales de los ingividuos son 
la ¡uente de los grandes conflictos de ta 
humanidad, por cuento el delito enn- 
tra la fe pública, contra el patrimo- 

nio de los individuos y la integridad 

personal, no son situaciones contin- 
gentes de súbita ejecución, sino el pro- 

ducto debidamente armonizado de fac- 
tores biológicas y sociales cirtuns- 
eriptos siempre a sus propias condicio: 

nes y leyes de ejerución naturalmen- 

te provectadas. 

El individuo tiene su propia coneep- 

ción de la sociedad, lo mismo que su 

peculiar forma de reaccionar frente a 
ela cuando la inoperancia de los fre- 
nos morgles puestos a su servicio 20 

fueron lo suficientemente efectivos y 

la tarea morbosa de origen aicohólico- 

sifilítico estimuló ia gestación de la 
indebido. 

Se evidencia la afirmación, de que 
no es uma utopía la sociedad sin de- 

lincuentes, pues solo basta para su 

existencia que las causas del hecho 

e£riminoso hayan desaparecido, Los de- 

sarreglos sociales, las erisis económi- 

cas conducen inevitablemente a la co- 

misión de gran número de delitos con- 
tra el Derecho de Propiedad e integri- 
dad personal, incluyendo en sus citras 
no sola los que indica la criminalidad 

legal, sino los que señala las Crimina- 

lídad aparente. 

Históricamente Aristóteles en su po- 
lítica afirmaba: “Los hombres eome- 
ten los más ¿randes crimenes no so- 
lamente para obtener lo necesario, sino 
muchas veces para conquistar lo su- 

perfluo”, La miseria engendra el deli- 

to, pero del mismo modo hay otras 
causas que también lo producen: el 

ecio, la vagancia, la prostitución, =l 
analfabetismo, el alcoholismo, que son 

factores casi siempre subordinados al 
aspecto económico; en realidad no hay



eorioza si os de la miseria de donde 

proviene la vagancia o cs quizá el fe- 
nómeño contrado; pero es evidente 

que la prostitución en sus modalida- 
des de pública y clandestina, sí cons- 

tíluye claro síntoma de misería, por 

cuanto la complementación del “sala: 

rio fácil” coudyuya casi siempre al irri- 

sorio salario normal que por sí saln 

bastaría para morir de hambre, 

El monopolio de los aleoholes que 

ejercen las entidades de Derecho pú- 

blico se usufructúa en algunos paises 

para cubrir parle de los gastos que 

demande la Educación y de esta mane- 

ra financiar la cultura a costa del pro- 

pio vicio con el producto de los derz- 

vados otílicos. Se observa realmente 

como el mayor número de los delitos de 

sangre son cometidos por individuos 

en estado de embriaguez y concreta- 

mente en muestro país una de las cau- 

cs de la criminalidad lo costituye 

precisamente el aleoholismo; de aquí 

la vigencia auténilca que cobra ar- 

tualidud en las siguientes palabras; 

“El Estado no atiende a los individuos 

en la Xscuela, para tener que sosto. 

nérlos después en la cárcel”. 

Migura prestlante en el estudio de ln 

criminalidad de nuestro país ha dicho 

acertadamente: “El ambiente sociml 

modela la naturaleza del individuo, in- 

culcándole creencias, convicciones y 

supersticiones”. He aqui por qué el pri- 
mer ambiente social que aclúa sobre 

el niño es el de la familia, dado que 

una buena organización del hogar subs- 

tituye la c¿riminalidad infantil y se 

prepara y modela el buer ciudadane. 

Es posible que los menores sean víe- 

tímas de las circunstancias económicas 
de los padres o de su forma de vida, 

pero no necesariamente, dada que ex 

lo defectuoso del sistema de control lo 
que induce al niño al crimen, 

En el meñor cuendo desaparece el 

afecto gue une a la familia, se hacen 

mas patentes laz circunstancias para 

Rgvrisiz FE, £A,<I 

delinquir y ello se explica por €l aban- 

dono en el que lo sitúan porque sin que- 

rerlo va entrando al mundo del ocio 

y lá vagancia, merodeando por laz ca- 

Mos día y moche, “us imágenes siem: 

pre vivas están limitadas a lo poco que 

ha visto y oído”, de aquí que sea pro- 

penso a exagerar lo que cree sabor, 

teniendo coma modelo el padre, la ma- 

dre v el amigo de ocasión de quienes 

recibió el primer consejo a cambio de 

la entrega de su fácil y primera con- 

Hidenciá. 

La separación de los padres, el con- 

cubinato, el abandono del hogar, el 

adulterío, ¿qué efecto lograrán imprireie 

v* a qué circunstancias conducira «l 

menor que por ese solo hecho se le na 

negado un sistema de control spropia- 

do y a su manera de edificar su pro- 

pia mundo en el panorama de una se- 

vera pesticidad + realidad cósmica de 
la. vida? 

El volumen y calidad de la dclin- 

cuencia infantil es solo un producto 

de las juvéniles lranseresiones norma- 

tivas de hogar, sencillamente porque 

las. padres fueron negligentes en lna 

observaciones e incapaces de impedir- 
las. Otro teuto podríamos afirmar de 

la filiación y paternidad naturales on 

donde al menor que no le fue pródipa 

la concesión paterna, tampoco le fue 

fácil siquiera conocerla. 

La criminalidad de los sexos obede- 
¿c ciertamente a un orden cualitativo 

y no cuantitativo. Es apenas lógico su- 

poner que la actividad de la mujer en 

razón de su misma naturaleza, tiene 

menos oportunidad para delinquir, que 

el hombre que está en la calle y €s 

por esto que los delitos específicos de 

la mujer delincuente son el infantici- 

dio, el aborto, el proxenetismo y la 

prostitución. “Le mujer está menos 

capacitada para resistir las tentacio- 
nes ilícitas que el hombre: por su po- 

ca o nula educación, malos sentimien- 
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tos morales y sin sentimientos religio- 
sos muchas de ellas”. 

En realidad, existen fundamentos de 

prden científico y experimental que 

comprueban como la delincuencia. de 

un país proyecta sus efectos nocivos en 
el cráen social, jurídico, económico y 
adrninistrativo, de una manera eviden- 
te creando la inseguridad, la inertabi- 

lidad y la quiebra de los valores bé.- 

sicos de una sociedad. Valga relacio- 

nar aquí con efecto de estados anti- 

sociales la incidencia en la delincuen- 
cía de un país que tree consigo €l sis- 
tema económico puesto a la empresa 

privada, denominado “centralismo de- 
morrático” de tipo socialista tuya pros 
yuección se virtualiza en transgresiones 
considerables que van en contra del 

normal ordenamiento económico que 

son ua complemento de los principios 
humanos de los pueblos libres. 

Los hechos de los individuos cuando 

producen lesión en la armonía social, 
el poder del Estado los agrupa en mo- 
delos o tipos que se dentininan delitos 
por tuanto atenten contra derechos na: 

tusrales y sociales preestablecidos. Sur- 
ge de aquí la clasificación en delitos 
coníra la economía, la industria y el 
comercio, contra la seguridad de los 

bienes y los llamados estados antiso- 
ciales. 

El delito de homicidio con su apre 
vante el asesinato, deda su misma na- 
turaleza, constituve el reato de mayor 

gravedad por las consecuencias espe- 
ciales que de todo orden produce. Pe- 

ro sea esta o aquella infracción, cons- 

tihiuyen siempre un hecho lesivo a un 

derecho de la persona humana y de 
todos modos se refleja llevando consi- 

go sHuaciones injurídicas gue van € 
producir traumatismos en todo el sis- 

leraa ezonómico. Así por ejemplo, es 
apenas natural que la delincuencia de 
un país destruye el incentivo para ih- 
vertir, porque orgina inestabilidad po- 
lítica y económico-social y por tanto 

DA A 

la paz y la concordia no son selo sis: 

temas de seguridad sino de expansión; 
los pianes de desarrollo y progreso 10 
serán efectivos si el crimen y sus cal- 

sas probables no se combaten de una 
manera técnica y eficaz debidamente 

pianificada. 

La inseguridad es otra causa del eri 

ren, de aquí la importancia de plan!- 

fícar debidamente una vigilancia pú: 
blica capaz de contener el delito y el 
atentado al derecho legítimo. Se put- 
de concluir entonces que una de las 

causas de la delincuencia es también 

la fala de protección, la ausencia de 

una suficiente vigilancia” tecnificada 
que garantice como genuina represer- 
tación de un estedo Jemocrático, la 
integridad legítima de los derechos de 

Jos indíviduos. 

Se observa a diario cómo todas las 
artividados financieras, económicas * 
industriales, se planifican en orden a 

un desarrollo progresivo y de fomen- 
to, pero se omite tal vez en forma dell- 

berada la necesidad imperiosa de su 

misma protección que haga inoperan- 

te el atentado a £se derecho y el con- 
siguiente trastorno al bienestar social 
e individual. Pero no se piense que si 
Estado le corresponde todo como su- 

prema solución de las múltiples nece: 
sidades de sus afiliados, sino es con la 
ayuda indispensable y más patente de 
la entidad privada que basa posible 
la realización de sus fines reciprocos. 

El diario acontec=r de hechos nueves 
son modalidades especificas, son el 
producto' de especiales condiciones «e 
la vida moderna que van diseñando 
nueyas fisonomías de naturaleza erimi- 
nosa con grave trastorno para el nor- 

mal desarrollo de la vida en romuni- 
dad, De reciente compendio en la le- 
gisiación penal aparecen por ejemplo, 

las infracciones contra la fe pública, 
contra la moral pública y contra la 

seua e integridad colectivas. 

Estas y otras muchas situpelones se



entrelazan y complementan con resuj- 

tados un tanto perjudiciales que le- 

sionen la mentalidaíá social y ponen a 

peligro la salud de la comunidad; y 

entre tanto se alindera esa nueva nor- 

ma prohibiliva, la Fuerza Pública co- 

mo jurídica coerción del Estado habrá 

do afrontar de hecho y no por dereclu 
los nuevos impactos al orden social es- 
tablecido. 

Ante el diario y efectivo planea- 

mienta del progreso y desarrollo in- 

dustrial y económico de la entidad pri- 

vada, desconcierta sobre manera la da. 

liberada omisión y el dosinterés aque 

se tiene por los asuntos atinentes a la 

protección + seguridad individual y co- 
lectiva sin que les sea casi nunca pro 

picia la ocasión para proyectar en eom- 

pleta coordinación con sus propios plan- 

teamientos lo concerniente a una ado. 

cuadu y téenica vigPancia pública quo 

concurra armónica en la planificación 

del progreso y desarrallo industrial y 

comercial. 

Barranquilla, por ejemplo, es una 

ciudad que tiene une vigilancia púbii- 

ca igual o menor a la que lenta have 

20 años. ¿Qué oxplicación hay cn esto? 

Él inadecuado abandono en el añe se 

colocan las cosas del Estado, cuando 

quiera que la C(mpresa privada us 

coadyuva eficazmente a buscar solu 

ciones pronmtas, efectivas y oportunas, 

No es justo au la luz de las cireuns- 
tancias de la vida moderna, esperar 

que sea el Estado como máxima ex- 

presión jurídica de la sociedud, la úni- 

ca enlidad encargada de encontrar las 

soluciones para el adelanto y progrs- 

so nacionales, 

La protección y seguridad indiv;- 

dual y colectiva es fundamento prinei> 

palísimo en el progresivo desarroilo 
de la comunidad; sea la ocasión para 

manifestar que una da fas causas gs- 

neradoras de la delincuencia en Co- 
lombia do constiluya por execlencia, lu 

falla de una adecuada vigilancia pú- 

blica, más concretamente, de un pie de 

fuerza policiva que sea superior a sus 

actuales electivos, provizlos de efies 

cos meudios de servicio que permitan 
la defensa legítima del derecho y ha- 

ga propicia el ambiente de concordia 

que tanta anhela la Patria. 
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COMO NACIO UNA 

En tebrero de 1958 se dio al servicio en el anti- 

guo barrio de La Candelaria de Bogotá, la Biblioteca 

Luis Angel Arango, de propiedad del Banco de la Re- 

pública. 

Si se liene en cuenta que la actual organización 

se originó en Jos fondos bibliográficos gue este insti- 
tuto poseía en los locales de la Avenida Jiménez, y 
que se hallaban de tiempo atrás al servicio del públi- 

co, puede decirse con buen fundamento que la histo- 

ria de la biblioteca se remonta 21 año de 1932, cuando, 

con el propósito de formarla, se reunieron las publi- 

caciones de la extinguida Junta de Conversión y las 
que el Banco había adquirido hasta entonces para con- 

suita de sus directores y funcionarios. 

Quedaban así puestas las beses de lo que por ra- 

zón. de las cincunstanucias, se creyó en un principio que 
sería una biblioteca especializada. 

En efecto, la casi totaligad de las 4.00 obras exis- 

tentes en 1933 eran de carácter económico, y compren- 

dían por igual las varias materias que en este campo 

se estudian. Con los días fueron cobrando importan- 
cia las secciones de industria bancaria y de legisla- 

ción nacional y extranjera y aumentando el interés por 
obras más generales de economía política, hacienda y 
NEEgocios, 

Visto el entusiasmo con que los investigadores y 
estudiantes utilizaban este servicio que el Banco de 

la República les ofrecía, los directores del instituto 
pensaron entonces en la posibilidad de ampliarlo me- 
diante la adquisición de algunos libros referentes a 
otras disciplinas intelectuales. 

Circunstancia alortunada. porque favoreció tal em- 

presa, fue la oferta que de st admirable colección par- 
ticular hizo al Banco el doctor Layreano Garcia Ortiz 

y que constaba de cerca de 25.000 volúmenes, esmera- 

damente seleccionados por el ilustre colombiano en al 

 



entrelazan y cormplementan con resul- 

tados un tanto perjudiciales que i- 

sionan la mentalidad social y ponen «nl 

peligro la salad «de la comunidad; $ 
entre tanto se alindcra esa nueva 01 - 

ma prohibitiva, Ja Fuerza Pública co- 

mo juridica coerción del Estado habrá 
de afrontar de hecho v no por derecho 
los nuevos impaecios al prden social es- 

tablecido. 

Ante el diario y 

miento del progreso y deserrollo in- 
dustrial y cconómico de la entidad pri- 
vada. desconcierta sobre manera la d>- 

Jiberada omisión y el desinterés gue 

se tiene por los asuntos atinentos a la 

prolecolón y seguridad individual y co- 

Iretiva sin que les sea casi nunca pre: 

picia la ocasión para provectar en com- 

pleta coordinación con sus propios plan- 

icarnientos lo concerniente a una ade- 

cuada y lécnica viglancia pública que 

concurra armónica en la planificación 
dol progreso y desarrollo industrial y 

enmercial. 

Barranquilla, por ejemplo, 0s una 
ciudad que tiene uno vigilancia prani- 

ca izmal o menor a la que tenía haco 

efectivo planca- 

20 años. ¿Qué explicación hay en cesto? 
El inadecuada abandono en el que se 

eolocan das cosas del Estado, tuanda 

quiera que la Ccmprosa privada no 

coadvuva £licazmente a buscar solu 

ciones prontas, efectivas y oportunas. 

No es justo a la luz de las clireuns- 

tancias de la vida moderna, esperar 
que sca el Estado como máxima 0x- 

presión jurídica de la sociedad, le úni- 

ca entidad encargada de encontrar Jas 

soluciones para €l adelanto y progre 

so nacionales. 

La protección y seguridad indis;- 
dual y colectiva €s fundamento prina*- 

palísimo en el progresivo desarrollo 

de ta comunicad; sea la pensión para 
manifestar que tina de jas causas 2n- 

neradoras de la delinenencia en Co- 

lombia lo ennstituye pe excelencia, la 

Malta de una adecuada vigilancia pú- 
blica. más concretamente, de un pio de 

fuerza policiva que sea superior a sus 

acítvalos efectivos, provisios de efica- 

cos medios de servicio que permitan 
la defensa iegítima del derecha y ha- 
Su propicio el ambiente de concordia 
que tanto anhela la Patrín 
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COMO NACIO UNA 

En febrero de 1958 se dio al servicio en el anti 

guo barrio de La Candeleria de Bogotá, la Biblioteca 
Luis Angel Arango, de propiedad del Banco de la Re- 

pública, 

Si se tiene en cuenta que la actual organización 

se originó en los fondos bibliográficos que este insti 

tuto poseía en Jos locales de la Avenida Jiménez, y 

que se hallaban de tiempo atrás al servicio del públi- 
co, puede decirse con buen fundamento que la histo- 

ria de la biblioleca se rementa al año de 1932, cuando, 

con el propósito de formarla, se reunieron las publí- 
caciones de la extinsuida Junta de Conversión y las 

que el Banco había adquirido hasta entonces para con- 

sulta de sus Áirectores y funcionarios. 

Quedaban así puestes las bases de la que por ra- 
zón de las cincunstancias, se creyó es un principio que 
sería una biblioteca especializada. 

En efecto, la casi totalidad de las 4.000 obras exis- 

tenies en 1933 eran de carácter económico, y compren» 

dían por igual las yarias materias que en este campo 

se estudian. Con los días fueron cobrando importan- 
cia las secciones de industria bancaria y de legisla- 
ción nacional y extranjera y sumentando el interés por 

obras más generales de economía política, hacienda y 

negocios. 

Vista el entusiasmo con que los investigadores y 
estudiantes utilizaban este servicio que el Banco de 

la República les ofrecía, los directores del instituto 
pensaron entonces en la posibilidad de ampliarlo me- 
diante la adquisición de algunos libros referentes a 
otras disciplinas intelectuales. 

Circunstancia afortunada, porque favoreció tal em- 

presa, fue la oferta que de su admirabie colección par- 
ticular hizo al Baneo el doctor Laureano García Ortiz 
y que constaba de serca de 25.000 volúmenes, esmera- 

damente seleccionados por el dustre colombiano en al- 
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ton del BEjércilo Británico, hizo la 

increible y audaz sugerencia de 

que “el Ejército sería beneficiado tre 

mendamente sí todos sus Oficiales ple 

dieran lener ilustegeión universitaria”, 

Estamos en 1966 y lís Fuerzas IM 

litares de Colombia en ese aspecto 30- 

lo han avanzado u0n puso. sin solución 

de continuidad pare prospectar hacia 

un futuro cercano la realidad de dar- 

le y los Cuadros. un nivel de prepa- 

F n 1903 el General Sic lan Hamil. 

LA PREPARACION MILITAR Y LAS 

mo ms acosa o RO FESTONES 
(wal y la necoósidad futura, no solo de 

sus Instituciones Armadas sino de di 

misma vida nacional. 

En las páginas de la Revista dol 

Ejórerio NS 10 de octubre de 1902 tu- 

ve ocasión de consignar mix inquia- 

tudes y las preocupaciones del Cuer- 

po de Olicialos, de propugnar por dar- 

les e los futuros conductores del Ejér- 

cito, ura preparación oilitar ampliz, 

moderna y sólida, a la vez que una 

p eparación y educación académica y 

universitaria paralela con lá Militar; 

por ventura y para bien de la Insti- 

lución, va los Mandos habian previs- 

lo tal circunstancia, 

Fruto de ese avance cultural, son los 
Oficiales que están uesresando de la 

Escuela Militar. Sin embargo, y por 

razón de la misma preparación e in- 
quietud de laz nuevas promociones, 

que íraea la visión de su propio des- 

tino y la importancia de su papel en 
la vida del Ejército, se le presentarán 
a la Institución, problemas que es ne- 

cesario resolver en forma que benetfí- 

cien a los hombres que la sirven y a 

ella misma, si no se desta que el es- 

PARALELAS 
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fuerzo hecho por la Escuela Militar, 
se pierda en la nada y la desesperan- 

za invada a los jóvenes Oficiales. 
¿No será pues, la hora de iniciar el 

segundo paso de esta educación inte- 

gral de los Oficiales y dar el primero 
en la formación de los Suboficiales? 

Porque, no dekemos olvidar que, a la 

par de la preparación del Cuerpo de 

Oficiales, se debe mirar y pensar en 
el Cuerpo de Suboficiales. 

Hay uta serie de interrogantes que 

es preciso contestar y resolver ahora 

que el imperativo inmegiato nos im- 
pone prever y atender. 

a - ¿Cuál será la actitud de los Hye- 
nes Oficiales egresados con «dos 

años de estudios universitarios, 2n- 

te el hecho de que, por razón de 

la disiribución y necesidad e per- 
sonal de la Fuerza, no todos po- 
drán permanecer en Bogotá, y 
dentro de éstos, muchos se verán 
forzados a no poder contimar sus 
estudios por la misma obligación 
de atender sus deberes como 0% 
cial? ' 

La respuesta, por 2marga que seá, 

no es menos real. Para la mayoría se- 
rá una total frustración; para los que 
tengan el don de la paciencia, será una 

espera prolongada, quizás indefinida. 
En este estado; presumo gue uu al. 

to porcentaje de Oficiales feustrados 
buscará la mejor solución que ellos 
creen adecuada; el retiro del servicio 

activo para proseguir $us estudios. La 
otra parte, cansados de esperar la opor- 
tunidad y agotada la paciencia ante 
la imposibilidad de continuar, opta. 
rán por el mismo camino del retiro, 

Pero es evidente que tanto los unos 

como los otros saldrán amargados, de- 

sengañados y resentidos eon la Insti- 

tución, por una carrera ftrunta, una 
ilusión perdida, una esperanza rota y 
un esfuerzo no recompensado. 

¿Y en cuanto al esfuerzo hecho por 
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la Institución? También se estumará 
en la bruma de una generación decep- 

cionada. 
En 1962 afirmé que una de las ven- 

tajas de ampliar los estudios de los 

jóvenes Cadetes, era la de una mayor 

afluencia de aspirantes a ingresar en 

las Escuelas, io cual por consiguien- 

te, le permitiria a las Fuerzas Militares 
escoger mejor sus futuros servidores. 
La realidad así lo ha eonfirmado. Pe- 
ro, ¿sucederá Jo mismo en el futuro, 

cuando Jos estudiantes comprueben 

que los objetivos que buscan al ingre- 

sar en las filas de las Fuerzas Milita- 
res No se cumplen y quedan truneos? 

A ym juicio este hecho se convertirá 
más en un factor negativo y perjudi- 
cial para la institución que en el be- 
nelicio para el cual fue creado. 

b - ¿Se debe esperar a que por inicia- 

tiva propia y movidos por la preo- 

eupación y aspiraciones, estos jó- 
venes Oficiales busquen una solm- 

ción en perjuicio del servicio, de 
la disciplina y de los rísmos in- 

tereses de la Institución? 

Nadie osará refutar; que ante el he- 
cho de que el aspirante, no pudiendo 

Gbtener por las vias reglamentarias 
y legales un sítio adecuado que le fa- 
cilite continuar sus estudios, busgi* 

otros caminos, para lograr sus propód- 
sitos. La tireunstancia de que sólo unos 
pocos puedan continuar su carrera, se 
presta para que los demás consideren 
una injusticia y un favoritismo tal he- 

rko, con la consecuente actitud de hos- 
tilidad, crítica y abierla gegativa a 

aceptar un razonamiento lógico. 

Caemos de nuevo en el defecto que 

se desea evitar, de no permitir que los 

Oficiales se vean forzados a buscar 

matricularse en Institutos de enseñan- 
za noctuma, restándole tiempo a st 

trabajo militar, decayendo en e€l ren- 

dimiento de sus deberes y amargados 

por ese false concepto de que el su- 

 



perior se fuma del subalterno al no 

satisfacer sus clementalos obligaciones 

profesionales. 

c - ¿Cuál es el benelicio que obliene 

la Institución al dejar 2 los jóve- 

nes Ofitales a medio camino en la 

carrera profesional paralela? 

Parece que lo que esperan las Fuer- 
“as Militares al dar estudios universi 

tacios de una profesión liberal, no se 

obtiene be forma camplota, sl nn se 

corona la carrera y más bien: se lo- 

gran condiciones nogaiivas que es ne- 

cesario evitar, Así Vemos qua 0sos as- 

pectos negativos serían: un mayor nu- 

muera de retiros al comienzo de la ca- 

presa imtlilar: aparentes injusticias en- 

tre guienes pueden proseguir estudian- 

de y los que no Ja consiguen von el 

consiguiente resquemos, hostilidad ce- 

primida y una actilud de prevención 

infundada y otras consideraciones de 

carácter dMiscipiinudo y afectiva que 

van menoscabando fa coullanza, el er- 

pbitu milita el iotevés y Ja mistica 

protesional. 

Por otra parle, ess bases rudimen- 
tarías, mo colocan a los Oficiales cn 

un plano de cultura superior al que 

tienen en la actualidad los que no han 

hecho estudios universitarios. Bllo es 

uva verdad que ostá demostrada en la 

riultitud de Oficiales que habiendo 

cursado dos o tros años de Facultad, 

resolvieron ingresar u las Fuerzas Mi- 

litares y hoy están en actividad. 

¿Qué se ha buscado realmente co 

la inclusión de estudios universitarios 

en las Escuelas de Formación, si na es 
el que los futuros Oticiales coronea 

sus carreras y que e] rendimiento de 

sus actividades militares sea superior 

con el auxilio del alto nivel cultural 

alcanzado con su segunda carrera pro- 
fesional? Es pues necesario que ello 

se suceda sin interrupción y con la 

garantía de que el título sea accesible. 

d - ¿No parece ya oporlune ajementee 

el número «de carreras y vrolongat 

los años de estudio universilario 

en los Cuerpos de Tropas? 

Quiero decir, ¿establecer Otras ma- 

lerias O especialivaciones que pueda 

y tienen aplicación en la actieidad ani. 

tit, como serian: la Arquitectura. Ju 

Veterinaria, la Agronomia, la Electró- 

wea, la Quimica y gún el muisino Dero- 

ba? Porque cs tembiéno dans roalidacd 

qué con solo dos asignaluras, Ustajmos 

obligando u una intinidad de Cudetes 

á proseguir estudios sin lener la vova- 
ción y €l gusto o afición por esas dis- 

ciplinas, perdiéndose un gran esfuerzo 

y quizá despreciando inteligencias y 

«oluntados que en olra profesión po- 

drían llegur a ser liguras brillantes y 

útiios. Estamos encauzando carreras 

genico del marco lérrea y muy lirni- 

tado de dos profesiones, quiéralo o nú 

oi estudiante. 

Mucltos hay que procismaerate pur 

esta Minitación, se abstienen de a0gre: 

sar a las Escuelas Militavos. 

Yo me alrevo q urser que pura Co: 

menzar y en vía de exporimentación 

en cuento 4 lo prospectado haste e 

momento. la limitación en las encro- 

tas. es correcta, Su prueba de fuego 

ha pasado cun éxilos evidentes y los 

frutos de su aplicación cn los años que 
Heva de ostablecido el nuevo pénsum, 

Ye nos pueden decir si es prauticable, 

operable y si su bondad justifica ple- 
vamente su implantación definitiva. 

Tarobién han selido a flor de agua, 
los defectos que la inexperiencia acu- 

rea así como tas upusencuentes Ca- 
rreccioneos. 

En mi modesta opinión, toda estu 

experiencia, nos puede dar bases para 

prospectar las ampliaciones a que se 

ha hecho alusión, porque sí el sistema 
es bueno para algunas carreras, nece- 

sariamente lo tiene que ser para las 
demás. 

De otra parte, tanto los Profesores 
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como la misma Universidad colaboran 

sin reserva y han comprendido que a 

nás de ser posible y de encontrar ma- 
teria prima apropiada para estas dis- 
cáplinas, €l procedimiento rinde bene- 

ficios para todas las Instituciones in- 

teresadas Y es yn avance más en el 

progreso palrio, 

e - ¿Por qué perder ese impulso e in- 
quieludes que la inclusión de es- 
tudios universitarios ha desperta- 

= do entre los Oficiales y Suboficia- 

les que están en servicio y que 
hoy busean afanosamente progre- 
sar * iniciar estudios por su cuet- 

ta y nesgo? 

Cabe aquí también hacer notar que 

el auge por seguir estudios secundarios 

en el Cuerpo de Suboficiales es asom- 
broso, estimulante y muy benéfico pa- 
ra el mvel cultural y profesional de 

las Fuerzas Militares. 

Y el grupo de Oficiales que actual- 

mente asiste a clases noctumas e que 

hace parte del grupo de estudiantes de 

Facultades con cursos noctumos 25 

también numeroso y entusiasta, 

No podemos pues, frenar esas volun- 
tades ni estancarnos en un logro parejal 

de objetivos que ellos reclaman apre- 

aúantemente ses progresivo, móvil, de 

mayores perspectivas y generosos 

AYyances. 

En este aspecto, es preciso recons- 

cerlo, son los nismos miembros de las 

Fuerzes Militares los que están for- 

zando a la Institución Armeda a dar 
los pasos que la vide moderna actual 

exige, para que en las diferentes Fuer- 

zas Haya progreso y se camine hom- 

bro a hombro con la cultura, la civi- 

lización y los grandes adelantos técni- 

cos hasta hoy conquistados, De esto, se 
pueden enumerar varios y muy lau- 
dables ejemplos que nos confirman esta 
aseveración. Dígalo si nó, el número 

de Oficiales y Suboficiales que cada 
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año en cantidad mayor, ingresan a los 
centros docentes nocturnos para profe- 

sionales y bachilleres. Miramos von 

admiración cómo, algonos Institutos 
nuúbitares, aproyechande sus ronexio- 

nes con la Universidad, organizan, es- 

limsalan y fomentan que en sus Cuar- 
teles se dicten y desarrollen cursos st- 

bre especialidades universitarias, con 
asistencia, mo solo de los Oficiales de 

planta, sino engrosada con la asis- 

tencia de compañeros de otras Repar- 

ticiones. No conozco si tales cursos són 

auspiriados o subvencionados por el 
Ejército, presumo que no es asi: 

¿Qué significa esto, sino la demos- 

tración clara de que es la hora de es- 

tar acordes con el desenvolvimiento 

cultural y tecnológico modernos? 

Considero que la Institución debe 

encarar la situación con serenidad y 

darle una solución adecuada, median- 

te la armpliación del número de cerre- 
vas en la Escuela Militer y coordinar 

con des mismas Facultades, las laci- 

lidades para que los futuros egresados 

de los elaustros militares, puedan pro- 
seguir y coronar sus estudios, sin res- 
tarie dedicación y todo su trabajo a 

sús deberes inilitares, ni menoscabar 

el rendimiento que de elos esperan 

sus Jefes, tanto en Cuerpos de Tropas 

como en los Estados Mayores. 

We atrevo a pensar que hay facto- 

res apropizdos para conseguir estos 
arreglos y lograr un sistema integrado 

de estudios, mediante cursos por co- 

frespondencia controlados y dictados 

por las Faeultados, o quizá, que den- 
tro del aetual pénskrm, la Universidad 

Hegue hasta los Cuarteles y dicten sus 

cátedras norturnes e intercambien vi. 
sitas de estudiantes civiles a los Cuar- 
teles y estudiantes militares e las Fa- 

coHtades. Por otra parte, y como ya 

se esbozó en ocasión anterior, bien sa 

psede p:ospertar que cuando los Ofi- 

viales asistan a sus cursos de capaci- 

lación regulares, se les permita la 

 



asisteniciu a prácticas en la Universi- 

dad. 

También es necesario que dentro de 

la coordinación y arrueglos que se efec- 
túen, se prevea «1 que las Facultades 

de fuera de Bogotá. den facilidades a 

los Oficiales para asistir a clases. 

Qué se so. cuánlos caminos se pue- 

den recorrer, sin que las Instilucionos 

Armadas tengan que hacer erogacio- 

nes de se presupuesto, para lograr 0s- 

te avance y objetivo tan apremiante, 

¿4 cuunte al cuerpe de Suboficiales 

se refiere, considero que pos basta 

Proceder en la misma farma con ing: 

tilulos de segunda enseñauza, para fa- 

cilitarles sus estudios. Muchos de estos 

Colegios de enseñanza nocturna están 

dispuestos a prolongar =us actividades 

en los Cuarteles, si se le asegura una 

afluencia de estudiantes que les garan- 

lico sus inversiones, 

Estay cierto y convencido de que los 

unúsinos Subuficiales están dispuestos 
¿d costear sus ostudios, si por lo menos 

les mostramiós interés Y POMentanios 

osta inquietud, dándoles oporiunida- 

des para que puedan culminar rada 

año sus CSfuerzos. 

IC) índice de Oficiales y Suboficiales 

estudiantes de ustablecinientos 1oc- 

turnos es mayor, Podem0s, pues. con 

solo una actitud de comprensión, For- 
lalecer sus aspiraciones y fograr los 

finos de obtener, a la par de una Jue- 

vitoria carrera mililar, una carrera 

paralela, que también será puesta yl 

servicio de la Institución, con el con- 

siguiente beneficio mutuo. 

Hay quienes no se han detenido a 

meditar cuál es el beneficio que reeí- 

ben las Fuerzas Militares cuando por 
razón de la eliminación natural de 
personal los que abandonen las acti- 

vidades castrenses, puedan mirar se- 

g£uros su futuro, porque van habilita- 

dos para la vida civil, 4 más de ser 
nuestros mejores aliados y defensores 

eb =f conjunto del conglomerado Do- 

cional. 

¿Y qué me dicen del nivel cultura! 
que se Igeraría en los Cuadras de das 

Fuorzas Mililares? 

¿Han meditado en cl rendoniento 

profesional militar un fodos dos nive- 

los con Oficiales profesionales y Sub- 
oficialos bachilleres? 

¿No es esta otra mancra re demas. 

lrar al pais y a nuestros gratuitos em9- 

migos. que lus Fuerzas Armadas son la 

vanguardia dol potencial humano Y 

usa garantía de su porvonir? 

Ni imperativo uctual cxigo de los 

mibtares utonocer Ja problemática nu- 

cional Y participar en el desarrollo y 

progrexo de la vida del pais y ello no 
puede sucederse sin basas sólidas y el 
conocimiento profundo de todas las ac- 

tividades que eomstituven el marvenit 

colombiano. 

No podemos vivir de espaldas a la 

tualidad de la nación, si GUOrenios Pu» 

clanmmar a escalar elositio que da als 
República nos ens señalado. 

Asi como propititenos y buscamos 

desperiar en la mente de todos dos 

conipatriotas la conciencia y conyic- 

ción de que el problema de orden pú- 

blico y el conflicto interno acittal es 

de dodos los colombianos y no de la 

Fuerza Pública solamente y de que 

sin su concurso y esfuerzo aunado, no 

habrá solución definitiva y radical; 
con los nismos rezonamicutos debemos 

comprendor y aceptar que las grandes 
necesidades nacionales, sus objetivos, 

sus prospectaciones y proyecciones ha- 

cia un futuro estable, sólido, solvente 

y de prestigio, no son deberes del $e 

tor civil solamente, ni obligaciones de 
aquejlos que conforman el Gobierno, 
la economía a la industria. En la so- 
lución de estas apremiantes necesida- 

des del país estamos comprometidas 
todos los gue conformamos la vida y 

él potencial nacional, Como parte ín- 
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tegrante y destacada del conglomera- 

de colombiano, dekemos intervenir ac- 
tivamente dentro del ámbito de nues- 
tra betividad y en la medida de nues- 
tras capacidades. Estas capaciándes se» 

rán tanto mayores cuanto más prepa- 

rados estemos, no solamente en cues- 

tiones de xuestira profesión militar, 

sino en el dominio de la cultura y el 

saber humanos. Ello no será efectivo 
si no tememos arceso a las fuentes que 

la nutren: Las 4£ulas Universitarias, 

De aquí pues, la necesidad de abrir 

el camino a las promociones que han 

de regir el destino de nuestras Fuerzas . 

Militares, Esta y no otra es la realidad. 
Los destinos, - eficiencia y prestigio 

de las Fuerzas Militares, están en sus 
jóvenes promociones: démosles la su- 

ficiente capacidad, cultura y conoci- 

inientos, mediante una alla prepara- 

ción bumenistica y profesional y mi 

rarermos seguros el poryenir y con- 

fiados afrontaremos la responsabilidad 

que como Institución, Colombia nos ha 

señalado. 

  

Alfonso Nieto £. 
TODO PARA SU CONSTRUCCION 

AZULEJOS CORONA—AMERICAN 

CEBRAMITA-LAMINAS DEL CARJBE 

EQUIPOS PARA EGDINA 

EN ACERO ¡INBXIDABLE 

  

NIVAR 

Carrera 13 No. 15-50 

34 65 09 
Teléfonos: 42 13 22 

41 2383 

Ss   UCURSAL 423937   
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uy vagamente se aprecia en Oc- 
None la importancia de China, 

su «cultura, técnica y avance 

científico; únicamente viene a distraer 

ia atención mundial cuando aparecen 

conflictos ideológicos y militares, 0 

cuando se registra una explosión nu- 
clear que indica la inomietud cientifi- 

ca de un pueblo aislado por barreras 
naturales que lo han hecho innaceesi- 
ble a la fiscalización mundial y a la in- 

fluencia extranjera durante siglos. 

Este pueblo, que constituye casi la 

tuaría parte de la población humana, 
es en sangre y cultura el más unitor- 
me de la tierra y ha conservado a tra- 

vés de los tiempos una fisonomía igual 
que se ha convertido en el más Tormi- 
dable buluarie de su unidad nacional. 

Geográlicamente, China hasta hace 

muy poco tiempo ha estado separada 

del resto del mundo. Las grandes y 
difícúmente Tranqueables montañas, 
desiertos y mares han traído para este 

pueblo un beneficio histórico impor- 
lante que lo ha obligado a desarrollar 
sus instifuciones politicas y sociales, su 
filosofía y su vida económica con la 
minima contribución del exterior que 
cualquier otro pueblo civilizado de la 

tierra. Pero este amurailamiento geo- 
gráfico no ha constituído para el pue- 
blo chino una barrera de detención en 
la infhnencia de su cultura, en 108 pue- 
blos que tienen fronteras comunes c0n 
este Tormidable cologo de la cultura 
Oriental. Su filoscfía original ha teni- 
do importantes efectos sociales entre 

los pueblos de Asia Oriental, y Suro- 
rienisi La antígue estructera política 
establecida es la que:mmás perduró co- 
mo base fundamental de su organiza- 
ción que cualquiera otra ideada por el 

hombre, únicamente hasta dos umbra- 

les del síglo XX se iniciaron las re- 
formas fundamentales a sistemas ad- 

ministrativos milenarios. 
Pero, ¿qué fuerza interior impulsa a 

este pueblo que ba producido en la 
bterstura universal las más altas ca- 
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lidades y volomen de ébras jamás pro- 
ducidas por la raza humana y ha de- 

sarrollado la organización económica 

de un imperio que hizo posible la exis- 
tencia de una pobiación enorme bajo 

un solo mandato? La respuesta la ob 

tendremos remontándonos a los oríge- 

nes de este pueblo grandioso en pobla- 
ción y en cultura, 

Los origenes de los chinos se pierden 

en la oscuridad de la aparición del 

hombre; a través de su literatura abun- 

dante se vislumbran vagamente algunas 

informaciones que, sungue han sido 
rsuy controvertidas, sin embargo dan 
luces alrededor de las cuales se han 
podido apreciar hipótesis. La colección 

<onocida con el nombre de Shib-Ching 

o ciásicos de la poesía y la Shu-Ching 

o clásicos de la historia emyos orígenes 

también son vagos y nebulosos por 
cuanto algunos creen que en la forma- 

ción de estas colecciones se intercala- 

ron producciones que por su antigiie- 

dad, le dan a una de ellas mayor an- 

tigúedad que lá otra y no revelan un 
grado de cultura nada primitiva, sino 

el producto de muchos siglos de desa- 
rrollo, por lo cual, aunque son las más 
remotas manifestaciones culturales chi- 
mas en la literatura, sin embargo, no 

pueden considerarse como elementos 

determinantes de una eultura que se 
remonta a los orígenes de este puehlo, 

La erqueoclogía en los últimos años 
ha desenterrado información impor- 
tante pero, por ser tan fragmentaría, no 

ha sido posible tomarla como elemento 
de juicio en los orígenes del hombre 

y la civilización de China. Pero los 
origeres de. este pueblo se han buscado 
en los caracteres que se utilizan en su 

escritura, en los mitos transmitidos de 

generación en generación, en la antro 

pología, en fin; en todas aquéllas fuen- 

bes en las cuales se ha presomido hallar 
un punto de partida aue permita situar 
en el espacio y en el tiempo a este ma- 
ravilloso pueblo. 

Los eruditos chinos de sígios pasa-



dos que han investigado cuidadosa men- 

te los diferentes periodos de su desen- 

volvimiento no se han edentrado ni 

vovestigado sobre sus Origenes, pero, 

los especialistas econlemporáneos de 

Occidente y China, se encuentran Ínte- 

resados en llevar a cabo las invostiga- 

ciones naccoserias para eslablvuesr el 

arigen de este gruno humeno que fos 

posee armas nueleares, la más grande 

pobíación del glebo y un soncento po: 

títico del estado seciulista Gue la ron 

vierle en personero do nuevos sistemas 

políticos y sociales en el mundo: 

Las teorias formuladas por los sabios 

de Occidente sgponen que la etviliza- 

ción «hina tuvo sus comienzos en 

Egtpio, pero, dados lus condiciones £e0- 

grófíicas que se interponen entro éstos 

pueblos, esta hipólesis hubo de dese- 

charse; también se pensó que de Ba- 

bilonia partieron las primeros pobla- 

duros por las rates que durante siglos 

utilizaron los merenderos y Irallcartes 

siguiendo el camina de Koruzun y aden- 

tiándose en las actuales provincias de 

Kansu y Shensí hecin ol oriente por 

tos profundos valles de los monles de 
Nanshan y la vertiente del 10 Ama- 

vilo hasta su descraboriedura, Otros 

como Bioi Sinólogo Jrancés han indi- 
cado que un pueblo salvaje, aulóctono, 

dle cabello oscuro, penetró en China por 

cl Nurcste y fue extendiéndose hacia 

ol sue hasta formar una unidad racial 

poderosa, 

Hay quieres consideran a los vue: 
blos de las estepas y los desicrios del 
Asia Central como creadores y frans- 

misores a la vez de la cultura de Mo- 

sopotamia y otras regiones fértiles del 

Medio Oriente, quienes penelraron por 

el Norte de China y fueron el origen 

de este pueblo. También sostienon que 

de Europa partieron los primitivos po- 

bladores, y otros, que de la Indica sa- 

lieron los primitivos pobladores de Ea- 
tay y llevaron con éllos el cultivo del 

arroz y el empleo del Carebaáo en las 

labores agrícolas y de transporte. Otro 
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aserio es el que dico que los chinos 

rcás antiguos que conocemos son del 

borde septentrional de un grupo racial 

y cultural cuyos representantes occi- 

dentales son los pueblos tibetanos. bir- 

manos, Szerhwan, y Yinaan, y cuyos 

roytisbrientes meridionales son las 111- 

bus que habitan las alturas del Sur 

y Covtro de China e Todoehina: 

La. lecris sobre los desplazamientos 

de vazas proyenientes Gol norie y no- 

rose, hacen posible que pueblos primi- 

tivas Pueran desalojados por otros ha- 

cia la periferia meridional, siendo el 

origen de los pobladores de la India. 
Dirmánia e Indochina, 

Sean o nó vevtídicas costas diferentes 
hipótesis, lo clerto es que no 105 pro- 

porcionan los suficienios elementos de 

juicio que hos permitan fórmar un 

cuadro completo sobre los primitivos 

pobladores de China. 

La historía de este pueblo surge a 

la vaga luz de la prehistoria en el 

fértú valle de un rio y por los escritos 

que han llegado hasta nosotros se nos 

presenta como tun puebla de labrado- 
res dedicados por entero a las faenas 

agrícolas en una hermosa y fértil lla- 

nura del curso inferior del río Wel, de- 
dicados a la contemplación de la he- 
Heza y al desarrollo de su raza. Este 

puebio fue extendiéndose y absorbien- 

de a otros grunos étricos que vivían 

en jas alturas y mesetas y erar con- 
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siderados como bárbaros. El río Ama- 

río Que en dos tiempos prehistóricos 

desermbeocaba al norte del promontorio 
de Shantenmg, y el llane del Hopei que 

era su delia, lormaron presumiblemente 
en tiempos remotos un oasis cubierto 
de loss, con vastas zonas, sin bosques 

densos que facilitaban las labores agrí- 

colas y de una fertilidad muy diferente 

a la actual, lo que obligó a este pueblo 
a aferrarse a la tierra y convertirse en 

una reza de vida sedentaria, contem- 
piativos y profundamente religiosos. 

Descubrimientos recientes hechos por 

los japoneses de restos del neolítico nos 

indican que en la Mongolia Oriental 

La Manchuria Meridional y en el l- 

mite coreano-manechú, existieron varias 

culturas no chinas cuyos vestigios se 

enconiraron en el Centro y Oriente de 

este pais. Los utensilios usados por el 

hembre del neolítico hon sido hellados 

en diferentes regiones, Las invyestiga- 

ciones arqueológicas recientes situsron 
2 los primitivos pobladores en le linea 
fronteriza entre le edad de piedra y la 
de bronce, En una cueva de Manchuria 
Meridional en un lugar de Honan, en 

Kansú y en Kokoner ban aparecida re- 

liquias de lo que parecen ser fases di- 
ferentes de una misma esltnra siendo 
de gran importancia en las Ivestiga- 
ciones cientificas el hecho de que uten- 

silios que detan del neolítico sean utí- 
lizadoz en varias regiones de la China 

contemporánes. 

La evltura Yang-Shae que según los 

pobiadores de Heonan fue la más pri- 
mitiva y el origen del pueblo chino, es, 
in embargo, muy vaga y pierde su 

continuidad entre la época del hombre 
paleolítico y la última fase de la edad 

de piedra, es decir, en los límites de 

la edad de bronce. 

El problema de los orígenes del pue- 
blo chino no ha sida concretado: pa- 
rece por los datos fragmentarios que se 
poseen, que existieron diferentes eultu- 

ras y que es muy posible que el hombre 
primitivo esté tocando los límites de la 

ZBA ..— 

aparición del hombre en la tierra. El 
descubrimiento en Asta Central de una 
cultura anfíquisima, que precede pro- 
bablemente en mucho tiempo 4 cuento 

de un grado análogo se ha encontrado 

hasta shora sn. China y de la que pue- 

den haber surgido migraciones a este 

país o, por lo menos, contribuciones 

evlturales a trayés del comercio, nos 
hace pensar eh el que es prestanible que 
los movimientos de población pudie- 
ron tener su origen en una declinación 

en las liuvias acompañada de la reij- 

rada de la última capa de hielo, hace 

pnos doce o veinte mil años. También 

se ha pensado hipotéticamente que de 
ciudades en el yalle del Tigris y del 

Eufrates y unas cultura urbana en la 
India del Noríe hayan partido los prí- 

miítivos pobladores. Sea cual fuere el 

ovigen, hoy el mundo ve con asombro 

y lermor esta gran masa humana que 

cierce su presión demográfica en los 

paises de Asta y dirige su pensamiento 
político y sistemas sociales a todos los 

países del globo. 

Les leyendss y miboz sobre los eo- 

mienzos de la historia de China np tie- 
nen en su Esencia otra cosa distinta 

que desorientar a los eruditos sobre los 
orígenes, costumbres, sistemas de go- 
bierne y aspectos generales de los an- 
tepasados de los chinos, Por ellas, po- 

demos deducir el origen del mundo 

cuendo P"m-Kun separé los cielos de 
la tierra, formó el sol, la ima y pobló 

de plantas y animales la tierra. Yu 

Ciao que enseñó a los hombres la 

construcción de casas; 5ui Jen, quien 
ideo el modo de producir el fuego fro- 
tando un trozo de madero econ otro; 
Eubssh quien según se afirma enseñó 

a su pueblo a pescar con redes y a do- 

mesticar animales, ideó instrumentos 

musicales y sustituyó la escritura por 

medio de nudos en una cuerda, por los 
pictogramas e ideogrames que consti- 

tuyen la base del actual sistema de es- 
critura con caracteres; To Nii Hua quien 
impone les unienes mediante la regu- 

    
 



lación del matrimonio dando origen a 

la poderosa estructura familiar; Shen 

Nung, el "Divino Labrador” gue ense- 

ñó a su pueblo la agricultura y fue el 

padre de la medicina y Huang-Ti el 

Emperador Amarilo quion luchó teiun: 

falmente contra los bárbaros, instituyo 

el sistema de los historiógrafos uficia- 
les, inventá los ladrillos para la cons- 

trucción, erigió el primer observatorio, 

corrigió el calendario mediante lo agre- 

gación de un mes intercalar < introdujo 
el sistema cronológico de contar por 

cielos de sesenta años, inyentó los ca- 

1ros tirados por hueyes y se esposa 

enseñó al pueblo la suriciculiura. To- 

das estas narraciones que se pierden 

en los orígenes de jos chinos han ve- 

nido pasando en la tradición hasta 

nuestros días en los que vienen a cans- 

tituir interrogantes sobre hechos tan 

importantes y que han tenido una de- 

finitiva influencia en 0] progreso y de- 

sarrollo de la humenidad. 

El pueblo chino se nos presenta a la 

íuz de sus origcnos como ena raza st- 
perior, como un factor importantísimo 

en la cultura y elvilización contempo- 
ráness y como un grupo étnico capaz 
de obtener con trabajo, constancia y 

sacrificio logros no calculados por Oe- 

cidente. 

Ea aparición de familias reinantes 

que aglutinaron los diferentes conglo- 

merados humanos y organizaron el pri- 

mitivo estado chino, hace su aparición 

en el año 2.205 antes de Cristo con la 

dinastía Msia; aunque la fecha no es 

considerada por los eclentificos como 
exacta, gin embargo, proporciona un 

punto de partida. Sobre la primera di 
nastía no se tiene una información com- 
pleta y verídica; sus ejecuiorias están 

rodsadas por una atmósiera de mitolo- 
gía; las figuras de Yao, Shun y Yu se 

pierden en la tradición; los héroes del 
Yangtze, como fueron llamados, son 

personajes seudomitológicos y en su 
mayoría son deidades a las ruales can- 
tan los trovadores populares. 

Con la dinastía Shang o Yin la histo- 

ria china empieza a caminar por te- 

reno más firme, de ella conocemos 

varios nombres de sus emperadores a 

iravés de los “Huesos Oráculos” y pa- 

resve que ésta subió al poder entre el 

siglo XV y cl XII anios de Cristo, 

La cultura de esta dinastía era muy 

avanzada e indígena y no de exporta- 

ción. La escritura ya era conocida y 

guarda similitud con las caracteres ac- 

tuales; se escribía sobre marfil o bron- 

ce y para fines de adivinación en hue- 

503 0 Caparazones de tortugas; es muy 

posible que ya se escribiera sobre bam- 

hú utilizando tinilas o barnices vege- 
teles. Bajo el período de los Shang apa- 

reció el uso de la moneda mediante 
el empleo de las conchas del cauri, la 

sociedad se basaba en la agricultura y 

era aristócrata con una profunda di- 

visión entre las clases superiores e in- 

feriores, aparece la lamilip organizada 

en base el poder divino y humano del 

padre, aunque se presume que el ma- 
triarcado rigló la marcha de la familia 

en tiempos remotos. El gobierno venía 

de hermano mayor a renos o en 3u 

defecto de padre a hijo; en este perio- 

do toma gran auge el concepto divina 

y Ja célula familiar se distingue por el 

respeto a los mayores y la sumisión a 

los preceptos patriarcales y religiosos. 

La dinastía Chang es la que más bases 

importantes en la formación del pue- 

blo chino nos proporciona, de élla cono- 

ceros que los animales domésticos ta- 

les como vacunos, ovejas, cerdos, ca- 

ballos, perros y las aves de corral ya 

se incorporaban a la economia de la 

sociedad y que la agricultura era la 
base fundamental en la economía y 
prosperidad del Estado, La rueda, ya 

era empleada en la paz y en la guerra, 

los edificios grandes con columnas de 
madera existian, y el ejército con el 
concepto de protección y seguridad a 
la comunidad estaba organizado con 

caballería, carros e infantería. 41 pare- 
cer, fueron los Shang quienes introdu- 
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jerch el cargo y duizá el primer pue- 

blo que sostuvo un ejército de cerca de 
cinco mil hombres para eneplearlo en 
la seguridad y conquista. El hierro no 

sé Msa2b2, pero por los vasos y ulezsi- 

los aque han llegado hasta nosotros, el 

hbronee era metal empleado. La escultu- 

re en piedra ya se practicaba y las 

imágenes representadas se distingular 
por su vigor y belleza, 

La religión se consideraba funda- 

mental en la vida del estado, era Ía 

base de su unificación y se praciicaba 
en todos los actos de la vida cotidiana, 

siendo la adivinación un acto impor- 

tante al cual se recuriia cuando se 

desesba resolver un problema familiar 
o de estado. La relación de la vide del 

hombre con las estrellas era considera- 

da como sagrada e inmutable. 

El territorio gobernado por los Shang 

no incluía más que el valle del Río 

Amarillo, desde el pio de la meseta 

Ge Shansi hasta los montes de Shan- 

teng y el velle del río Muse, es decir, 

parte de las actuales provincias de HMa- 

nan Hopel y Shantuna. 

La dinastia Shang es sim duda el 

puntal histórica reás importante del 

pueblo “himno; esto 50 quiere decir aque 

las restanies no hayan buscado el de- 

serrolo en las ciencias y las artes de- 

jando cbras de marcha traseedencia, si- 

no que para los fines de este artículo 

constituye Ja base de vartida para sus- 

tentar conceptos sobre las posibilidades 

políticas y militares del getual pueblo. 

Pero considerando Iundementel esta- 

biecer el origen de aquellos vínculos 

espiriluales pesados, es importente le- 

ner en consideración todas aquellas 

realizaciones mas sobresalientes en lo 

social y político que las dilerentes di- 

rastios legaron como contribución a su 
pueblo y e la 2umanidad. 

La dinasila Chou Race su aparición 
en la historia, como protesta a los des- 

manes. debilitamiento de la autoridad 

e inmoralidad de los Shang. Tiene su 

origen en un prineipado del Valle del 
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Wei situado en el confin vecidental de 

la China de entonoss, es la reacción de 
un estado nueve y vigoroso aque habla 

venido luchando contra los bárbaros. 

Los Chou aunque con origen idéntico 

a los Shang y Esia, por el constante 

Ppuerrear con los bárbaros y su expan- 

sión hacia occidente presentan ciertas 
ditereneias raciales y eulturales, actí- 

tud que los lleva e ensanchar el impe- 
rio, conquistando nuevas tierres e ini- 

cianda en esta jorma la ereación de un 

espiritu ávido de espacio que se ha de 

transmitir a las generaciones del fu- 

furo con la misma fuerza y sentida, 

La expansión dirigida hacia el 

este a través de Shan Tung, en el oes- 

te por Szechawan y hacia el sur por el 

valie de Yangize, es el comienzo de 

un programe que ha de desarroliarse 

alo jargo ds toda la historia de China 

y que hoy más que nunca adaulere ac- 

tualidad y fuerza, si se tiene en cuenta 

Gue en la entigiedad se hizo en base 

de la unilicación racial, religiosa y cul- 

tural y hoy se orienta con vestos mis: 

mos elementos apoyados por uno que- 

vo y poseroso, el político, 

Los Chou, formadores y fomentado- 

res de los estados feudales, los orBani- 

zau en las periferias del imperio a fin 
de poder por intermedio de ellos efec- 
tuar la expansión territorial y cultural. 

Son hábiles expiotedores de las primi- 

tivas provincias menores organizadas 

por los ShaBg, con carácter de benefi. 

clio familiar e a dádiva por seryicios 

prestedos a los emperadores. La orga- 

nización politica consideraba como rá- 
són Fundamental la expansión y la so- 

ciedad se organizaba como une gran 

emilia en donde el Warg o monarca, 

que se encontraba investido de pode- 

ros divinos, gobernaba en nombre del 

cielo. £ontaba con inmediatos cola- 
boradores, de un mixistro principal y 

seis ministros subordinados que «rl: 

glan la admblistración sobre normas 

importanies y defínidas como la agri- 

cultura, obras públicas, ritos religiosos, 

 



ajército, gsunios personales del maner- 

ca y castigos. 

La guerra desde tiempos inmemoria- 

tes e hacía con crueldad, no daban 

egartel al erevidgo y cuando juchaban 

conira los bárbaros. las vielorias cran 

c£lebrudes en la mayoria de lay veges 

con un fesión de canibales, 91 que con- 

tribufan Jos cedáveores de los vencidos. 

Las guerras entre los señores feudales 

chinos era un acto ritual, goneroso y 

altruista en el que éstos para evitar el 

dercamaniento de sangre revurríar ul 

torneo, aceptando el vencido Tas con: 

diciones del yencedor, Esta forma de 

expresion social en cuanto £ las con- 

sidoraciónes raciales, ha senido lAs» 

vlanióndose a fodas las generaciones 

de chinos y so ha consliiuido uon el 

correr del tiempo en un fuerte baluar- 

te en la conservación de la pureza dl» 

la raza. Él eníno actual cs ogolsia, y 

su vida giva alrededor de su lamilia « 

clar, dentro del cupl elerco todos nz 

ucios de la vida de relación: aili se e4- 

sé, allí recibe la dierra de sus mayorus 

y regula su vida por las iradiciones 

familiares. Ea un elemento social «ue 

ó pesar de la implantación dei econ 

nismo, cree 21 Sus mayores y observa 

los ritos y costumbres legados. 

Un hecho importente que debe é€on- 

siderarso durante el reinaño de la di- 

nastia Chota do consitluye el contacto 

con les ervilizaciones persa y griega en 

las cuales los ecáinos enconiraron so 

luciones a sus problemas sobre gepgra- 

fia, astronomía y la modificación del 

velendario. Ese contacto muestra la 

fuerza, vigor y cultura del pueblo ehi- 

no, $u hermetismo ante las irrnpciones 

de las culturas occidentales y su gran 
poder parg convertie el conquistador 

en vasallo mediante la influencia cul- 

tural. Todos los pueblos que han inva- 
dido a China han absorbido su cultura 

y se han fusionado con este raza hasta 

verderse entte esa inmensidad hmiúmana 

w* cultural, 
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más importante de los 

Uhosw, es sio tugaz a dudes la uparición 
y desuvollo de las escuelas filosóficas. 

La inictoción parece estar tocaudo el 

siglo Yl nntes de Cristo y cronológica- 

mento femre apiurejada con las simi- 

taros do Firecia, los años más Porundos 

del ospliiitu hebreo, 21 comienzo «del 

Blxismo y el Yainismo y soguramento 

vote! nácionento del Zoroastrismo. Es 

un ¿aso eurioso y comecidencial $1 oue 

por tos mismos o5os hubieran aparecido 

estas (Hosofías, sin poderse delerminar 
sus influencias cocrolalivas. Tias fo- 

sofíaz que TUSieron Eran age, consti- 

teyoron las baste del espirlit culigiaso 

y moval del pueblo y conerciion sus 

aspiraciones pomendo fin a una sere 

do cultos y sitos oxtrmvusabries $ primi- 

lyos que surgioron coo las escuelas Ti- 

loxólicas es los hltimos siglos de la 

dimaslia Ciro. 

El cuilo «los antepasados vonslitula 

un vilegal familiar qae uma estrecha 

mente (Í presente con el prendo y Eor- 

maba un fuerte vínculo expietlual dit 
elitineba ala Sanit a la sociedad. 

stos cultos eren consifierados de inie- 

rés pública y vna de los principales 

Funciones del estado; de suerte gue la 

farailiz remnanie mantenía el poder ye- 

ligioso y civil mediano £u prosenta- 

ción avíe la sociedad como clemente 

dino. 

Das diferentes escuelas filosóficas 

buscibar un interés común, la 0rcd- 

ción de una sociedad. humana idesl y 

xy esfuerza iba siempre dirigido al in- 

dividuo y sus responsabilidados y debe- 

vos con la sociedad a la cual perione- 

cía. 

Confucio, uno de 405 más grandes e 

influyentes filosofos «clinos, vacó de 

estado en estado, predicando la ética 

en la administración piblica, recordan- 
do el culo a los amiepasodos y ense- 

ando la moralidad en todos los netos 

de la vida, Mencio, quiea consideraba 
al Borabre coma un ser bordadoso, 

cuya naturaleza debía encauzarse hacia 

lá edcación del ser hurano en la l20n- 
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dad predicaba que el estado era el 
espejo del gobernante, y justificaba 

la rebelión contra los mandatarios co- 

rrompidos. Bsiin Tze aparece en el si- 
glo IM antes de Cristo, su interés es 

el buen gobierno, pero en razón de la 

época violenta en la que vivio, afirma 
que el hombre nsció para vivir en so- 
ciedad, pero que dentro de ella es un 

ser antisonial, un ser malo y perverso, 

pero que esta naturaleza podia mejorar 
indefinidamente mediante la educación 
y el esfuerzo del mismo hombre; bus- 
caba la fuente de ls perfección en la! 
música, la observancia del ritual y el 
ejemplo de los antepasados especial- 

mente los gobernantes; repudiaba la 

guerra y creía que el poder y el dere- 

cho de mandato se obtenía con la hbon- 

dad y el buen ejemplo. El estado, para: 
él tenia fuertes obligaciones que iban 

desde la seguridad de la sociedad hasta 
el logro de la felicidad de ésta, desde 
el sacrificio generoso a sus deidades 

hasta el pan y la ropa a los meneste- 

rosos. Es sin duda en el panorama filo- 

sófipo un renovar de las doctrinas que 

pegebán la existencin de los seres espí- 

rituales y ereían que el hombre puede 

llegar al conceímiento de los principios 
eternos mediante la reflexión. Lao-Tze 
fundador del Taoismo, lo absoluto, sos- 

tíene que el hombre no aduuiere el co- 
nocimiento del Tao, lo que llena y sos- 

tiene el imiverso, únicamente con el 

estudio, sino por los modos misticos de 
la contemplación y la flteninación in- 
terior. , 

Por lo tanto el mundo real no es el 

percibido por los sentidos físicos. Los 
taoistas se oponen a los rituales, a los 

códigos de ética y en general a los plan- 
tearmmento del confucianismo, En la so- 

cial se consideraban como una fuerza 

de reacción contra los conceptos 2om- 

plejos y contra la civilización de les 
ciudades. Otros filósofos como Mo-Ti, 
Yang-Chu, ete. desmbularon por todas 
las provincias predicando y filosolando 
sobre los ritos, el estado, el hombre 
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como elemento bondadoso v como ori- 
gen de la discorgía, en fin, con lós Chou 
se puede decir que se iostauraron las 
filosofías que a la postre serian la guía 
de los ehinos en los siguientes siglos 

de su historia. Esla dinastía es sin lu- 

gar a dudas la más definitiva en la for- 
mación de la fisonomía china, es tras- 
condental su paso por la historia por 
cuanto élla estableció las bases de la 
sociedad, la filosofía, el sistema de po" 
bierno, la organización familiar y los 

tilos populares y privados; sín embar- 
go, esta época es legendaria e incierta 
w sobre la fecha real de su desenvol- 

wimiento las luces son muy vagas. 

La formación del Imperio Chino se 

micia en el 221 antes de Cristo con la 
dinastia Cl'In, que subió al poder con 
ej carácter de imponer un sistema más 

que un individuo, Su interés principal 
fue dejar un sistema sobre la orgeni- 

zación del estado mediante la incorpo- 
ración de Jos numerosos feudos 4 un 

gobierno central, organización que per- 

duro hasta el año de 1912 después de 
T, E, manteniendo con más o menos 

fallas la unidad china hasta nuestros 
dias. El hombre que ideó este vcambio 
revolucionario fue Cheng, mediante la 

implantación de un gobierno fuerte que 
hiciera sentir el peso del estado aún 
en las más apartadas provincias, esta- 
bleció para la administración pública 
departamentos acordes a las funciones 

de gobierno camo el jefe de asuutos mi- 

litares, superintendentes provinciales, 
jefes de ballestería, superintendente 
de los funcionarios de palacio, caman- 
dante de la guardia palatina, un juez 
supremo y jefes de policía. Durante 
el mandato de los Han se establecieron 
los eontactos reales cou los pueblos al 

este de Europa. Caravanas chinas lle- 
garon hasta el mar Negro y el inter- 

cambio en las artes, viencia y comer- 

cio se inició a través de estos merca- 
deres: por ellos se conoció la seda, el 
durazno y el damasco en Roma y en 

los jarrones de bronce de los chinos se



esculpieron figuras animadas, cof ex- 

presión, con vida y posiblemente la mú- 

sica, la alquimia y las matemáticas 

lueron importadas de Grecia. 

Dwrante este periodo la expansión 

china se bace más acentuada y us así 

como Hogan a lo peníusula de Corea y 

establecen una colonia muy Moreciente 

aque posteriormente dirige sus contacios 

e intluencias hasta el Japón. 

El sometimiento a lá geografía que 

silos conocen adquiere otra sentido y 

el concepto de expansión se instituye 

como un argumento básico en la poli. 
tica del Estado. 

Otro Fenómeno de importancia tras- 

cedental en la historia de este pueb'o, 

os la aparición de ideas religiosas nue 

vas e importadas de india. El Budismo 
con sus doctrinas de las cuatro verda- 
dos en las que considera que la vida y el 

sufrimiento son inseparabloa, que el sti- 

lriimiento es debido al deseo o la sed. 

que para librarse del sufrimiento hay 

que emanciparse del desto y que el 

modo de vemaneinarse del dosco as el 

sendero cermmple que consiste en ver la 

vida como realmente es, siempre cam- 

biante y sin una eotidad permanente 

áue se llame alma, aspiraciones rec- 

las, mediteción recta, y acciones rec- 

tas; doctrina filosófica que va a arral- 

gYarse poderosamenie en un pueblo 

mistico, fradicionelista y que 4 la 

postre ha de convertirse en un factor 

de unificación paderoso Gue ¡impulsa 

violentamente a este grupo humano ha- 

cía la conquista de sus ideales, aún al 

precio de la propia vida, a soportar 

con resignación los sufrimientos y a 

laborar en su paso par la tierra con 

fervor y snerificio para obtener un 

grado mayor de pureza y de hondad 

Gue le permita ascender en el ciclo de 

las trensformaciones hacia la suprema 
lelicidad. Esta doctrina ha de acom- 
pañar a los chinos en gu deservolvi- 
miento histórico con verdadera fuerza 

y los ha de impulssr hecia el logro 

dae los objetivos de sus dirigentes con 

janatismo y convicción, siendo por esto 

por lo que hoy el mundo contempla 

zon horror las teas humanas que se 

encienden en Asia como protestas U 

coma exelamaciones de inconformidad 

por anhelos Irustrados. 

Durante el mandaio de las dinastías 
Chia y Man, China era después de Ho- 

ma el estado más voderese de la tio- 

rra y los emperadores que se slicerlie- 

rón se distipguleron por la tendencil 

a aplastar cualquier brote de origi- 

nalidad, ortentando el esfuerzo hacia 

la uniformidad cultural, La libertad s 

el progreso fueron seecrificados al ideal 

de la paz interna y el Emperador $3 
convirtió en el fundamento divino y 

kumana del Estado, nato perjudicial 

er la organización. si se tiene en puer- 

ta que de las actividados y apiitudos 

del gobornante dependia la fuerza y 

ostructura del Estado. 

A la caída de la dinustía Han los 

luchas civiles hicieron se onaririón: el 

onsinche del imperio, das maimerasas 

Jamilieos que disfrutaban de los bene- 

Ticioz de la administración du provhr- 

ctas por servicios presiudos a los em 

peradores, y en fin. el sin número de 

pequeños reyesuelos con ambiciones se 

poder lanzaren a Ónina a las contica- 

das frairicidos. El Imperio se dividió 

en tres grandes reinos que 2 su vez 

fueron subgividiéndoso nara Menar las 

ambiciones personales de los pequeños 

reyes, aparecieron familias moveolas. 

y manchúes, aprovechando la añarquia 

roliranto y usurpareon el poder en va- 

sas eomacreas del norte. La guerra qe 
vil se enseñoreó por los valles y mon= 

tañas, y la situación así originada se 

prolongó duraníe tres siglos y medio: 

pero es de anotarse como corolario, en 

esta época, que la civilización china nn 

se derrumbó y los bueblos no chinos 

aque intervinieron en la lucha fueros 
asimilados por esta cultura y que a 

pesar de esta situación. se presentaron 

progresos culiurales significativos. 

Como reacción a esta situación. sur 
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gen las dinastías SUI y FANG (618- 

907). las que tienen que luchar vio- 
lentamente para supervivir al estado 

de cosas en las que durante tres siglos 

había impuesto la anarquía. El esfuer- 

zo de éstas fue orientado hacia la 
reorganización del estado, el incremen- 
to del espiritu religioso y el logra de 

obras que unieran las diferentes pro- 
viacias del Imperio. Se c¿onstruyeron 

canales para unir el rio Amarillo con 
el Yangtze, se confinuaron lez con- 

quistas hacia el oeste, se rechazaron 

las incursiones de les turcos y se 
aceptó al pueblo Tibetenóo como para 

te del Imperio. El censo de población 
registraba en el 733 después de Ciris- 
to, cuarenta y tres millones de habi. 

tantes, lo que convertía a China en el 

país más populoso del mundo conoci. 
do y por lo tanto la atracción de los 

mercaderes que penetraron por las 

cuencas del río Tartim en número Con- 
siderable, También por el mar iegs- 
ron a Cantón bajeles procedentes de 

Persia, India y Arabia y en los mer- 

cados de Bagdad les mercancias ehi- 

nas se vendian en todos los bazares. 
Dehe anotarse que los chinos a00e- 

dieron el intercembio con otros países 

pero prohibieron a los naturales via= 
jer el extranjero. Durante este perio. 

do cabe anotar la gran influencia ye- 

lígiosa del budismo y le aparición del 

rristianismo y €l maniqueismo. La im- 

prenta surge a la luz de la historia 

en el año 868 aungue se eree que mus 

chos siglos antes fue utilizada, lo cigr- 

to es que a finales del siglo XVII e 
Imperio chino poseía más libros ímpre- 
sos que todo el resto del mundo jun- 
to, Horeciendo en el periodo de los 

Tang la poesía y la cultura como en 

ninguna otra época; fue un periodo 
brillante al cual vuelyen Jos ojos los 

chinos con orgullo. 

Les ciaco dinastías que en el cuadro 

de cronología suceden a los emperado- 
res T'ang constituyeron un paréntesis 
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historice entre dos grandes épocas, la 

de los T'ang <ón sus conquistas terri- 
toriales, el afianzemiento úe las auto- 

ridad, el intercambio comercial y cul. 

fural, el poder religioso del budismo 

y el mayor esplendor de la poesía, y 
los Sung con sus tres siglos de man. 

deto, sus gobernantes disolutos y me- 

diocres que en muchas ocasiones com- 

praron en condiciones humilientes la 

paz, presentando ante su pueblo y la 

historia un cuadro lamentable. Gra- 

rias al vigor de la cultura china esta 

dinastía mantuvo el poder y los Elitan 
fueron absorbidos. Las guerras entre 

el norte y el sur proliferaron a lo lar- 

go de tada la frontera y los señores 

del Norte domirsvon la situación y 

obligaron a los del Sur a rendirles tii» 
buio y pleltesía, Mientras los Chia y 

los Sung se dedicaban a disputarse el 

poder, un pueblo joven y vigoroso des- 

cendió del norte y estableció por más 
de un siglo el poder de los mongoles, 

abíenes adoptaron en el manejo del 

imperio los procedimientos de las más 
brillantes dinastías chinas y aplicaron 
a su adiministración la fuerza y el vigor 

de su raza. 

Los mongoles, retacionados Íntima- 
mente con los pueblos turcos y tuu- 

guses, habitaban. la parte meridienal 
del lago Baical y ejercieron su influen- 
cia como tribus desperdigadas en la 

Mongolia exterior, Siberia y Manchu- 
ria sin sobrepasar la redena de los 

monñes AÁltal y el desierto de Gobi, 
El líder principal fué Temuchín, quien 
organizó una confederación de tribus 
y a la cabeza de éstas extendió sus 
dominios desde Corea haste el Tíbet y 

desde éste hasta el mer oriental -de 
China. Su pueblo lo proclamó como 

Geagis Kan “Emperador Universal” y 
estabieció la. capital de su imperio en 
Karaseram fus el emperador que 

más extendió el imperio chino llegan- 
do sus dominios hasta el Indo-Persia, 
Armenia y Georgia en el suroeste de



Asia, Hungría y Polonia en Puropa. 

A su muerte aparece la figura de Kihu- 

bilaikan quien completa las conquistas 

del pueblo chino y extirpa e los Sung 

quedando China por primera vez cr 

la historia gobernada por uma tara 

extranjera y lu prestneia del imperio 

más vasto hasta entonces conocido. 

Debe tenerse en considoración que? 

durante el período Mengol, la inflien- 

cia de la cultura China fue ton Jmpos- 

tante que los conguistadores luvieron 

que asesorarse dechinosy utilizar los 

sistemas de administración de Óósics; sin 

embargo, las ainiones matrimoniales de 

estos pueblos modificavon el carácter 
general de la población. 

La presión mongola de norte a sul 

produjo los desplazamientos de poble- 

ción y obligó a los chinos a utilizar 

cl mar como puta de sus vomunicacios 

nos lo 4ue representó un acanto Das 

importante en la caltura. Con el gue- 

recar de los mongoles los contactos de 

China cor otros pecblos lusron nten- 

sifíicados y penetraron los prinoros nu- 
sjoneros católicos, Tos comerciantes vu 

necianos como los Polo y mercaderes 

do Europa y de Asia DMensr: pero los 

chinos desplazados hacia £l $4t, que 

considerabar: a los mongoles combo emm=- 

quistadores y no ligados por sangre 2 

állos, ibiciaron auna reacción a lo ca- 

beza de la cual apareció Ja figura de 

Chuyuan-Chans quien organizó el po- 

der en base el argumento militar, ini- 

ció las veinvindicaciones tenitoriales Y 

reunió al pueblo chino bajo su man- 

do para combatir a los mongoles y 

fuadar la Dinastia de los Ming (glo- 

viosos) que gobernaron durante 276 

años e hicieron entrar a China, en el 

vericdo de reconquista, para lo cual 

se constituyó históricamente coro la 

dinastía más poderosa heciendo sentir 
su influencia hasta Ceilén y estable- 

ciendo un sistema de gobierno que 

perduró. hasta el siglo XX. Un hecho 

importante ocurrido durante el gobjer- 

noe do los Mine lo constituye el con- 

fficio surgido entre China y cl Japon 
a raiz de los permanentes saqueos de 

las ciudades de tas costas chinas por 
diratas Japoneses. Estas incidentes ui- 

aninaron con la invasión ¿e guerroros 

japoneses a la peninsula de Corea y su 

expunsión hacia el interior del impe- 

vio chino, en dondo fueron rocbazadoz, 

pasaje que fiene repercusiones, por 

tugnto se presenta on Oriente por pri- 

mniera vez ayude miliiar de un impe- 

sio a un estado vesallo mediante el 

envío de fuerzas militares en su apo- 

FO. 

A da caída de los Ming escienden al 
poder los Manchnós y gobiernan du». 

rante dos siglos y modio, dominando 

todas las proviceias de China. 

Los manchiós, descendientes de los 

fangusas. habitetan al valle del qlo 

Sungari y establecieran +u capital en 

WMOkdoRa; cra uña raza RUEVa, VIgoro- 

¿a E guerrera que o. PYOOCUpÓ por 

extipar en forma difivitiva la influen- 

sin e nogsionos «eu las imorenios y 

edopió el nombro do UChing para la 
dinastía que fundoran, Esta rultucn. 

sin Embargo, fue absorbida por Ja Chi- 

na y von los lazos de consenguinidad 
que ftenjan con los chinos del norte 

ilosó a considerarse como ima dinas- 

tía autóctona, Les cjecutorios más im» 

dsorienios de los manchúes Tueron, au: 

mentar el número de provincias a 18. 
colocar guarticiones militares a cargo 

de los cxudeles públicos y convivir 

con los gbinos en las juntas adminis- 

tralivas de las pravincias. Ademés, 

conservaron el sistema de exámenes 
para los aspirantes a funcionarios dol 
servicio público y obligaron a los va- 
rones chinos 8 usar la coleta en cl 
corte del cabello, se hontó a Confu- 
cia y muchos de éllos aprendieron y 
sueror unos profundos estudiosos de 
la ciencia china. 

la dinastia Manechú tuvo bajo sus 

manos la máyor extensión de China; 
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en su apogeo centralizó el imperio, y 

ejerció su mandato sobre China pro- 
piamente dicha, Manchuria, Mongolia, 
Sinking y el Tíbet, y recibió tributo 
de soberanía de Nepal, Birmania 
Laos, Siam, Annam, las Islas Lim 
Ch'iu y Corea. Sus eniperadores go. 
bernaron al imperio más populoso de 

la tierra y se asomaron a las ventanas 

del siglo XX con todas sus compleji- 
dades llegando su poder hasta cl año 

de. 1912 

En el campo de las realizaciones y 
transformeciones, es importente tener 

en cuenta el gran intercambio de Chi- 
na zon el extranjero, especialmente 
con los países europeos, quienes la tó- 
marón como un objetivo primordial. 

bara introducir mediante las misiones 
frantesas, españolas ¡italtanas y por- 

tuguesas, las nuevas doctrinas católi- 
cas y por intermedio de los mercade- 
res, enviados diplomáticos y viajeros, 
las costumbres y los productos de les 

nacientes industrias, 

En el aspecto religioso se presenta- 
ron tolerancias para la implantación 

de nuevas doctrinas religiosas y NMin- 
sóficas, hasta cuando los mismos ti- 
sioneros entraron en dispula por la 

forma como se debería interpretar el 
ríto católico con relación a las religio- 
nes chinas, lo que oríginó la contro- 
wersia de los ritos cuyos ecos legaron 
a Roma e indispusieron al Papa con 
el Emperador, quien mitó la actividad 
de los misioneros y desconoció 10s con. 
ceptos papales. La literatura, las artes 
y las ciencias florecieron durante este 
"período y puede decirse sin lugar a 
eguivosarse que los primeros cientó 

cincuenta años de la dimastía Ching 
figuran entre las más gloriosas de la 
historia china. 

El orden interno para un pais tan 

vasto nunca se había mantenido por 
tanto fiempo y China demostró nu- 
cha firmeza ante los extranjeros; su 
cultura pesó las barreras naturales que 
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encierran este pueblo y legó y Euro- 

pa en donde fué admirada y copiada. 

Pero todas las ejecutorias de los 

CWing no son otra cosa que la apli» 
cación y desarrollo de culturas ante- 

rivres; ésta dinastía gunque empren- 
dedora y vigorosa se apoya en los an- 
tepasados, en sus realizaciones alcan- 

zadas y relieva todos los sistemas ad- 

rminisirativos y esltirales de los pe- 

ríodos anteriores, Puede decirse que 
no fue una dinastía original sino con- 

servadora de las tradiciones y cultu- 
ras de los Shang, Chou, C+'ing y Han, 

Con la revolución industrial de los 
pueblos europeos, surgen para China 
problemas con enlturas diferentes que 
ven a tener grandes y EgPNaves reper- 

Cusiones en la contextura de este pue- 

blo. Los países como Gran Bretaña 
que vivían del mercadeo de sus produr- 
tos con todos los países del mundo, 
vieron en China una masa humana 
apreciable para el consumo de éstos, 
y resolvieron establecer contactos Co- 
merciales con espiritu totalmente egols- 
la y de superioridad que llevó a des.. 
conocer los sistemas de administración 
pública de los chinos a quienes consi- 
deraron inmcivilizados. Estos, a su vez 

consideraban a los Buropeos como: ra- 
zos inferiores, lo que ocasionó que no 
se Hlegara a tn entendimiento al xes- 
pecto, Los ingleses ante la situación 
planteada intensificaron el mercado 
del opio, lo que obligó a las autorida- 
des chinas a limitar el movimiento de 
extranjeros dentro de su territorio, lo 

que precipitó un encuentro armado 
entre bugues ingleses y chinos dando 
origen á una puerra entre estos dos 
países con pretexto baladí en su for- 
ma pero con proilundos intereses 20. 

merciales en su fondo. Este hecho de 
armas terminó con el Tratado de Nan- 
kin el 29 de agosto de 1842. 

Las secuelas de este tratado como 
lo consideran los chinos son; (1) La 
apertura de los pueríos de Cantón, 

 



Amoy, Foóchon, Ningpo y 5Bhenghai 

como residencia de los ciudadanos in. 

gleses y plezas del comercio. (2) Con» 

cesión de la Isla de Hong-Kong a Gran 
Bretaña para sor usada como base na- 

val y comuercial (3) Relaciones de 

igvaldad entre funcionerios chinos » 

ingleses. (4) Establecimiento por los 

chinos de tarifas justas para las im- 
portaciones y exportaciones. (3) La 

abolición del Co Hong y (6) el paxo 
por parte de China de una indenni- 

zación que compensara ci opio cs 

truído y los gastos efectuados duran- 

te la guerra. Este Tratado impuso 4 

China condiciones vergonzosas y hu 
millentes y estableció el principio de 
cómo han de ser las relaciones en el 

futuro con los accidentales: es de es- 

ta fecha en adelante donde aparte 
para este pueble la fuerza militar eo» 
mo argumento en las rolafiinets de 

las naciones. Así connció China el pen- 

somiento de los pueblos oc oniales. 

Pue en el silo XIX cuando China se 

convirtió en el punto central para Ou- 

vidente, y ovando sus puertas corvradas 

por siglos, $e abrieron al imunuda Ile- 
¿ando en busca de beneflelos comel- 

viales los Estados Unidos de Morte 
América, Bélgica Sueria, Noruega v 

Rusia. 

La presión curopea se «centús 2 

partir de 1842 y todos los estados 00 
cidentales se desbocan hatia China, y 

un gran número de éstos hacia las 
nuevas colonizaciones en América del 
Norte. Este ujo de población y la 

presión de países con mayor adelanto 
van a traer para China un despertar 
un tanto amergo y un cambio e inm- 
fluencia en sus costumbres. Proliferan 
en este período las cesiones territoris- 
les a estados europeos y anare on en- 

lonias que aún hoy se conservan bas 
jo esta condición. Pero los orcidenta- 
les aprecian que éstos mercados de- 

hen incorporarse en forma más estre. 

cha a los intereseg de sus respectivos 

paises y €s así como por cireunsian- 
cias baladícs surge nuevamente la con- 

tienda entre inglosos y chinos. Las am- 

bicionex de Gran Brotaña toman «0- 

(o objelivo para su expansión comor- 

Cai los puertos sobre el Mar Amari- 

Ho, especiglmente Tientsin que les abre 

lás puertas hacia Pekin ln capital y 
ssiento del gobierno en donde onci- 

dente piensa ejercor su mayor jafluen- 

cía a fin de obtener voncosiones y be- 

neficios comerciales. Esta guerra, la 

segunda con los europeos, es favora- 

ble a éstos, quienes mediante prosin- 
nes militares obligan a los chinas « fir- 

mar Jox tratados de Tientsin en 185% 

* de Pekin en 1840. obleniendo los 

ipsleses y en general log occidentalos 

nuevas concosiones sobre tierra, 3us- 

ticia, iripuestos, extradición y un sin 
número de beneficios que a la postre 

revolucionaroa Ja cultura china. 

Poro Jo más importante en la historia 

de esta gran nación, os el de que en 
tar poco tiempo perdió lo que en si- 
elox Había forjado. su debilitamiento 

exa mavor cada año y las pérdidas «de 

terriorios de su jmperio crearon en 

la mentalidad de esto pucblo un re- 

seotimiento y desconfianza hacia los 

uropeos que hen venido en los liem- 

pos contemporáneos «a manifestarse 
más abiertamente, Rusia cercenó el 
imperio al norte del viv Aur y sa- 

ió a loz mares de Aguas Tibias al 

Xorte de la Peninsula de Corea sobre 

territorio del imperio chino; Fraucia 

fomó tres provincias de Cochinchina 

y la Mongoka pasó a ser independien- 

le. A esta desintegración del territo- 

rio se agregó la aparición de brotes 

de inconformidad en varias provincias 
que degeneraron en ¿guerras intesti- 
fas y rompleron la unidad nacional, 

La infinencia del telégrato, las tra- 
dusciones de libros occidentales, el 

incremento de los misioneros, jnari- 
nos, diplomáticas y aún los mismos 
chinos legados de uliramar, fueron 
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abonando el terreno del espiritu con- 
servador con la simiente de la reyo- 
lución que al final de cuentas daría 
el golpe de grecia 2 los conyenciona. 

lismos y formulismos observados du- 
rante siglos para hechar por tierra 
a un coloso de milenios y reaccionar 

ante un mundo que imponía su cul 
tura mediante procedimientos jamás 
soñados. 

Con el arribo del Comodoro Perry 
a le Bahía de Yedo en 1253, apare- 
ce en el mundo el imperio del Sol 
Naciente que ha de representar en 
el drama chino un papel muy Enpor- 

tante. El Japón comprendió que con 
la visita del Comodoro Perry se abría 

el campo de las vela iones internacio. 

meles y que oponerse a éllas sería opo- 
nerse a Occidente, por lo cual era más 
provechoso para los japoneses orien- 
tar su política hacia este concepto; «us 
oponerse por las armas a países que 
estaban en capacidad de disolver el 

inyperio para vhfíener sus fines, 

La guerra entve China y Tapón sur- 

ge cuando este último interviene en 

los ASUBLOS COLrGEDOSs y por desacuer- 

do. entre los dos paises; es una Con- 

tienda corta que va a reducir más le 

extensión del imperio y termina con 

ei Tratado humillante para China de 

Shimonoseki en 139 en el eval 
se reconoce la independencia de Co- 

res, se cede Formosa, las islas de los 
Pescadores y la Península de Lizofung 
en dende está situado Puerto Ártu- 
YO. 

Esta guerra trae eomo eonsecuen- 

cia inmedista la intervención del Ja 
pón en forma más activa en los asun- 

tos de su enorme vecino. 

A partir de 1895 se aumentan Jas 

exisencias europeas para fomentar el 

desarrollo de loz recursos naturales 
de Chinas; los alemanes, franerses e 
ingleses pululen por todo el territo- 

rio en buses de éstos. Para 1899 los 
Boxers se levantan re:ogiendo el cla- 
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mor general y se lanzan al extermi- 

nio de loz extranjeros como última 

protesta de un pueblo que ve desapa- 

recer sus valores culturales aute la 

avesalladora mercha de ideas y senti- ' 

mientos diferentes, Sin embargo, el 

levantamiento Jue otra fase del de- * 

irumbemiento de la vieja China y se- 
ñela el fin de la dinastía Cb'ing dan- 
áo paso a los conceptos republicanos 

traidos por occidente. 

Los fases de la historia mel pueblo 

chino que hemos tomado muy Írap- 

mentariamente nos dan una nueva 

idea Ge éllos; los vemos En sus 00- 
ímienzos luchando ton el medio, for- 

ináéndese una mentalidad de privacio- 
nes, buscando los anhelos del espíri- 

tu en lo que consideran sobrenatural, 

levantando Ja femilia como un ele- 

mento fundamental en la constitución 

Ge la sociedad y del poder, cantando 

a la belleza y eseuipiendo en mármol 

$ piedra las hazañas de sas Mayores, 

es decir, cómo puebio pujante, cons: 

truetivo y Sisciplinado que ambiciona 

para sus descendientes la felicidad del 
alma y del cuerpo. También asistimos 
2 sus tragedias, luchas y Irustracio- 
nes y lo vemos aparecer en el esplen- 
dor de su cultura, en la grandeza dáe 

su impetío, y asistimos fFinslmente a 

su aparición en el siglo XX como una 

gran nación que puede romper el equi- 

librio mundial y cambiar Jos destinos 
del mundo. 

China no puede ser tratada actual- 

mente con menfalided del siglo XIX; 
tiene valores espirituales que la im- 

pulsan a grandes sacrificios y Jleva 

en el corazón de su imperio resenti- 

mientos históricos que la obligarén a 
resareirse de viejas y pasadas amar- 

guras y fiene en su poder elementos 

fundamentales de unidad nacional que 
la harán afrontar cualquier situación 

aún am costa del sacrificio de su pue- 
blo, Chinas es un eoloso al cual hay 

que mirar con veneración por su cul- 

 



lira y con tspanto por ¿us futuras 

ejecutorias. 

La aparición de la República está 

ligada a la personalidad de Yúen bi 

Ku, pederosa Uíguca ariliar cul pels, 

que apreció las posibilidudes enirco ar 

sánizar una nueva dinasióa alo sueo 
diera o relevara del poder a los Cifiag 
o acogiera la forma de gobierno traida 

por Occidente, la pepublica, La agria 

ción popular, 21 descontento, la infiuen- 

   

cla erociento europeos lo Jlevaton a 

organizar La administración en baro 

2 los preceptos tupublicanos y eh mat- 

zo de 1912 se aduvtó la constitución 
provisional de MNankineg gue colocaba 

al Prestlerite bajo cl control del Par. 

iamento y le otorgaba dally poca ih- 

dependencia, Fsla kujovión del Pres 

sidente en un estado que duialo si= 

plos había conservado el dercero or. 

nipuiente del Emperador sabre su put 

bio no prosperó y an 1914 Yúan nom- 

brado Presidente disolvió el Parla. 

mento y suprimió la influencia 
Kuomintane, dosembearazándoso de os 

te modo de los elementos que babía 

iniciado la revolu. ión de 1941. Lás 
ambiciones de este personaje in lle- 

varen a intentar la rostauración de ¿a 

monaraula, lo que originó una fuerte 

reacción popular que degenoró ea una 

revuelia y lo llevó al sepulero. Ei 

Vice-Presidente Lí Yiúan-Hung asu 

mió ia presidoncia, rostenró la Cons- 

titución de 1912 y convocó al Purla- 

mento; la ialia de autoridad de Li on 

lugar de muojorar la situación escó di 

sepsjones que se agravaron con la en- 

tada de China en la Primera Cuerre 

Mundial lo que originó nuevas grietas 
en la estructura política y conduja 2 
la nación a la división; las luchas por 
el poder se agravaron y el Pariamen. 

to, los jefes políticos y Jos militares 
ea permanente pugna, en la meyoría 

de los casos alentados por los 0cci- 
dentales, dividieron el país en des son 
gobiernos Pekín y Cantón, las guerras 

Pe 
du 

civilos jo yalviervue periódicas y ha- 

cian parte de la yida de Jog chinos 
basta cuendo el cansarcio de éstos y 

el desperiar del espiritu necionalistu 

como reacción a los causuutos de sus 

malos, unió a esta navjón en tierno al 
ideal de las reivindicaciones de lu 

pueblo tradicionalisia contra la inter- 

vención cxlranjera en ses asuntos in. 

lernos. La aparición del comunismo 

en China | fraa importancia en 

  

LLEVO 

exty época y se presenta conto un pro, 

ducto de importación. Sun Yat=«Sen 

añles de morir. en 1225, Uemó en su 

ayuda a asesores rusos de le escuela 

comunista, para le preznización del 

estado en vista ie que los ocelidenia- 

los, curopeps y norivamerianes, qu 

habían respondido a sus demandas. 
Michael Barodin, un revolucionario 

vigoroso y estuto. lleza a da uabeza de 

esta importación. se conv.crte en ql 

extramjoro que más laBuencia ha te 

nido tn China y poro on funciona. 

miento los programes soclorcralóni- 

cos y polltivos que hulklun lecho trim 
far a los bolrhevigues en Rosia. 

El Kuomintang se conforma a imá- 

gen y semejanza del partido cómunis- 

ta ruso; Sun, se eleva a la categoría 

de héroe nacional eomoa Lovin s se le 

rinden homenajes a su memoria: los 

Tros Principios del Pucblo se convier- 
ten en el manua) del partido y 
progonan, de vereads en vereda, como 

lemas populates. 

La ruacción de la unificación de 

China, partió de las provincias del Sur; 

en el verano de 1926 los ciércitos del 
Kuominteng o partido racionalista chi. 

no inician su avance hacia el norte, 
un joven general Chains Kai-Shel va 

con éllos Hevando las bauderas de la 

unificación, de la paz y del progreso 

y en su avance todos los asesores y 
gente indeseable aque había sido con= 

tratada para estructurar «l estado re- 

grozan a sus paises, pero un hecho 

que debe registrarse como importan- 

A  



1ée y trascendental para el futuro de 

la nación china, es el de que por esta fe- 

cha, 1928, regresan de Rusia seisción 
tos alurinos debidemente adoctrina- 

dos sobre la política commanista y que 
han de ser en el futuro el eslabón de 

unión entre un pueblo cansado por la 
juche y un sistema que les ofrere 
igualdad para todo; el rumbo histó- 
vico de este pueblo va a transtormar- 

se y un régimen de terror va a uni- 

ficar el pensamiento alrededor de la 

mueva doctrina. 

El tvriunlo del Macionalismo, no ha 

de poner fin a las tragedias de China, 

el mundo contemporáneo se debate 

ante la perspectiva de una nueva gue 

rra, Japón que ye crecer su Imperio 

necesita espacio vital, Europa se ton- 

wulsiona ante la aparición del facis- 
mo, Bezigmo y €l comunismo; la lu- 

cha ideológica ha de Nevarse al pla- 

no de la contienda armada, en fm, £l 

mundo se ye nuevamente frente al 

espectro de la guerra, que conlleva Ín- 

tereseg ten profundamente humanos 

que obúgaen e los pueblos a pactar 
con sus enemigos para poder supervi- 

vir. 

China ve crecer y florecer estay in- 

fliuencias, los nacionalistas tienen que 

ir de brazo con los comunistas en 

contra del enemigó común; el Japón 

que hace su aparición como invasor. 

El hambre recoge a los millones de 

menésterosos y les une bajo una mis" 
ma bandera que £los ereen es 3u 

redención, el comunismo, 

Con estas secuelas de los últimos 
tiempos la Segunda Guerra Mundíei 
sorprende a China combatiendo con 

tra el Japón desde 1937. Hay una apa- 

vente wamidad política nacionel dirigi- 

da contra el invasor; la ayuda extran- 

íera subsane en parte las diliculta- 
des económicas, y nacionalistas y C0- 

maunistas luchan, mano a mano contra 
el enemigo común, pero esta rontien- 

dea que absorbe toda la stención de 
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los dirigentes ha descuidado'el x0n- 
trol político de las nuevas ideas y el 

comunismo crece desproporcionada- 
mente con lag inyecciones de nuevos 

jóvenes aue llegas de la universidad 
que Rusia hebia organizado en 1925, 

Al final de la 11 Guerra el parora- 

ma general es incierto, el comunismo 

ha venido cumpliendo los programar 

que le fueron Irazados en la segunda 
internacional de Moscú de 1820, por 
todo el terrivorio ehino se encuentran 

organizaciones populares con orienta- 
ciones definidas; en el eampo los grtu- 
pos de guerrilleros debidamente ar- 
mados se encuenizan listos 2 actuar, 

las luchas por el poder se sustentan 

con los argumentos de los servicios 

prestados durante el conflicto mun- 
dial, y la participación en éste abre 
el camino a la guerra civil duránte 

los años de 1846 a 1930. 

Esta lucha y sus resultados finales 

tienen una honda repercusión en el 

mundo y hoy se lamentan las tremen- 

dás equivocaciones que se cometieron 

cuando al iimalizar la 11 Guerra, die- 
ron 4 China el derecho al veta en la 

organización hija de ésta, laz Nacio- 

nes Unidas. 

Pero en diciembre de 1949 la gue- 

ya civil entre vhinos ha terminado. 
Los nacionalistas tienen que refugiar- 
se en Formosa pera iunder la Repú-. 

blica de China Nacionalista no con la 

voluntad de mantener el poder, sino 
presionados por las demezracias oeci- 

dentales que ven en estos residuos un 
argumento para evitar que el bloque 

comunista aáquiera en China Popular 

una ventaja politica en la mueva 0r- 

genwzación raumdial. 

Mas Tse-Tung €s el exponente de 
ta mueva República que unifica sus 

provinties y organiza la República Po. 
pular China dividiendo en 18 provin- 
cias sus 3.768.727 millas cuadradas, l1- 

bitadas por 870 millones de ehinos y 

eon capital en Pekín (Peíping). 

 



Esta es la historia en lineas muy go- 

nerales y vagas de uan puchlo marevi- 

lloso que ha tenido durante toda su 

existencia un batallar no solamente 

contra la naturaleza que no le es muy 

pródiga para su jamensa población; 

sino contra ellos mismos, que siempre 

se han visto enfrentados, unos a otros. 

para poder supervivir y que en la épa- 

ca contemporánea seguirá las mismas 

líneas de conducta que tuvieron du- 

rante miles de años. 

Cercada por barreras naturales que 

imponene una limitación en sus mu- 

vimienios de población, China actua- 

rá a medida que £rezca su demogra- 

tía en la misma forma que lo ha he. 

cho durante siglos, Su posición gros 
gráfica no es una base de partida ven- 
tejosa en contiendas extracontinenta- 

les, y su espírita bélico mueve inle- 

reses muy limitados en el espacio que 

obedecen a los naturales desbordamien- 
tos producidos por la presión dema 

gráfica, de ahí que los países con Iron- 
teras comunes con este cuioso, debes 

repasar la historia de este pueblo y 

mediante las enseñanzas que ésia les 
proporcione asegurar las líneas geográ- 

ficas que encauzarán la expansión del 

futuro. Es interesante considerar que 

miendras la densidad de población en 
China ulcanza a los 10 habltantes por 

kilómetro cuadeado, en Siberia sola.- 

mente es de 3, de suerto que la pres 

sión irá en razón directa de la ferti- 
tidad de la tierra y de su densidad de 
población, lo que nos permite vishium- 
brar los posibles puntos de conflicto. 

El concepto general de que China 

És un país con sed de espacio es hasta 
cierto punto aventurado. Durante fo- 

da su historía no se ha producido nia- 
guna expansión que no obedezea a 
3us necesidades demográficas siendo 

en la actualidad su pensamiento més 
probable conservar en su esencia lo 
tradicional, La existencia de una flo- 

ta naval tan losignificante noz per- 

mile escgurar gue ellos no ejevutas 

ran agrosiones más adá de sús limi- 
les naturales, la inexistencia de arto- 

factos balísticos intercontinentales sus- 

tentar aún más la tesis del someti- 

miento a la geografía. 

¿Pero que espera a los países que 

tienen fronteras comunés con China 

Roja? Seguramente un agravamiento 

progresivo er suy relaciones con ésta, 
una infiltración de población y un des- 

bordamiento militar de espacio vital. 

lla guerra Futura de esta nación se- 

Tá dinmgida hacia las fronteras con 

países débiles y con conflicios inter- 

nos y su proyec. ón más remota Hha- 

cia el norie desbordando la eosta del 
Pacifico y prolongando la Manchuria, 
Esta zona que eresenta un teatro aun- 

que no ideal en la guerra nuelesr tie- 
ne suficiente extensión paru distraer la 
atención dol pais vecino on 2.300 ki- 

lómotros de frontera en donde quien 

posea mayor densidad de población 
tione 4 su favor el control. Ad centra, 
la Monsalia con Varacterisitcas que 

no benefician sus intereses, muestra 

una tierra inhóspita, desértica en su 

mayor extensión y con el desierto de 

Gobi y los montes Altaí como barre- 

ras naturales aque le impondrán un 

violento esfuerzo militar y le facilita. 

rán un reducido trasplante de pobía- 

ción. En el occidente la meseta Tihe. 
tana con sus 4.000 metros de altitud 

constiluye una limitación a las ope- 

raciones con fines de espacio, de suer- 

te que siguiendo las líneas de avance 

de sus antepasados, los chinos de hoy 

buscarán las tierras meridionales del 
trópico en donde la naturaleza les 
brinda meyor protección para su in. 

filtración y mejores perspectivas para 
su población, de suerte que los con- 
flictos existenies y que surjan en el 
futuro, tendrán en forma permanente 

la presión china y serán resueltos co- 
mo ellos siempre han resuelto sus pro- 

hlemas, con el tiempo. 
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Los conflicíos en los que se debate ac- 
tualmente Ásis han sido creados UY £X- 
plotados por China, pero ninemao de 

ellos ha tenido un ensanche mayor 1 

lag necesidades del espacio requerido 
por esta nación. Corca, fué una gue- 
rra limitada que llevó eu su esencia 
la reinvidicaeción de un grupo cultu- 

ral afín y que logrado geográfica y 

militarmente evolucionará en el tiem- 
po a favor de Chína por yazones cul. 

turales, e intereses políticos y reli- 
glosos hasta encontrar su natural uni- 
ficación. El Tibet no ha sido en nin- 
gún tiempo chino pero en el pasado 
sus gobernantes creyeron tener una 

afinidad espiritual y cultural que los 

obligó 2 unirse; situado en la meseta 
de $u nombre sobre la verliente que 
desemboca a la cuenca hidrográfica 
Sur de China, es una continuación 

geográfica de ésta y por razones eco- 

nómicas y políticas es dificid suponer 

su existencia en el mundo rontempo- 

ráneo como un estado libre que pue- 
da desarrollarse sim esta influencia, 
Indochina, Laos Birmania, Camboya 

y Vietnam sufren hoy las mismés pre- 

siones que en tiempos de los Han y 

de los Ming; es el paso natural de 

China hacia los mares sub-tropicales 

y les fuentes de materias primas y 

alimento para su inmensa poblarión; 
de suerte que es muy probable que la 
presión en esta vasta zona sea man- 

tenida en forme constante y progre- 

siva empleando no solamente los ele- 

mentos convencionales de guerra, sino 

las fuertes influencias políticas y re- 
ligiosas, Pero, pensar que China ten- 

ga la capacidad de desarrollar una gue- 

rra extracontinental es una locura, su 

poder ofensivo, su mentalidad y sus 

recursos le negarán en muchos años 

estos proyectos; pero lo que sí es una 

verdad incontrovertíble es la de que su 

erecimiento irá extendiendo por el con- 
tinente asiático su influencia y que 

dentro del panorama mundial logs pue- 
blos blancos de Urasia tendrán que 
crientar su política hacia este proble. 

ma, para eyitar que la China del ma- 

ñana lenga un imperio impuesto por 

las necesidades biológicas de su raza 
que una al océano Pacífico econ el 
Atlántico. 
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.. con el secreto del buen sabor! 

   



  

  

CLUB HIPICO ESCUELA MILITAR 

  

Al iniciar labores en el presente año, el Brigadier General 

Presidente de la Junta Directiva del Club Hípico Escuela Mili- 
tar, presenta un cordial saludo a los señores Oficiales en activi- 
dad y retiro. 

Aprovecha la oportunidad para invitarlos a que se vincu- 
len, para lo cual se complace en comunicarles que se hallan 
abiertas las inscripciones en la Secretaría del Club. 

Para una mayor ilustración se transcriben los artículos per- 
tinentes dei Estatuto orgánico: 

Serán Socios activos los Oficiales de las Fuerzas Militares 
en servicio activo, los empleados militares con categoría de Ofi- 
cial y los Oficiales en uso de retiro que presenten su solicitud 
y sean aceptados por la Junta Directiva. 

Serán Socios asociados las personas civiles, ligadas a las 
Fuerzas Militares, previa presentación de la solicitud firmada 
por dos Socios activos y aprobada por la Junta Directiva. 

CUOTAS 

a. Pagaderos al contado y ño del pu 
pr 1 - $ 100.00 

b. Pagaderos en eineo cuotas da para 
quienes se inscriban dentro del primer tri- 
DESEO e ae a 0 a E RR 2». =.. $ 200.00 

c. Para quienes no se inscriban dentro del pri- 
mer trimestre, pagaderos de contado ,.. ... $ 400.00 

Oportunamente circularán las invitaciones para la inaugu- 
ración de la Sede Social del Club y los horarios para la inicia- 
ción de la instrucción hípica en las categorias juvenil e infantil 
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SEWING MACHINE O. 

Máquinas de coser Industriales y para el 
hogar, neveras y estufas marca SINGER , 
lavadoras, estáraos, radios, televisores y 
riáguinas de escribir. Todo esto lo puede 
adquirir por el fácil sistema de crédito SINGER 
y con el tradicional buen servicio SINGER 

Servicio, Repuestos, Accesorios 
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¿Qué tienen en común todos estos 
productos Kemington? 

¡Calidad superior FCemington para 
resultados de Tiro Superiores! 

Modelo 1100 

Esta es la escopeta automática Remingion, 
más fina del mundo. Jas prue- 

bas comparativas la clasifican 

romo Primera en duralbMlidan, 
primera en funcionamiento ge- 

neral. Y da por lo menos £0% 
de menor “sacudida” que cual- 

anier otra escopeta. Usted ob- 

tiene más comodidad de tiro 

y menos posibilidad de que un 
titubeo lo arruiíne. Completa 

con taracteristicas de calidad 
para el cliente; encasque de flor 

de lis, receptor y perno en es- 

piral, incrustaciones de diaman- 
te. Ahora disponible en calibres 
12, 15 y %; cañones sencillos 

y econ pestaña de destogue; tor 

dGos los obturadores y longitu- 

Ses de cañón standard; modelos 
de trampa, tiro de pichón y 

magrum. 

  

Cápsulas Plásticas. 

Estas son las cápsulas para escopeta que han he- 
cho sue las cápsulas de papel aparezcan virhual- 
mente obsoletas. Y por fres razones principales: 
Las rápsulas de plástico selan perfectamente £l gas 
de la pálvpra; dan más polencia, mejores moldes, 

más large, alcance. Las cápsulas de plástico alma- 
cenan mejor, mantienen la pólvora con la frescura 
de la Jábrica, aun de ama temporada husta la otra, 
Y laz cápsulas plásticas son impermesbles al ugua 
y duras... no pueden incharse, desgestarse a ra- 

jarse, a pesyr de las condiciones de Ja caza o del 
tiempo, Disponibles en una completa elesticación 
de cargas “Express” de alta base y largo aleance, 
y “Shur Shot” paro cargas de cempo de bose baja. 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA LA REPÚBLICA DE COLOMBIA; 

RERNAN RESTREFD M 

CARRERA 8a. No. 18-27 OF. 302 - APARTADO AEREO 4908 - BOGOTA 

REMINGTON ARMS COMPANY, INC. BRIDGEPORT 2, CONNECTICUT U, S, A, 

   



  

  

¡EDUCATIVOS 

  

      

    
En esta sección:    

  

Los plantas que América dio al 
mundo. 

  

   
Enfermedades de gran impacto 

psicológico.     



 



  

Dr, DANIEL MESA BERNAL 

mérica Gio al mundo, plantas de 

A valor alimenticio, y muchas tan- 

bién medicinales. La quina, por 

ejemolo, ha sido muy útil a la huma- 

nidad como remedio contra las fiebres 

intermitentes. No se sabe en qué épo- 

ca luce descubierta esta planta por 

nuestros aborígenes ni cóno lograron 

éstos determinar sus propiedades tera- 

péuticas, pero lo cierto es de que los es- 

pañoles solo se enteraron de su exis- 

tencia muchos años después del descu- 

brimiento de América. Algunos supo- 

nen que los aborígenes guardaron cul- 

dadcsamente el secreto, de generación 

en generación, para que murieran los 

conquistadores y encomenderos que 
venian a estas tierras. Esta suposición 

As en 
PLANTAS 
QUE 
AMERICA 
DIO 
AL 
MUNDO 
tal vez no sea sino producto de la fan- 

tasa, pues es difícil guardar secretos 

por más de un siglo, más bien parece 
que solamente conocían las propieda- 

des de la quina. los habitantes de Ma- 

lacotas, un pequeño pueblo de lo que 

es hoy la República del Ecuador. 

Las quinas conocidas entre nosotros 
con los nombres de cascarilla amarilla, 

cascarilla de flor blanca, quina roja, 
quina terciopelo, quina amarilla, re- 

quesón rojo, rerfuesón blanco, etc,, han 

sido estudiadas en Colombia desde la 
época de la colonia. Entre los móviles 

que impulsaron a José Celestino Mu- 
tias a venir a nuestra patria, estuvo el 

de estudiar estas plantas, cuyas pro- 
piedades medicinales ya eran mencio- 
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nadas en España. La “orte de Madrid 
se hacía informar del valor de las qui- 

vas del Nuevo Reino de Granada por 
don Miguel García de Cáceres, Gober» 

nador de San Juan de Bracamoros, en 
la Provincia de (Yuito, y por don Miú- 
guel de Santiestéyan, Superintendente 
de la Casa de la Moneda en Bogotá. 

El interés de Mutis, fue el Ge estudiar 

las quinas en su medío natural y es- 
teblecer la forma más económica de 

explotación; por ello, los primeros tra- 
bajos investigativos sobre estas plantas 

fueron hechos por este insigne natu- 

ralista. . 
A los trabajos de Mutis siguieron 

los de otros cientifiaos colombianos, 

entre los cuales merecen especial men: 

ción, Francisco Anicnio Zea, Francis: 

20 José de Caldas, Y. Ignacio de Pom- 
bo y José Jerónimo Triana, ete. 

De la corteza de los árboles de qui- 
na se extraen varios principios medi- 
einales, pero especialmente la quinina 

que es febrifuga. Estos árboles son de 
la familia de las rubiáceas, 2 la cual 

pertenecen igualmente el cafeis, la 
ipecacuana y el jazmín del cabo. 

El conocimiento de las propiedades 
medicinales de las distintas especies 
de quina, arranea posiblemente de 1618, 

año en el gue el Virrey del Perú don 
Francisco de Borja, recibió noticias de 

éstos árboles. 

En. 1638 Don. Juan López Cañizares, 

Corregidor de Loja, en la actual Re- 

pública del Ecuador, enfermó de He- 
bres intermitentes y fue curado por 

el Cacique de Malacotas. La curación 
del Corregidor no tuvo mayor eco, pe- 

ro dos años más tarde, o sea en 1638 
enfermó gravemente la esposa del en- 

tonces Virrey don Luis Jerórimo Fer- 

nández áe Cabrera y Bobadilla, Con- 

de de Chinchón, aunque según otros, 
el enfermo de fiebres tercianas fue el 

mísmo Virrey.- Al tener noticias de la 
enfermedad de la condesa, el Corregí- 

dor de Loja le remitió al Virrey un pa- 
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quete con eprtezas de quina e instruc- 

ciones sobre el modo de usarlas. El 
Virrey antes de ensayarias en su es- 

posa o en él, ordenó a su médico uan 

de Vega que hiciera algunos —frata- 

fientos en el hospital de Lima, en 

personas que sulrieran de la misma en- 

fermedad. Los resultados fueron sor- 
prendentiss, tanto en los enfermos del 

hospital como en la Condesa, por lo 

cual repartieron buena cantidad de 
corteza de quina entre los pobres que 

suírign de fiebres; de ahí ques se po- 

Cularizase este medicamento con el 

nombre de Polvos de la Condesa y 

aue los botánicos le dieran a la corte- 

z2 el nombre de Chirchona. En honor 

de esta dama española se dio al gé- 
nero el nombre de Chinchona. 

Lia Condesa de Chinchón, doña Fran- 

cisca Henriquez de Biviera, rehusó 
continuar en el Perú, y decidió volver 

2 España llevando consigo un carga- 

mento de quina, pero pocos dias des- 
pués úe iniciedo el viaje murió cerca 
a Cartagena, y en esa ciudad recibio 

crístiana sevultora. En 1649, el Procu- 

rado" de los Jeswtes de América ile- 
PÓ a Roma con una gran cantidad de 

quiza, con la cual los Jesuitas eura- 

ron las fiebres de muchos fieles y por 
cio la preparación recibió ei nombre 
de “polvos de los padres”, aunque más 
se difundió con el nombre de “polwos 
de los Jesuftas”. El uso de la quina 
por los Jesuitas creó un ronilicto con 
los protestantes pues éstos decían. que 
eran peligrosos y aque con ellos se aten- 

taba contra la vida de los no católicos. 

El remedio era maravilloso, El mun- 
do entero sufría de malaria y no 'con- 

taba con nipguba medicina apropia- 

da, por lo cual España vio en la quina; 
un adelanto importante para Ja juedi- 

cina y un gran negocio. La corteza sel- 

vó a Luis X1VY de Francia, a log U£- 

ciales dei Papa en Roma, a los nobles 
de Inglaterra, ete. Los primeros car- 

gamentos que llegaron de América a 

 



Sevilla se vendieron 2 mayor precio 

que el oro y día a día creció el comer- 

cio de esta corteza. En 1676 cl Caba- 

Jiero Robert Talbor, de origen inglés, 

quien figuró como estudiante de medi. 
cina pero que no logró terminar sus 

estudios, reapareció años mús tarde cs- 

mo médico especializado en curar la 

malaria. A pesar de las protestas del 

Colegio Médico, se inirodujo en los 

círculos reales y en la sociedad ele- 

gante, para curax la malaria, En In- 

elaterra curó de malaria al Roy, quien 

lo rembró Caballero y Médico Oficial; 

En París curá al Delfín, a quien los 

médicos le habían dado toda clase de 

remeaiós, menos eorieza de auna. 

Luis XIV interesado en conocer £sto 

remedio le otorgó el título de Caba- 

fiero y le dio ura pensión vitalicia y 

dos rail luises de oro por la fórmula Y, 
aderrás. se comprorcotió a no publicar 

la receta hasta su muerte. Un año más 

tarde Taibo falleció en Inglaterra y 

id remedio se hizo público para el biza 

de Ja humanidad. Tos médicos que na 
habian croído en la auina de Ainérica 

vieron con sorpresa que se tvataba de 

certeza peruana o quina. agua, Ju» 

de limón y huojes de rosa cn infusión, 

ía Nueva Granada inició sus ex- 

portaciones en 1892 con doscientas ni 

Hbrss, cifra que dunlieó en el siguien. 

te año. y en 1891 se remitió a España, 

Caracas y otros iugaros corca de un 

millón de libres. 

Debido a las exportaciones de quina, 

la Nueva Granada mantuvo una na- 
vegación y un tráfico interior muy at- 

tivo y mejoró el comercio non España. 

En esa énoca, las exportaciones de qui- 

ra alcanzaron un valor equivalente a 

dos tercios de la producción minera, 
Este renglón de la exportación desa- 
pareció de la econemía nacional en el 
siglo pasado, Durante la última gue- 
rra mundial se exportó quina, pero en 

cantidades reducklas. 
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En 1957, WTERCOL inauguró su relinerts en Cartagena. Esta madera planla, resuñíado de una 
gran imersión, romsótuge yr hacior de progresa seonómizo para Cobmnbía, pogs protesa 40,060 
darriles ee petróleo dieriamente y preduce multitud de derivados, Estas una elápe más para da 
Integración dotal del aprmechamiento del pelrólao en beneficio del desarrolla narional y de la 
naciente indusinña petroquímica. 

EXPLORA, TRANSPORTÁ Y REFINA Ei PETROLEO Y 
A TAAVES ELA ES5D DOLORBIAAA DISTRIBUYE 
SUS DERIVADOS EN UNA PASTA OPERACIÓN 
PEALIZADÁ POR COLOMOMADS. 
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dolorosa, causada por un virus. El 

doctor A. K. Shabladzc, de Moscít, 

ha descrito, en comunicaciones recion- 

tes, cuarenta nuevas variedades de yi- 

rus susceptibles de causar osta enicr- 

medad. 

Otra enfermedad causada por virus 
es la rubéola, una dolencia benigna en 

los niños, que potencialmenta se tor- 

na en una amenaza, porque se ha com- 

probado (desde 1941 por Gregg, con 

subsecuentes investigaciones adelanta- 

das en forma minuciosa en Australia), 

que si una mujer embarazada 08 ata- 

cada por la rubénia, su hijo podrá ni 

cer con cataratas, (es decir. que na 

podrá ver) o con lesiones congénitas 
del corazón. 

Las estadísticas demuestran que si 
la madre es infectada de rubéola dur. 

rante el primer mes de embarazo, tio- 

ne un 20% de posibilidades de dar a 

luz un niño deforme. Como aún no 

existe vacuna conira esta enfermedad, 

so aconseja que no se evito 2 las niñas 

el riesgo de contraería, ya que de esto 
modo logran inmunizarse en forma na- 

tura], precaviéndose así, para el futiu- 

ro, de adquirirla cuando se hallen en 

edad de tener descendencia. 

Y, para segulr tratando de virus, 

vcamos ahora cómo atacan e invaden 

estos pequeñisimos gérmenes a las cé- 

lulas vivientes. Los virus invaden las 

células de la siguiente manera; el vi- 

rus se adosa a la pared celular y, por 

medio de una enzima, disuelye un 

punto de aquella, produciendo una 

perforación por la gue el núcleo del 
virus, constituido por un ácida deso: 

Xirriponuclérico, penetra a la cólula, 
Una vez la célula parasitada en esta 

forma, se ve obligada a reproducir el 

virus, en vez de la célula original. 

El doctor Isaacs, del British Natio- 

nal Institute For Medical Research, ha 

demostrado que la infección viral de- 

termina en las células infectadas, la 

E: herpcos es una enferrocdad muy 

ENFERMEDADES 
DE GRAN 
IMPACTO 

PSICOLOGICO 

  

Dr. FERNANDO SERPA FLOBEZ 

producción de uns sustancia llamada 

jaterferón, sustancia que se difunde a 

las células vecinas, paralizando cl my- 

vimiento de los virus, que de por sí 

es lento, Es este, pues, un mecanismo> 

de defensa del cuerpo de grande intn- 

rés e importancia. 

Pasemos al estómego. 

La capacidad del estómago es de 1 
a 115 litros, fiene forma de JT y su; 

fibras musculares están situadas en 

tres planos, que se reducen a dos a me- 

dida que se aproximan al cardias y al 
píloro, orificios de entrada y salida, 

rcspectivamento, de esta víscera, El 

tiempo promedio que para vaciarse ne- 

cesita el estómago, después de una co- 

mida normal, es de 3 a 4% horas. Las 
carnes rojas activan la función gástri- 
ca, El ejercicio moderado antes y des- 

pués de una comida, estimula la ac- 
tividad estomacal. 
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Una dolencia, muy común, del ey» 

tómago, es la ñicera péptica, que pur- 
de presentarse, ya ses en el estómago 

(ca un 121% de los easos), o en la por- 
ción dei intestino delgado aque sigue 

inmediatamente al estómago y que se 
denomina duodeno. 

Emtre los muchos factores que se su- 

gieren como causantes de úlceras, en 

primer lugar figura la iensión psiqui. 

ca. El alcohol, el tabaco, la hiperaci- 

dez, el café y, en general, los excitan- 
tes, se señalan como coadylkvantes en 

la aparición de las úlceras pépbicas. 

Su tratamiento debe ser puesto en ma- 
nos de un médico. 

Un experimento muy sugestivo so» 

bre la úlcera del estómago se llevó a 

cabo en el Waller Reed Army Insti. 
tute of Research, Fue la demostración 

denominada del “mono ejecutivo”, 

De dos monos sometidos a chogues 
eléctricos, el que a su gusto podía ja- 

terrumgir la corriente con solo oprimir 

una palanca, es decir: “hacer decisio- 

nes”, desarralló la úlcera péptica. S= 
nctó asimismo, que este mono presen- 

tó acidez estomacal excesiva, Sirya 
esta observación pera aquellas perso- 
nas que, como el “mono ejecutivo” del 

experimento del Enstitulo de Investi- 

gaciones Walter Rend, tengan que “ha- 
cer decisiones”, Para que tomen las eo- 

sas con calma y procuren descansar, 
eventualmente, de le excesiva tensión 
psíguica 2 que estén soraetidos. . 

Yor a citar aleuenas enfermedades 

transmisibles gus no existen entre nos: 
otros, pero.... que podrían existir, 

O sea, para aclarar más mi pensa: 
isiento, sobre aigunas dolencias, muy 
graves por cierto, que hoy por hoy no 

se encuentran entre nosotros pera que, 

debido a la rapidez de las comunica» 

ciones y a la facilidad del transporte, 

pueden llegar hasta nosotros. Por 8llo, 

es interesante conocerlas y son de tanr- 

ta importancia las medidas sanitarias 
de cuarentena y las estipulaciones in- 
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ternacionales que colaboren a contro- 

lar la diseminación de estos males. 
Porque, en verdad, se trata de en- 

fermedades contagjosas 0 comunica- 

bles que, una vez localizadas en um 
lugar, se extienden con rapidez y cau- 

san grandes estragos. 

Para empezar, citaremos el cólera. 
Esta es una enfermedad del apara- 

lo disestivo, caracterizada por diarrea 

y derbidratación, de tan severas carac- 

teristicas que, en menos de una hora 
de haber aparecido los primeros sinto- 
mas, el enfermo puede morir, La 4n- 
lencia se presenta en forma dé epide- 
mia, atavando gran número de perso- 
nas. Actualmente se encuentra cireuns- 
cripto el cólera a algunos países del 
Asia, en especial la India y el Pakis- 
tán y es producida por un pequeño 
germen, el vibrión del cólera, que eon- 

tamina las aguas de beber. De ahí que, 

la mejor manera de proteger las po- 

blaciones contra esta grave enterme- 

dad es suministrándoles agua potahle, 

La esquistosomiacis o bilharziasis, es 
vira enfermedad muy difundida en al- 

gunos paises (Ei Egipto, por ejemplo). 

Es causada por un parásito que viy2 

parte de su vída en moluscos de agua 

Gulce, que habitan en corrientes de 

agus lenta jeles como los canales. de 

irrigación. Es una enfermedad. muy 
cebiiitaníe, que disminuye notoria- 
mente Ja capacidad de trabajo de quie- 
nes la padecen. 

El tracoma, por última, es una seye- 
ra enfermedad que afecta la vista y 
qué puede conducir a la ceguera. Es 
causada por un virus y $e encuentra 

tan extendida por iodo el orbe que, 

según datos estimafivos una sexta par- 
te de la población del mundo (590 mi- 
llones de persones) suíre de esta in- 
tección. 

Los antibióticos se emplean para 
combatir esta dolencia que, como diji- 

mos el comienzo, afortunadamente no 

existe en Colombia, 
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Qué le ofrece 
AVIANCA para volar 

a los Estados Unidos, 
que no le ofrecen las 

otras compañias? 

   
    

    

JETS DIARIOS 
A NUEVA YORK 

— 4 SIN ESCALAS — 

6 JETS SEMANALES 
A MIAMI 

— 3 SIN ESCALAS — 

  

nientos para qué usted no 
pierda el día entero viajando, 
Tenemos salldas por la mar 
fana, a medio dia y por la 
tarde. 4 yecós por santana 
volamos sin escalas. 
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BUEDTA-NUEVA YOBK-BOSOTG EGCOTA-MIAMI-BOGOTA 

0:248 0 [us 149: 
Tarta Sesnámicn do Tauro 60, Valdez $0 clas. 

Aprovacho el cil exite E, le da Avianca... 
su Agente de Viajos 1,4%, las ofícinas de 
Avianca la derán togas fas, tictidadas ra que 
usted realice su viaje de la manera más cómo 
da y ventajosas 

AVLANIZA, 

  
Volando en AVIANCA 

sus dólares quedan en Colombia 

  

Con los horarias Inás conve- S ES Ahora ¡odos jos vuelos de 
Avianca a Miami san en jer 
y 3 vuelan sin escalas, 
Además ¡e omecemos 105 
atracilvos planas de axcut. 
un SUPER-SUPER y 
PADSHAH, exclusivos de 
Awmanca- 

IVY TDAÑIZA 

30 KILOS 
DE EQUIPAJE 

La nusva tarta ECONO EY 
da daercecño E 30 kilos de 
equipaje libres por persenz, 
lante en su viaje E Nueva 
York come a Miem 
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energía que da 
con Leche Condensada LA LECHERA.    
Para los agotadores ejercicios de terreno, nada como la energía / 

y el vigor que proporciona fa Leche Condensada La Lechera. 

La deliciosa Leche Condensada La Lechera está hecha de rica 

leche y azúcar. Y $ minutos después de tamada comienza a 

convertirse en saludable energía que dura horas y horas, 

Tómela diariamente, sola, untada en e] pan u en un delicioso 

caté caliente. 

Energías al instante ... 

con Leche Condensada LA LECHERA. 
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EXCELENTISIMO SENOR 

ROBÉRT VALEUR 

Embajador de Francia ante el Gobierna di 

Colombia. 

Oficial de la Legión de Honor. Diplomado 

ek Derecho; ha adelantado estudios en Jas 

universidades Jo yon. Chicago, Columbia 

y Hareurd. Regentó la Cátedra de Ciencias 
Poliicas en la Universidad de Columbia 
(1930) cu Now York, Ta desempeñado los 
siguientes cargos: Vicepresidente fundador 

de da Frince Forver, 19%; Dircctor del Ser- 

vicio de Información de la Francia Libre en 
los EE. UU., en 1942; Cónsul General de 
Francia en Sao Paulo cn 1946; Delegado 
Permanente do Francia en la UNESCO en 
1952; Jofe de Servicios de Intercamblos Cul- 
turales en el Ministerio de Relaciones Ex- 
terioros cn el afío de 1953: Primer Conce- 
jero en la Embajada de Francia en Washing- 

ton en (1954; Ministro Plenipotenciario en 
1957; Embajador de Francia en el Ecuador 
en 1960 y en Colombia en 1963, Ha escrita 

las siguiontes obras: “La Enseñanza del De- 
recho en Francia y en los Estados Unidos 
de América”, 1928; “La Responsabilidad Pe= 
nal de Jas Personas Morales en el Derecho 
Comparado", 1930; y, “El Gobierno Francés 
y le Política”, 1933. 

COLOMBIA 
PAIS 
DE 
GRANDES 
RESERVAS 
MATERIALES 
Y 
HUMANAS 

ué emoción es para mí, des- 
pués de haber representado a 

Francia en las festividades que 

se desarrollaron en los Estados Unidos 

en 1957 para conmemorar el bicenté- 

simo cumpleaños del nacimiento de 

Lafayette, el ser llamado a represen- 

larla de nuevo en circunstancias igua!- 

mento gloriosas para ella, esta yez en 

el acto de inauguración del busto del 

General Manuel Ruergas de Serviez, y 

del monumento conmemorativo de los 
iranceses que sirvicron a Colombia. 

Ghuisiera primero expresar al Gobier- 
no y al pueblo colombiano, y muy en 

particular a la Academia Colombiana 

do Historia y a la Junta de Festejos 

Patrios. la profunda gratitud del Go- 
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bierno y del pueblo francés por haber 
querido perpetuar la memoria de aque- 

llos eompatriotes con este monumen- 

to donde gueda grabado en la pie: 
dra, corao lo fue ea sus corazones, la 
amistad franco-rolombiaha. 

Esta amistad tiene una historia larga 
y conmovedora, y ni siquera la menor 

sombra vino e deslustrar su resplat- 

dur durante cerca de dos siglos, 

Bogotá que merecía ya ser Mamada 

“la Atenas de América del Sur”, fue 
una de las primeras ciudades de este 

¿2ontinente en compenetrarse en la. en- 

señanza de nuestros filósofos y de 
nuestros enciclopedistas. Cuando esta- 

1ó la Revolución Francesa, la tlor y 
nsta del pueblo colombiario estabar 
ya impregnados del ideal de Jibertad, 

El mismo Bolivar, el Libertador, cur- 

sára en nuestra vélebre Escuela Polí- 

técnica, no solo las artes militares, si- 
no también la Declaración de los De- 
rechos del Hombre y del. ciudadano. 

Con su Teniente. si Mariscal Sucre, 

descendiente de una familia del norte 

de Francia, gracias a campañas recias 
y gloriosas, iba a libertar los paises de 
la Gran Colombia, mientras que el Ge- 
neral Wiranda enarpolaba la antorcha 

de la libertad eruzando los campos de 

batalia de Europa, 

Es para Francia un honor, que no 

tan sólo haya traído a Colombia las 
sirmientes de su independencia, sino 
gue también ciudadanos franceses ha: 
yen venido a verter su sangre para 

ella. 

Es úe colocar entre ellos, en prime- 

mera fila al General Serviez, vetera- 

no de Jas gloriosas campañas de 12 
Revolución y del Imperio, guien de- 

sembarcó en Cartagena el 3 de abril 
de 1813 y se incorporó inmediatamen.- 
ie al servicio de Colombia con el gra- 

do de Coronel y después con el de Co- 
mandante General de la Caballería. 
41 mango de los dragones de Caracas, 

de los lanceros, de los cazadores, par- 
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lis3pó, en particular, en la toma de Bo- 

gstá el 1d de diciembre de 1814, 

No enumeraré a los demás irancesez 
quienes participaron en su guerra de 

independencia Y cuyos nombres están 

grabados en este morumento, así como 

ei del General Miranda lo está en 
nuestro Arco del Triunfo, 

Permitanme sólo mencionar a Luis 

Girerdat, quien, con sus tres hijow: 

Atanasio, Pedro y Miguel, hicieron el 

sacsificio de sus vidas para la libertad 
colombiana. La ciudad que Heva su 

nombre €s otro monumento a la amis- 

tad franeo-colombiana. 
Qué ufanos se ponarían, aquellos 

héroes franceses, sí pudieran volver 
entre nosotros y ver, hoy en día, al 

grarde y maravilloso país que se ha 

vuelto Colombia, al que han ofrecido 

su curazón y por el que han vertido su 

S2ng7a, 
Qué progresos más prodigiosos que- 

dan eumplidos desde cuando conquisió 

su ¡independencia ¡Qué adreiración la 

que compruebo ceda día para sus tie- 
rres Iéxtiles, para su clima delicioso, 

para “us riguezes minerales de toda 
clase, para su rápida Indusirialización, 
paza la constante elevación de los ni- 
veles Ye vida, y para su caudalosa Ye- 

serva de hombres! 
Pero hay un elemento que no cam- 

bíó y es el amor del pueblo colombia- 
no para la úbertad, su respeta para la 
dignided del hombre. 

Los franceses de hoy, herederos de 

su grande Revolución, comparten este 

sentimiento con la misma pasión que 
ustedes, colombianos, y es la razón por 

le que la amistad entre nuestros dos 
paises ha permenecido tan profunda 
después de dos siglos y, delante de es- 
te monumento que la conmemora, me 

permito, al concluir, expresar la con- 

vicción de que nada vendrá jamás a 
menguarla, 

Wive Colombia, Viva Francia, 

Viva la Liberíad. 
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JUANILLO EN “LA ZAMBRA” OFRECE Y TOMA 
RON TROPICAL 

A 0J0S CERRADOS 

  

     

      

   

Juaniflo que es un gran conocedor 

de licores 1in0s ula: "Yo preñieró RON TROPICAL. 

porque es un verdadero ron natural ge candad 

internacional” Y como Juamilo, todos preferimos 

RON TROPICAL 

wn producto El DORADO de la 

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA 
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BORDA, 
UN 
HITO 
INDESTRUCTIBLE 
EN LA 
UNION 
DE 
COLOMBIA 
Y 
PERU 

  

Discurso pronunciado en Lima, 

Perú, en el acto de repatriación 

de los restos del Coronel de 

Artillería, José Cornelio Borda, 

Ingeniero Militar Colombiano.       

  

Briz, General MIGUEL A. PEÑA BERNAL 

señor Coronel José Cornelio Borda, 
acabamos de oír, corresponden a 

la nobleza y exquisita discreción, fiel 
reflejo de la calidad del pueblo perua- 

no, que siempre ha sabido adecuar sus 

actitudes a los ennoblecedores senti- 

E altruistas palabras que sobre el 
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mientos de cordielidad y de mutua es- 
timación 

Al exaltar, en le figura de José Cor- 

velio Borda, a mi Patria, Colombian, 

deseo expresar en nombre de las Fuer- 

zas Armeédas y de la Nación entera, 

la gratitud por tan elogiosos contep- 

tos, y el gesto fraterno que ha tenido 

el Perú, al autorizar la repatriación de 
los restos, de este paladín de la inde- 

pendencia americana. 

Én este primer centenario del glo- 

rioso 2 de mayo de 1866, quienes he- 

mos tenido el privilegio de acompañar 
con el corazón al pueblo peruano, en 

todos y cada uno de los significativos 

getos celebrados, llegamos impreso en 

el alme, la admiración y gratitud con- 
que se ha medido el sarrificio de José 
Cornelio Borda y de sus compañeros 

peruanos. En ellos, hemos encontrado 

la comunión de la Patría. 

Ayer, recibió el Perú a Borda como 

ua patriota más, y se holocausto, 

¡cuán engrendecido y honrado ha sido 
durante esta centuria! Hoy, sus restos 

retornan el camino hacia el suelo que 

lo vió nacer y la patria peruana lo 

despide con los honores reservados a 
sus héroes HMilectos. Grandes gestos, 
que no son extraños en la cadena de 

solidaridad que une a nuestros pueblos. 
La Historia de Colombia y del Perú, 

¿cuántas páginas admirables de frater- 
nización, de ideales y aos LOmu- 

nes registra! 

Si en el devenir de dia mapistral 

historia, sparecen algunas inquietudes 
y preocupaciones por ia división de la 
antigua heredad, hoy esas inquietudes, 
se han convertido en «l fanal de mex- 
tinrible huz, que muesizra a la faz del 

mundo, dos pueblos wmidos en la misma 

fé, y con un mismo fin histórico, aqor- 
de con la grandeza de su estirpe, 

Nuestro mundo vive un momento 
crucial, en el cual las relaciones hu- 
manas, basadas en la verdad y la fra- 
ternídad, constituyen el rervio vital 
que forjará el futuro de los pueblos. 
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Pero este aspecto adquiere aún meyor 

significación, tratíndose de dos países 
hermanos empeñados no sólo en el dia- 
río y vigoroso trabaja, sino en el acre- 

centamiento de su 2é en yn futuro de 

sólida comprensión, que nos dará frutos 
espirituales más valiosos, que los co- 

sechados con 21 esfuerzo material, 

Considero inútil relievar las virtu- 

des que adornaron =1 Coronei José 
Cornelio Borda, pues el Perú abunda 
en conocimiento de la yida y echos 
de este insigne soldado colombiano, 

u efipie, que en nombre de mi Go0- 

bierno, hoy entregamos, tesfimoniará 

los alectos de la amistad y de la ad- 
miración que mi Patria profesa y quie- 
ré mantener perdurablemente con el 

pueblo peruano. 

La figura de Borda, colocada sl lado 

de los heróicos soldados sacrificados 
en aras de la gloriosa libertad, el 2 de 

mayo de 1356, dirá por siempre a las 

generaciones venideras, del zentimien- 

to de este colombiano, que rindió su 

vida por jos ideales que palpitaban en 
el alma peruana de aquella época, y 

a los cuales no dudó en entregar su 

espada, y en cuyos destinos presintió 
la grandeza de esta hermosa república. 

Su amor por la libertad y el desti- 

no de una América grande y libre, 

fueron la savía de. su extraordinaria 
juventud, 2 la cual unía, la luz del 

intelecto, que a tan temprana edad, le 

permitió en base de su consagración 
y de sus conocimientos técnicos, ser el 

constructor de les vías férreas de la 

copnital del Sena, y por su eficiencia; 

ser nombrado Ingeniero Jefe de los 
ferrocarriles que había consirnido. 

Pero si la foma le abría las puertas 
de Francia, invitándole a una vida de 
holgura, el amor a le tierra de sus ma» 
yores fue más fuerte y lo Hevó de 
nuevo a su Bogotá amada, 

AMí, su habilidad y su genio, lo eon- 
vieríen ex amífice excepcional. De la 
nada, surgen los talleres y laboratorios, 
que producen los hornos y utensilios 
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indispensables para obtener los sub- 

productos de la sal, Es a la vez pro- 
fesor de quimica y de física y la 
multiplicidad de sus conocimientos y 

capacidades, lo llevan en 1852 a ocupar 
el alto cargo de Director del Observa- 
torio Astronómico Nacional, instituto, 

que constituía la máxima expresión de 
la cultura americana de aquelila época. 

Llega el año de 1860 y la tiarra co- 

jormbiama se conmueve con la guerra 

civil 

Borda vuelve a vestir el uniforme 

amlítar, con el cual imició su estelar ta- 

IYera, > 

Corría el año de 1848, cuando Bor- 
da ingresó, junto con un selectísimo 
grupo «de jóvenes, al primer Colegio 
Militar organizado en Colombia, des- 
pués de consolidada la Independencia. 

El fin de este instituto, como textual- 

mente dice la Ley de su fundación: 

“Fue el de jormar oficiales científicos 

de Estado Mayor, de ingenieros, arti- 

lMlería, caballería, infantería e ingenie- 
ros cíviles”, 

En 1851, tras de quatro años de es- 
tudios, reribe su grado como Ingeniero 

Civil y Milítar, esrrera que perfeccio- 
nó más tarde en Francia. 

Con sy acendrado sentimiento por la 

legitimidad, ocupa su puesto en el Ba- 

tallón 32% de Artillería de la 6% Dívi- 

sión. Cuatro campañas, trece acciones 
de armas, en todas las eusles obtiene 

mención especial por su sobresaliente 

artuación, son su Haber de emba» 

tiente. t 

En medio del fragor de las campa- 

ñas, logra con su ciencia de ingeniero, 
dar el primer rayado a los cañones de 

que se tenga noticia en América, beue- 

.Eicio y conocimiento que haría exten- 
sivos más tarde al Perú y Chile, 

Lá suerte de la guerra fue esquiva 

zon el gobierno y el Coronel Borda, se 

vió obligado a viajar a Ei Callao y de 

alí a Líma, a vasa de su tío Don José 
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María Sarmiento quien ejercía como 

médico »=n esta ciudad. 
Los históricos sueegos de 1864, que 

conmovieron a la América, tuvieron es- 
pecial repercusión en Colombia. En la 

capital, el pueblo encabezado por el 
Presidente General Tomás Cipriano de 
Mosquera, se dirigió desde ei Palacio 
de San Carlos a la Sede de la Lega- 

ción del Perú, donde en nombre del 

Pais, olreció la incondicional rcolabo- 
ración ante ia emergencia, 

Fiel reflejo de estos sentimientos, fue 
la actitud de Borda, quien sintió re- 

vivir en sus venas la sangre de los 

héroes de ia magna epopeya liberta- 

dora, y en consecuencia, puso a dis- 

posición del gobierno pervano, presi- 
dido por el señor General Don Ma- 
viano Ignacio Prado, su espada y sus 

conocimientos profesionales de Inge- 
nero Militar, 

El Callao fue testigo de su heroici- 

úad,.. En un relámpago de la eterni- 

dad, en un segundo del tiempo, en un 

suspiro, en un instante, sé apagó su 

ser,.. ¡Un destello de luz, suave y 
tranquilo, lo inició a la yidal.., Un 

resplandor de trueno, uua explosión de 

fuerzas contenidas, lo inició a la in- 
mortalidad... 

Este es 21 soldado, cuyos restos, aco- 

ge Colombia hoy devotamente, en acto 
tan troscendental e histórico, teniendo 
la confianza y la seguridad, que su po- 

liédrica personalidad, es y será un hi- 

to más en la ya indestructible unión 
de nuestros dos pueblos. 

Su efigie. fundida en bronce por 

manos artífices colombianas, será per- 
manente mensajere ante la seciedad 

peruana, ¿el sentimiento inmanente 
que inspira a la Paria Colombiana. 
Cuando sus restos reposen en el Mau- 
soleo de nuestras Fuerzas Armadas, 

constituirán un fiel y permanente cen- 

tinela, que demandará de sus compa: 

triotas la solidificación permanente del 

destino común de Colormbja y del. Perú. 
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INHUMACION 
DE 
UN 
HEROE 
Piabras del señor 

NESTO BELTRAN 

¿Qs rosías del 

Brifadier Corera En 

ROCA. al 

Cironsi 

Fuerzas Muiliacos. 

inbunjar 

señor Dorda, «1 mM 

Paenteóa de Tas 

ace exactamente un siglo. un emi- 

nente compatriota entregó su jo: 

ven vida. comía quezás 0 en 

ve existencia, pelo Proíusu en 

los moritorios. para rruzer Ci 

   

entre lo perceedero y Tínito,. y la l£- 

mortalidad. El señor Coronel Jase 

Cornelio Borda, Ingeniero Civil y» Mi- 

“Mar. pertenceciente el arma de Avrti- 

Beria. de 36 años de edad en e mo 

mento de su inmolación wivló Jo su- 

liciente para dejar un smplio renom- 

ore ne sólo en su pais natal sino <n da 

acemano República del Pemi como 

sambién en LÚtramar, Un “aros paises 

¿UTOpeos especialmente Francia. quien 

so distinguió con honorificas designa- 

s1On0s. 

Tuvo el señor Corona Borda una 

cariada serie de geupaciones y cargos 

se muy diversa índole que caracieri- 

réeron una brillante iniclígencia, un 

¿spiritu inquieto y orientado a servir 

sim beneficio material las nobles esu- 

sas de su ideal patriótico, una menin 

inquisidora y equilibrada dispuesta al 

sorvicio de la verdad y la justicia, 10 

importando la distancia O la cuantía 

del sacrificio que el servicio de teles 

ideales llegare a impliesr. Es asi of 

ñ
 

  

Erin. Gral ERNESTO SELTRAN BOCHA 

zo el estudio biográfico del Coronel 

Borda. n0s produce uns cambiante su- 

visión de actividades muy difíciles de 

ul ¿gar en el comán de personagz:; 

: iguel dedicación y entusiasmo a0- 

pocumos cl desempeño de su papel ay- 
Lio ij como su cobra, en su ca- 

Midiad de ingeniero armamentista. 

in construcción de piezas de artillería 
y estriado de cañones. iúéenicas qua 

4 dos medios y recursos de aquella 

   
   

a
 

E
 

o epoca significaba. sin «duda, un pra- 

grésa sustancial y muy eficaz para la 

tu
 

e?
 

  

la lipertad: también se sa- 

de su uución en 1 mogisteria, 20- 

mo de su interesante profusión de ar- 

tfícuions y memorias sobre temas de la 

ieonología en la fabricación y adecuña- 

do empleo de materiales bélicos. Has- 

le que finalmente sabemos gue alcan: 

6 la corona de héroc y el título de 

mértir de la libertad cuando, al Írcs- 

te de una batería de costa, neoulralt- 

la acometida de la flota adver- 

saria, en una jornada memorable pa- 

ra el Perú y, por sus implicaciones, 
para el nuevo continente americano. 

¿Quién era entonces esta interesan- 
te figura gue en tar corto tiempo es- 

caló la lama y el reconocimiento ds 

A por 

ae
 

dr 
U
n
 

Y 
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generaciones anteriores y presentes? 

Simplemente un hombre idealista, un 
continuador de la cbra de quienes se- 

Haron nuestra independencia, a quien 

la fortuna permitió actuar en una £pp- 
<a en la que había que consolidar por 

medips cruentos el nacimiento a la vi- 
da de naciones independientes de los 
paises americanos, acallando los inte- 
reses vindicatorios de otros paises n la 
lucha inftestina de los grupos políticos, 

aín sin suficiente madurez. 

Nació José Cornelio Borda en caza 

selariega, vecina a Bogotá, el 4 de 

agosto de 1829, es decir, en las poz- 
trimerias de la existencia del Liber- 
tador Bolívar, y, por especial eojuci- 

dencia, iba a ser aquél quien coadyu- 
vara con los ejércitos del Perú para 

seilar en el combate de Ei Callao, la 

obra de liberación americana, termi- 

nando en esa ocasión con cualquier 

intento de reconaujsta extraterritorial. 

A muy corta edad sufrió el joven 
Borda la muerte de sus padres, don 

Fesé Cornelio Borda y Esguesta y do- 
ña María Dolores Sarmiento Sánchez, 

quedando al cargo de su tío don Joa- 
quin Sarmiento; inició sus estudios a 

temprana edad en el plantel capitali- 
no de áon Ulpiano Gonzélez, Sin ern- 

bargo, las ambiciones del estudiante 
y su aplicación en la consecución de 
cada vez superiores conocimientos. 
buscaban horizontes más amplios, y 
es así como su tv proyectó la conti- 

* apyación de sus estudios en Franeis, 
a donde legó a la edad de 13 años, 

permaneciendo allí alrededor de 3 

años hasta optar el titulo de ingenters 
civiá y militar, habiendo efectuado 

después una serie de viajes por varios 
países europeos, en dos cuales con 2s» 

pirita observador e investigación por- 

tenorizada y metódica fue enrique- 
ciendo prácticamente lo que había ci- 
mentado teóricamente a través de sus 
intensivos estudios. 

En tal momento, alrededor de los 32 
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años de existéncia de José Cornelio 
Borda, se presenta la disyuntiva eo- 
mún en aquellos seres que están pre- 
destinados para dejar escrito yu nom- 

bre en les páginas de la historia; es 

la alternativa entre un horizonte tran- 

quilo, de fama y distinción; de éxito 
y comodidad, y otro, erizado de incezr- 
tidumbres y peligros, de vicisiludes y 
decepciones, de amargura y desespe- 

renza; es la escogencia entre un cargo 

muy honroso como Ingeniero Jefe de 
los Ferrocarriles en Francia, p el re- 

£reso al seno de su familia, de su pa- 
tría, de sus amigos y relecionedos, pa- 
ra rengír a ellos el beneficio de sus 

conocimientos; como una predestins- 

ción del breve lapso por recorrer ha- 
cia la gioría, no dudó Borda en optar 
por la segunda aliernativa, llegando 

a Colombia en 1859 y encargáandoss 
breve tiempo después de la Dirección 

del Observatorio Astronómico, cargo 

que regentó por breve tiempo, pues 
ig vomtienda suscitada por la guerra 

civíi de da Confederación Granadiaz, 
le llevó a donar su ayuda y estuerza, 

más por se propia posición y concep: 

lo del cumplimiento del deber ecluda- 
dano que por intenciones de partide: 

en ea actuó el Coronel Borda <on 

singular acierto eb su doble papel de 
profesional inilitar y de asescr técnico 
en el ramo de mejoramiento de mmu- 

terial de artillería. Los resultados, ad- 

versos para él de esta guerra, le siz-- 
. nificaron un nuevo extrañamiento tem- 

poral y voluntario de su suelo patrio. 
pensando en conocer algunos países 

suramericanos antes de rídigirse a 

Europa. 

Nuevamente, entonces intervienen los 

acontecimientos para llevar al Coronel 

Borda al sitio de su holocausto heroi 
zo: araíz de su visila en Lime a un ps- 
ríente cercano, se presenta el atague 

de la escuadra española, surta inicial 
mente en Valparaíso, a las islas de 
Chincha, en abril de 1864, actuación 

 



que produjo una reacción conjunta de 

los gobiernos suramericanos, la cual 

obviamente, habría de causar impatto 

en el ánimo del Coronel Borda, en ra- 

zón de sus ideas, su fervor patrióticn 

junto con sus calidades intelectualos 

y técnicas y su experioncia militar, 

inmediatamente comenzó una serie de 

publicaciones y ofreció sus serviciós 

al Gobierno del país hermano, con lo 

cual se ganó rápidamente le simpatía 

de las autoridades y del pueblo ps- 

ruano. El Coronel don José Gal- 

vez Secretario de Guerra del Perú, on 

esa época, lo encarga con Felipe San- 

tiago Arancibia, de la organización Ge 

las defensas costaneras de Ei CUaliao, 

ante la inminencia del alaque de la 

poderosa escuadra española, misión que 

se cumple en breve plazo, tal como 

así lo apremiaba la urgencia de los 

próximos acontecimientos. 

Así amanece esblendoroso el dia 2 

de mayo de 1966; la fecha marcada por 

la historia para cimentar el honor de 

un país y eubrir con la dignidad del 

sacrificio, el valor y la entereza a los 

imsignes defensores de un patrimanio 

nacional ultrajado. El Perú econ su 

victoria en El Callao significó el afian- 

zamiento de los esfucrios iniesrados 

de los ejércitos que Jucharon por la 

independencia, y el Coronel Borda con 

la entrega de su vida en suelo perus- 

no, demostró que el conjunto boliva- 

riano es una infinita extensión de te- 

rreno, sin limitaciones fronierizas, sin 

reservas o esquiveces propias de pu-- 

blos con enhelos divcrgenics o anta- 

gónicos, sino, por el contraria, con 

trayectorias mancomunadas y conver- 

gentes, con problemas comunes y conm- 

plejos pero superables cuando, como 

en el caso del héroe, hay fe en el poz- 

venir, confianza en las posibilidades 
propias, espiritu de darse entero e in- 
condicionalmente al servicio de nues- 

tra América. Cuántas vidas sacrifica- 

das, cuántas mentes visionarias, cuán- 

tas espiritus tocados por la aureola «e 

lo imperecedero hen emergido perió- 

dicamente desde la época de la eman- 

cipación americana hasta nuestros días, 

para marcar con su ejemplo patriótico 

en nuestra ansiosa progresión hacia el 

futuro, que debemos hacer honor a to- 

dos esos ilustres varones y esclareci- 

das damas, plasmando, con la evoca- 

ción de su memoria y el influjo de sus 

ideas, una fierra de promisión 1érhi 

y productiva, politicamente libre, eco. 

nómicamente rica, socialmente incon- 

taminada por ideologías diferentes a 

nuestras costumbres y creencias. 

¡Manés de José Cornelio Eorda” 

Despues de que vuestros restos mortales 

recibieron una solemne sepultura y la 

respciuosa acogida en suclo peruano, 

que ese pueblo altivo y generoso ra- 
tribuyó con emocionada eratitud y las 

más hermosas frases la oímnda de 

vuéstra vida juvenil en lá batería de 

La Merzed de la Jortaleza de El Ca- 

lao, que ganastéla la puerta de la im- 

mortalidad, envuélto on los ravos del 

301 que hac cmblema a muestra her. 

mana nación ausiral. regresan vues- 

tras cenizas, tras un siglo de sucedi- 

da la épica acción, a reposar en la 
paz de los sepuleros, en la tierra que 

os vió nacer, en el mismo austero pan- 

icón de nuestras Fuerzas Militares, 

que gusrda con reverente afecto los 

restos de otros compañeros de profo- 

sión. quienes también han caldo mo- 

desta, callada, discretamente inmoix- 

dos «] servicio de esta Patria, pera 

ante cuya grandeza de acción haez 
que pensemos, son dignos compañeros 

del terrenal descanso de vuestros des- 

pojos. Pero, como voz lo fosrastéis, 

cuando por una mutilación de vuestro 

cuerpo, al producirse la explosión en 
el fortín de La Merced, aquél era vio- 
lentamente dispersado junto con el del 

distinguido Coronel Peruano don José 
Galves y otros esforzados defensores de 

esta posición, que esa vuestra sangre 
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generosa, en un colosal abrazo frater- 

nal, quedará para siempre incorpors- 

da el memorable escenario del campo 

de batalla que vos mismo habíais con- 

tribuido 4 hacer inexpugnable con el 
aporte de vuestra inteligencia, la sa- 

gacidad de vuestro criterio táctico y el 
acopio de vuestros conocimientos téc- 

nicos, Qué mayor satisfacción y Orgu- 

llo nacional podemos sentir vuestros 

compatriotas al saber como llegaron 
los despojos del héroe, a abarcar en el 

espacio ló que el espíritu del mismo 
quiere para siempre estrechar desde 

la eternidad. 
Señoras y señores; 
Al recibir boy las Fuerzas Milita- 

res de Colombia esta una con las es- 

nizas de quien Fuera un ejemplo de 

virtudes militares y ciudadanas, no só- 

lamente nos corresconde el honrose 

deker de rejacorporar al patrimonio 

nacional uno de puestros prestantes 

valores humanos, sino gue tendremos 

en adelante ís oportunidad de monta” 

guardia permanente a un distinguido 

antecesor en el ejercicio de las armas. 

Para nosotros Jos militares, nos sirve 
la memoria del señor Coronel Borda, 

como pauta de lo que quisiéramos 
fuera nuestra propia trayectoria; es 

decir, una prestación inquebrantable 

de servicio a las instituciones legfti- 
mamente constituidas, um valor raya- 

no en el sacrificio en aras de la dedi- 

cación a toda causa noble y justa, un 
eríterio de investigación ¡metódica y 
perfeccionamiento en dos progresos de 

las ciencias y técnicas que hagan re- 

lación: com todos los intríncados y ca- 

da vez más eummplejos problemas de 
la ciencia bélicas, una fe permanente 

en la grandeza de lop destinos de nues- 
tra nación, un repunciamiento a todo 

lo aue sea beneficio personal si ello 

ha de dar mejor capacidad de servicio 
a la Patria que recibió nuestro jur>- 

mento: las Fuerzas Mililares, en su:- 

ma, exponen ai resío de ciudadanos 

un ejemplo de calidades y virtudes 
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como deben formarse sus componentes 

humanos en bien y para grandeza de 

la República. Por esto, la vida del Ca- 

ronel Borda y la generosa entrega que 

hizo de la misma, será motive para 

recordar st memoria no sólamente con 
el orgullo de compañeros, sino como 

patrón de atributos a seguir, superar- 

do nuestras propias flaquezas y co: 

rrigiendo nuestras naturales imperfeo- 
ciones. 

Vuestro nombre, Coronel José Caor- 

nelío Berda, que hace cien años fuera 
conocida por todos los ámbitos del Pe- 

rú y Colombia, seguirá mencionándose 

entre nosotros perennemente, al lado 

de todas aquellas grandes figuras hu- 
inanas que forjaron en muchos camn- 

pos de actividad la independencia de 
nuestro país y su incorporación a la 
vida republicana, con tesón, sacrificios, 

valor y sabiduría. Descansen en paz 
el sueño de los justos, vuestros despo- 

jos mortales y contribuya desde la 

eternidad la gloria del mártir a guiar 
nuestros pasos por las sendas del ho- 

nor y la justicia, para lograr el ju- 

ramento de nuestra promesa de solda- 

dos en bien de nuestra patria, para 
que así sintais desde el infinito aque 

vuestra inmnolsción no fue estéril, sino 
antes bien, fructificó y se copia en 

nuestra generación y las futuras, pata 

.confipuar menteniendo viva la llame 

de la libertad, esa llame que resplan- 
deció con vuestra hazaña en el suelo 

peruano en el momento de donar vues- 

tra vida. Vuestros restos, 41 ignal que 

los del ave mitolópica, tendrán la vir- 

tod ús revivir permanentemente yues- 

tro nomibre, por sobre las cenizas del 

givido, para plasmar en el corazón y 

en el recuerdo de vuestros compatrio- 

fas eon caracteres indeilebles, la gran- 
deza de vuestro amor hacia el conii- 

nente americano, Aquí os tendremos 
para sierapre señor Coronel José Cor- 

nelio Borda con cariño, con respeto, 

Y con veneración, 
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En esta sección: 

Bosquejo de una biblioteca central 
para las Fuerzas Militares de 

Colombia. 

Ultimas adquisiciones hechas por 
la Biblioteca del Comando General, 

 



 



BOSQUEJO 
DE UNA 
BIBLIDTECA 
CENTRAL 
PARA LAS 
FUERZAS 
MILITARES 
DE 
COLOMBIA 

Por GASTON LITTON. Ph D. y 

LEON JAÍME ZAPATA GARCÍA, 

Sargento do. del Ejército. 

ade el largo y giorioso servicio a 

la Patria prestado por las Fuer- 

zas Militoros de Colornmbia. y re. 

conocida se indispensable contribución 

para la continua establicad de la na- 

ción: aceptada la integridad e impor- 

tancia de sus miembros on cada una de 

las áreas de especialización y en to- 

dos los rangos dol servicio, €s de prí- 
mera necesidad revisar el estada ae- 

tual de lectura y proponer una sciu- 

ción definitiva a la situación biblio- 
tecológica que no es todo la eficien- 
te que debiera ser. Este ensayo presen- 

ta ala consideración de los Altos Man- 

dos y demás circulos castrenses Tos 

puntos más jmportantes de una posi- 

ble solución para que, de la discusión: 
y estudios resultantes. se adopte o ma- 

difique con nuevas iniciativas hasta 

aesembocar en un bien meditado plan 

que procure el aprovechamiento de los 
yceursos bibliográficos y los servicios 

técnicos correspondientes, contribuyen- 

do 4 aliviar esta situación que afecta 

notablemente la potencialidad de tra- 

baja y ci progreso mismo de las Puer- 
zas Militares Colombianas. Muchas de- 

ficiencias educacionales se subsenarian 

con el suministro de adecuados medios 

de lectura, estudio. suftormación y 3%- 

no esparcimiento. 
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DIRECCION somo 

BIBLIOTECARIO 
JEFE 

1 1 T 
SECCION AQ= PROCESOS BIBLIOTECAS 

MOMISTRATIVA TECNICOS Y UNIDADES 
MECANICOS TAGTICAS 

ATENCION REGLAMENTOS JALA DE AUT 
ye REFERENCIAS Y MILITARES EPOSITO 

LESTORES HEMEROTECA COLOMBIANOS 

Dirección 

2. Bibliotecario Jete 

3. Sección Administrativa 

P
R
A
D
o
Y
 . Planeación y Asistencia Técnica 

. Relaciones Culturales 
Inventarios 

, Selección y Adquisiciones de obras 
. Estagísticas 

Sala Múltiple 

á. Procesos Técnicos y Mecánicos 

2. Clasificación 

b. Catalogación, ele. 

5. Bibliotecas de las Unidades Tácticas y sus equivalentes 

Atención de Lectores 
p. Sala de Lectura 

b. Sección Cireulente 

e. Bibliobús 

YT. Sala de Referencia 

8. Sala de Reglamentos y Hemeroteca 

3. Sala de Autores Militares Nacionales 

a. Sala de Autores Militares 

b. Libros Raros y Curiosos 
2. Fotografías y Autógrafos de Militares destacados 

10, Depósito General de Libros 
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El Reglamento de Visitas de Inspec- 

ción para el Ejército, vigente desde el 

19 de abril de 1961, en el Apéndices 

N? 4 “Bienestar y Moral del Personal”, 

formula los siguentes punios para ser 

calificados por la autoridad inspecta- 

Ta: 

BIBLIOTECA: 

162 —¿Funciona la bibliotera de la Uni- 

dead. centralizada? 

163—¿Tiene la biblioteca buenas es- 

tanterías y muebles para lectura? 

1í6£4— ¿Se ha encargado de esta depen- 

dencia a un salo individus con 

afición por la lectura? 

165—¿Se tiene algún plan para la ad- 

quisición de nuevos libros 

186—¿Los libros existentes ostán debi- 

damente clusticados, conserva- 

dos y marcados? 

107--¿Se ova al día el control de per- 

sonal que asiste a la biblioteca? 

1868—¿Se forienta por todos los me: 

dios disponibles el interés por la pre- 

paración personal y por la Jec- 

tura? 

  

GASTOR LIFTTON, Ph. D. 

Doctorado en Filosofía y Letras (Ph. Di en 
la Universidad de Georrelown; esperiallza- 
do en Bibllotecologia. Archivística y Teeni- 
cas de investigación, Master ví Arta ien 
Ciencias Ecanómicas) do la Universidad de 
Okslahoma y Rachelor vt Arts (Bibliotecolo- 
zi) de ía misma universidad. Director- iun- 
dador de la Escuela interamericana de Bi- 
kliotecotogla de Medellín y del Archivo His. 
tórico y Moderno de la Universidad de Okta- 
homa; rector de la Biblioteca de la Uni- 
versidad de Panamá y de la Biblioteca Ame- 
ricana de Nicaragua. Profesor en varias Uni- 
versicades de Colombia. Brasil y EE. U0, 
Ha dirigido y participado en varios semina- 
tios de biblivutecologia en Colombía y EE. 
DU. Autor de 14 mantalos de bibliotecol 
gía, 2 manuales de archiva, 1 volumen de la 
bibliografía nicaragliense y 2 mohografias 
históricas; en manuscrito: una traducción al 
ingléx de 27 cuentos colombianos con el ti- 
tulo de "La imagen de Colombia”. Es miem- 
bro de: lación Colombiana de Biblio- 
tecarios. American Library Association, So- 
ciety of American Archivists, Okiahoma Hia- 
torial Assoclation, Sociedad Phi_Beta Kappa 
y, Royal Society of Arts, de Londres. Su 
nombre está inscrito en la Galería de Hi- 
jos Ilustres del Estado de Oklahoma (Hall 
of Fame, Oklahoma Memorial Associatior) 
Ta Asociación Panameña de Bibliotecarios le 
concedió Diploma de Honor en Biblioteco- 
nomía. 

169—¿Existe un conirol adecuada para 

que los libros prestados sean de- 

vueltos oportunamente? 

El enunciado de los puntos anotados 
del Reglamento de Visitas de Ingpec- 
ción del Ejército de Colombia, pon" 
ul descubierto una verdadera concien- 

cia bibliotecaria por parte de la Je- 

rarquía Militar, y, para ser perfecto 

solo habría que adicionarie al numeral 

164 que ol encargado de la biblioteca 
tenga preparación pbibliotecológica y 

goce de relativa estabilidad (nm sus 

Tunciones, En la realidad ninguna Uni- 

dad podrá responder cabalmente este 

cuestionario, hasta tanto las Fuerzas 

Militares no cuenten con un servicio 

centralizado de bibliotecas para las ne- 

cosidades de las distintas reparticiones. 

NECESIDAD DY UMA BRLOTICA CENTRAL 

PARA LAS FE. “AMA DF TOLDIARIA, 

La creación de una Biblioteca Cen- 

tral de las Fuerzas Militares de Co- 
lomhia puedo parecer utopía, pero 

realmente no lo 45 hoy aunque ayer 

fuera solamente uno divagación sin 

trascendenela. Y no es una meta inal- 

canzable por cuanto existen bases con- 

sistentes para adelentar un proyecto 

indispensable y apremiísnte en este 

campo, el cual colocaría a las institu- 
ciones a4rmadas de este país en una 

situación de avanzada en el hemisferio, 

Al denominar Central a este estable. 

cimiento de cultura, quiere significar- 

se con ello que lendría una función 

dirceliva para todas Jas Fuerzas y que 

de conformidad con las modernas téc- 

nicas bibliotecológicas, centralizaría 
Jos servicios téenicos para las biblio- 
tecas “Sueursales” de las Unidades 
Tácticas y sus equivalentes en la Ar- 

mada y Fuerza Aérea. Podemos seña: 

lar como base fundamental para no 

retardar más esta empresa cultural, el 
hecko promisorio de una sociedad mi- 
litar colombiana que necesita leer, que 

busca con ansiedad toda clase de ma- 
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terial de lectura y que requiere, an- 
te los costos elevadisimos de los bros, 
de una ayuda eficaz en este aspecto, 
ayuda que solo puede suministrarle ub 

bien planeado y ejecutado servicio bi- 

bliotecario. Los euadros militares de 

todo el mundo yá no se consagran só- 

lamente a manejar sus unidades, pues 

ante el vértigo cambiante de las cien. 

cias y la tecnología que produce tam- 
bién una evolución vertiginosa de la 
sociedad, tienen ante sí el inaplazable 

áchber de ampliar sus conocimientos a 

carmpos que antes no eran obligato- 
rios, En esta gación, la Universidad 
Militar, de reciente data, es termóme- 
tro de sensibles temperaturas intelec- 

  

GASTON LITTON. Ph. D. Y 

tuales y pinguna universidad en el 

musdo ha funcionado sín biblioteca, 
entes bien, ésta ha representado el 

verdadero taller de las disciplinas uni- 

versitaries y la efectividad de sus pro- 
pósitos depende en gran parte de la 

misma naturaleza del servicio biblio 
tecaríio prestado al alumno, Las Fuer- 

zes Militares han iniciado con notable 

éxito la prestación de asistencia edu- 
cacionel a nivel primario y secunda- 

rio para los hijos y familiares de sus 

servidores lo cual representa una nue- 

va necesidad: La Biblioleca Escolar, 

que de lograrse, situaría a Jos cuerpos 
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armados de la nación como impulsores 

de un importante servicio que apenas 

se encuentra en perícda balbuciente en 

el país y que podría ser tomado como 

íncdelo a estala nacional. 

En los Estados Mayores, la importan- 
cía de la biblioteca no admite duda, 
pues representa algo así como el orga- 

nismo consultivo de los altos jefes mi- 

litares pare la planeación de sus tra- 

bajos. Bien sabemos que todo proyet- 
to y trabajo de Estado Mayor es, de 

suyo, trascendente. La Biblioteca debe 

proporcicnar a los señores Oficiales to- 
do el material necesario para sus €s- 
tudios, indicándose con ello que to so- 
* spente debe coleccionar todo lo refe- 
rente a la profesión militar en su as" 

peclo eminentemente técnico, sino tam- 
bién reunir una amplia y calificada 

sezección de todas las ciencias para 
atender las necesidades de los distin- 
tes organismos del EM. 

El plan que aguí se esboza es para 

as Fuerzas Militares y sus beneficios 

ye proyectarán a todas sus unidades, 
sin exclusión alguna. Desde la Biblio- 
teca Central se atenderá a las necesi- 

dades, tanto técnicas como corrientes 

o comunes, de las Escuelas de Forma- 

ción de Oficiales y Suboficiales, Es- 

cuelas de las Armas y Servicios y de- 
más Unidades, servicio que imegrado, 
horizontal y verticalmente, reportará 

un inestimable beneficio de cohesión y 
fraternidad dentro de los miembros de 

las Fuerzas Militares, el cual se Jogra- 

rá al recurrir todos a una misma fuen- 
te de información y estudio. Este be- 
neficio completará el que se está pres- 

tando por medio de los Clubes, Cá- 

maras de Oficiales y Casinos de las 

Unidades. 
Ez Biblioteca Centrai debe tener co- 

mo meta subsiguiente la extensión de 

sus keneficios a la Policia Nacional, 

aungue tácitamente el organismo de 

cultura estará abierto de todas modos 

a estos servidores rmacionales,



SENENCIOS 

Los beneficios que se calentan son 

incstimables. pues institucionalment» 

un servicio bibliotevario funcional 

aprostigiurá a las Fuerzas Militares 

ante los demás países del mundo 29- 

locándolas enlre los organismos más 

preycupados por la cultura de sus 

miembros y por ende, de la nación. En 
et campo de la educación proplamente 

dicho, su intluéncia marcará una eta- 
pa de progreso que podrá calilicarso 

de acolerado y que sin duda neceosita- 

rá de una Jefatura o Departamento 

de Bibliotecas, 2681) y modern», que ha- 

ga las voces de radar de la culítura 

para que este proceso no sea lento. 

no llegue retardado síno que sea opor- 

tuno. Allí se proporcicnará a todos les 

asociados las inquietudes mundiales en 

cada uro de das campos de la ciencia: 
ahorrará a los Jectores liempo y dlft 

cuítades enormes gue trae consigo a 

preparación de una acertada docu- 

mentación de hechos y problemas, Pol 

ale se ha calificado a la Biblioteca 

combo a una farmacia donde el lector 

encuerttra la fórmula que desta. 

LA PREPARACION CBVIL DEL. SALTAR 

Aungue la alta oficialidad y no po- 

ca de la media ha representado siem- 

pre, desde antes de los albores liberta- 

ríos, un selecto núcleo du elementos 

versados en disciplinas civiles, nc sig- 

nifica ello que esg preparación les 

fuera impuesta como indispensable pa- 

ra el ejercicio de sus funciones; la su- 

peración lograda por estos destacados 

personajes es el resullado de un pru- 

rito innato, pues siempre el militar co- 

lembiano ha Devado muy dentro de sí 

el pensamiento cervantino en relación 
con las “armas y las letras”; de alli 

que muchos se hayan aplicado a am- 

bas disciplinas. Colombia contó con 
próceres eruditos en varios campos del 

intelecto, y en la República varios fue- 
ros modelo de doctos y estudiosos ad- 

mirados más alá de las fronteras pa- 
trias. Del Gencraií Reyes hasta hoy. 

muchaz y eclievantes figuras militares 

hán servido a la nación y honrado a 

las Fuerzas Militares con las excolsss 

cualidades de su bien cultivada inteli- 

gencia. La presente seneración da 
hombres bajo bandera. y las venide. 

ras, tienen en sus ascendientes una li, 
nea Hhiminosa que lransitar, la cual 

ante los tiempos que correa requiepo 

de un apoyo efectivo que solo puede 

brindar la biblioteca, Los mililares de 

hoy no fienen tiempo para salir a la 

ciudad e jr, de biblioleza en biblipvte- 

ca, buscundo el material indispensable 

4 sus estudios 2 Hvrestigaciones, smo 

  

Sgto. lo. LEON JAIME ZAPATA ( 

que deben encontrar en sus propios 

Cuarteles Gencrales y de Unidades, la 

instrucción habilitada para responder a 

sus Inquietudes. 

Tomando como punto de referencia el 
servicio que prosta la Biblivtera del 
Estado Mayor Conjunto, tenemos que 

na hay campo de las ciencias que no 

necesite hoy el militar colombiano, con 

lo cual se demuestra que este elemen- 

to destecado de la sociedad le está ha- 

tiendo frente al reto que representa 

el complicado tecnicismo y el asitado 

maremagnum de probiemas mindia- 
les. Las obras de referencia, de hís- 
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toria civil y militar, de táctica y es- 
trategia, las ciencias sociales (sociolo- 

gía, geopolítica y en gran proporción 
las de ecancmía), las ciencias puras 

y aplicadas y no en menor grado las de 

Iiteratura, constituyen un apreciable 
volumen de materias consultadas por 

el Oficial y el Suboficial colombianos. 

A elos se suma un buen porcentaje 

de slementos civiles al servicio del ra- 

mo de la Defensa Nacional ques es 

adicto al estudio y a las buenas lec» 
turas. 

Eos laboratorios de los países alta- 
mente desarrollados están empleando 
al científico civil trabsiando en equi- 
po con su colega militar, aspecto de 
vital importancia que establece y re: 
ronoce una tácita igualdad reletiva de 

conozimientos. Las Fuerzas Militares 

de Colombia no han sido extrañas a 
esta innovación y dentro del cuerpa 
de Oficiales hay ya varios de elos ca- 
kficados científicos, técnicos expertos 

y, en este último campo, varios indí- 
“viduos ¿el cuerpo de Suboficiales sa 

hallan altamente preparados. 

En cuanto a la capacitación eivil del 
miiter hay que expresar que ela es 

ten importante en la actualidad como 
puede serlo la de cualquiera otro «le- 
mento de la sociedad. El miitar la ne- 

cesifa para ejercer su profesión en for- 
ma ecmpetente pues un jefe, cualquie- 

ya que sea su categoría, que dispon- 
ga de una buena formación intelec- 
fuel, será más cuidadoso en su came- 

tido y más firme en sus decisiones. 
Y es más imperativa la necesidad de 
su preparación si se tiene en cuenta 
que el hombre que viste las prendas mi- 
lítares tiene que sbandonarlas, tarde 

O hemprano; que debe tornar al seno 

de la comunidad civil cuyos elementos 

la llevan ventaja en el mismo tiempo 
que él pezmaneció en servicio activo, 
Si se dice del soidado que 20 a 30 me- 
ses lo desadapian del medio en el que 

vivía a bu ingreso a filas, qué será del 
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* profesional que dedica 20 o 36 años a 
servir a sy patria en da noble carrera 
de las armas? Muchos son los que han 

pasado a la situación de retiro y han 

sufrido tremendas frustraciones, mien- 

tras que otros han demorado años pa- 
ra adaptarse de nuevo al ajetreo civil 

El Ejército maáderno ha iniciado un 
atague frontal del problema. Ya es la- 

miliar la fígura del militar universita- 

rio, del uniformado terminando estu- 

dios secundarios, adelentendo carreras 
técnicas, toncurriendo a los centros de 

idiomas, Es muchedumbre va el com» 
tíngente de hombres de armas que bus- 

can mejorar su preperación y que an- 
cuentran apoyo en sus superiores. Ya 

los prejuicios contra las aspiraciones 

úe quienes auieren ampliar sus horl- 

zoules intelectuales no existen 0 es- 

tán desapareciendo. Hay un nuevo exi- 

terio. Se vive una epoca distinta. Para 
esta época febricitante de Educación 
múliter y civil las Fuerzas Militares 

al facilitar el perfeccionamiento de sus 
miembros deben y tienen que brin- 
darles también el beneficio de un ade- 
cuado servicio de lectura. 

SERVICIO: BIBLIOTECARIO PARA SOLDADOS 

Y GRUMETES. 

Una de las fases más importantes en 

ej desarrollo de un programa de bi- 
blictecas, €s el adecuado servicio de 

lectura para soldados y grumetes. Si es 
cierto que el hábito de lectura entre 

Oficiales y Suboficiales está bien de- 
sarrollado, también lo es que los soj- 
dados y gílimeles no lo tienen y que 

los aque aman le lectura no se les fa- 
cilita ningún materiai bibliográfica en 
sus Unidades. El tiempo libre de la 
tropa puede ser encauzado hacía la loe- 
tura y hay en este campo una gran 

labcr por adelantar. El soldado que en 

su cuartel encuentra obras fáciles y 
prácticas sobre artes manuales, agrí- 

cuitura, ganaderia, historia, ete., no se 

desligará tan radicaimente de sus 9e- 

 



paciones habituales de la vida civil; 

encontraré en la Biblioteca, a la vez 

que un medio de distracción, una opor- 

tunidad para perfeccionar y ensan- 

char sus conocimientos sobre muehos 

cempos y habilidades. 

El material para esta clase de legio- 

res puede obtenerse gratuitamente en 

muchas entidades de gobierno, entre 

las culos el Ministerio de Educación 
Nacional y ía Biblioteca Nacional es- 

ían obligados por disposiciones legales 

á suministrar material a las bibliote- 

cas de las guarniciones militares; el 

Ministerio de Agricultura, Arcióon Cul- 

tural Popular, Íncora, Sena, SAC y 

iras entidades como las divisiones de 

extensión tullural de las embajadas de 

paises amigos. OAPEC,, etc, puedes 
faviliter material para la lortura de la 

tropa- 

Los cuarteles son las aulas dol pa- 
triotismo y es posible que las bibliote- 

cas de óstos seen el contro cultural pa- 

rá soldados y grumetes Entre el per- 

sonal que periódicamente llega a los 

Cuerpos de Tropa viene un buen por- 

centaje de soldados con aptitudes ar- 

tísticas y con elo puede formarse 

un magnífico conjunto musical y has- 

ta un grupo escénico que, debidameén- 

te apoyados, harian las delicias de sus 

compañeros. También se podría invi- 
tar a uctuar allí a grupos culturales 

locales, con preferencia folclóricos, 11- 

vitación que se harja por intermedio 

de la biblioteca. 

SERVICIO PARÁ. CADETES 

Este servicio pasa ya de la catego- 

ría de Escolar que abarca hasta ter- 
cero a cuarto de secundaria, para ad- 

quiriy categoría de Universitario ai en- 

trar la universidad con paso seguro 

por la amplia y majestuosa Puerta de 
Muralla de le Escuela de Formación de 
Oficiales, Asi pues, la biblioteca de 

estos establecimientos requiere trata 

siento especial, por cuanto debe re- 

givse por las normas establecidas para 

Bibliotecas Universitarias; pero en ta- 

do caso este servicio debe ser dirigido 
por lu Sección 6 Dopartamenta Cen- 

tral de Bibliotecas de las FF, MM., or- 

gsnismo que, de «¿cuerdo con ly aquí 

expuesto, será ei rector y planeador 

en su campo para Indas las Unidades 

Militares. 

COMO CINIRO: DE ENLACE 

ELEMENTO RESERVISTA. 

Un servicio bibliotecario von proyec: 

ción amplia v efectiva no debe olvidar 

á ese caudal humana que pasó por los 

cuarteles en cumolimiento de un sa 

grado deber con la Patila; Los Resel- 

vistas. Es da Biblioieca yn medio ini- 

gualable para mantener un vinsula 

efoctivo entre las Purrzas Militares en 

cotividad, y las más nunerosas aun, 

en siluación de retiro. El clomonto pro- 

fesional en uso de buen retiro que 

ebonte un el banefteio de lectura pres- 

tado por la biblioteca de la unidad mi- 

tar más cercana tiene in mobivo más 

de gran significación para mantener 

wivos en su corazón el afecto, el res- 

poto y la lealtad a las instituciones 

armadas de la nación. Y no es diiícil 

mantener este servicio por cuanto ci 

Biblicbús haría más rápida la presta- 
ción Gel misme ex las grandes ciuda- 

des, especialmente en Bogotá. Se pro: 

pone esta vinculación con cl elemento 

rescivista, tomando como razón de 

«ran peso la pregunta que hacen los 

buenos lectcres cuando solicitan en la 

Biblioteca del Estado Mayor Conjunto 

la firma del “Paz y Salvo” por retiro 

del servicio activo: “¿En situación de 

retiro puedo seguir haciendo uso del 

servicio circulante de la Biblioteca?” 
Es descorazonador para el biblioteca: 

rio fener gue contestar negativamen- 

te, lo cual significa, sin duda alguna, 
la primera puería due se clerra a este 

personaí, separándolo de lo que antes 
reconocía emo suya; es la negación de 

LS BIBLIOTECA 

TON FE 
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un beneñicio que, prestado, redunda en 

bien de la fraternidad que debe exis- 

_tir entre los de Servicio Activo y los 
Retirados. 

LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FE ÑUn, 

Y LA CULTURA NACIONAL 

Las relaciones culturales de las Fuer- 

zas Militares con las entidades y demás 

organismos nacionales y extranjeros, se 

desarrollarán desde la Biblioteca. De 

todas las manifestaciones culturales na- 

cionales, esta Institución tomará buena 

nota de ellas y resumirá un apreciable 

acervo de las mismas; contemplará la 

posibilidad de brindar su Sala de Ex- 
posiciones y Conferencias a entidades 

culturales o personaz que la sociliten 

para hacer conocer sus obras del per: 

sonai del ramo de Defensa Nacional y 

de las demás dependencias del Cen- 
tro Administrativo Nacional. 

De no menor importancia es la or- 

ganización de una Sala de Autores Mi. 

Titares Nacionales y en esta misma po- 

dría funcionar la Sección de Libros 

Baros y Curiosos, la Sección de Autó- 

graíos de altos Jefes Militares. etc. 

El servicio interbibliciecario, el 

cual se constituye mediante la imte- 
gración de una red de blibliotecas con- 

íorme a un acuerdo que reglamente 

los compromisos mutuos, se establece- 

rá no sólo con las Unidades Militares 
sino tembién con las demás institucio- 

nes afines, nacionales y extranjeras. 

El servicio interhibliotecario hará más 

fuertes todas las biblivtecas mediante 

préstamos sucesivos de maternales, 

ayudas téenicas, eto, 

No debe pasarse por alto el papel 

que puede desempeñar la Biblioteca 
en las campañas de acción civico-mi- 
lítar, pues de lograrse auxilio adecua- 
do podrá constituirse en un instrumen- 

10 poderoso pera suministrar materia) 

de lecutra a los núcleos de la población 
que se benefician con el esfuerzo de 

los organismos militares, Podemos 

34z 

muy bien considerar que la Bibkote- 

ca misma indica, en relación con los 

iniembros de las Fuerzas Militares, 

que la acción cívica de gue hablamos, 
se ka iniciado por casí. 

COMO SE HABRA LA INTEGRACION 

La integración de estos servicios to- 

mará como base de partida la rica c0- 
lección de la actual Biblioteca dei Es- 

tado Mayor Conjuzto, una de las más 

valiosas en su género en Rispanogmé- 
rica, superada solamente por las de 
Brasil, Argentina y Méjico. Esta colec- 
ción, clasificada por el Sistema Deci- 
mal de Melvii Dewey -el cual se adop- 

tará para todo el servicio de les Fuer- 
zas Militares-, constituirá el núcleo 

central del nuevo y grandioso estahle- 
£imiento cultural. El servicio a los lec- 
tores de las tres Fuerzas se continua- 
rá prestando en forma cada vez más 

araplia, dejando en las oficinas prin- 

cipales de Comandos, Departamentos 
y Secciones la colección de Reglamen- 

tos de consulta frecuente y trasladan- 

do el resto del material a la Central. 
Otro material que por su carácter es- 
pecial no debe pasar a la Biblioteca 

es el calificado como “Reservado”, 

Como punto o meta siguiente, se ex- 

tenderá el servicio a la Universidad 
Militar, al Instituto Militar Aeronáu- 
tico, Escuela Naval, Escuela Marco Fi- 
del Suárez y poco después a las Es- 
cuelas de las Armas en Bogotá, para 

lo cual será necesario organizar y es- 

tablecer el funcionamiento de un Bi- 
blicbús para lacilitar el servicio opor- 
tuno a estas Repartíciones. Una vez 
organizado el servicio de la biblioteca 
ambulante se procederá a la organi- 
zación de las “sucursales” en las de- 
más Unidades de la Capital de acuer- 
de a un arden de prioridad. Las Bihblio- 

tecas de las distintas Reparticiones 

para los efertos téenicos dependerán 
directamente de la Central y para su 
funcionamiento estarán sujetas a las 

 



normas de végimen interno de cado 

una de las Unidades. asi como también 

a las disposiciones que sobre el parti- 
cular dicte el Comando General de las 

Puersas Militares. Una vez terainada 

la labor cu Bogná y organizadas las 

colecciones de las Escuelas de Cadotos. 

se combinuará con las correspontlientes 

a las Unidudes Tánticas y s28Us Uguiva- 

lentes cn la Armada y Fuerza Átoa 

Las numcrosas eolouciones ae posteo 

estas Unidades y que en la acíivelided 

prestan mur 0scaso servicio, constite- 

yen hase firmo para el éxito que se 

persigue, a la vez gue representan un 

verdadero capital. 

SOHMFCIO PARA LA BIBLIOTECA 

El edificio que servirá de sede a la 

nueva Biblloteca Central y en cuyo 

planeamiento deben participar log ar- 

guitectos y pibliotecarios en estescha 

colaboración, debe sor construída te- 

niendo en cuenta las modernas espe- 

cificaciones que rigen para esta clase 
de establecimientos. Trabajando vn 

equipo, arquilertos y bibliotecarios. 

podrá lograrse la concepción de una 

estructura que reúna las mayores ca- 

pacidados lunvionales de servicio y la 

máxima flexibilidad para el inevita- 
bie erecimients de la biblioteca. 

Al hablar de construcción de edifi- 

cio se ha tenido en cuenta que el ac- 

tual local que ocuga la Biblioteca del 
Estado Mayor Conjnute es insuficien- 

te y aque de todos modos lendrá que 

ser trasladada de allí a nuevas insta- 

laciones, decisión que ya ha tomado 

ei Comando General de las Fuerzas 

Mitaros. Es cl immormento de pensar en 

un lugar permanente para csta gran 

biblioteca, sitio de fácil acceso para 

Os lectores de las tres Fuerzas y que 

brinde igual ventaje a los lectores de 
las demás dependencias del Centra 
Administrativo Nacional (CAM) que 

eseen concurrir allí, Decimos esto 

porque creemos que las demás enti- 

CENTRAL 

dades de gobierno que tienen su sede 

Centro Administrativo podriaa 

hacer uso, aunque limitado, de loa sor- 

vicios de la Biblioteca Central de las 

Fuorzas Núlttaros. 

En las Escuelas de Cadetes y demás 

Unidados, las biblioteras ocuparán, inl- 

vialmente. Jos locales que los asignen 

on el 

los resorctivos Direvtoros y Coman- 

dantes. Posteriormente €l Comando 

General procurará Joculos más adevua- 

dos para las anisinas. 

ETSPAS PALA LA ESTRUCTURACIÓN DEL 

PROYEZTO, 

il proyecto de una Biblioteca Con- 

trail y la consecuente unificación de 

los servicios bibliotecarios de las Fue:r- 

zas Militares de Colombia. anhelo qu: 

es períectamento factible dentro de Jas 

condiciones actuales del país, reún> 

carauterísticas técnicas y profesionales 

quo demandan para su realización la 

colaboración de axvichas personos y Los 

servicios de varios profesionales en- 
tro militares. arquitectos y bibilateca- 

12058. 

SY
 

me 

En la primera ctapa se realizará un 

esudio de los factores puramente bi- 

bliotecológicos de la integración, a la 

vez que se considorarán Jos aspecios 

administrativos de la misma, pues sin 

estos conocimientos de base la Biblio- 

teca Ccniral carceerá de un elemento 

esencial para su feliz funcionamiento 

y progreso. Estos estudios podrán rea- 

lizarse en cuestión de poco tiempo, di- 
gamos dos o tres mesos, lapso que de- 

be ser suficiente para permitir el más 
amplio estudio y difusión, dentro de las 

Fuerzaz Militares, de todos los aspec- 

os de la biblioteca que los autores 
de este bosquejo proponen. 

La segunda elapa vendría a ser el 

acondicionamiento de un lugar provi- 

sional para reunir el haber bibliográ- 

fico de las Fuerzas Militares, desde 

el cual, una vez terminado el estudio 

bibliotecológico arriba mencionado, se 
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iniciaría el desarrollo del plen en sí, 

Loz estudios para la construcción 

Gel eúlficio se acometerán simultánes- 
mente, El tiempo que podrian absor- 
ber se calcula en cuatro o cinco meses 

como mínimo y el de la construcción, 
una vez asegurada la financiación, 

puede fijarse entre doce y dieciocho 

TNESes. 

La inkiación y realización totei de 

este proyecto, incluídos los estudios 

preliminares a los cuales hemos hecha 

reterencie somera en Jos párrafos en- 

teriores, dependerá, para su éxito, de 
la posibilidad de conter con los servi- 

cios de bibliotecarios colombianos y 

extranjeros, quienes en esirecha cola- 
boración darían los pasos irúcieles y 
secundarios y dentro de éstos, adelan- 
rar un corto pero intensivo programa 
de capacitación de personal local y 
supervisión del misrao durante los pri- 

meros meses de funcionamiento de la 
Biblioteca Central, El Gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica y en- 
tidades filantrópicas de la misma na- 
ción vienen hbadendo y hrindando, 
desde Race muchos años, una destacada 
labor y ayuda eficaz en este sentido 

2 muchas instituciones de Colombia y 

zo hay ninguna razón para dudar de 
una nueva colaboración, económica y 
técnica, de alguna de estaz entidades, 

una vez que las Fuerzas Militares ha- 

van decidido emprender esta impor- 
tantísima jornada educacional. 

Es posible que en dos años, conta- 

dos a partir de la iniciación de la pri- 
mera etapa y contándose con elemen- 

tos administrativos esenciales, las Fuer- 

zas Militares principien a cosechar en 
srende los frutos que sólo pueden ab- 
tenerse de una biblioteca centraliza- 
de, con organización técnica ayanza- 
da, proyectada hacia el máximo servi- 
cio de todas y cada una de las insti- 

inciones que integran el ramo de la 
Defensa Nacional 

Al presentar Q grandes rasgos el 
proyecto de lo que, de Devarse a fe- 
líz término, constituiría el más revo- 
lucionario plan de educación por me- 

dio de la lectura adelantado por ejér- 

cito alguno del mundo, hemos querido 
ser fieles a nuestro espiritu de servi- 
cio a Colombia representada, más que 
en cualquiera otra institución, en sus 

abuegadas y gloriosas Fuerzas Milita- - 

Te8, 
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Esfuerzo de Colombianos 

  

EL 53%, DEL PLAN QUINQUENAL 
DE ECOPETROL 
ESTA EN MARCHA 

12 Empresa Colemblana de Pairdizos. ECOPEFAOL, or 
ta apticación dé + Pa Quinquena), está presiándola al 
pais una nueva contribución, decisiva para aDALErar au 
desarrollo industrial y econórmico- 

Dicto Plan iniciado nace apenas 2 años. registra ya Inver- 
alones por 35, 3% del monto de las metas BUSCIdOn, (06 
proyectos actualmente 4n desarrollo representan inver 
siones gor US $ 74 millones, que equivalen al 53% del 
total del Plan, 

€l Plan Quinquenal de ECOPETROL, es vn plan an marcha, 
une realidad en Gnsarromo, que extga un empuño senaz 
pare 2u completa culminación. 

E6ta es orra razón ro seen 36 mantenga y foripleros 14 : 
autonornia que ECOPET: para scanzár sus 
abierdvos. 

  

    
Pawimonia y estuerzo de colombiano” 

es une politica nocional.:



ÚLTIMAS ADQUISICIONES 

ORTEGA Y GASSET, José, 1882-1955. 

Obras complcías, 4% ed. Madrid, Revista de Occidente, [1937-1961]. 
6v. 23 «am. 

Bibliografía y notas al pie del texto. 

i— Filosofía Española 

2 — Ensasos 

TERESA DE JESUS, santa, 1515-1582. 

Obras... ed. prólogo y notas de Antonio Comas. —Barcclona, Ed. 

gara, [1961]. 
B07p. Jh dus. 18 yu [Clásicos Vergara): 

Contenido: La vida. - Caminó de perfección, -— Lag moradas, 

1 — Misticismo 

LENIN, Viladimir!, Eilick]|, 1370-1924, 

Obras Completas... Bueros Aires, Ed. Cartago, [1957-1960]. 
DW vto dlaus, 19 em 

Notas af fina! de los v. 

1 — Comunismo 

SONDERN, Frederis, (hilo) 

196 

WT 

Vor- 

240,2 

137 

La mafia; (hermandad del mall Bogotá, ctc., Bruguera, [19601]. 
21550. th. 21 em 

1 — Delitos contra el orden público 

2 — Mafia 

DARWIN, Charles, 1809-1882, 

364.14 

565 

El origen del hombre y la selección en relación al sexo, ilustrada con 

347 
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grabados, 3% ed, México, ed., Diaha, [19617 
Xi. 3STa. “tb. dhus, 20 um 

2132.01 

Di 

1 — Evolución - Piusofía 

2 Honbre, origen del 

DARWIN, Charles, 1809-1882. 

El origen de las especies, por medio de la selección notural 34 cd. MÉé- 

xico, Diana, f1961]. 
B04n. —2k, d«disue 20 cul. 

1 — Erolución - Filosofía 

BERGALST, Erick. 

Satélite ¡ (satellite) 1 |porj Erick Bergaust y William BoVer, prólogo del 

prolosor Hermann Oberth, 12 ed — México, Constancia, 1957. 
ap. is, Y an, 

i— Aéliles artificiales 

DOS PABSOS, Wohu [Rodrigo[, 1598. 

Novelas: Barcclona, Plancia, 31858-19591, 

a E troni, 1% en, (Cláisitos ContEnmperáneos) 

Contenido: y, 1; “Marnattan Transier”. 2d paralelo 42: Ta ¡rimeca catástrofe 

¡19181 El gria flnera: -= 4 2 Ue lugar vo: la Lierva, Podria safir lion. Trez soldadas 

Primer ebcuendro,. Calios «de da ocho. 

513 

DATA 

i— Merca 

GREENE, Grañero, 1904- 

Obras... Ilustraciones de Lorezo Goñi Francisco Arias. José Ma, de 

Mort. Luis Alvarez, Barcelona, Luis de Carall, Ed, [10581. 
2 v. ont ilus. 19 ol (Obres imueslraa lustradast. 

Contemdo: Y. do El poder y li gloria. Wisteria de une cobardía. Inglalerra me ha 

hecho así. Relatos. - v. 2: Brighton Parque de gtracciones. Orien - Expres. Une pistela 

cn venla, Ri americano imnasible. 

323 

(173 

1 — Novela 

BHUXLEY, Aldoss [Leonard], 1894 

Obras sampletas. Buenos Ajres, eie., Plaza $: Janés, 1960, 
2 v. front. 17 emo (Los clásicos del siglo 305). 

349
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Contenido: w. l: Los escándalos de Crome. Un mundo £eliz. Arte, amor y todo la 

demás. Ciego on Gaza. - v. 2: Limbo. La envoltura humana. Aj marsen. Mi tio Spencer, 

Dos o tres gracias. Música en la noche. Tomas y variaciones. A do largo del camino. 

823 

1589 

1 — Novela 

KIPLING. Rudyard, 1865-1936. 

Obras completas. — Barcelona, José Janós, 1951, 
Bv. Trent, 17 Cía. (Los cdasicós dal sigla xxh. 

Contenido; Algo sobre sí smlsmo, Capitanes intrépidos. Stalky y Cía. En tinieblas. 

Kim, El collar sagrado: - vw. 2: El libro «de las tierras virgenes. Puek, Nuevas historias 

de Puck, Límites y lorizonles. Mar y ttera. Procisamente así. " 

823 

K46 

1 — Noyela 

HAMSUN, Knuf ¡Pedersen], 1859-1932, 

Obras completas. Buenos Aires, etc., Plaza £ Janés. 1960-1961. 
2 Y front. 14 tm. Ho: clésicos del siglo xx). 

Cortenido: vw, 1: Tlambre. Misterios. Redactor Lynge. Cierra Mueva. Pan. Victoria, 

En el país de los cuenlos. Soñadores. - v. 2: Bajo las estrellas de ptoño, Un vagabun- 

do toca von gnislina La última alegría. Denon Rosa. La ciudad de segelfoss, El jue- 

go de la vida. 

839.88 

1113 

3 —- Novela 

BERNANOS, Georges, 1888-1948. 

Obras... Dustraciónes de José Ma. de Martín, Ismacl Balanyá, Francisco 

Arias, Hernández Pijoan. Barcelona, Luis de Caralt, Ec.. [1959]. 
Jov front. ilus, i9 cm. ¿Obras muestras ilustradas). 

Contenido: + 1: Diario de un cura rural, Las víctimas. Nueva historia de Mou- 

chette. Un mal sueño. 

43 

van 

1 — Novela 

VERNE, Julio, 1828-1905. 

tosdg. ¡as 21 em. (Caudal y cauce). , 

Contenido; De la tierra a la lina. La vuela al mundo en ochenta días. Viaje «al 

ccniro de la flerra, 

1 — Novela 
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TEXTILES E HILADOS. 

yanta balalina 

Telas para muebles, Sobrecamas y 

Cortinas de calidad, 

Hilazas teñidas, en cualquier título. 

-— CARRERA 12 NUMERO 14-15 
Teléfonos: 410-848 y 410-930 

LUGOTA, Bl E, 
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BOCUATCKO, Gliovanaf, 1313-1275 

Decamerón. Traducción, prólogo y notas de Francisco José Alcántara; 

ensayo preliminar de Martín de Riguer. Barcelona, Vergara, Ed., [1961]. 

3j0T2n. us. 1% cm. iClésicos Vorgara). 

Notas el pie dei texio, 

1 — £uentos 

BAROJA, Pio. 1872-1956. 

Obras. completas. Madrid, Biblioteca Nueva, 1946-1952 
$ y 22 Cm, 

Contenido: vw, 14% Novelas, v, +; Movelas. Diografías. v, 5: Ensayos. v, 6: Muvelas, 

Cuentos, Teatro, y, Y; Wovelas, Memorias, v- $: Novelas. Cuentos. Teatro. Ensayos. Poesías. 

B53 

B11 
il — Novela 

TAGORE, Rabindranath, 1861-1941. 

Gorá. Bogotá, etc. Dleza € Janés, [1982], 
and, 20 cm 

$91.43 

TI 
1— Novela 

PUSENIIN, [Alejandro Servelevichl, 1199-1837 iy otros], 

Cuentos rusar... Versión del ruso y prólogo: Augusto Vidal. Barcelona, 

Ed, Vergara, [1961 1. : 
map. ilus. 13 cm. [Clásicos Vergerai. 

01.7309 

187 

1 — Cuentos 

PASSUTO, Lászió, 

Obras, ., Hustreciones de Jemsel Palanyá, Teodoro Delgado. Barcelo- 

ha, Luis de Coralt, Ed, |1959:. 
wm Evont: jus 1% er: ¿Obras maestras ¡iustradas]. 

Contenido: w 1: El dios de lu “uvia Vora soore Méjico. La rosa de urO: 

3894.5113. 

P17 

3 — Novela 

WALTARE, Mika, 1908- 

Obras completas, — Ilustraciones de Lorenzo Gofti, Joaquín Royes, Fran- 
cisco Todó. Barcelona, Luís de Caralt, Vd, [1958-1960]. 

Bv. nus. 13 em ¿Obras maestras Justradas). 
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NITO 
[ICOLLANTAS |] 

  

  

  

FABRICA PRODUETBS PARA EL COMERCIO 

LA INDUSTRIA Y EL HOGAR. 
LLANTAS Y NEUMATICOS PARA TODO SERVICIO 

BATERIAS ICOLLANTAS — SILVERTOWN 

CORRKEAS PARA VENTILADOR 

REENCAUCHE — SUELAS PARA CALZADO 

TUBERIA PLASTICA TUBOKROM Y CONDUIKROM 

MANGUERAS PLASTICAS PARA LABORATORIO 

BOLSAS DE POLIETILENO 

PERTILES Y ACOPLES INDUSTRIALES 

  

  

BALDOMERO CORTES 4 CIA. LTDA. 

PRINCIPAL; 

Carrera 13 No. 15-47 y 55 

Tels: 417-210 y 434-637 

  

PINTURAS — FERRETERIA - SANITARIOS - ESTUFAS       
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Contenido: v. 1: Sinuhé el cgipeio. El aventurero. Un forastero llegó a la grun- 

ja v, 2 El stuuseo, El éngel gombrío. Juego Peligroso. v. 3: Mareo el romaño. El va- 

sabundo. No, nunca sucumbirenos. 

34,5413 

Wiz 

1 — MXovels 

RELTRAN Y ROZPIDE, Ricardo, 1857-1928. 

Geugrafía universal Nustrada, 4% edi.., Barcelona, Ed., Ave, 11981]. 
ZN MS 23 en 

Cuntemdos yv, 1: Europa y Afriza. e. £2 Ati. Ucecania y América. 

919 

143 

1 — Gieografiz 

GEOGRAFIA Universal; destriprión moderna dei mundo. 2 ed, revisada... 

por un cuerpo de goógralos bajo la guía de la Dirección Científica del Insti- 

tuto Gulledh, estudio preliminar de... Ramón Otoro Dedrayo... Barcelona, 
Instituto Gallach, 11952-1853). 

iv Gon. Bus: 3 en. 

Contenido: vw. 1: Gencralidades. Europa: Y pare. Y. 2; Furopa 11 parte. y. Y: Alrica 

y Oceanía. vw. £: América, Reziones polares. 

210 

G36u 

i— Gongralía 

BAUDOT, Jfeaní-Cilaudo!, 1934- 

La vuelta al mundo cn un 2 CY, por J. €. Baudot y J, Segueía. Buenos 

Aires, ctc., 1961. 
238p. 3h ilus. 22 cm. 

910.41 

BJ8 
1— Viajes y travesías 

ANESI, José, 

Nuevo atlas geográlico metódico universal, 13% ed., actualizada y amplia- 

da, especial para paises de América... Buenos Alres, Pouscc, ls. £.1. 
2. Gbp. Ján. —IMuIpas. 237 um, 

912 

AS 

1 — Atlas 

MOOREHEAD, Alan, 

No hay sitio en el arca. Bumnos Aives, [etc.], Plaza € Janés, [1960], 
20'1p. ih. 22 em. 

El autor hace en esta obra un relato pintoresco de tres viajes por el f£frica, 

916.7 

MG 

1 — Africa Centrál del Sur - Deseripciones y Viajes 
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MELCHIOR 4. 

El verdadero Congo. Buenos Aires, etc, Plaza 8 Janés, [1960]. 
220 ¿hh lus, 22 cm. 

Ta la introducción «e hace up estudio comparativa de la historia colonial de Bel- 

Fica y Holanda a do cual se agrega un estudio de Antonio Carrero sobre la situación 

política reciente del Congo. 

916.75 

M35 
i— Aírica Central del Sur - Descripciones y Viajes 

2 — Congo Belga - Meseripciones y Viajes 

ZELEZIEN, Karen, 

Africa mía.  Barcelona-Wéjico, Noguer, [1980], 
334p, 20 er 

316,762 

BH4 

1 — Africa Central del Sur - Descripciones y Viajes 

TOYNBEE, Arnold Joseph, 1889. 

La Europa úe Hitier, Barcelona, Ed.. ABR... 11955). 
2 vw. foto. us. 22 em, 

Bibliografía al linal de los y. 

Contenido! y, 1: La estructura política de la Europa de Hitler. La estrueíura eco- 

nómica de la Durena de Attier, Italia, v. 2: Francia. Los paísés ocupados en la Europa 

Decidental. Los países noupados y satélites de Europa Oriental, 

940.53 

T6D 

i— Guerra Mundial, 1938-1925 

TOYNBEE, Arnold [Joseph], 1889- 

El reajuste de Enrcpa. Barcelona, Ed, AMR, [1956]. 
S0p, 22 am 

Bibliografía al nai del 

Contenido: Introducción (sintesis general de la obra), Primeros pasos hacia la re- 

habilitación otonómicea. Kuropa Oriental, Grecia. lItalía, Europa Occivental. 

940,55 

To9r 

i— Europa - Historia - Postguerra (1939-1945) 

GUILBERT, Yyes, 

El “infidel” Castro; el polvorín cubano. Buenos Aires, [etc], Plaza ez 
Jenés, [1961]. 

2269. bh 230. 
9729108 

"Gas 

i — Cuba - Historia - Revolución, 1959 

2 — Castro, Fidel, 1927- 
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