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PRESENTACION 

Reaparece ante la comunidad universitaria, la revista del Centro de 
Investigaciones ‘TEMAS SOCIOJURIDICOS”, en su edición número 12, 
como expresión de las inquietudes intelectuales de nuestra facultad y 
-como reflejo de su esfado de desarrollo, gracias a la generosa pluma de los 
profesores que han contribuído con sus artículos y a la paciencia de nues- 
tros lectores, por atisbar las ideas jurídicas y sociológicas que nos afre- 
vemos a barruntar en ella. 

Tema medular de la coyuntura política del país, lo constituye el tra- 
jinado acuerdo del cese al fuego, sSuscrito entre el Gobierno Nacional a 
fravés de la Comisión de Paz y uno de los grupos alzados en armas, contra 
el régimen consftitucional existente, que opera en el territorio nacional. No 
obstante, la polémica nacional en torno a esta problemática, discurre en- 
fre los prejuicios interesados de los directamente involucrados en el con- 
flicto, por la loa 0 el vifuperio, con un desconocimiento total de los ante- 
cedentes, las causas y los efectos del conflicto y por qué no decirlo, de los 
propios.alcances y. efectos.del.acuerdode ’'ceseal fuego’. 

Pretendiendo contribuir al análisis científico de estfe insfante nacional, 
la dirección de la revista se ha permitido hacer una recopilación de 
“DOCUMENTOS SOBRE LA GUERRA Y LA PAZ”, que permita fijar los 
parámetros ideológicos, políticos y militares de las fuerzas que disputan la 
hegemonía en la dirección del Estado, y que por la vía del diálogo buscan 
un compromiso que les permita sustituir, iransiforia o permanentemente 
la confrontación armada. En ella encontrarán el pensamiento-de los pa- 
radigmas ideológicos de las fuerzas en pugna, a nivel histórico y en el es- 
cenario nacional: Maquiavelo, Marx, Engels, Lenín, Clausewitz, Hitler, 
Landazábal, Matallana, Guzmán Campos y Belisario Betancur; los pro- 
gramas políticos de las organizaciones guerrilleras, el fexto del “acuerdo 
deceseal fuego” y la ley deamnisftía, 

Esfimamos que la presentación objetiva de dichos documentos, per- 
mitira aliector; formarseunconceptorealista del momento históricocorm- 
prendiendo los alcances del proceso que se está desarrollando, y en el cu- 
al—se juega el fufuro ¡inmediato-de-ta nación. Por lo demás; destinamos 
nuestra portada, a la conceptualización estética de Picasso de la “Paloma 
delaPaz"”, 

Aportan sus escritos los profesores DANIEL SUAREZ HERNANDEZ 

RODOLFO MANTILLA JACOME, GUSTAVO GALVIS ARENAS, GUI- 
11 CDMA M1 A ALTA TO DOC DEA DISINTID IN E” PES APA FASES Sa 

CL . ES LA OLLAS Pad 

TILLO RUGELES: entemas desuespecialidad; anexamos el Preámbulo 
para el programa de desarrollo académico de la Facultad de Derecho; 
nuesfra habitual sección de jurisprudencia, tratando los temas del “Fuero 
Sindical” y la “ Tentativa de Extorsión”, y en relación con la invesfigación; 
presentamos el magnifico-artículo- del profesor KREBS,premio-nober; 
sobre “La formación de un científico’’. 

Esperamos haber cumplido con quienes gentilmente dispensan su 
atención a esta revista, y les invitamos a que la utilicen como tribuna para 
sus inquietudes del intelecto. 

LAUREANO GOMEZ SERRANO 
Director 
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“LA CLAUSULA COMPROMISORIA Y EL COMPROMISO 
COMO MOTIVOS DE EXCEPCION PREVIA” 

DANIEL SUAREZ HERNANDEZ 

|.— GENERALIDADES 

En fodo Estado de Derecho es regla indiscutida que la actitud para dirimir los con- 
flictos suscitados entre los coasociados le compete al “Organo Jurisdiccional'’. Sin 
embargo, excepcionalmente la ley permite que los particulares puedan cumplir 
dicha función. 
Como todas las reglas y principios de indole excepcional, la administración de jus- 
ticia por particulares, se halla extremadamente reglada y limitada a aquellos even- 
tos previstos, de' manera rigida, por el legislador. 
Se habla de ‘’Declinatoria de Jurisdicción””, para significar que, en hipótesis es- 
pecialmente señaladas.al.efecto,..los-particulares-pueden-sustraer-el-conocimiento 
de sus conflictos del campo de los jueces ordinarios, para someterlos a considera- 
ción de jueces excepcionales, conocidos con el nombre de ’ Arbitros". 
De antiguo se observa esta institución; tal vez podría sostenerse que entre más dis- 
tante no ubiquemos históricamente, encontraremos mayor aplicación, del arbitra- 
mento, desde luego qué la adminisfración de jusficia-así-se-originó. Tiempos des- 
pués el arbitraje o arbitramento se fuerestringiendo, a base de limitaciones; pero, 
hoy, se nota una tendencia a su resurgimiento, envirtud de las duras críficas de que 
es objeto la administración de justicia estatal. Es decir, frente a los fracasos sis- 
temáticos e inexcusables que en ocasiones presentan los fallos judiciales, las partes 
recurren frecuentemente al arbitraje. 

Puede llegarse a la adminisfración de justicia por árbitros, en virtud de la existen- 
cia*Ciáusuta Compromisoria’’, o-de-un “Compromiso”. Aquella, consiste en la es- 
tipulación contenida en un negocio, mediante la cual las partes prometen-que-de 
presentarse diferencias enfre elas 5u- Solución Se Someterá a la decisión de arbi- 
tros; 5u existencia antecede al conflicio, aunque prevé la-posibilidad de su ocurren 
cia. Por el contrario ‘el compromiso’-adquierereatidad a posferiori del conflicto o 
controversia; bien puede suceder que tenga origen en una “Cláusula Compromi- 
soría”’,. 0 due constifuya un tipico-e-independiente-negocio furídico;s pues; en esfe 

le tr 
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que para poderse hablar de “’juicio’’ o “proceso-ar 

      

  

io, 1 

    

Eli jema es pacifico en cuanto 
.Aiernoarncalk it t- SE FESTA AAIETE iitra= re 

petencia para conocer del debate -arelltos:sometido. Al respacto TITO CARNACINI 
comenta: ‘Efectivamente, siendo dicha cláusula —la compromisoria— estipulada 
con miras a controversías eventuales y futuras, provenientes de determinadas 
relaciones contractuales, es claro-que-mientras-esas controversías eventuales v 
fuluras, provenientes de determinadas refacciones contractuales es claro que mien: 
tras esas controversias no hayan surgido efectivamente o no hayan sido por lo 
menos genéricamente deferminadas, no se puede hablar de juicio arbitral. 
Y no basta, puesto que sí en la cláusulá compromisoria no esfuviesen ya designadas 
las personas de los árbitros (como de ordinario no lo están), será necesaria incluso 
dicha designación para que se tengan, a lo menos en potencia, los elementos de un 
jLicio. Pero también en esta hipótesis, aun concurriendo conjuntamente la voluntad 
de las partes de comprometer, la determinación de la materia de la discusión y el 
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nombramiento de los árbitros (es decir, en sustancia, concurriendo los extremos 

que constituyen el compromiso —imperfecto—), no se puede decir todavía que el 

proceso arbitral esté en condiciones ipsojure de funcionar y terminar en la decisión 

hasta tanto que no se haya producido la aceptación de los árbitros designados. (EL 

ARBITRAJE, Edit. Ejea, Buenos Aires, 1961, pág. 40). 

[11.— EL ARBITRAMENTO EN COLOMBIA 

Desde la Ley 105 de 1890, se prevé la posibilidad de que personas capaces de tran- 

sigir, pueden.celebrar compromiso para que através de árbitros designados por las 

partes solucionen las discrepancias surgidas entre ellas (art. 307). 

Por su parfe el art. 20., de la Ley 2a. de 1938, definió la cláusula compromisoria 

como ‘aquella por virtudde la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 

<ommeter a la decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir o al- 

Unas dertltas " Nuestra-Corte-Supremarde Jusficiacon respecto-aeste tópico dijo: 

“Trátese pues de un acuerdo de voluntades también solemne pero necesariamente 

accesorio, celebrado ¡igualmente enfre personas capaces de transigir que persígue 

los-.mismos fines del compromiso y que está sujeto a ¡idéntica regulación legal, solo 

que en el momento de su celebración aun no ha surgido ninguna controversia entre 

tas partes. En ambos hay una derogación convencional de la jurisdicción ordinaria 

y el sñometimiento a la arbitral, cuyo fallo. Según lo que convengan las partes, puede 

serprofteridoenderecho o en conciencia (G.J.CxLIi, Pág.9) 

Con igual filosofía el actual Código de Procedimiento Civil, regula el proceseo ar- 

bitral,a todo lo largo del titulo XXXII! del Libro Tercero; mientras que el Código de 

Comercio trasladó a su articulado dicha instítución, como aparece a partir de su 

precepto 2011. 

Conforme-ala reguiación positiva que Se acaba de citar, en la actualidad, podemos 

resaftarias siguientes.caracteristicas del —— arbitral: 
+ —— 

al Pueden amimirse por dica vía procedi 
” 

iransacción 

b) El convenio originado en cláusula compromisoria o directamente en un contrato 

autónomo de compromiso, deberá ser ajustfado por personas capaces de celebrar 

Mal las comroversias “Suscepiibles de 

     

1 a ¡SACCIONES; 

ELECompramizo pu de celeb 

te su tramite, siempre- y cuano 

d3 == compromiso ylacltáusula compromisoria, se fendrán por nulos sí no constaren 

enescritura pública oendocumento privado auténtico, vale decir, son instituciones 

solemnes; 

erEtcompromisovta:cláuvsul acompromisoria implican “’tarenuncia-ahacer valer 

Tas TESpECTTiVas prerensiones ame” tos jueces" pero no impiden adelantar ante estos 

procesos de ejecución”; 

f) La decisión de los árbitros puede ser en derecho o en conciencia, según lo hayan 

convenido las partes. 

Deotro lado, en el artículo 97 del C. P. C., el “compromiso” es tratado como motivo 

de excepción previa, aspecto que nos ha motivado a la realización del presente 

trabajo, ya que jurisprudencialmente se ha venido dando un alcance totalmente dis- 

tinto del señalado en la ley. Enel siguiente capitulo nos ocuparemos de ello. 
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[11.— EL COMPROMISO COMO CAUSAL 
DE EXCEPCION PREVIA 

A efecto de evitar nulidades y providencias inhibitorias, el actual C,.P.C. ensuart.97 

enumera una serie de defectos formales, como consftitutivos de excepciones previas, 
y, por ello permite que en forma anticipada al debate central, se discutan tales 

anomalías, paraquesesubsanensi admitencorrección;o,para que se termine la ac- 

tuación, pues, su prolongación sería inútil, puesto que sería imposible lograr senten- 
cia de mérito. 

ASí, se dice que algunas excepciones previas buscan corregir el proceso, mientras 
otras lo que quieren es acabarlo. (Art. 99 Ibidem). | 
Debemos tener de presente que el primer motivo enunciado por el art. 97, como 

causal de excepción previa lo consfituye la ‘Falta de Jurisdicción’’, para más 
adelante encasillar como motivo autónomo e independiente ‘el compromiso’’ 

(numeral 2, art. 97), queriéndose significar con ello que se trata de dos fenómenos 
diferentes, aunque puedan comportar iguales o semejantes efectos, 

Por otra parte, el numeral del art. 97 de que se viene hablando resulta incompleto; 

desde luego que debió agregarse también la “‘cláusula compromisoria’’, puesto que 
una y otra figura sustraen del conocimiento del juez natural, que lo es el judicial, la 

controversia respectiva. De tal Suerte que en existiendo, indistintamente, ‘’Cláusula 

Compromisoria’’ o’'Compromiso’’, sí una de las partes presentaredemanda ante el 

juez común, la ofra podrá hacer uso de la referida excepción previa con base en el 

numeral 2del ari.97 del C.P.C. 

Ahora bien, la autonomía e independencia existentes entrela’’faltade-jurisdicción’”’ 

y el ‘“compromiso’’, previsïos en los numerales 1-y 2 del articulo-comentado con- 

ducen a sítuaciones distintas, pues, las consecuencias establecidas en la ley son 

diversas. : 
En efecto, obsérvese que el rechazo in límine de la demanda (art. 85 Ejusdem) 
obedece a la presencia de uno cualquiera de los tres eventos enumerados, taxati- 
vamente en el penúltimo inciso del art. 85, (falta de jurisdicción; falta de competen- 
cias o; caducidad de la acción); por parte alguna se impone tal rechazo; de presen- 

tarseel”compromiso’”. 

Aún más, en reala Segunda del art. 99 ¡ibidem,se lee que “El ſüvezresolverá en pri- 

mer lugar sobre las excepciones de falta de furisdicción ode competencia, com- 

promiso, trámite inadecuado e ineptitud format de ſa demanda’ (He Subrayado) 

Está significando dicho precepto, que son dos :cosas:bien:distintas1a-"'fatta-de-juris 

dicción” y-el ''compromiso’’; de ahí, que no resulte correcio hablar de falta de 

jurisdicción por corresponder 

Recuerdese que Ha iInsTitución arbitral rene siU Tuemepos va en Ta autonoma deTa 

voluntad, para los eventos en que la ley así lo permite. Es el articulo 1602 del CC. Ta 

iuertejegisiaïiva, Tanto de la “ciausuia compromisoria”” como del “comproïmiso””. 
Así como las parfes se susfraen voluntariamente de los jueces ordinarios para que 

las juzguendlos árbitros, nada obsta para que regresenovuelvanal fueronatural del 
jfuzgamientovaiedecir, para que refornen anieiosiniegranies deia-justicia-generai 

delacuathabiandenigrado. 

Este retorno al fuero judicial natural; puede -ser-convenidorentre las partes de 

manera expresa; o, entendido, en virtud de conductas .o.comportamientos ¡inequi- 

vocamente significativos de ello. Así, sí a pesar de existir ‘’'cláusula compromiso- 

ria’’ o’'compromiso’’, una de las partes formulare demanda ante juez ordinario es- 

tá dando a entender, concluyentemente, que es su propósito volver al fuero general 

y de consiguiente que esíá renunciando al arbiframento que alguna vez quiso. Por su 

lado, sí el demandado dejare transcurrir la oporiunidad para recurrir el auto ad- 
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            dando a entender su des- 

: en que alguna vez se colocó, 

cesales asumidos por las partes que al- 
o, hoy están demostrando que se someten a 

AL 

   
s e válida, nta contra interés público ni contra las buenas cosftumbres (art- 

SE A comporta que no podrá declararse nulidad de SEIN a cin: con 

base enel art. 152, numeral 1 del C.P.C., es CECA GUSIUO el asunto '’'corresponda a 
distinta jurisdicción’’, sí Se observare =compromiso entre 132 Banos, pues, a 

; ya se demostró estfe fenómeno es diverso al de falta de jurisdicción' : Y, adem 57 
por cuanto el art. 100 Ejusdem establece que ‘Los hechos que configuren eXCep 
ciones previas, nopodrán ser alegados comocausat de nulidad por quienes tuvieron 
‘oportuni oner dichas excepciones’’, 

== SD E REEE TUE no pueda prohijarse la doctrina de la Corte Suprema de Jus- 
ticia, cuando en sentencia de 30 de junio de 1979, declaró la nulidad de 1000 lo ac- 

fuado; en virtud de existir entre las partes “cláusula compromisoria’’; aunque 
habiéndose rifuado las instancias sín disconformidad del-demandado, Y mucho 
menos, sin que se hubiera propuesto la excepción previa de “compromiso como lo 
enseñan-las-cargas:procesales. ‘Al respecto dijo nuestro Máximo Tribunal de Jus- 

   
  

— pues plena aplicación en el caso subjudice, en virtud de lo expuesto hasta 
aquí loque dijo la:sala:en-sentencia del 17 de abril del año en curso aún no publi 
Cada Por-ta-ctáusula-compromisoria; o-el-compromizso en 5u caso, se Sustrae 
válidamente de la jurisdicción del Estado el conocimiento y la decisión de las con- 
troversias que en aquella se deferminan, con el resultado de que la rama jurisdic- 
cional del poder público pierde la jurisdicción sobre tales controversias. De con- 
siguiente, sí deellas conoce, el proceso es nulo por la primera de las causales previs- 
tas en el art. 152 del Código de Procedimiento Civil, que reza así:... (Hesubrayado). 
(Ordinario de Candelaria Navarro contra Jorae Molano). : : 
En cambio lJeasisterazónal Tribunal Superior de Bogotá, cuando con ponencia del 
Doctor Vela Camelo,enautode?? denoviembrede197] -Sobre ettemadijo: - 
“Si quien-estando vinculado por una cláuvsula compromisoria acude ante los jueces 
del Esfado para que se decida una cuestión objefo de aquella, tal conducta es indi- 
cativadeunavoluntad encaminada aprivardesus efectos ala referida claáusula y 5í 
el demandado no impugna el auto admisorio invocando la existencia del compro- 

10 UN acuerc migo bla respectiva excepción tendrá que admitirse que 5se pr ; lo e 

caminado-a-privar-de-sus:etectos-et-.contrato-que-ocasionola derogación de la juris 
dicción-portocualestaserárecobradaporios jueces del Estado 

-ES5- pues, un-derecho-de-jas-partes vinculadas por una clausula compromisoria el 
de aparfarse de los efecios de ésfa, dejándola sín valor, a fin de que los jueces re- 
coprenta jurisdicción que se les había derogado y definan las cuestiones que eran 
eibar aha mer eb 
MILLCIO UC OUQUCHLO. 

—Etetiercicio-de-tal-derecho-se-manifiesta-por-parie-del-demandante-con ta presen- 
tación de la demanda y queda revelado por parte del demandado cuando ésie no in- 
voca-en su oportunidad la existencia del compromiso’”’. (He subrayado. (REVISTA 
JUSTICIA, Volumen, Númerol, octubre de 1972, págs. 88 y 89). — == 
Apesardela:ctaridad-dela-anterior doctrina, la misma Corporación con ponencia 
del Doctor Núñez Bueno, confundiendo jurisdicción con competencia, entre otras 
CUEStHOnNEes, vuelve a ¡nsístir, que a pesar de no háberse propuesto la excepción 
previa de ‘'compromiso’’, oportunamente por el demandado, la actuación así 
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adelantada es nula. En efecto en reciente auto de 16 de julio de 1983, así se expresó: No hay competencia pues en el caso que nos ocupa, por existir en el documento base de la acción una cláusula compromisoria la cual no se ha dado por terminada por los contratantes pues ellos tienen la capacidad para derogar la jurisdicción por medio de un convenio, a fin de dejar que la controversia sea dirimida ordinariamente por las autoridades judiciales. Además cabe anotar que siendo esta cláusula compro- misoria anterior al proceso, por haberse pactado en el documento que es la base de la acción, el juez no adquiere competencia, motivo por el cual ha debido rechazarse in-límine la demanda’’. 
Ante tantas inexactitudes, del auto en cuestión, en tan corto espacio, pues, se con- unde acción con pretensión; jurisdicción con competencia; y, cláusula compro- misoria con compromiso, no podía esperarse resultado distinto que el de la nulidad, que en efecto se decretó. 

IV.— CONCLUSIONES 

Deloaquitratado, a manera de conciusiones podemos proponer las siguientes: la.) Junto ala Administración de Justicia, encargada normalmente a los Jueces del Estado el legislador permite en casos taxativamente señaiados y de manera re- glada, que las partes sometan a decisión de árbitros particulares, las controversias que sean susceptibles de transacción: 
2a.) La llamada justicia arbitral requiere plena capacidad de las partes y aptitud legal para celebrar tfransacciones; 
8a.)-Altrámite arbitral se puede Nlegar-en-ejercicio-de-ta Hamada-ctáusulaá-cora- promisoria o en virtud de un contrato de compromiso; 
4a.) Los árbitros desianados por las partes fallarán en derecho-o-en-concieñcia; según lo hayan previstfo las partes; 
Sa.) El compromiso y la cláusula compromisoria están concebidas como motivos determinantes de excepción previa, pues, en cuanto sean alegadas por el deman- dado y se hallaren probados, el proceso terminará; 
ba.) La falta de jurisdicción”, circunstancia prevista como excepción previa; en el numeral+deltart:97del-C:P:C:;7es disfinta de Ta cláusula compromisoriaydelcom- promiso: porto mismo,.acarreaeiecios distintos alos de esfos: 
Ta.) La presencia de cláusula compromisoria ode] <OMPromiso, no impide que una de las partes ocurra ante los jueces ordinarios, -puescon dicha actitud esta demos trando $u ánimo oc propósito de renunciar alfrámite arbitral: y 8a.} El demandado que habiendo pactado c 
recurriere-elt auto admisorio, proferida nar [ 
meñnte-ta respectiva excepción del numeral 
tambiénettrámita arbitral vy nnr=nncinmm ia 5 
originario del fuero judicial. 

    

ula-compromisoria n compromiso no 
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PREAMBULO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
ACADEMICO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Proyecto Presentado por el Centro de Investigaciones y aprobado 
por el Consejo de Facultad. 

“El señor &K solía citar como ejemplar en cierto sentido una disposición legal de la 
vieja China según la cual, para los procesos importantes, se reclamaba la presencia 
de jueces procedentes de las provincias más apartadas. Resultaba mucho más 
difícil Sobornar a esos jueces (por eso no necesitaban ser tan incorruptibles), ya que 
los propios jueces locales, queselas sabíantodas y que debían lógicamentedesentir 
inquina hacia sus colegas, los mantenian constantemente vigilados. Por otra parte, 
los jueces forasteros no conocianpor-propia experiencia los usos y cosfumpbres dela 
región. La injusticia cobra a veces carácter de ley a fuerza de repetirse. Alos recién 
llegados había, pues, que informarles de todo, y así eran capaces de advertir más 
fácilmente cualquier irregularidad. Finalmente, no se veían obligados a sacrificar; 
en aras de la objetividad, muchas ofras virtudes como la gratitud, el amor filial, la 
credulidad frente a amigos y conocidos, ni-necesitaban tampoco tener-el-valor-su- 
ficiente para crearse enemigos entre el vecindario” (1). 

El derecho, instrumentación de las relaciones políticas vigentes en la sociedad, nor- 
mativiza el sisfema-de-relaciones -sociales,-generando pautas de-comportamiento; 
que los hombres imponen a los propios hombres, erigidas como un OBJETO avtó- 
nomo.e independiente, que someten:atodo el.conglomerado social- produce también 
con el carácter de especialistas, cultores, artífices o fécnicos, un tipo especial de in- 
dividuos que colocados en las fisuras de los conflictos individuales; atraen hacia-sí 
en un complejo sentimiento de admiración— repudiación, propio de lo esotérico, la 
angusftiosa existencia social de sus congéneres, signada por las relaciones de 
opresión y explotación, descritas en el “hominen lupus hominen’’ de Cuño Hobbe- 
siano. - 
—A ia ABOGACIAr es interente ta atabanza y el vifuperio— Sacerdotes del cule 
dual de la LEGALIDAD Y LA JUSTICIA, su función social solo-es demandada y 
valorada:a partir de los ¡intereses-individuates, del afán de Suplir las deficiencias 
personates, en el trasegar permanente de los conflictos, de la necesídad de fini- 
quitar por verboajeno; loque-por-mano-propia-conduciría a la caótica desfruceión 
dela convivencia social 

La antinomia, solo se resuelveenlaesfera subietiva al tenor del resuitadofavorabie 
Anda AAA E — SF [7 5 5 5 e 

... CG PETT EDS DT EQULUE JULTUILO (LS ¿5UGA 55 AAA 

despojos del fracaso; por ello del ABOGADO se demandan las virtudes-y-habili- 
dades que el protagonista del torneo jurídico; desearia poseer, a fin de hacer pre- 
valecer sobre el adversario sus objetivos; en el qremia de abogados, la cociedad es 
cudrinaelreflejo invertidodesus permanentes tuchas. 

Los Jurisras han conocido desde la aclamación a los legisladores griegos y juriscon- 
sultos romanos, hasta el simil réprobo de los campesinos medievales a salteadores 
de caminos y mercaderes; han debido resístir también el embate protervo y sinies- 
tro de empíricos, aspirantes frusírados y detractores de oficio. 

  

(1) BRECHT, Bertold. Mistorias de ‘almanaque. Alianza Editorial, Madrid, 4a. ed., 1980. “De la administra- 
ción de la justicia”’, p.129. 
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Desde que en la sociedad, el choque entre las clases e individuos por contradictorios 

infereses, se generalizó hasta el punto de hacer peligrar los mismos cimientos de la 

“civilización y la cultura, fue necesario encomendar a este tipo de caballeros andan- 

fes, la función de destorcer enfuertos y desfacer agravios. 

Señalar un paradigma del profesional del derecho, impone entonces volver la mi- 

rada aesedemiurgo que devora a Sus propios creadores; no hay para que bucear en 

el inmenso mar de ilusorios modelos, basta con mirar alrededor... el ABOGADO no 

es más que loque la sociedad le exige que sea... 

Inmerso en la médula de los conflictos sociales, 50 pena de convertirse en un simple 

vindicador de los intereses y pasiones de sus eventuales paírones, el profesional del 

derecho ha de presentarse armado con el más amplio arsenal de la cultura y de la 

ciencia, Únicos elementos validadores de su técnica, que le coloque como un autén- 

fico debelador de su destino, como un agente consciente del cambio de las estruc- 

turas sociales, enpos dela JUSTICIA y la IGUALDAD. 

En cualesquier ámbito en que 5se deba ejercer su función, el Abogado debe hallarse 

signadopor estos dos principios de validez universal, aun cuando de significado par- 

ticular y propio para cada fipo de sociedad,. No obstante, ellos son los más pronfta- 

mente olvidados, en el trasegar diario de la función jurídica... la ¡lusión viriuosa del 

novicio pronto se rompe al contacto con la práctica viciosa del profesante,...! Si en la 

formación de Jurisía, no convergen los más altos valores humanisíicos, éficos, cul- 

furales, con los artificios propios de su técnica, esta Se ve reducida a ser una obra de 

arte en manos de un bárbaro. 

Soto-apartir:de-una-sólida formación humanista se puede generar el espiritu cien- 

tífico,.crítico, reflexivo y transformador indispensable para sortear el proceloso 

mar-dettifigiosinnavfragar: - 

Concepción humanistica y filosófica decantada a través de largos y arduos años de 

trabajo cutfural; de ejemplo vivificante, de rigor académico, de moldear los espí- 

ritus más nobles, las conciencias más lúcidas, para esculpir una verdadera 

“ELITE” del intelecto, ¡irrevocablemente acosfumbrada a apagar muy tarde la luz 

de su candil. 

Las disciplinas que forman al hombre-en cuanto hombre, son el requisito sine qua 

nomde-ta-creación-del-jurista=-tfuera-de-ellas solo se-engendran tecnócratas nor 

mativos... el jurisconsutto ha de aprender adistinguir el conocimiento de lo que no lo 

es, Saber escudrifar tos recóndifos secretos de suexistenciasocial, poseer una clara 

eintegradoravisióndeltmungo.. Saber dquarecersebajo el mantodelespiritu... 

t-imitarse a producir ''profestonales'”enserie,ensamblando titulos académicos que 

solasirven para ocupar Un puesto cualquiera” a individuos carentes de disciplina y 

formación cientifica; que con Surestancia enla universidad solo procuran una base 
apta ar debajo nivel de preparación-y-capaci Moria barro Baras ar em uUna- BUEOCEACIA 

dades, atrincherados tras tas migajas del fesfin político, solo genera una casta ti- 

: 85 GUE-DUUTNOS GUESTTratTa UC TES0: “ TMUaña qUe CTEaG SUTIEMTESTETET INES 1 

—Ver-: 
Abogar-por-el-más alto-nivel.de-selección de los aspirantes a la carrera del dere- 

“ho... expaerar 12 admisión-de-narconat rasidual de carraras y universidades de 

mara ramgambre-imetcctoat==Se-necesttan-mas-y-meſores-instrumentos-de”ca 

tatización-académicaréticariuridica=-no-se-puede sacrificar el nivel-académico y 

elrigor científico; enmaras delamasificacióno de una mal entendida popularización 

de la educación... la universidad no puede prescindir del requisito mínimo de que, 

“cuando alguien va a ocuparse de las ciencias de una disciplina, tenga por lo menos 

como condición previa para su trabajo, el conocimiento básico de las materias res- 

pectivas.:. (2) que-el-gracejo-español-siglos ha; resumió en el -apotegma de’”... lo 

quenaturano da, Salamanca no presta...'’. 
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El profesional de derecho además de dominar las técnicas propias de su oficio, debe 
poseer la base intelectual y preparación cultural que le permita someter al frío 
acero de la razón, su academia, su universidad, su medio, su país; sujeto actuante 
dentro y para una verdadera democracia en una profesión vital para el desarrollo 
de la sociedad y el esfado, con el más alto aprecio por los caros valores de la dig- 
nidad humana, ajeno a toda actitud de servilismo 0 vasallaje. 
El camino es pródigo en escollos... en cada recodo asecha un tumulto de resistentes, 
preñados de los viejos vicios, plenos de artimañas, que ven extinguirse sus privi- 
legios, que se resienten por la desaparición de inveteradas costumbres... unas 
veces el miserabilismo suplicante, otras el aleve afaque...; para ellos solo tenemos 
las palabras de GALILEO GALILEI, el primer hombre moderno: 

‘Oh temprano albor del comenzar! 

¡Oh soplo del viento 

que viene de nuevas costas! (3) 

La obra realizada, ella sola, por sí habrá de defenderse, sí merece la exisfencia... 
debemos avanzar por el camino de mayores requerimientos académicos, de un 
superior nivel en la docencia, en la construcción de la escuela de docentes, en los 
cambios metodológicos de las cátedras... no debe avergonzarnos-el-ser-respon- 
sables de la depuración del fruto intelectual de esta facultad. 

Laureano Gómez Serrano 

  

EEE Ernesto. El papel de la geografía en las ciencias humanas. Revista Colombiana de Sociologia, N°] 7 7 

(3) BRECHT, Bertold, Galileo Galilei. Ecoe Edïtores, Bogotá, 1981. 
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IMPUTABILIDAD: ASPECTOS JURÍDICOS 

  
RODOLFO MANTILLA JACOME 

Para abordar el tema de la ¡imputabilidad penal desde el punto de vista jurídico en 

SUS aspectos positivo y negativo, esto es, imputabilidad e inimputabilidad, es pre- 

ciso que recordemos algunos principios básicos que van a ser claves en el desarrollo 

sistemático de la exposición. 

Es un hecho cierto e indiscutible que en el campo jurídico penal existen dos cate- 

gorías de sujetos (imputables e inimputables), lo cual trae profundas connotaciones 

enel ámbito de nuestra disciplina así: A pesar de que el código penal parece decir lo 

contrario, existen dos clases de hechos punibles, el hecho punible realizado por 

sujeto imputable, esto es, conducta típica, antijurídica y culpable. Y hecho punible 

realizado por sujeto inimputable, esto es, conducta típica y antijurídica. 

El hecho punible de persona ¡imputable requiere para su estructuración 1 

que la conducta humana encuadre plenamente dentro de un tipo penal, concuerde 

con la descripción típica, 2, que sea contrario al derecho en cuanto lesiona o pone en 

peligro sin justificación alguna un bien jurídico tutelado y 3, que el hecho sea-obra 

propiadel autor; en cuantoproducto desu libre y espontánea voluntad. 

Este último aspecto caracteriza la connotación que de culpa 

recho penal moderno, en el sentido de que solo es punible aquello que es producto del 

actuar libre y consciente del individuo; ahi la fórmula del reproche penal al autor de 

un delito ‘’yo te reprocho el que hayas actuado contrariamente a derecho, pudiendo 

y debiendo actuar conforme a derecho’’. 

Por el contrario, en tratándose de ¡inimputables;-su hecho punible se reduce a con: 

ducta típica y antijurídica, esto porque la condición personal de estos sujetos pre- 
supone que no tienen capacidad de actuar con culpabilidad, porque no tienen ca- 

pacidad para conocer y comprender la típica antijuridicidad de su conducta y para 

autorregularse de acuerdo con esa comprensión. 

Se irata entonces de un fenómeno ubicable dentro del ámbito de la responsabilidad 

objetiva, en cuanto el compromiso penñarsededuce en forma Suficiente de ſa mera 

1 

    

constataciónobjetivade la actividad humanaritaproducción de UN resuifado;, Sir 

pleconstatación del nexo de dagar por el contenido de la voluntad, bastando las 

causalidad material. 

Esta distinción EHIre o [2 OS HE: VITE impor tante connotación 

en el campo pun 

[Tal 

impuesta a jos | 

Hasta ahora hemos visto las consecuencias de ladistinción entre imputables e inim- 
putables, pero por qué existe tal distinción? 

Existe porque el derecho penal es culpabilista, o por lo menos parcialmente cul- 

pabilista y en la base de la pena esta la idea de reproche y retribución, en cuanto 

presupone en el Ser humano capacidad para comprender y libertad para actuar; 

hoy por hoy repuagna la ¡dea de un derecho penal mecanicista sustentado en la mera 

relación material objetiva entre conducta y resultado. 

El hecho punible para que sea tal debe ser además de típico y antijurídico, culpable 

en cuanto manifestación concreta de una personalidad y en cuanto producto del 

querer humano con voluntad libre y consciente. 

La culpabilidad exige que el sujeïfo conozca el hecho, que esté impuesto de la 

prohibición, que tenga conciencia de la antijuridicidad de su conducta y quiera 5u 
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realización en el caso del actuar doloso, o que por lo menos teniendo aptitud para el 
control causal de la situación, en forma imprudente ocasione daño, deterioro: o 
peligro a bienes jurídicos fundamentales, en el caso de la culpa; exigencias éstas 
que en general plantean un requisito aptitudinal, una capacidad de ser culpable, lo cual nos ubica propiamente en el campo de la imputabilidad penal, que es en Últi- 
mas capacidad de culpabilidad. 
De acuerdo con esfe desarrollo, la imputabilidad surge como un presupuesto de cul- pabilidad, como un prius lógico; sinembargo es de advertir que esfa ubicación no es pacifica, ya que precisamente donde más se notan las disputas doctrinales, es en 
torno al lugar que ha de ocupar la imputabilidad dentro de la teoría del hecho pu- nible, siendo oportuna la significativa frase de Frank, que calificó la imputabilidad 
como “fantasma errante’’ dadas las dificultades de ubicación; así algunos como Mezger conciben la imputabilidad como elemento mismo de la culpabilidad, lo mis- 
mo dígase de los finalistas que la entienden como “’la posibilidad concreta de co- 
nocerla-antijuridicidad de la propia conducta y de auforregularse de acuerdo con 
esa comprensión’’; también hay quienes sostienen que la ¡mputabilidad es condi- 
ción de punibilidad esto es, presupuesïo de pena o de medida de seguridad, siendo 
ésta indudablemente una consecuencia como hemos visto, pero nada adelanta en 
cuantoa lanaturaleza del asunto en sí mismo. 
Desde un punto de vista lógico y jurídico, hemos dicho que la ¡imputabilidad debe en- 
tenderse como un presupuesto de culpabilidad, así qué reproche podríamos hacer al 
niño-que ha disparado un revólver, o-al paranoide que ha esfrangulado a una per 
Sana? Cómo podriamos exigirle sujeción al derecho a quien no es dueño de sus ac- tos? 

Quien-no-es ¡mputable, no puede actuar con culpabilidad, para él no puede haber 
reproche; yta-medidade Seguridad-ala quezelesomete obedece solo a razones de 
defensa Social, a peligrosismo, pero no tiene, no puede tener ningún sabor retri- 
bucionista. 

Aun Suele confundirse las expresiones imputación e imputabilidad, sinembargo, s50n 
cosas-«distintas porlo menos enelámbito jurídico-penal; imputación acción de irm- 
putar fexponerſalgo en la cuenta de alguien, es cargar a alguien algo, en ese sentido 
se-mbuta a alavien la comisión de un hecho punible-sim importar que sean ¡mpu 
jables ainimputables, es como atirmar que atguienrealizó tal hecho. 
Porotïra-parte, ¡mputabilidad-es caracteristica porsonatdae 
culpabilidad —modo de ser para forma-de aciuar— se ha dicho; y que de acue 
comel código penal puede ser definida como la capacidad para, e 
cometer al _hacho, conocer y comprender ta iticitud la propia conducta y para 
determinarse de acuerdo con esa comprensión. 

   
    

  

momento de 
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J1CU5 Y 5S0Ci0O-CUHUTAïeES. 

ETrese orden de ¡deas, recuérdese que sola se habla de imputabilidad 0 de inim 
putebitidadfrente-aurmhecho concreto Ubreado dentro del ambito del derecho penal, 
ao combraerio de sSUjeto podremos afiliar que es nurmalo anormal, que padece 
una CUaiaguiera de las entidades sicopatalagicas como esquizofrenia o paranoia, 
pero no que sea imputable o inimputable, porque esfo solo se produce cuando la per- 
sona-está frente al código penal, por cuanto ha realizado o coadyuvado a la reali- 
zación de una conducta contemplada como punible. 
Asi-entendida-la-imputabilidad;-cómores”de-“claára y sencilla su ubicación como 
presupuesto de la culpabilidad, en cuanto solo es digno de reproche penal quien en el 
momentodecometer el hecho está en capacidad de conocer y comprender la ilicitud 
de su conducta y de determinarse de acuerdo con esa comprensión; solo podremos 
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reprocharle algo a alguien que sepa lo que hace o que por lo menos sus circunstan- 

cias personales le permitan saber lo que hace. 

A la integración de esa entidad normativa penal de la imputabilidad, concurren con- 
ceptos sicológicos y socioculturales; dígalo sí no en su aspecto positivo la exigencia 

de que la persona tenga capacidad de conocer y comprender, cuando ese conoci- 
miento comoacertadamente lo afirma Reyes—se refiere a la capacidad de aprehen- 
sión del estímulo a través de una cualquiera de nuestras ventanas sensoriales: ol- 
fato, oído, gusto, etc., aprehensión que forma parte de un proceso Mnémico más o 
menos complejo, que supone la existencia de un estímulo, la existencia de un sujeto 
frente al estfí{mulo, la capacidad que ese sujeto tiene de aprehender el estímulo, la 
capacidad que tiene esa persona para que la imagen de ese estímulo penetre en el 

campo de la conciencia y la capacidad de fijarlo allí, identificarlo y almacenarlo. 
Porque comprensión supone algo más: la capacidad de recordar un esfímulo que 
fue aprehendido en el pasado, identificarlo y diferenciarlo de los demás estiímulos y 

sobre todo la capacidad de manejar a nivel teórico y abstracto esos esfímulos para 
establecer correlaciones entre ellos y crear conceptos o juicios de valor conclusivos, 

es decir, la “capacidad de razonar”. 

Supone esta parte del concepto de imputabilidad concreción sobre las reglas síïco- 

lógicas que gobiernan la actividad intelectiva del hombre. 

Se trata claro está, de capacidad para-conocer-y comprender la típica-antijuridi 

cidad de la conducta, lo cual Supone enel individuo la posíbilidad de distinguir:entre 

lo permitido y lo prohibido, entre el comportamiento Socialmente aceptado y aquel 

queno es de recibo comunitario. 

El otro extremo del concepro plantea la autoreguitación del suſeto, lo volitivo que 
tieneasu base la idea de libertad entendida noenetsentidotibero-arbirristade con: 

cebir al hombre rey de la creación, dueño y Señor de todos sus actos, sin tHimitación 
alguna, pero tampoco hasta el punto.de negarla.comolohaceel deferminismo cieao 

que concibe al hombre irremediablemente atado a su desfino, síno a la libertad 

como posibilidad de escogencia, como posibilidad de actuar diversamente, esto es 
esencial a la conducta humana, pues la hace digna del hombre quien en nuestfro 

campo puede optar entre realizar ono una conducta y especificamente, entre delin- 
quiry.abstenersede hacerlo. 

Sicológicamente la Hibertad sSeatirmaxeriamivencra del YorgquerconstsTe-emta-con 
1 del Y ov lap el do 115 

ncepto. de iImpurabitidad Tar 

   

  

De otra parte; el co 

culturales, por cuanto no basta con-conoc 

cipe de un mundo-compartido-con5us congéneres:y ta vida:en 
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cumplirlos. 
Así, el hombre adaptado socialmente, maduro y eq 

capacidad para conocer y comprenderta tipicarantifuridicidad de su conducta y 
autorregutarse de acuerdo con esa cormprensiom-ubicado en el ambito detderecho 

4 

rado sicológicamente,-con 

  

mnuniblo a nantuimvarin a 1 ti 2rifin penalt-en-cuanto ha realizado-hecho-puniblezo-coadyuvado-a-5uzrea @5-8l 
sujeto imputable, es quien tiene capacidad de Saber qué es lo que hace y cómo lo 
hace. 
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INIMPUTABILIDAD 

La inimputabilidad es incapacidad de comprender la ilicitud de la conducta y de 
regularse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica o trastorno 

mental. Agréguesele desde ya a la fórmula legal establecida en el artículo 31 del 

código penal, las deficiencias socio culturales que constituyen también causal de 

inimputabilidad. 
Es de observar que el código penal de 1980 implicó un significativo avanza en el 

tratamiento de la inimputabilidad, en relación con el código de 1936, ya que el ca- 
pitulo VI del nuevo estatuto le otorga un desarrollo sistemático y coherente a la fi- 

gura. 
Recuérdese comparativamente las dificultades originadas en el artículo 29 del an- 
terior código, particularmentecon las expresiones enajenación mental,intoxicación 

crónica y grave anomalía síquica, que significaron siempre una constante con- 

troversia siíquiátrico jurídica, quejándose siempre los primeros de las dificultades y 
esfuerzos-para-adaptar tales-expresiones-legales al significado de las categorias 

médico siquiátricas; así mismo, recuérdese el vacío legislativo existente hasta la 
vigencia del código penal anterior en torno al trastorno mental transitorio y al tras- 

forno mental preordenado, vacios que fueron llenados adecuadamente en el actual 

código y que durante la vigencia del anterior se afenuoó su ausencia con ingentes es- 

fuerzos de la doctrina y de la jurisprudencia, particularmente en el caso del trastor- 

no mental transitorio por la vía de la inculpabilidad en solución sí bien no muy téc- 
nicarporlomenosjusta; 

Otro logro ¡mportanteconel nuevo código penales el haber recuperado el fenómeno 
imputabilidad-¡inimputabilidad para el derecho penal, evitando el que se siguiera 

considerando como categoría-sicológica o siquiátrica; en ese sentido bien vale la 

pena recordar la discusión que se suscito en el seno de la comisión redactora entre 
los doctores Estrada Vélez y Giraldo Marín, cuando este último teniendo como fun- 

damento el concepto emitido por Medicina Legal, criticó fuertemente los términos 

inmadurez sicológica y trastorno mental por inequívocos y genéricos, siéndole res- 

pondido-por-Estrada Vélez; to-siguiente: Precisamente doctor Giraldo la termi 

notogia-propuesta-no-corresponde-a-un-concepto-siquiátrico-y-esa-es-tavtilidad y la 

importanciado la fórmula “(Actanúmero-5}E 
Esio nos reafirma en el criferio de que la imputabilidad es fundam 

ridica-valorafiva, se ha depredicar del sujeto frenfe al derecho penal inmerso en el 

ámbito del-derecho- penal y-es defH en-cada-caso concreto por el Juez Penal 

segúntas pruebas altegadas-atproceso. Siendounadeellas el dictan 

Fico y.Sicalo gico. 
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tico legal 

      

dae Cara S1q14 

Poretonoseentiende-cuandoebiduez pregunta at siquiatra-sFetsujeto X-es iImpu- 
table o-inimputable-o-cuando-el-pertto-en sudicitamen afirma que la persona es 

putapbie-onmputablezalperitojeesianvedadas en nuestro senfiratirmaciones de 

tal-naturaleza, él en s5u condición de perito y como ïal debe estar en capacidad de 
atirmarsilapersonaenermomento de cometer el hecho era inmaduro Sicológi 

SUiria rasTorno Mental, ExpiiCando el rado de COMPpromisS0 de Su persuli 

paro-punca-atirmarsresmpuiable-o-no,-porque-esto:es:un:problema-juridico-penal 

que debe ser definido exclusivamenie por el Juez. 

Esto-permite afirmar que lo fundamental es el examen de la inimputabilidad no es 

que el Sujeto padezca trastorno mental osea inmaduro sicológico, sí no que no tenga 

por ello capacidad de comprender la ilicitud de la conducta o de deferminarse de 
acuerdo con esa comprensión; en ese sentido hemos dicho —la formula legal uti- 

lizada por el código, dice en forma clara, cuando se es ¡inimputable, esfo es por la in- 

capacidad para comprender la ilicitud o para determinarse y también señala por 

qué sees, esfo es, por inmadurez sicológica opor trastorno mental. 
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En ese sentido, para que se pueda afirmar la inimputabilidad del sujeto debe es- 
tablecerse al momento del hecho: 
a. la exisfencia de un fenómeno ubicable en las amplias categorías de la ¡inmadurez 
sicológica, (verbi gracia minoría de edad) o trastorno mental (paranoia, esquizo- 
frenia etc.). 
b. no debe ser cualquier trasforno mental o fenómeno que ¡implique inmadurez si- 
cológica (salvo el caso de minoría de edad que emprenda presunción jure et de 
jure), sino entidad de tal naturaleza que implique como afección del sujeto, grado 
tal de compromiso de las esferas de su personalidad que permita afirmar en el 
sujeto su incapacidad para comprender la ilicitud de su conducta o determinarse de 
acuerdo con esa comprensión. 
c. La relación de causalidad entre la inmadurez o el trastorno y la conducta reali- 
zada, esto es la afirmación indubitable de que el sujeto actuó así en razón y por 
motivo del trastorno, 

Sobre estos presupuestos es que debe trabajar el juzgador para efectos de esfa- 
blecer la condición personal del sujeto al momento de realizar el hechopresupuestos! 
que operan fanto para aquellos casos de itrasforno mental permanente, como de 
irastorno mental transitorio con secuelas o no; porque el problema en esencia es lo 
mismo, siendo solo diferencias las consecuencias de uno y otro desde el punto de vis- 
ta de las medidas asequrativas aplicables. 

Sobre el particular el H. Tribunal Superior del Medellin con ponencia del Magis- 
trado Edgar Tobón Uribe, dijo: 
“Definida la imputabilidad como una aptitud de la persona (de entender y de que- 
rer, como 5sus dos presupuestos), es menester examinar aquellos aspectos que el 
agente ha dejado traslucirenla realización de la conducta; La personaſidad queda 
dibujada al momento de la comisión del hecho. El reo trasfunde en el hecho su per- 
sonalidad. El modo de reaccionar está marcado por su actuación delictiva. Da a 
conocer su capacidad de violar las normas penales, con el hecho cometido, La fase 
cognoscitiva y lavolitiva se estudian a través del hecho. Estfe no es dejado a un lado, 
como en el esfatuto derogado? 
Sea para ser declarado inimpuiable; es menester que el sujefo esfé en el ámbito 
jurídico penal y que el trastorno sea de tal magnitud que le impida al individuo la 
cormprensiómdedaiticitudosudeterminación: 

IMPUTABILIDAD DISMINUIDA: 

La doctrina Suele denominar imputabilidad .disminuïda o semiimputabilidad a una 
supuesta categoría intermedia entre imputabilidad einimputabitidaadt nena aſias 

aria constituida por aqueñia franja de sujeïos con dificuifades, que no son plena- 
mente capaces, pero tampoco son plenamente incapaces. Nos parece a nosotros que 
jurídicamente este planteamiento de la semi-imputabilidad o imputabilidad dis- 
minuida es solo urrembeleco queno jiene soporie serioy que apunta-adescubriren: 
tre quienes esfo afirman, una confusión entre los términos imputabilidad y deficien 
cia mental. Esto porque lo que sí es un hecho innegable es que existen ¡individuos 
más o menos disminuidos, más o menos normales, pero esfo como categorías si- 
cológica o siquiátrica, porque esos individuos confrontados con el derecho se debe 
definir sí son imputables o no lo son, sín términos medios: Tienen o no tienen ca- 
pacidad para comprender la ilicitud de su conducta o para determinarse, sí la tienen 
aún con dificultades son imputables, sí casí latienenpero no la alcanzan a fener, son- 
inimputables. 
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LA ENCOMIENDA: FUNDAMENTO DE NUESTRA 

ORGANIZACION SOCIAL 

GUSTAVO GALVIS ARENAS 

  

1.— ORIGEN DE LAS ENCOMIENDAS 
1.1.— LA ENCOMIENDA COMO INSTITUCION FEUDAL: ; ) 

En la época de la conquista de América, España atravesaba por un período de trans- 
formaciones en algunos aspectos de su organización social, y esto contribuyó a tras- 
plantar al nuevo mundo todos los probiemas-y-ta-mayoría desus instituciones; Es- 
paña no había completado el proceso de feudalización como se había realizado en los 
otros países de Europa, especialmente Franciadondelaestraftificación de las clases 
sociales fue muchomás rígida. 
La feudalización de la vida en Europa desde el siglo VIl,consiste fundamentalmen- 
te en que los magistrados y los jefes militares se apoderan de la tierra que gobier- = 

U
S
A
 E
 

1 

EE 
U
T
E
 2 EU? 

Y PEPE 

nan, de sus habitantes etc. En vez de administrar a nombre del ‘’Pueblo’’, o de la 
comunidad consideran todas esfas cosas como propiedad personal., Seorganiza, una 
pirámide jerarquizada de propietarios absolutos de vidas y haciendas, cuyos miem- 
bros están unidos por el vínculo del vasallaje persoñal, que comienza en el rey y va 
descendiendo a través de duques, marqueses-y-condes-y subdividelosterritorios-en 
propiedades privadas que solo detenta la nobleza. E 
En España por razones económicas, y por la resisfencia religiosa contra el islam de 
las comunidades Hispano—Romanas que formacierto igualitismo, y algunos ves- 
tigios de la idea Romana del gobierno por representación, no se permitió una or- 
ganización igual a la de toda Europa. Es así comoen España coexiste un feudalismo 
arisfocrático y un municipalismo democrático. En las provincias surgen-los lla- 
mados Hidalgos o hijos dalgo, quienes sín ser nobles poseen hacienda y un título de 
relieve y de respeto. Es.así.como muenos villanos-se-hacermkidalgos;, y en general 
todos quieren cambiar de clase. En la conguista de América intervinieron letrados 8 
como Jiménez de Quezada, y porquerizos como-Pizarro;, Hidatgos y villanos que as- 
piran a buscar fortuna; como fenómeno interesante mientras en España el feudalis- 
mo. completo había siído imposible, en América-cada-villano quiso organizar un 
feudalismo particular, y traslada el Español su mentalidad alos nuevos ferritories- 
Fernando Guillén Martínez describe en forma-gráfica ta idiosincrasia de atgunos 
hidalgos; ‘que por orro lada se conservatastanuvestros das: “ET Hidatguismocom——— 
sisfe en absfenerse de todo trabajo, manual; de todo:comercio; de todo desarrotlo det 

ingenio mecanico, o refugiandose en urmocio precario prefado de prejuicios y odíos 
de raza y de fereligiosa signos acatados de condiciómaristocráftica® 
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L.2.— LAS CAPITULACIONES —— — ——— 

El elemento humano descrito en el numerat-anterior;valeroso y Heno de ambiciones 
requería de la seguridad de tener posibilidad de adquirir bienes y preeminencia - 
social, para decidirse a intentar la extraordinaria aventura de la conquisía de 
América. Los conquistadores, entonces aspiraban a-grandes recompensas que les 
sirviera de estímulo, es así como la corona Española celebró las llamadas capitu- = 
laciones con los conquistadores, mediante las cuales el estado cedía a sus vasallos 
parte considerable de sus facultades políticas y jurisdiccionales sobre los territorios



    

Otra cosa es el grado de responsabilidad penal o mejor de cantidad de culpabilidad 
que el código penal permite graduar punitivamente dada la intensidad del dolo o de 
la culpa. 

Por último dos aspectos relativos a la política criminal en torno al tema esfudiado. 
El primero es el relativo a la conveniencia o no de que los inimputables sean sujetos 
de derecho penal. Siempre hemos manifestado nuestra inconformidad con el tra- 
tamiento legislativo dado tanto en el código de 1936 como en el de 1980, al dejar el 
problema de los inimputables a la justicia penal. 
Nos parece que desde un punto de vista teórico, se está generando incongruencias en 
lo que es la estructura del hecho punible, por cuanto como lo hemos visto se generan 
dos clases de hechos punibles: El de los imputables, conducta típica, antijurídica y 
culpable y el de los inimputables, conducta típica y antijurídica, solamente, Además 
de estar improvisando contra los mismos principios rectores de la ley penal, la res- 
ponsabilidad objetiva a cuyo título responden indudablemente los inimputables. 
Y desde un punto de vista práctico nada más ilógico que un juez penal imponiéndose 
del tratamiento médico siquiátrico y sicológico de un inimputable. 
Nuestrapropuestaes sencilla; el juezpenal debe conocer del asunfto hasta cuando él 
mismo y solo él, por los medios probatorios legales establezca la inimputabilidad 
del Sujeto, a partir de ese momento se debe esfablecer la desvinculación procesal 
para que ese sujeto Sea manejado administrativamente por el organismo científico 
correspondiente, sín hablar de medida de seguridad como mecanismo jurídico, sín 
que el código penal realice la arbitrariedad de colocar minimos anticientíficos a las 
medidas de seguridad y para que el estatuto punitivo sea plenamente culpabilista. 
Elsegundoasunto, relativo ala política criminales la preocupación que cada día se 
acrecienta más por el manejo político inescrupuloso de la inimputabilidad penal 
como-mecanismo-de-control-polifico-estatal. Por fortuna, no es ese el caso colom- 
biano, pero por lo mismo debemos precavernos de su riesgos, sobre todo sí recor- 
damos la constante utilización de la siquiatría y de estos conceptos médicos juri- 
dicos los regímenes totalitarios. 

  

  

   



  

  conquistados, a cambio de una participación en los beneficios del descubrimiento. 
Por ejemplo Don Pedro de Lugo celebró capitulaciones para las conquistas de las 
costas del Caribe y el descubrimiento del río Magdalena. El ofreció los gastos de la 
expedición y el monarca oforgó las tierras conquistadas “Para siempre jamás’’, el tífulo de capitán general con amplias facultades, autorizaciones para repartir in- 
dios, títulos para sus descendientes, 
Estos Señores se convirtieron en verdaderos señores feudales, barones o capitanes 
generales. 

1.3.— ELSAQUEO Y EL RESCATE 

Una etapa de saqueo organizado de los bienes de las comunidades indígenas, an- 
tecedió en América a la definitiva formación de las tendencias feudales manifes- 
tadas en las capitulaciones. La forma como se manifestó esta etapa, fue con el 
llamado rescate, cuya manera de cumplirse la describió Fray Bartolomé de las 
Casas: “Mandó-el-tirano-gobernador que prendiesen a todos los indios con sus 
mujeres e hijos y meterlos en un corral grande, o cerca de palos que para ellos se 
fabricó, e hízoles saber que el que quisiera, salir y ser libre se había de rescatar dan- 
do oro tanto por sí, como por su mujer y cada hijo, y por más urgirlos mandó que no 
les ineſiesen comida hasía que les trajesen el oro que les pedía por su rescate, En- 
viaron muchos a sus casas por oro y rescatábanse según podían; soltábanlos e ívan- 
se a sus labranzas y casas a hacer sus comidas”. Una vez libres los indios, volvían 
los-Españoles y.capturabantos indios; para que volvieran a ser rescatados mediante 
la entrega de oro, 

iavtotentarapropiacióndetosmetates:preciosos por los conquistadores, y los envíos 
clandestinos a España, obligaron a la corona Española a fundar una institución que 
Se encargara de vigilar las participaciones del rey en los tesoros. Para el efecto se 
organizó la casa de contratación de Sevilla como monopolio estafal encargada de 
dirigir y fiscalizar las participaciones del rey. 

L.4— ETAPA DE PRODUCCION Y ETAPA DE APROPIACION 
DE INDIGENAS 

Del primar pariado de saquee y apropiación de los bienes económicos acumulados 
porlas civilizaciones: precolombinas surgió el sistema difícil y complejo de producir 
tariqueza; 

Se-sucedio un cambio brusco del Sistema de la recolección simple de ta riqueza por 
erde produciria En-ostas-condiciones-la-Herra y la mano de obra de los ¡indígenas 

ra v. dea lane 

  

adauvirieron-granimportancia- Et ri 

viotentosconfticios Sociales; 
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COMENZA ON a abi pia Se de los indigenas y creian que solamente por 
edio-de la-esctavttud-podian-obligarlios-a trabajar ya quelos nativos vivían de la 
caza, la pesca y la recolección de frutos. Es pertinente recordar que los indígenas 
ienían una organización comunal, muy diferente a la que existía en España y a la 
quetrataban de implantar los conquistadores. Pronto se instifucionalizó la escla- 
vitud-y los Españoles trataron de implantar la teoría de la ‘Guerra Justa”’, para 
justificar la esclavitfud, La pesca de perlas fue un factor determinante de la pérdida 
de libertad de los indios y las nuevas tierras descubiertas se convirtieron en un gran 
mercado de esciavos. 
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En 1.501, en víspera de navidad, un cura, Fray Antonio de Montesinos, en el templo de la Española condena la forma como los Españoles esclavizaban a los indígenas, Algunos de los personajes importantes de la Isla dirigidos por don Diego Colón acusaron al Cura ante el Rey Fernando y éste decide investigar, y para efectocita a todas las partes a España para que expongan sus tesís. El resultado no fue el de- seado, por Montesinos pero la Corte ordena la libertad de los esclavos. El Español sentía un placer sicológico en colocar el indio en posición de vasalleje, y así sentirse 
clase dominante. Luego de las denuncias de Montesinos la Corte resolvió, por medio de las llamadas Leyes de Burgos, sujefar a los Indígenas a una benévola servidum- bre. Como consecuencia de estos hechos, se formaron dos movimientos de mucha trascendencia, el indigenista y el partido Colonialista. Indalecio Liévano Aguirre 
sostiene que ‘’esta lucha no permitió a España profundizar el problema decisivo del 
desarrollo económico de sus dominios. 

2.— LAS ENCOMIENDAS 
2.1.— SERVIDUMBRE 

Una vez concluido el período del aprovisionamiento de los metales y la prohibición 
del tráfico de esclavos los conquistadores necesitaban un sístema de servidumbre, 
en el cual podían obtener sus beneficios personales, Por medio de cédula real del 9 de Noviembre de 1.529 se prohibió cautivar indios; esta medida se cumplió lenta- 
mente porque los conquistadores se oponían. La corona Española envió para cum- 
plir la cédula real a los protectores de Indios. 
Cuando por acción de las gentes consiguieron evitar que.el trabajoen-América se-or- 
ganizara con esciavitud de tos tndios; los conquistadores buscaron nuevas formas para explotar la mano de obra delos nativos que fueran compatibles con las normas 
de la corona que habían otorgado la- categoría de vasallos libres a los Indigenas. 
Había sistemas de servidumbre más acorde con la mentalidad feudal de los conquis- 
tadores y esfo trajo consigo el rápido cambio del sísftema esclavista por el de las en- 
comiendas. 

En desarrollo de esta forma de Servidumbre los indios deberian cer ""compelidos a trabajar’’ y repartidos entre los conguistadores. quienes-se-obligarams enseſfraries 
la Fe Católica y algunos usos de civilización, y los indios frabajarian <in- emuna ración específica y por tiempo indefinido—Con-elfinde reguiar ias obligaciones de la 
corona con las personas a quienes sejes repartían indios, se trajo una ¡nstifución medieval de la COMENDA 6 COMISO, de la c 1da Ameri 
Cana 

      

4 4.—SERVICIOS ERSONAEES 

La corona Española quiso otorgar una completa libertad alos indios porque te- mió que esfo pudiera conducir a la paralización de las empresas colonizadoras, y se 
introdujo el sisfema de repartir a los principales conauistadores arupos numeracn< 
de indros,; obligados a trabajar simremuneración ese tipo de trabajo que se te amó SERVICIO PERSONAL. 
Para organizar esfe tipo de sisfema se estableció la encomienda. Mediante este sís- tema, la Corona Española 0 sus representantes “Encomendaban’’ los indígenas a 
los Españoles con autorización para obligarlos a la prestación gratuita de los ser- 
vicios personales, 
Inicialmente el privilegio era de solo ocho meses y tres años, pero más tarde se dijo 
que en esfa forma la colonización sería muy lenta sí no serepartían los indios'depor 
vida’’ y con derecho a sucesión, ‘por una vida más’’. Como podemos apreciar la en- 
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comienda cobra singular importancia, por que va conformando una clase social con 

caracierísticas definidas formadas por los encomenderos, y hacendados y de otro 

lado los indígenas y como veremos posteriormente mestizos y Españoles empo- 

brecidos. Por la encomienda adquirieron los encomenderos que los indios repartidos 

se trasladarán desde sus propias tierras a las haciendas de los encomenderos, 

trabajaránenellas sin remuneración y atenderán a los servicios domésticos. 

En los documentos celebrados entre agentes de la corona y el futuro encomendero 

se especificaba las obligaciones de cada una de las partes. Transcribimos a conti- 

nuación aparies de un documento por medio del cual seencomendaban a un conquis- 

fador numerosos indios: ‘’De ellos vos podeís servir y aprovechar en vuesíra casa y 

haciendas, labranza y granjerías, con tanto que seaís obligados a enseñarites e ilus- 

trarles en las cosas de nuestra Santa Fe Católica, con lo cual descargo la real con- 
ciencia de su magesfad en la miía’’. Este sisfema fenía como objeto propio de la en- 

comienda del trabajo de los indios y no la tierra. 

  

2.3.— ENCOMIENDA DE TRIBUTOS 

Hernán Cortés, conquistador de México observó cuidadosamente la forma como 

funcionaba la encomienda de servicios en Cuba, y presenció los excesos de algunos 

encomenderos:entaistarantillana Y-para tratar de modificar ese sístema escribió 

atemperador Carlos V y le-explicacómo puede sustituir la encomienda de servicios 

por la concesión gratuita de tributos a favor de los conquistadores. Cortés había ob- 

servado que entre los Aztecas el tributo tenía singular importancia. El nuevo sis- 

fema consistía en que el emperador recibiera los tributos de los indios y los cediera 

a-ljos encomenderos, estesisftemaimplicabaprivar:alos espanñoles de la posíbili 

de beneficiarse de larexplotación de trabajo de los indígenas. La ordenanza 

1:528-organizó la encomienda como simple cesíón de tributos a los titulares y 

prohibía los servicios personales. Estas normas chocaron con el espíritu de los con- 

quisfadores y uno de los principales oposifores fue Gonzalo Jiménez de Quezada. Es- 

te repartió a sus capitanes en encomiendas de la sabana y Tunja, las tribus Chib- 

chas; con plenitud de mando sobre los aborigenes, alos que declaró obligados a dar 

los Servicios personales. Eltribuſofuc establecido no como sustituto Sino como com 

plemento. Es decir que a más del servicio personal del indigena al encomendero, 

deberiatribuïara la corona. 

   
Comoestas normas no fueron. cumplidas un sacerdote dominico Fray Bartolomé de 

tas-Ca525;7 antiguo Soldado en las -antitlas presentó una seríe de acusaciones a la 

corona-sobre el mal comportamiento de los conauistadores. Fruto de e 

mación Fueron Madas TEyes nucrvas aprobadas En Barcelonael 200 

brade 542 ina de-ettas-decras “ordenados y mandamos que de aqui en adelante 

ninaún virrey. anbernador audiencia. descubridor ni ofra percona alguna pueda en: 

COMENnUJarT INaIOS por Nueva Brovision... ¡no que muriendo la personña que JUvViIere 105 

indios Sean puesío en nuesira real corona’’. 

    

    

3, PROBEEMATIEA BE EASENCOMIENDAS: 
3... LAS NUEVAS LEYES: 

La-creación de las encomiendas de tributos fue ordenada por normas surgidas del 

convencimiento a que llegó la junta de Valladolid y la corona Española, de la injus- 

ticia delos llamados Servicios personales. Estas normas fueron denominadas las 

leyes nuevas y trajeron consigo la rebelión de los encomenderos, quienes se sentian 
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perjudicados en sus intereses. En efecto, ya no podrian llevar a sus haciendas indios 

para trabajar sín remuneración. Esto era grave porque ya culminaba la etapa de 

apropiación de riqueza de producción y para esto necesitaba mano de obra. $: 

En México el visitador Tello suspendió la vigencia de las ordenanzas de Valladolid. 

En el Perú el Virrey Núñez Vela quiso cumplir y ordenó embargar un cargamento 

de plata porque había sido extraído por indios esclavos. Los Encomenderos se le- 

vantaron en armas y el virrey fue decapitado. En varios sítios los Encomenderos se 

revelaron en forma violenta, y los cabildos apoyaron a los encomenderos y el Duque 

de Alba decidió aconsejar al Emperador conceder las Encomiendas ‘de por vida’ y 

con derecho a sucesión por ‘‘dos vidas'’. En 1.546 fueron revocadas las nuevas leyes. 

Solamente se prohibió a los funcionarios ser encomenderos y también, fueron 

prohibidos los servicios personales, 

Para controlar la forma como deberían pagarse los tributos y para organizar la 

Colonia, se fundó la real audiencia en 1.547. 

El licenciado Montaño comenzó a realizar visitas a las encomiendas para observar 

sí Se tasaban bien los tributos, se suprimen los servicios personales y prohibir que 

los indígenas cargaran alos Españoles. 

  

3.2. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS: 

El Padre deLasCasas siempre mantuvo una posición firme en contra de los abusos 

de los encomenderos. Desde el comienzo de las encomiendas Fray Bartolomé deLas 

Casas se opuso al servicio personal y a la esclavitud, y dio origen a la formación de 

las leyes nuevas y en compañía de ofros ciudadanos españoles luchó para ¡impedir la 

esclavitud y la injusticia para conltos aborigenes: 

3.3. GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA: 

Gonzalo Jiménez de Quezada intervino en la conquista cuando ya habían sido 

abolidos por la corona los servicios personales, pero él sijempre consideró que la 

epopeya de la conquista merecía magnífica recompensa. Es así como luchó durante 

toda su vida por mantener preeminencia de los encomenderos. Se consfifuyo en el 

ſefede los encomenderos en fodas las confroversïas suscitadas por razon delirabajo 

de fos indígenas. Esías ijuchas de jos:encormenceros por obtener prerrogafrvas iu 

vieronepisodios dramáticos. Elcélebrevisitador Montaño, sobrecuyas actuaciones 

ha-habido opiniones diversas, decidió dictar medidas para deteneria:especuiacióny 

gilar la tasación de los tributos de las encomiendas. El encomendero Alvaro de 

Oy0n-5e E S1a contratas :crdenanzas | es-ejecutado:en E553. Ev ; 
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Gonzalo Jiménez de Quezada, defensor de los encomenderos enalgunas oportuni 
r y _ —= ESAS DESEA ET EEE==IEPIES 

  

presiónclaradelaforma de comportarseamplios seactores dela clasedirigente. 

4.1L.POSICION DE LA CORONA ESPAÑOLA FRENTE A LAS EN- 
COMIENDAS: 
4.1. ANDRES DIAZ VENERO DE LEIVA: 

En 1.564 hizo su entrada a Santa Fede Bogotá el presidente de la Real Audiencia Ar 

drés Díaz Venero de Leyva y observó cómo los indios continuaban considerados 

como bestias de carga y se vaían por los caminos; caravanas de indios arreados por 

capataces cargando a sus espaldas el fruto de las haciendas de los encomenderos. 
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Los encomenderos consideraban que las servidumbres de carga hacía parte de los 

servicios personales que no daban derecho a remuneración. 

La explicación de esfa situación por parte de los patrones era la escasez de bestias 

de carga. En cédula real de septiembre de 1.552 declaró Carlos V que la prohibición 

de los servicios personales cobijaba expresamente el servicio llamado de carga. En 

acta de 1.554 se ordenó que cada encomendero debería tener una bestia de trabajo. 

Estos hechos acarrearon una verdadera iransformación en nuestro país porque la 

supresión de los Servicios personales los Españoles deberían trabajar y se rompia 

este criterio feudal que imprimió la primera fase de la conquista. Pero la menta- 

lidad feudal y el deseo de perpetuarlo en alguna forma no fue destruído. 

4.2 LOS RESGUARDOS: 

Con la supresión de los servicios personales y de los ¡indios cargueros, los indigenas 

pudieron utilizar el tiempo en la labranza de sus propias tierras. Esta fue una me- 

dida-aceptada-por-el-gobierno.español había respetado la propiedad colectiva y el 

trabajo comunal de los aborígenes, pero las haciendas fueron quedando sin mano de 

obra. La corona Española quiso entonces modificar todo el sistema anterior y 

promulgó su famosa cédula el 22 de febrero de 1.549 cuyo texto decía: ‘Sean com- 

pelidos a irabajar los EsSpañoles vagabundos y ociosos y los mestizos, mulatos, sam- 

bos y negros libre, que no tengan otra ocupación y oficio para que todos trabajen y se 

ocupen al servicio de la república, por sus jornales acomodados y justos'’ 

Entre-tantolos indígenas fueron ¡nstalados en los llamados resguardos que consis- 

tían en vastas zonas territoriales dentro de las cuales los indios debían organizar su 

vida:económicayproducirlonecesario a susubsistfencia. 

Los indïos se resistían a trabajar en las haciendas y fue preciso en que mestizos y 

blancos fueran llamados a laborar en las fincas. Esío trajo consigo una Jegislación 

muy avanzada en materia laboral. En efecto se estableció la libertad de trabajo, 

salarios a libertad del trabajador, Felipe 1! estableció el horario de 8 horas de 

trabajo y en 1.541 se estableció el descanso dominical. La escasez de mano de obra y 

la nueva organización de las haciendas hizo que los patronos todavía, con menta- 

tidad feudal cedieran pedazos de fierra-ados nuevos irabajadores para que la cul 

tivareny tedieran una parte de los productos al patrono. Esfe tue uno de los ori- 

genes de la parcería. 

Finalmente tas encomiendas fueron totalmente abolidas en 1.718 y con normas com 

plementarias. de1.120-a1.721. 

Apesardelaabolición de las encomiendas, y como lo hemos visto a traves de la con- 

guiSta Ta colonia nuestma claSe dirigente Se ÍOrmó-con mMetpermanente-conflicto de 

tos-encomendaeras yv hacendados por la forma de trabaio de los ¡ndíos y 

   

¡ posterior 

ente de mestizos y españoles empobrecidos, 
—. ——— bp dm mr — mm dm den lei der “cra rltiaca dirinonto 

  

== EE => las ST y-lta-mentalidad a que dio lugar se prolonga 

hasíanuesiros días. 

5. CONCLUSIONES 
5.1. CONTRIBUCION DEL CONFLICTO DE LAS ENCOMIENDAS 

A EA FORMACION Y COHESION DE LA CLASE DIRIGENTE 

DEL-PAIS: 

En primer lugar el elemento humano llegado a la América, conformado por alfivos 

hidalgos y plebeyos en trance de’ ascenso de clase; con todas sus virtudes y $us vi- 

cios, además del ingrediente morizco hace que la incipiente clase dirigente durante 
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la conquista sea aristocratizante y aspire a obtener riquezas fáciles. 
Jiménez de Quezada le imprime cierto contenido juridico a nuestra organización 
social sin quitarle la mentalidad feudal. 

De ofro lado la encomienda tuvo gran influencia en la formación de nuestra clase 
dirigente y en su cohesión, porque en su lucha contra los indígenas, contra algunos 
frailes como Bartolomé de Las Casas y juristas españoles les sirvió a los encomen- 
deros y hacendados para unirse y adquirir cierta conciencia de clase. La rebelión de 
los encomenderos cuando algunas ordenanzas lesionaban sus intereses fue un ejem- 
plo de solidaridad frente a ataques ciertos o falsos de sectores empeñados en mo- 
dificar las encomiendas. 

5.2 INFLUENCIA DE LAS ENCOMIENDAS EN EL SISTEMA DE 
LA TENENCIADE LATIERRA-EN-COLOMBIA: 

A pesar de que la encomienda tenía como fundamento los indios y nila tierra.es in- 
cuestionable que influyó en la tenencia de la tierra. Cuando se repartía un grupo de 
indios se les obligaba a trabajar en las tierras de los conquistadores y esto influía 
poderosamente en la formación de los latifundios, por la mano de obra gratis a que 
tenia derecho los encomenderos. Con tarorganización de los resguardos indígenas 
para favorecer a los aborígenes, la ausencia de mano de obra en las haciendas trajo 
consigo la formación del sisiema de aparcería cuya importancia todavía se discute 
Por otro lado el presidente de la real audiencia Antonio González realizó una refor- 
ma agraria para esfudiar los títulos de los colonizadores y de los indígenas. 

5.3. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LASENCOMIENDAS:; 

Las encomiendas fueron el complemento de la organización económica de nuesrro 
país, Toda la producción de la conquista y de gran parte de la colonia tuvo como furn- 
damento la encomienda, La clase económicamente poderosa que formó nuestra 
nacionalidad era la de los encomenderos quienes sSehabiíanapoderado de los medios 
de producción. Es decir nuesfra nacionalidad se formó del frabajo de los indígenas 
deialuchadelos encomenderos y delaproducciórmcampesina; - 
Hemos creidoque la encomienda como factor de laorganización económica de nues- 
tro país es de gran trascendencia, porque-sirvió-para-ta-formación de nuvestra 
precaria economía y de las clases Sociales, 
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Pero avanza la hisforia y con ella arribamos a la Edad Media, donde el Derecho de 

Asilo tomará denominación (4). En la edad media cristiana se consideraba que la 
sifuación normal, querida por Dios, de la convivencia humana, era la paz, y la 

guerra se tenía como una injusticia y un delito reprobables, Esto determinó a la 

i¡glesía, durante toda la Edad media, a emplear todos los medios a su alcance para 
lograr la supresión de la guerra: las penas canónicas, el Derecho de Asilo (5) y el 

derecho de la paz de Dios’’ (6). 
Es tal vez por esto que suele ubicarse el origen histórico del Asilo en la antigüedad 
cristiana (7), lo que es inexacto desde el punto de vista histórico, mas no así desde el 
punto de vista de lo que la institución ganó a partir de esfe momento en consisfencia, 
solidez y generalización. 

Y es que el Derecho de Asilo ha estado estrechamente vinculado a la religión a tal 

punto que no han faltado los que lo consideran consecuencia directa de la inmunidad 

de las iglesías o templos (8), gracias a la cual, quienes siendo criminales o no, se 

refugiaban en ellas, se colocaban a Salvo de su captura ya que no podían ser ex- 

traídos por la fuerza, evitando de esta manera la autotutela, la venganza privada y 
ſa Ley del Talión, aplicadas; por la mano del persecutor. Aquel recinto sagrado don- 

de deudores y criminales solían esconderse, sin que pudieran ser sacados por medio 
de la utilización de la fuerza, dado que semejante, actitud implicaba un acto de 

profanación sancionado con pena, era el Asilo. 

Así, lalaglesiaerael lugardeprotección de los persequidos: un Asilo. 

Trassupasoporilacivilización griega, el Derecho de Asilo asumirá diversas formas 

en su recorrido por la historia, determinado por las circunstancias imperantes a 

cada ¡instante-que’son las-quea ſa postredeterminan su evolución y progreso. Ma- 

nifestaciones significativas-del-Derecho-.de-marras; lo fueron el Templo de Zeus en 

Arcadia, erdeApolo:en Efeso, erde Cadmoen Tebas. por la inmunidad que ampa- 

rabaaquienes allí se refugiaban. Paulatinamente, a medida que las circunstancias 

hisióricas (9) lo requirieron, se fue disminuyendo el número de Templos que asís- 

tiana la seguridad de los perseguidos, pues como en casí todo lo humano, los abusos 

que fuvieron ocurrencia desvirtuaron los fines reales del Asilao. Se volvió algo co-- 

tidiano, la norma general, y con la subsiguiente impunidad que conllevaba Ssignificó- 
un-escandafoso-aumentorenetindicede-criminales. De’ayuda s5e transformó en fór 

mula-evasivadetagjusticia. Seopacaba-asi-etprincipiodelainstifución;: Amparar 
escliavos rdesvatidosinocentes: 

Pero el verdadero proceso de depuración del Derecho de Asilo, el quele ¡mprime un 

carácterjuridico y lo dofa de más severidad, comienza con la conquista romana en 

territorio griego: RomatumanizoesteDerecho; endo reposar su razón de Ser en 

el respeto al Principe yv lasustrajo del respetoaladi 

Ï del Emper-z FE 
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(4) Yaenobras aparecidas en 1.7194,5eusaba la expresión Asilo enel sentido de amparo, protec- 

ción. Obra de 1.794, XII, Pag.221. 
(5) STADMULLER, Georg. Ibid. Pag.81. 
(6) También denominado Tregua Dei, 
(7) CAMARGO, Pedro P. Derecho Internacional. Tomo ll. Universidad La Gran Colombia, 
Bogotá, 1.964, Pag. 88. 
(8) FIGUEROLA, Francisco José. Enciclopedia Juridica Omeba. Tomo |. Pag. 826. 
(9) Eternamente presentes en el devenir humano. 
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Abundaron en normas reguladoras del Derecho de Asilo, Honorio, Teodosio, Valen- 

tiniano. Y fue León quien extendió estfe Derecho a toda clase de delitos sín importar 

su índole: '’Pero en las novelas de Justiniano ya se observa la negación del Derecho 

de Asilo a los homicidas, a los adúlteros y a los culpables del delito de rapto’’ (10) 

(11). 
El Derecho de Asilo se ve impregnado de un espíritu religioso que le inyecta el cris- 

tianismo al escoger en su seno una institución que aunque de origen pagano (12), de 

caracteres humanos y benévolos. Su práctica abarcará conventos, iglesías, cemen- 

terios y aun universidades, principalmente en España (13). 

Para proteger a los acusados de las venganzas personales y la rudeza de la justicia 

germana, se fundamentaba el Derecho de Asilo que poseían las iglesías, templos y 

uno que otro castillo durante la Edad Media, en la Institución del mismo. Es factible 

hallarlo invocado en Códigos Bárbaros de la época, Así, el Fuero Juzgo (14) en el 

título 111 de su libro 1X, hace referencia con envidiable precisión y palabra diáfana 

al Derecho de Asilo. Dice su Ley |: "Que al quefuye ala Iglesiía que nond Saque nen- 

qguno de ella, sí se non defendier por armas’’; Su Ley 11] presta atención a la pena 

que padecerán quienes usando la fuerza sustraigan al que se refugia en una iglesia, 

y Su Ley 1V reza: ‘’Que el malfechor, o el deudor que fuye a la ¡gles/a,non deveseer 

sacado de la ¡glesía, más deve pagar lo que deve’’. 

El Fuero Real (Libro l!, título 11), enlas Leyes? y3, indica qué personas y lugares lo 

gozan. 

El Derecho de Asilo es también tratado por la Partida | del Código de las Siete Par- 

tidas (15). 

Pavlatinamente se va afianzando, pues, esfe Derecho como costumbre indiscutible 

que se prende en las civilizaciones quelo van conociendo: Inhumanos sistemas ob- 

solefos como el del ojo por ojo, como la venganza privada y desmedida, son susfti- 

tuídos con el paso lento de la historia por una acción judicial humana, evadiendo tal 

violencia exagerada. Resguardar entre $us muros a fodas las victimas de perse- 

‘cución, es la nueva misión de las iglesías y conventos. Podemos afirmar que el 

Derecho de Asílo ha nacido al mundo como ¡nsfitución bien definida, con unos carac 

teres propios. Se ha dado un paso fundamental en el proceso evolutivo—formativo 

de esta antiquisima figura (16). 

Anora bien; el Derecho de Asiio-querenSsusrorigenes denota acentuados rasgos-de 

solidaridad humana y religiosidad. deviene-en-muúltiples derivaciones en ta época 

moderna (17). Todo Estado asila los perseauidos de otro Estado, pero nunca ſos 

va propios (18). Pero la práctica llevaauna.aguda-restricción de este Derecho, que ya 

UUYNYTCOS Cartos. Derecno MTermacrmomnean E PrEFTETCOTO: 

(11) Nopiensa así ANTONIO QUINTANO RIPOLLE 5,.qui 
TS 5057 

  

de Derecho. Ambos lo limitaron y condicionaron-mucno:cas| que anulando su-eficacia, almenos 

para las más grandes transagresiones políticas y retigiosas. 

(12) Del latin paganus. Aa o aplicamos a idólatras y políteſstas, especialmente a los antiauos 

griegos y romanos 

(13) Más adelante veremos cómo-es-precisamente-en-España-donde-la Institución-asilar na 

desempeñado un papel tanimportantecomocenningünotro pais contemporánen de Europa 

(14) MARTINEZ, ALCUBILLA, Marcelo. Fuero Juzgo. Libro 9, Titulo 3.,Madrid, Ed. Códigos 

Antiguos de España, 1.885. 
(15) MARTINEZ, ALCUBILLA, Marcelo. Las Siete Partidas. Madrid. Ed. Códigos Antiguos de 

España, 1.885. 

(16) Sobre su antigüedad, vease STADMULLER, Ibid, P.8. 
(17) Y en la contemporánea, es más aún, Bastecon citar por ejemplo, el Asilo usado como arma 

de desprestigio contra regimenes opuestos. 
(18) Así practicado el Asilo es instrumento que da prestigio y hasta oculta las persecuciones in- 

ternas de los estados. 
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solo se reserva para delitos políticos, y solo para algunos (19). Ya las Universidades 

y las iglesias han sído privadas de esta singular característica que otrora les distin- 

guiera, y se traslada el Derecho de Asilo, depurado (20), a las Embajadas y para 

justificarlo se les inventa (21) la ficción, ya pasada de moda, de la extraterrito- 

rialidad. Hasta años recientes fue una realidad consuetudinaria esa ficción. 

Afortunadisima (22) paradoja revela el decurso histórico del Derecho de Asilo: de 

amparo a criminales y paso seguro a la impunidad, de derecho vedado a los detrac- 

fores políticos, se invierte y pasa a ser carta de salvedad nugatoria para delincuen- 

tes comunes y se eleva como loable insfitución de guarda a los delincuentes políti- 

COS. 
Precisando en otros términos lo dicho hasta el presente, tenemos que todo Estado 

tiene, dentro de la normalidad, sobre los habitantes de su territorio, facultades 

jurisdiccionales y de imperio. Pues bien; dichas facultades suelen ser excepcio 

nadas en veces, derogadas temporalmente. Puede ser la anterior noción, en tér- 

minos de Derecho, una noción del asílo. La susodicha motivación excepcional puede 

presentarse-ante-la-ocurrencia de circunstancias tales como la religiosa, que con- 

cibe el Asílo dentro del ámbito espacial objetivo de validez de la normatividad ju- 

rídica del Estado, cuya relievancia es únicamente de carácter histórico, no obstante 

de derecho permanezca en el Derecho Económico; la de la soberanía territorial de 

cada EsTado; que encuentra aplicación en el llamado Asilo Territorial, en el cual se 

asiste al asilado por fuera del ámbito de Soberanía de su País; y la que finge ex- 

traterritorialidad, concediéndose el Asilo en sedes diplomáticas o buques de guerra, 

anclados-en puertos. 

CEASESDE-ASFES 

ASILO RELIGIOSO: 

Para la mayoría de los doctrinantes es hecho cierto que fueron motivos de tipo re- 

ligiosolos quedieronorigen ala insfitución del asilo (23), ya por lareverenciaal sifio 

en queze-amparaba eſdelincoenter motivación predominante en las épocas más 

primitivas como recuerdo del! fabuúu ancesfral (24), o ya, pero Siempre con posïe- 

rioridad, principaimente emita época detcristianismo por sentir piedad de tos per 

seguidos de la justicia apticada por la mano del hombre; hartorarbitraria; bruta! 

de frecuentes equivocaciones; Es ¡innegable que el Asilo llegó a constiítuir, en tiem 

pos en que las ciencias juridico-penales se caracierizaban por su aiïraso, su deficien 

¡ade legalidad; vmmediocficaz paradtaguardadel Derecho. Y aun loes. 

eSlábanzas:aestajinstitución:tHegarona-decmrodeellaqueera 

ia humana’ (25), 
armando 5a 
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presentenmas:nunca-para combatirlo. 

  

mMmorenDerecho-Interamericano;el-Art-3;Cap:-tdelfexio-de-l:939-del-lrafado-sSoDbre Asilo y 

pPetugro Politico o restrinoge Versegundao Congroso do Derecno:deMontevideo; Universidad de 

Buenos Aires; BS. As. 1.940,P.29. 

(20) Al decir de muchos ’desfigurado’”, 

(21) HUGO GROCIO, 
(22) En nuestra consideración muy particular. 

Pon Por ejemplo REDONET y LOPEZ DORIGA. Nacimiento del Derecho de Asilo, Madrid, 

928. 
(24) Tatvezraquies:dondehay-que-entender-la-ubicación-en el fiempo y en la historia que del 

Derecho de Asilo hace STADMULLER.Citasdep,1yó6. 

(25) WALLON, Du Droit D’'asile. París. 1.837, 
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El Asilo Religioso logró en Grecia tanta amplitud y generosidad, que son ¡imposibles 

de superar en parte y época alguna. Mancomunados pueblo y sacerdotes lo prote- 

gieron con devoción tan grande que a veces llegó a significar el instituto asilar, Un 

grave peligro para el orden público. Por bosques, barrios, ciudades y templos, can- 

tidades de criminales ‘eran protegidos y honrados a la par que los dioses mismos” 

(26). 1 7 

Ya decíamos que es en la Edad Media Cristiana donde logra mayor esplendor el 

Asilo, pues predominaban los criterios crisfianos de perdón y caridad, y se des- 

moronaban los mandatarios seculares cuya legislación era en grado sumo arbi- 

traria e imperfecta. Contra la barbarie externa la iglesía oponía el arma de la 

“tregua de Dios’’, y contra la interna enarboló la bandera del Asilo en sus iglesías y 

jemplos, que en ocasiones se hizo intocable. En esfe momento el Derecho de Asilo no 

discrimina síno que acoge a unos y otros para perdonar y olvidar. Y lo más inte- 

resante es que las leyes civiles reconocieran la licitud de la institución, que a pesar 

de conllevar un alto sentido humanitario;reñiaconios intereses estatales; habiendo 

sído la Ley Wisigothorum (VI, 5,16) una de las primeras en hacerlo. Por su parte la 

Iglesía mantuvo en 5us normas jurídicas no solo la licitud del asílo, sino que llegó a 

consagrar su santidad, aún imponiéndolo a los gobiernos civiles reacios a recono- 

cerlo (27). En este sentido abundan las disposiciones conciliares y pontificias, a par- 

tir del Concilio Sárdico del año 347 hasta la Constitución Intfergraviores de Clemente 

XII! de 30 de Septiembre de 1.758 expedida cuando la institución asilar atravesaba 

una grave crisis doctrinal y positiva (28). 

Así es: el Asilo Religioso fue desapareciendo de todas las legisltaciones civiles de 

Europa, con el absolutismo monárquico y aún más; con el detipo nacionalista; 

habiendo iniciado su abolición la Ordenanza de Franciscol de Francia de primero 

de Agosto de 1.539, denominada Villers—Cottereís, pues allí fue promulgada. 

Fueron España e ltalia los países en que más tiempo perduró, aunque siempre con 

mayores resfricciones, hasta la Ley de 1.835 y la Ley Siccardi de 1,850, respecti 

vamente. 

No obstante, el Derecho Canónico nunca ha hecho su derogación formal; la Cons- 

fitución Apostólica Sedis de Pio 1X, de 1.869, recordó el Derecho Pontificial de ex 

comulgar a los violadores del Asilo Religioso, y elpropio Código Canónico de 1.917 lo 

regutaensu Canon 1.179(29); 

  

(26) Según TACITO. Enel Quiſotesehace mención expresa del Asilo Religioso: Dice SANCHO:al 

Caballero Manchego '’Paréceme señor, que seria.acertado irnos aretraera alguna jalesía: ....'’ 

atemorizado por los desmanes de ésfe. CERVANTES SAAVEDRA.MIGUEL.: de ‘El Ingeniaso 
7 949 

  

HidatgodonQuijorede la Mancha”. Pariedl Capa 

(27) Nopuede olvidarse el poderío ¡coyeconómicodelaiglesiaparala época 

(28) BINGER, De Asylorum Origine, uSu et abusu, apud precipuos gentes antiguas. Liude. 1.028. 

(29) Dice el Canon 1179: ‘“Ecclesia jure asyli gaudet ita ut reï, qui ad illam confugerint, inden 

non sínt extrahendi, nisí necessitas urgeat, sine a5ssensu ordinarii, vel saltem rectoris eccie- 

sige’’. MIGUELEZ, Alonso y Cabreros. Código de Derecho Canónico. Madrid, Ed. Católica S.A. 

1969, Pag. 456. 
Vale la pena recordar que en Colombia se hizo uso del Asilo Religioso, desencadenando una ola 

de actos similares posteriores hace cuatro años, cuando maestros y empleados bancarios en- 

frascados en un conflicto laboral y amparados por este canon, se tomaron las iglesías de varias 

ciudades del país para presionar un arreglo favorable. 
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EL ASILO TERRITORIAL: 

La institución del Asilo Territorial Se desarrolla históricamente, sín tan alto sentido 

ético como el Asilo Religioso, pero paralela aéste. El amparo lo brinda no el templo, 
sino una ciudad o un estado soberano, donde un perseguido eludiendo una perse- 

cución justa o injusta del SUyo buscaba su salvación. La protección atrora se basa en 
el principio político de la Soberanía del esfado asilante que reafirma su independen- 

cia respecto de la del perseguidor, protegiendo al perseguido. Pero lo más importan- 

te, ya no son principios Sagrados los que se invocan para brindar protección, Sin em- 

bargo, el principio ahora imperante no era menos fuerte que el otro e ¡incluso dio 

origen en Grecia a cruentos conflictos armados, como el acaecido entre Lacedonios 

y Mesenios (30). 

Era aberrante el hecho de que el asilo territorial en el Derecho antiguo, medieval y 

parte-del moderno, no-cobijaba a los delincuentes políticos. Unicamente a los cri- 

minales comunes. Estaba vedado a delincuentes políticos y más aún a los heréticos, 
Esa Situación tan discordante con nuestra manera de ver las cosas solo se excep- 
tfuaba por las Repúblicas y los señoríos italianos de la última Edad Media que con 

frecuencia prefirieron la práctica del Asilo Político al de delincuente común. Claro 
está que no todo era amor al Derecho y a la humanidad, pues en esos esfados como 

en muchos otros de la época y en muchos de hoy (31) el Asilo se utilizó como ins- 

irumento para maniobrar políticamente y aún para lucrarse personalmente. 

El ascenso del Asilo territorial es simultáneo con el declive religioso o Sea que se da 
atimponerse las soberanías nacionales y al Sobrevivir el nacionalismo integral de la 

Revolución Francesa. 

Mientras-Beccarſiatuchaba-con fenacidad contra ja institución del asito como "in 

vitación constante al crimen’’ (32), la Constitución Francesa de 1,793 proclamó que 
el Pueblo Frances ofrecía su ’asiloa todos los extranjeros huſdos de su patria por la 
causa de la libertad”’. A su vez las potencias donde aún quedaba con vida la monar- 

quíaruvtilizaron-el mismo sistema-con las víctimas de la persecución de los revo- 

lucionarios, y fue el Siglo XIX quien a través de las intrincadas luchas ideológicas 

queen él sedieron, vió sSurgir el Asílo como-un principiocasi unánime, pero siempre 

ya-conlacaracterísticadeejercitarsefueradel territorio del estado del delincuente 

y alcanzar exclusivamente a las motivaciones políticas. Jurídicamente hablando, 
nopuededecirsequeseaunderechonienetsentidosubjetivo nienloobjetivo. Cuan 

do-tiene-ocurrencia;es-alamparo-de-lta-costumbre-o-de-convenciones-bi-o-multila 

terates- 

ASTEO DIPEDA ATICO 

ElLAsHtodintomático-s5e-ciercedaentrodettarritarioenetcuateilerre ou <aberania el 

esrado-al-que-etrefugiado-pertenece;-en-este-punto-Se-facan’ las modalidades de 
Asilo-Religioso y Territorial. En términos de derecho, es una consecuencia, más que 

legal, consueludinaria, el posTulado de la ¡inviolabilidad del domicilio de las agen- 

elas-01piomalicas,. que-5SusST Tuyo ada viera tHecnon grocciana dela extraferriforia 

Hedad 133) desdehacemuenho Hemporen crisis enel derecho infernacional. 

  

(30) Si damos feal relato de PAUSANIAS. 
(31) Pareceser que muchas cosas del hombre no cambian. 
(32) ““Gliasili invitano piú aí delitti.di quello che le pene non allontanano’’. Decía además BEC 
CARIA: “Dentro i confini di un paese non deve esservil alcun luogo independiente dalle lJeggi’’. 
Motiplicare gli asitié ¡lformare tante piecole Ssovramitá’”. BECCARIA, Cesare. Dei delitti e 
delle pene. Impresora Oeste, Bs. As.1.959, Pag. 392. 
(33) Deella hicimos referencia en la Pag. 28 
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  Sea de todo lo dicho lo que fuere, el Asilo Diplomático pone de manifiesto el poder de 

lo consuetudinario en el Derecho Internacional en el que ha persistido no obstante la 

inanidad y la muy relativa ausencia de normas a su favor (34). 

Es indudable, estudiada la teoría y los textos posíitivos, que un agente diplomático 

acreditado ante un Gobierno, no tiene la más mínima facultad para proteger de la 

legitima soberanía de éste una persona acusada o condenada por sus autoridades. - 

Entre súbdito rebelde y representante extranjero no hay ningún tipo de relación 

jurídica que obligue a aquel a demandar su amparo y a éste a oforgarlo. La invio- 

labilidad que un esfado reconoce al diplomático que ejerce en él sus funciones, lo 

mismo que la de su domicilio, oficina y allegados íntimos, es un beneficio exclusivo 

de su independencia plena (35),mas nopara que haga mal uso de ella protegiendo a 

presuntos o verdaderos delincuentes. 

Pero sí todo lo anterior es cierío a la luz del Derecho positivo, especiaimente cuando 

no existe convenio entre los estados, mas lo es aún que el asilo se lleva a cabo con 

frecuencia, cada que la oportunidad se presenta, que es respetado’en la generalidad 

de los casos pese a las consabidas protestas ulteriores que no habrán de faltar, y que 

sU presencia origina realidades de hecho y de derecho inderrumbat!les. No deja de 

ser paradójico que, salvo las normas de Derecho Inferamericano-a que haremos 

alusión en la paríe pertinente del presente escrito,. en tanto el Asilo Religioso aún 

conserva su exisfencia legal en el Codex a pesar de lo cual ha caído en desuso, el 

diplomático sobrevive y crece a cada insfante, muy a pesar de las doctrinas que lo 

combaten y de la ¡inexistencia de una normatividad legal que lesirvade fuente, 

Veamos el Asílo Diplomático en los cielos de su evolución hisfórica: 

En 1.648, Congreso dela Paz de Westfalia, se ubica el ¡inicio de la Diplomacia como 

función permanente; de allí mismo data-elorigen del Asilo Diplomático; aunque de 

tiempo atrás se usare esporádica y circunstancialmente. Serrespaldaba-ese derecho 

en la consideración dominante en la época Según la cual la sede de las representa- 

ciones dipiomáticas era un pedazo del país representado enctavadoemet territorio 

del país en el que ejercía sus funciones. En otros términos, implicaba el derecho de 

y asilo, continuidad respecto del terriforial, en cuanto mantenía la ficción del des- 

plazamiento del territorio e igualmente, amparando delincuentes comunes. Y se 

TY llegaba al extremo de respetar por todos la ¡impunidad del delincuente de derecho 

comuún-asilado, mientras irafándosederefugiadospoliticos-no5setacianesperarilas 
más ruidosas reclamaciones y violaciones de las sedes diplomáticas, -como-la 

/ acaecida en 1,540, en razón de haber asilado el Fmbaitador de Francia enVenecia a 

unos sujetos condenados como presuntos espías por la Señoría. Esta última nesó 

que-el derecho fuera lícito, en virtud de ser políticos tos responsables,-hiza-un 

fó-.con-su-acción 

  

Jeyo, Y y 

     
     

' 
allanar 

    

ga y acatade SU 

| nectanos devolvieron al gobierno inglés previa soicitudracvüunhombreque tras -es- 

cribir panfletos luſjuriosos contra la Reina lsabel, tuvo la irreflexión de buscaram 

paroenia Embajada Venecianaeniondres;: Esfoen Tos. 

  

(34) En América, solo a partir de 1.867 en la Conferencia de Lima, se trató de regularlo inter- 
nacionalmente de modo posítivo. 
(35) Notas del curso de D.1.P.. del Doctor HERNAN VALENCIA R. Facultad de Derecho y Cien- 
cias Políticas. U, de A., Medellín, 1.979. 

Ï (36) Por así decirlo. Esfecaso es relatado por WEISS-LUCAS. Ledroit d’asile appliqué aux delifs- 
politiques, Revue generale, de droti’’, París, 1.884, Pag. 249.   
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El Asilo Diplomático, no obsfante sus puntos de contacto con el Asilo Religioso, 

jamás estuvo revestido de la absolutoriedad y el carácter sagrado de éste. Grocio 

consideró el Asilo proveniente únicamente del querer del soberano ante el cual se 

acreditaba al embajador, a pesar de ser él mismo definidor de la ficción de extra- 

territorialidad (37). Carlos Pasquali (38) y otros antiguos autores, senfaron su 

protesta contra el abuso al ejercerlo y pusieron en tela de juicio su licitud, antes que 

J. Bentham reparara en sus riesgos de esfímulo al crimen, dada la ¡impunidad que 

significaba. Y es que en verdad, el Asilo Diplomático se prestó para abusos inena- 

rrables por su calidad y cantidad, alcanzando el extremo inconcebible de haberse 

ampliado, con la arbitrariedad que ello implicaba, al Jus Quarteriorum, en que los 

barrios circundantes a las embajadas eran, todos ellos, refugio seguro para los 

criminales (39). Todas estas circunstancias contribuyeron a un descrédito tan gran- 

de de la Insfitución del Asilo en Europa, que ya para el siglo pasado ningún jurista 

respetadose manifestaba-en prode ella. El siguiente bastióndel Asilo Será América 

por dos razones: 

1— Latradición española había defendido como ninguna ofra el Asilo. 

2— La inestabilidad política de la Nueva América fue ferreno propicio para que el 

Asiloprendiera, siendo su primer vocero el profesor argentino Carlos Calvo (40). 

Y por finenestenuevo siglo; el Asilo ampara única y exclusivamente a delincuentes 

políticos y es una medida excepcional que se presenta solo cuando la urgencia así lo 

requiere. 

Excepto las Repúblicas Lafinoamericanas, el Asilo Diplomático en el derecho po 

siïtivo de la era atómica, no consfifuye ſanto un derecho, como sí una mera circuns- 

tancia proveniente del privilegio; exclusivamente procesal, de la inmunidad di- 

plomática. La generalidad de los Gobiernos se reserva la facultad de resolver sobre 

ese privilegio, lo que a la postfre conlleva, sin exagerar, a desconocer el derecho de 

asilocomo tal. ] 

En Derecho Internacional, el país contemporáneo de Europa donde el Asilo ha [u- 

gado unpapel demayor importancia es, sin duda alguna, España. = 

AttrseeiercióTnfinffamenteduranteersiglo XIX. Por ejemplo, con ocasión de una 

revuelta de políficos contra Espartero en 1.843, con motivo de la cual el Duque de 

sotomayorserefugioentaEcgación de Dinamarca-en Madrid. Cuando, Superada la 

erisi5; eſasitadofue titular del-Ministerio de-Esfado, otoraó al representante Danés 

eriitolodeBaromderasilo parapremiarsuacción. 

Pero como la hisforia es rica en paradojas, esto no impi 

-ional-de-E48 mismo-Du de Soto 

que al enfrentar el 

or le solicitara la 
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atgunos¡nsurrecios-qu 

frugoderBarónderastHo- 45 
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(31) GROCIO, H.DeJure belli ac pacis, Libro 11, Cap. XVI! 
at © Logoatvus, Ruán, 1.598, Cap. 1 Vid 

UB PFASGUALE: ©. Cogatus Ruan 
mE TEA AA TOBAR Y BORGONO, Elasilo-interno-ante el-Derecho Internacional. Barcelona, 
(937) VEaSe: ¡UUAR BORCONO,.Et-as 

L911, McGUÜUIRE, The HisTory of The run ol asylum ¡n Spain, Harvard, 1.915: REDONET Y 

LOPEZ; Nacimiento del Derecho de Asilo. Madrid, 1.928. 

(40)'CALVO, Carlos. Derecho Internacional Teórico ypráctico. Bs. As. 1.861. y 

La primitiva legistación española sobre asilos pertenece probablemente a la monarquia 

arrianéa-(Codex revisus de Leovigildo, incluido en el Fuero Juzgo), siendo completada en el 

siglo Vil por los Concilios VI y XIl de Toledo. Las disposiciones posteriores son: Los Canones de 

Concilio de Coyanza, el Fuero Real y Las Partidas, las leyes del Estilo, varias pragmáticas 

reales, el Concordato de 1,737 y la Real Cédula de Carlos 1V de 1.880. JIMENEZ DE ASUA, Luis. 

“Trabajos del Seminario, Madrid, Ed. Reus, 1,922, Pag. 261. 

(41) REDONET y LOPEZ DORIGA, Ibid. 
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Otro ejemplo que ilustra, es el célebre asilo concedido al General Serrano en 1.873 

por el Embajador de Inglaterra en Madrid, quien refugió al asilado en su domicilio y 

llegó a ir junto con él para resguardarlo con su persona, hasta el puerto por donde 

partió hacia el exterior. Aún en 1.875, Mr. Fish, a la sazón Ministro de Jos Estados 

Unidos en Madrid, informaba a su Gobierno que la costumbre del asilo era respe- 

tada y prestigiosa en España, sin que los gobernantes se le opusieran ‘’quizá con la 

intención de poder un día beneficiarse de ella’’ (42). 

Pero fue sín duda alguna a causa de la guerra civil española de 1.936, que la pro- 

cedencia del derecho de asilo y su licifud alcanzaron su punto más candente en el 

debate. Las sedes de Legaciones y Embajadas Diplomáticas se vieron atestadas de 

miles de personas cuya integridad y libertad peligraban con alzamiento y pedían 

protección. Y no solo ocuparon las Legaciones y Embajadas de Países Latinoa- 

mericanos, siíno que consagraban legalmente el instituto asíilar de otros países cuya 

normatividad jurídica llegaba hasta ¡ignorarlo y desconocerlo, tales como China, 

Turquía, Noruega, Polonia, Francia Rumania Bélgica, Países Bajos; Fintandia; 

Como el Gobierno Franquista, más por tacto que por cualesquiera otras razones, 

respetó la siítuación de hecho, Edwards; representante chileno, pensóen’'querel’am- 

paro debía comprender,.como sucediera-en-el asunto del General Serrano, con-el 

representante inglés, el paso de los asíilados por el territorio de la peninsula hasta la 

frontera o puerto que se utilizara para salir. Chile llevó el caso al Consejo de Se- 

guridad de las Naciones en su 95 sesión extraordinaria del 12 de Diciembre de 1.936, 

tras el fracaso de la negociación directa con España, contando con el apoyo del Doc- 

tor Costa de Rels, Delegado de Bolivia. Dado que las razones de derecho válidas en 

América Latina no lo son en Europa, el pedido conjunto de Chile y Bolivia tenía un 

soporteenlas ideas ymotivos humanitarios, más que-enlos-jurídicos..El-Organismo 

de Ginebrano brindó Su apoyo enesfareuniónnienlainmediatamenteposterior del 

14de Enero de 1.937. El Presidente del Consejo, Wellington Koo (Chino) propuso que 

la negociación fuera bilateral, entreel Gobierno de España y los representantes de 

los Gobiernos interesados en sacar de España los asilados, propuesta que acogió la 

Organización Internacional (43). 

ASILO EN BUQUES DE GUERRAEXTRANJEROS: 
Arbste-cs-aplicable-casi la totatidad-de-lo expuesto-respecto- del -AsHo- Diplomático; 

Laficción de la extraterritorialidad es Ta mismayhasta más acentuada, To querexz- 

plica que muchos enemigos detjarefe afticciónenlo diplomático, la acepten como 

realidad y “derecho absoluto’’ en jo marifimo (44) 

Un buque, como fortaleza flotante-que-es, solo-puede-sersometido-alimperio-de-lta 

propia. soberaniaestatal, y el. delincuente que Solicita y encuentra amparo en.él.se 

susiÏrae-a-la j ad-del _estado idéntica 3-CO0mo-ocurrae-cuando 

raspasa:sus fronteras ErAsTToMMaritimopranea-0maeprobremaricapropiadeTodas 

las instifuciones asilares, cual es la colisión de Soberanía entre la de bandera osten- 

¡aaa Bor el bBUque Y {8 Gel ESTAGO TIBCrENO: TF BrEeSenmra UN problema aurmmas graves 

encontra de su concesión: eneleventoderefugiode beligerantes. conmotivodeconm- 

tiendas internacionales o civiles, especialmente.en estas últimas, en que ha..sido 

mas {frecuente.el hecho equivaldriaauneciectivo.socorrociorgado auvnñade las pai 

tes:contendientes:concarácierdeintervención {45}. 

   

    

   

(42) ‘’Annual Register of Foreign Papers’’ (Rapports), Washington, 1.875, Pag. 226. 

(43) Ver “Journal official de la $. des N., Febrero de 1.937, Pags. 65,94 y 127. 

(44) STRUPP, Artículo “Asyl’’ en el “Worterbuch des Volkerrechts’’, 1. Pag. 70. 
(45) Este escollo ha sido vislumbrado por DIENA. Derecho Internacional Público. Barcelona, 

1.948, Pag. 239. Y por BALLADORE PALLIERI, Deritto Internazionale Público, Milán, 1,937, P. 
514. 
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Mas el paso de los tiempos no le hacía perder actualidad al nombre de Panamá en 

cuestiones militares y en cuestiones de comunicaciones. Cotidianamente se tomaba 

en cuenta su situación y sus posibilidades. Cualquier proyecto de algún alcance 

barajaba siempre a Panamá. En realidad ofrecía ventajas en la ejecución de obras 

de tipo material y hacía surgir numerosas sugerencias acerca de esfructuras de 

tipo militar, o referentes al gran comercio y a las grandes comunicaciones. 

Todo ello engendró una sifuación que a su vez fue causa de largas conversaciones 

entre los gobiernos de Nueva Granada y de Estados Unidos de Norteamérica. Así se 

llega al Tratado que celebró la República de Nueva Granada con la República de 

Estados Unidos de Norteamérica. Fue éste un Tratado que en la Hisforia se men- 

ciona como el Tratado de 1846 a 1848, Contempló desarrollos comerciales, nave- 

gación, asuntos militares, comunicaciones, y desde luego que la apertura del canal 

interoceánico. / 

Los años continuaron transcurriendo con las nafurales complicaciones que envol- 

vían a todos los gobiernos y a todos los países. El mundo seguía transformándose, y 

nose detenía en su evolución. 

Perocon respectoa la forma administrativa y a la forma política que correspondian 

aPanamá,son de notoria pertinencia algunos apuntes. : 

Una de las primeras Audiencias que funcionó en el Nuevo Mundo, fue la de Panamá. 

De este modo, en 1534 Se insfituyo la Keal Audiencia de Panama, que originalmenſïe 

llegó a tener jurisdicción en toda la América del Sur. Posteriormente se le agre- 

garon territorios para la erección de otras Reales Audiencias, como lo fueron, la de 

Nueva Granada; la de Perú, etc; Continuó Panamá su vida colonial, y vinieron en- 

fonces los asaltos y saqueos piráticos, entre otros el del pirata inglés Henry Morgan. 

Conrettranscurso-de-tos-años-5u-desarrollo Se-estancó, y hacia el síglo XVIII era 

visible 5u decadencia; Acaso esfo originó una Situación administrativa que vino a 

quedar determinada con la respectiva medida de orden político que tomó la Corona 

Española en el año de 1740; cuando ordenó incorporar a Panamá al Virreinato de 

Nueva-Granada:-Quedó-entonces ¡incluida Panamá en el dicho Virreinato de Nueva 

Granada, y a partir de ese año sus actividades de todoordentuvieronuna regimen- 

tación-ave-era-impartida-desde-Santa Fe, tal como ocurría-con las Provincias de 

Popayán de-Cartagenña.de-Socorro, de Tunja, de Mompox, de Pamplona, puesto 

auePanamáprecisamentepasó aseruna provincia del Virreinato en cuestión. 

Yestfo ocurría bastantes’añosantes de vistumbrarselaemancipación. Sefenta años 

antes o-searquela;inciusión:de Panama enel Virreinato no fue suceso de ultima 

Fora eormrespecto-a-taziniciación-de-ta-vida-independiente--Se-habia-recorrido un 

trecho más o menos extenso, dentro del cu | se formaron usos y hábitos 5e 
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papel-en-tas—concepciones-de-ta-Corona-kspanola. Era el Vir aïo de Nueva 
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Granada, .eniudasSupiciniuialjas RPUueri 

De ese modo; Panama viviócomo.componente del Virreinato SERTE AUTRES un 

transcurso de tiempo queen cuestiones históricas o de evoluciones efnográficas, se 

c5enta ya; como prolongado arcomoa aextanso Y-endos “territarias Panameños 

repercultian tos ecos Hberta Fa cias aue-eran 5us congé 

neres, tanto en las costas del EFES FS como-enetinterior del mismo 

  

LAINDEPENDENCIA EN AMERICA 

Ya dentro de la iniciación del proceso emancipador de las Colonias Ultramarinas, 

era visible que el Imperio Hispánico crujia en ſodas 5sus piezas desde Méjico hasta 

Argentina.Tiempos tempestuosos habian susfifuido la antañona quietud colonial, y 
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se presentaba una vida convulsionada que agitaban por igual la llegada de noticias y 

la circulación de rumores. 

Por su parte, Napoleón y sus campañas habian establecido un compás, al cual nadie 

podía sustraerse. El imperio napoleónico empujaba por todas sus fronteras y cos- 

tados. Y así, le llegó el turno a España y sus Borbones. Este fue el momento en que 

creció la agitación en América. Con un ritmo antes no conocido los acontecimientos 

se Sucedían unos a otros, y las provincias empezaron a pensar seriamente en su 

emancipación. 

Lo ocurrido entonces constituyó la epopeya libertadora que dio origen a las repú- 

blicas americanas. Dentro de esa gesta se destaca indiscutible un Bolívar magni- 

ficente, y junto a él brilla esplendorosa legión en que figuran Santander, Sucre, San 

Martín, Miranda, Córdoba, Nariño, Páez, Urdaneta, Padilla, y tantos otros... 

Se abrió el paso a la vida independiente, y con ello surgieron, organizaciones au- 

tfónomas en todos los campos, anhelos y aspiraciones nacionales, y desde luego, 

nuevas arquitecturas políticas que aún hoy no acaban de conformarse. 

Durante todo este tiempo de tan acentuadas transiciones, Panamá seguía siendo 

elemento integral, primero de la naciente Gran Colombia, y luego de la República 

Nueva Granada,es decir, de la República de Colombia. En esa calidad intervenia 

plenamente en la vida política que correspondía a todas las provincias de la Re 

púbiica Colombiana, y como todas ellas tenia represeniación en el Congreso, corm- 

partiendo responsabilidades, y compartiendo también las respectivas participa- 

ciones presupuestales. Era Panamá firme componente de la República de Colom- 

bia, y miembro tan importante dela misma como los otros que la han constituido. 

Nunca estuvo Panamá relegada en ningún sentido. Tuvo Jefes Militares, que ac- 

tuaron-como-Generales- y Coroneles-en-nuestros-ejércitos. También-hubo-pana 

meños que figuran como Presidentes de la República de Colombia. Así, fue Presj- 

dente Colombiano; el General Tomás Herrera, oriundo de Panamá, quien sedestacó 

como militar, y murió en acción de guerra en Bogotá, en 1854, combatiendo las 

tropas del dictador José María Melo. Otro Presidente Colombiano, de origen pa- 

nameño, fue José de Obaldía. También nacido en Panamá, Joaquín Riascos ejerció 

la Presidencia de Colombia. 

Como 5se ve, los desarrollos instifucionales comprendían a Panamá, lo mismo que a 

tos territorios de Antioquia, Cauca, Santander, Tolima, en fin, las comarcas inte- 

grales de la Republica de Colombia. Enesos Tiempos nose hablaba, nr efectivarmen: 

fe se hablo de diseriminación, simpiemente porque no existio rajo diferencial 

ninguna indole; Tampoco se presentaron ni alegaron desventajas de ninguna clase, 

porque no las hubo. Venia el patata ada aa por causas UH ErETES Se vela venir 

la esScCiIiSIOn, SIB pero pot 

      

una amena a Queen CI 

que ya Se analizó. 

UN TESORO GEOGRAFICO 

La condición isfmica de Panamá fue un atractivo Universal, que a SU vez se convir- 

rio en fuente permanente de discordias; de aventuras internacionales, ‘derambi- 

ciones ¡mperialistas... 

Ya la revolución industrial había rendido 5sus frutos, y los avances de la técnica per- 

mitian concebir vastos proyectos. Habia quedado atrás la utopia, y la realidad gol- 

peaba en esos momentos abriéndose paso con impulso incontenible. Ya no se ha- 

blaba de mitos ni de fantasías, sino de obras realizables. Había sido abierto el Canal 

del Suez. Era un hecho. Era la magna obra adelantada y llevada a término por el in- 

signe ingeniero francés Fernando de Lesseps. Así, llegaron los instantes históricos 
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del Canal Interoceánico de Panamá. Y tras de Panamá se fueron los ojos todos del mundo, posándose en el Isfmo miradas de codicia y de fiereza... 
Se operaba ya en el campo de las realidades. Colombia entró en negociaciones con- cretas para abrir el Canal, y al efecto otorgó concesión a una compañía francesa. 
Fue ésta la concesión Salgar-Bonaparte Wise del 20 de marzo de 1878, por cuya vir- tud la compañía francesa iba a obrar como contratista en la ejecución de la obra, figurando como director de la misma el ya famoso Fernando de Lesseps. Los tra- bajos tuvieron iniciación en 1880, siendo Presidente de Colombia el General Julián Trujillo, quien comisionó al Doctor Carlos Holguín para que representara al gobier- no nacional en la ceremonia respectiva. Para este efecto el Doctor Holguín viajó a Panamá, y allí dio la bienvenida al ingeniero de Lesseps, procediendo también a declarar solemnemente realizada la iniciación de la obra del Canal. 
Transcurrió el tiempo, y empezaron a presentarse tropiezos. La obra no adelantaba en la forma que había quedado prevista. En torno de la misma había actos encubier- tos..Se hablaba de extraños secretos. Muy pronto Salieron a flote los escándalos. Hubo maniobras financieras de alfo bordo en París y en Londres, y fue un hecho la quiebra de la Compañía constructora. Tal magnitud y tales caracteristicas tuvo ese desastre financiero que afectó a muchas gentes y a varios políticos europeos, que, enel Derecho Penal de la época quedó incorporado el vocablo “panamista’”, para designar a hombres de negocios” y. .comisionistas de actividades enmarañadas o tortuosas, que actúan en asuntos-penumbrosos o de notoria oscuridad, Por lo de más, Ïa-fiebre-amaritla- y-el paludismo diezmaban implacables al personal de la obra. Los proyectos habian encallado. 

Fue unacatástrofemuttimillonaria, Una cataásirofede gran relieve que se llevó tras de-si-muchasilusiones y que dejó sepultadas ambiciones incontables. El escándalo comprendía ¡nauditas maquinaciones y maniobras, No obstante, hubo gentes em peñadas en aprovechar los restos del naufragio. Así aparece Monsieur Philippe Bunau-Varilla. Se trataba de un francés. Era un ingeniero que ya había interve nido en los trabajos de la obra realizados hasta entonces. Y es ahí, desde esa época, cuando el señor Bunau—Varilla emprende infatigable labor en torno del Canal de Panamá. Actuó en forma constante y activisima en la constitución de una sociedad gue-remplazaraá-a-la-rempresa-quertabías quebrado. Lo logró Bunau -Varilla, for meandeseatetectotaNucevafompañíadet Canñalde Panamá 
1 7 

    

para Salvar la Situación En todoello figura en primer plano Bunau-Varitla. Raros personajes infervier actividades exirañas-para-alcanzar-los objetivas del cacn ii inferesan en c 
circulos; y que favorecena determinados Sectores 

la Situación ve hati= 
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TO BUG a MM aves ue Nicar anna encabeza la Solución por territorio colombiano; es decir pr la reanudaciór 

En-sus.empeños Jlegó-Bunau-Vartilla hasta 5 entrevistarse con miembros del Con 
greso de EsTados Unidos de Norieamerica, a quienes expticó que el Canal que 5se construveraenNicaraguaseriadestruida or ts otos 7 Temblores de-origen voi 
cánico. Al efecio les exhibia el ascudoa naciona de Nicaragua y esTtampillas.de co 
rreos-de-esfe-pars.en-donde-sSe-observan-volceanes enerupción. Un terremoto ocu- rrido-ata-SsazónenMartinicasirvióaBunau-Varilla para reafirmarse en sus pronós- ticos, ratificándose en la conveniencia de que-los trabajos se adelantaran por Pa- namá. 

La cuestión se debatió ampliamente, Por fin; el Congreso Norteamericano aprobó en 1902 1a llamada Ley Spooner, encuyawirtudse autorizó la construcción del Canal Inferoceánico por Panamá, siempre que el gobierno norteamericano adquiriera los 
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derechos de la Compañía Francesa, y Siempre que para todo ello se obtuviera la autorización de Colombia. 
Las actuaciones y el ir y venir de Bunau-Varilla en tornoa la construcción del Canal por tierras del Departamento de Panamá, suscitan como es natural diversos inte- rroganfes. ¿A qué se debía su acuciosidad? ¿A qué causas servía Bunau-Varilla? Un rápido desenlace de los sucesos mostró que la febril agitación de Bunau-Varilla solo obedecía a sus intereses personalísimos. Unicamente Una cuestión pecuniaria. Su enriquecimiento personal, Y de paso favorecer intereses de circulos financieros que colaboraban con él en las gestiones y negocios vinculadas a la empresa del Canal. Y por lo demás, ese obrar permanente e ininterrumpido de Bunau-Varilla obedecía a objetivos que posteriormente quedaron al descubierto de conformidad con los he- chos. 

LAS _ MANIOBRAS 

Se hace necesario poner de presente el conjunto de hechos que-en-el devenir de los SUCcesos adquirieron el carácter de preSupuestos, ya que su conocimiento hace com- prensible lo que se expone, 
Ocurría que se había construído un ferrocarril entre las ciudades de Panamá, en el Pacifico, y.de-Colón, enel-Attántico: Dicho ferrocarril se construyó por una sociedad llamada Compañía del Ferrocarril de Panamá, la cual tenía nacionalidad nortea- mericana. Acaso por el interés que tenía Colombia de ver construida una vía férrea por su territorio, y posiblemente también por errores diplomáticos y de criterio his- fórico, se celebró el respectivo contrato con la Compañía constructora, en términos; que esTudiados hoy, cualquiera-los-observa-como notoriamentedesfavorables para Colombia. Tal contrato se celebró el 15 de abril de 1850, y contenía el alarmante desacierto de otorgar a la compañía constructora, o sea, a la Compañía del Fe- rrocarril de Panamá, una exclusividad o monopolio sobre las vías interoceánicas a través del IsHmo de Panamá, es decir, a través del IsImo Colombiano. Por razón de esa exclusividad la Compañía del Ferrocarril quedaba investida de una atri-. bución, en cuya virtud había de ser consultada para la construeción-de toda vía iïn- teroceánica en el Istmo. Y tal compañía había de conferir la correspondicnte-3u torización, para que pudiera procedersearealizarobra interoceánicaenetristimo Como 5e ve; las compañías erarmdos: Una, la Compañía del Canal de Panamá, y otra, la Compañía del Ferrocarril de Panamá. La del Canal-era francesa, y |a del Ferrocarrilera norteamericana. 

Para zanjar la sifuación, y evitarse el pago de una cuantiosa indemnización. la Com paña deſ Canaloptó-por una negociación fí anciera, y dispusoó ada gran cam- tidad dea ; en la 'ania del Ferrocarrit. Esá operacion tua mMurrmitto- naria y delictuosa. Le Compañía del Canal resuttó pagando un precio-escandatoso Dor las acciones mue da } DrrrPEñTra-gai-5 ue, Ya que 5e corizaáron por un precio infladísimo, de cinco veces el valor real.de cada acción: Porreste con: cepto laCompañiadelCanalperdió de un solo golpe, en un instante, una Suma que as- cendió a veinte millones de dólares No era difícil así que la Compañía=del-Ganaj llegara a la quiebra,como efectivamente llegó. En sjete años de-actividades había gastado y malversado más de 254 millones de dólares. Y las gentes relatan quelo construïdo hasta entonces solo mostraba movimiento de tierras, con un aspecto-de desastre geológico. - 
Quebrada ya la Compañía del Canal, se procedió a su liquidación: Se-adelantaban estos últimos trámites, cuando apareció otra sociedad vinculada al canal. Se tra- taba, de la que se denominó Nueva Compañía del Canal de Panamá, Y uno de los principales accionistas de esta última compañía, fue el ya mencionado Philippe Bunau-Varilla. 

    

  

  

45 

  

 



9) 4 

rma, la Nueva Compañía del Canal de Panamá sucedió en sus derechos y 

síivo a la antigua Compañía del Canal, cuya quiebra se había producido. Se 

-ompre de así, la verdadera posición de Bunau-Varilla. Su acuciosidad. Sus cons- 

tantes inferve enciones. 

== De esfe modo, se ve por esa época a Bunavu-Varilla, en permanente ao con el 

_— gobierno de Colombia, y en un asedio incesante a los funcionarios colombianos. Los 
motivos a que obedecía todo ello fue ron obvios. Eo nau-Varilla era dueño de a ca- 

pital no muy cuantioso, que él había invertido en la Nueva Compañía del Canal de 

Panamá, y aspiraba Ponele a ibi: ese capital, contando con sus 

“habilidades'’ y ‘’vivezas’’, en las cuales confiaba sín recelos, 

Y ahí vinieron las prórrogas, y sucesivas prórrogas, pues se trataba de una con- 
cesión que llegaría a caducar, y que ofreció la particularidad de hallarse siempre en 

situación de una muy próxima caducidad, en razón de que los trabajos de la obra 
- nunca se adelantaron con verdadera actividad ni con caracteristicas de diligencia. 

Es as/ como prosigue-en-escena BunauVarilla, quien continúa actuando con otros 

personajes. Para ese tiempo es visible la intervención del abogado niuyorquino 

——William-Nelson n Cromwell, Esfe era el abogado de la Compañía del Ferrocarril de 
Panamá. 

En combinación operan Bunau-Varilla y el abogado Cromwell, para alcanzar las 

prórrogas que tanto les interesan. En esa tarea acudieron a todos los expedientes y 
== movilizaron todos los personajes adecuados para tal fin. El gobierno EF olombia 

había desiganado una.comisión, con sede en París, para que estudiara la situación de 

la obra del Canal, como también, las prórrogas solicitadas. Muchas gestiones y con- 

———ferencias adelantaron Bunau-Varilla y el abogado Cromwell, 7 E a la pró- 

aaa Eto ediferíayseconsiderólargamente, por cuanto la Compañía del 
Panamá querera-ta-sociedad-“constructora; “aparecía on - na-capacidad 

fimanciarz muy precaria y discutible. Finalmente, la Comisión Colombiana que 

obraba en París se inclinó por otorgar la prórroga. Al efecto, se concedió la prórroga 

el 23 de abril de 1900 mediante el respectivo Decreto que fue expedido por el Pre- 
sidente Sanclemente. 

Mas la realización de la obra del Canal por el Isimo de Panamá, con financiamiento 
norteamerican no, no estaba decidida. Seguía- muy vivo el debate en la prensa nor- 

stados Unidos acerca-de la obra intferoceánica. 

———Esdecir.sielinterés norteamericano se decidía oa aia Canal, por 

terriforio-de Nicaragua, o por el 1$iïmo de Panamá. Por último, el asunto vino a 
= quedari definido en 1902, mediante la Ley norteameric pa queseñade Am ado Ley 

poener—Esta Ley auvtorizó-al- gobierno norteamericano para entrar en negocia: 
—cionesen Colombia: acercadetaconstrucción del Canal; porel Istmo de - namá. 

—_ Con motivadelabbrención dela prórroga, Yivego, con motivo de la expedición de 
— oia Spooner;-menudearon-tas-triguinueltas-y-mamonpras tanto-de A Ema 

¡Hacomode-Ccromwell.-Ambos-ados multiplicabansus gestiones y Su correspon- 

daa para-tograr-sus-desigmos. Enmviaban-cabiegramas cotidianamente en formo 

—del asunto. Las legaciones de Colombia en Washi naton y en París fueron sometidas 
—aimplacableasedioporpartede tos dos personajes. 
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Baeyer, que fue premiado después de Fisher en 1905, por su descubrimiento en el 

campo de la química de los colorantes orgánicos en particular por la síntesis del ín- 

digo. 

MAESTROS EE ] 

Por lo que los premios Nobel comenzaron en 1901, este criterio de excelencia no 

puede ser utilizado para el siglo XIX, más la ‘’genealogía’’ científica de maestros y 

discípulos de la fig. 1, muesfra que Von-Baeyer fue alumno de Kekulé (famoso por 

sus contribuciones a la esfructura de compuestos orgánicos, especialmente la.es- 

tructura cíclica del benceno), y que Kekulé fue discípulo de Liebig (‘fundador de la 

química orgánica’’). 

Evidentemente había también una asociación entre los más importantes maestros 

de las primeras generaciones de científicos; sí existiese en aquella época los pre- 

mios Nobel, Liebig y Kekulé serían ciertamente premiados. 

- GENEALOGIA CIENTIFICA 

Berfhollet 1748 1822 Von-Baeyer 1835 1917 

Gay-Lussac 1778 1850 E. Fisher 1852 1919 

Liebia 1803 1873 Warburg 1883 

Kekulé 1829 1826 Krebs : 1900 

Fig. 1 

Liebig-dió-testimonio de la importancia de un buen orientador. Fue alumno del 

químico francés Gay-Lussac, el descubridor de algunas leyes fundamentales del 

comportamiento de Jos gases. En la época de Gay-Lussac y del joven Liebig, París 

era el centro de la ciencia continental y particularmente de la química, Liebig 

trabajó bajo suorientación en París y se refirió a esa experiencia (2) en los siguien- 

tes términos: “El camino que mi vida fomó fue determinado por el hecho de haber- 

me aceptado Gay-lussac en su laboratorio como colaborador y alumno’’. Esa de- 

claración escasi la misma de Warburg; escritfa 100 años más tarde. Gay-Lussac, a 

su-turno, fue producto de la gran escuela francesa de químicos, incluyendo en par- 

FicularaBertnotiet;pioneroemntos conceptos decompbustión (abandonando la teoría 

detfltogistico en favor del papetdetoxigeno en el-proceso) y enta elucidación de la 

auimicadel cloro delamonioyderacidohidrociánico. Uno de los maestros de Ber 

thollef fue Lavoisier. 

Errtodos”tos-cas5os” ta as5ociacs j 

aza5. exrendgiéndose-desde” ta fase-¡nmaduvura-del-discipulo;, hastalo-que nh 

marramos Aiveres de posgraduación Noerasimplementecuestión de asísfir a cur 
- ¡Am rientitfica iuntas nor tiempo prolton 
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GENEALOGÍA 

Así,¡mi-‘geneatogia’’ cientifica como-consiaenilatrig.i.nos llevada la ¡esis de que, 

enTmuchos TasosF tarexcetencia-criarexcetencias 0; envtras palabras: ta-excelencia 

se desenvuelve cuando es alimentada por excelencia. Esa conclusión sobresale más 

claramente sí examinamos un árbol genealógico de un esquema que exhibido en el 

museo de Munich de Ciencia y Tecnología (Deutsches Museum), sintetiza la ge- 

nealogía de los premios Nobel de Von Baeyer el discípulo de Liebig, e incluye diez y 

siete nombres. Descubrimientos fundamentales pueden ser asociados a todos ellos. 

Un esquema aún mayor (3) principiando dos generaciones antes de Liebig, contiene 

más de 6é0 nombres excepcionales e incluye más de 30 premios Nobel. 
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Examinando esa aglomeración de premiados en una misma familia científica, el es- 

céptico podría sospechar la tendencia a conferir premios a los alumnos de los pri- 

meros premiados. En resumen, ¿el nepotismo desempeña algún papel en todo esto? 

Espero que todos concuerden a que la respuesta a esa pregunta sea un enfático 
No’. 

La alta significación a los ojos del mundo, de los premios Nobel deriva del recono- 
cimiento general de la absoluta integridad de la comisión Nobel, y del conocimiento 
de que esas comisiones tienen problemas enormes en encontrar las personas más in- 

dicadas para los premios. ! 
Entonces, ¿qué se puede aprender, específicamente, con maestros de gran proyec- 

ción científica? Lo que ellos enseñan, ante todo, es la ciencia en alto nivel. Medimos 

fodas las cosas, inclusive a nosotros mismos, por comparación; y en ausencia de 

otras personas con gran capacidad exisfe el riesgo de que creamos fácilmente que 

somos excelentes y superiores a cualquiera. Los mediocres parecen grandes para 

ellos mismos (y para otros mediocres) sí Se envuelven apenas en cosas insignifican- 

tes. Del mismo modo, las personas bajas de estfafura se sienfen enanas al lado de 

gigantes, y éste es un sentimiento mucho más útil, Así, lo que el gigantede la ciencia 

nos enseña es a vernos más modestamente y a no sSuperestimarnos. Este es un punto 

de orden general. 

GENEALOGIA DE LA “FAMILIA VON BAEYER 

Las flechas indican la relación maestro discipulo. Todos los miembros de esta 

“familia’’ son premios Nobel: 

Fig.2 

VonBaeyer 

Fr ==: + 7 e) 
Wilistatter Wietand Buchner Fisher 

1 } ] ———— 
Kuhn lL vynen DISIs Warbura Windaus 
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Permitanme ahora intentar ser más especitfico y citar los individuos:quepensaron 

sobre la influencia de sus maestros. Warburg(1l}-ensunotaautobiográficassintetizó 

esfe punto refiriéndose a su asociación con Emil Fisher: ’Aprendi que el científico 

debe tener el corajede atacarlos grandes.problemasnoresueltosen-5utiempoyque 

las Soluciones generalmente pueden Surgirdeiïnnumerables experiencias sinmueña 

reflexión crítica”. Sí yo intentase sintetizar lo que aprendicon Warburgdiría que-él 

fue para mí un ejemplo de cómo hacer la pregunta correcta de crear nuevos ins- 

trumentos para atacar los problemas escogidos, de ser impiadosamente autocrí- 

ticos y darse el trabajo de esciarecer los hechos, de expresarlosresultados cideasen 
forma clara y concisa y de focalizar la vida en valores verdaderos. Uno de los pri- 

meros tesfimonios de qué se aprende con los grandes maestros fue el de Kekulé; en 

1890, con 61 años de edad declaró que Sobre todo, lo que él aprendió con su maestro 
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Liebig fue el hábito de trabajar mucho. Cuenta que Liebig le decía: '’Si usted dese 

ser un químico, debe estar listfo a trabajar tanto, al punto de casí arruinar su salud. 

Los que no están preparados para eso no van muy lejos en química hoy en día’. 

Kekulé rasaltó ‘Durante muchos años 4ó a veces tres horas de sueño me eran su- 
ficientes””. Kekulé evidentemente exageró un poco, pero pienso que es bueno resal- 

tar la importancia de la capacidad de trabajo intenso. 

OPORTUNIDADES 
Testimonios recientes de que Se puede 9 

Monod (5), que recibió el premio Nobel e as 965. En su discurso de recepción d 
premio él comentó la ¡importancia que para él significó una beca de la Rockef AE. 
que le dió la oportunidad de trabajar en el Instifuto de Tecnología de California, en 

el laboratorio de Morgan. Describe la influencia que el contacto con los investiga- 

dores tuvo sobre su formación como cienti fico: fue una revelación para mí —re- 

velación de cómo funciona un grupo de científicos con actividad creadora, que la 
difunden en constante cambio de ideas, TEU DAA o5sadas y fuertes críticas; 

fue una revelación de personalidades de gran significado como orge Beadle, 

Sterling Emerson, Bridies, Sturtevant, Jack Schultz y Ephrussi, todos ellos tra- 

bajando en esta época en el laboratorio’de Morgan’’. Morgan entonces ya era pre 
mio Nobel yBeadliecliofuealgun tiempo después. 

Hay un testimonio más que me gustaría citar en relación a las cua a especi 

ficas que los grandes maestros E n transmitir. Se tra ta de Otto Loevi, premi 

Nobel en 1936, SEIS ¡iSiólogo. El declaró lo siguiente sobre los mejore 

fisiologistas del Siglo XIX y su TESTS sobre los discip as s (6). e nian en alfo 

grado-cualidades como -entusiasmo cc E: j == a imaginació - humildad y 

profunda devoción. a sus alumnos’’”. Cualida quepor sí solas FASES paraatraera 

los mejores esfudiantes. 

r una buena orientación es COR 

Además del arte de experimentación y ervación, los alumnos aprendíian lo 

métodos de pensamiento que la ciencia exige. Aprendían cómo escoger el objeto a 

ser explorado, cómo interpretar y evaluar los resultados obtenidos, y cómo infe- 

grarlos.en todo un cuerpo de conocimientos. De ese modo los esfudiantes no sólo se 

famitiarizabancon técnicas +fenómenos; s$ino que se ¡imbuían de espiritu cientifico 

que forma el verdadero ora e investigador, A5í Sobre todo, apiiſudes más que 

conocimientos, son transimitidos por lo Ad andes orientadores. Habilidad té 

puede-aprender-con-muchos A A esores;del-mismo modo que un minimo de ¡inteli 

gencia, son evidentemente ——— ES para una buena investigación. Más lo que 

tHlaciones, 
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es crítico es Ta utilización de tas Técnicas; cómorvaluar 5us alcances y 

emente el má 

    

  

ás amentarlas Para ari 

tode aptitudes la humildad, porque de ella 

          

origina una concieo Nota ANIDETITIC a y el 

mitido >= maestro-a dis scipulo:-esta es la base de la gran capacidad 

de trabajo, PRE eque el i¡investigador encare la investiga O n no como un trabajo Sino 

como una diversión y también lo ——— adecir “No” ndo es atraído por diver 

siones tentadoras quelo Hevanalos === del == 0a viajes innumerables 

exierior. 

5 Smo — 

PREGUNTA 
Ya me refería la importancia de hacer la pregunta exacta al escoger un tema de in- 

vestigación, evitando aquellas que puedan llevar a resultados falsos y concentrán- 

donos en los que en realidad vale la pena atacar, 

Paul Weiss (7) dice: ‘El objetivo primordial de la investigación no debe ser apenas 

datos y más datos, sino datos de valor estratégico’’. Por valor estrafégico él quiso 
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decir que una observación o un experimento debe llevar al esclarecimiento o s0o- 

lución de un problema o a un conocimiento mejor de un fenómeno, o ligar hechos o 

ideas hasta entonces no r IDO 

Goethe (8) expresó la misma idea anteriormente: ‘’El proceso en la investigación 

cientifica es muy difícil ra las personas se preocupan mucho con lo que no vale 

la pena conocer y, con lo que no puede ser conocido’’. Medawar (9) recientemente 

sintefizó lo anterior en la siguie nie’ forma: ‘’Si la política es el arte de lo realizable, 

lacienciaes el arte de lo resoluble’’. Cómo escoger los problemas resolubles y cómo 

crear los insfrumentos necesarios para llegar a una solución es algo que los cien- 

tíficos aprenden con las grandes figuras de la ciencia mucho más que con los libros. 

Me gustaría subrayar, con base en mi propia experiencia, lo que Monod declaró con 

respecto a la importancia de pertenecer a un grupo de científicos como aquel que él 

encontró en el Instifuto de Tecnología de California. La asociación con un gran cien- 

tífico casí automáticamente trae la asociación estrecha con sus contemporáneos 

más importantes, porque los grandes maesftros tienden a atraer los mejores alum- 

nos. Los estudiantes de todos los niveles aprenden tanto con sus colegas de trabajo 

como de sus orientadores y eso fue muy verdadero en mi caso. El laboratorio de 

Warburg en Dahlem, donde hice mi graduación, era rodeado de otros centros de ex- 

celencias. Estaba localizado en el mismo edificio del laboratorio de Meyerhoft y el 

contacto entre los dos grupos de bioquímica era muy estrecho. Mis propios colegas 

eran alumnos que posferiormente se tomaron premio Nobel; Karl Meyer. descu- 

bridor del ácido hialurónico; Hans Gaffron, David Nachmansohn, Dean Burk,Frank 

Schmitt, Ralph Gerard y Hermann Blaschko. Entre muchos ofros grandes cien- 

tíficos que trabajaban a algunos metros y que sereunian regularmente en coloquios 

semanales; estaban Neuberr Arann mmeitmner; Haber, PortanyiyBonhoeffer: 

Existen muchos otros ejemplos de faltes centros de excelencia y-de-formación-de 

científicos. Cambridge; por ejemplo; fue un centro de excelencia en-fisiologia-y 

bioquimica en las últimas décadas de esfe Siglo porque Foster Langley; Hopkins, 

Bareroff y Adrian esfaba cada uno de ellos asesorado de un grupo de [jóvenes entu- 

siastas de gran capacidad. Cambridge, evidentemente, al mismo tiempo-era centro 

de excelencia en FíSica, gracias aJ.J. Thomas y Rutherfora. 

Sin .duda-alguna, Cambridge y Oxford deben parte de su ¡mportancia-asu tamaño, 

ave formo posibIe reunimaramnérmero-de- grupos esfudiando un-soto-probierraret 

Imenteserestringianapenuenos depar acta AC AA 
estantes genera 

e ſa gran fertilización cruzada que ocurre con grupos 
  cuanioalas Universidadesr 

tamentos con poca visión d 

mayores. Es grajo verificar los recientes progresos en esas uUniversidades, que 

removieron esa restricción y atcanzan:en‘conseguir un ambiente-de-primera-ca 

tegoría. 

Zión histórica Sontecciones-oue 

das, parficultarmente por los dirigentes universitarios que-desean 

mmivarsidadasc an centros de excelencia Como la exvcetencia ernta 
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deben ser apr 

investigació' ntifica-es Una de Jas bases fundamentales de la excefencia-unmmver- 

sitaria,inclusiveen la enseñanza de graduación, las universidades deben hacer todo 

lo que esfá a $u alcance para crearoportunidades para la investigación-deprimera 

tinea-realizada por miembros -de-su-cuerpo- docente, pero, ¿ettas-to-NacemiÉ=o=ern 

ofras palabras; ¿ellastienenmedios:económicosparahacerto?. 

POLITICA CIENTIFICA 

Otro ejemplo de la ¡importancia del tiempo para el establecimiento de un buen nivel 

académico es el número relafivamente grande de profesores universitarios finan- 

ciados por el Medical Research Council. Entre 1961 y 1966, no menos de 42 miembros 

del equipo del Medical Research Council ingresaron en las universidades para:ob- 

tener grados académicos. Eso fue posible porque el Medical Research Council daba 
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oportunidad que las universidades no daban, permitiendo a los científicos, sobre 

fodo, tiempo. De ese modo, los auxiliares del Medical Research Council mostraron 
ser muy eficaces para la formación de científicos que pudiesen ocupar los mayores 
puestos universitarios. Debo subrayar que es errado culpar al Medical Research 
Council (como se hizo) por mantener algunos científicos excelentes fuera de las 
universidades, cuando éstas personas después de madurar, vuelven a la universi- 
dad bien preparadas para cargos superiores. 
La investigación a diferencia de las tareas rutinarias como la enseñanza, la clínica o 
la administración, necesita un esfuerzo crítico mínimo para ser eficiente y ese 
minimo exige mucho tiempo. Frecuentemente escucho decir a funcionarios que no 
saben lo que significa la investigación científica: ‘’Pues sí usted solamente tiene la 
mitad del tiempo del que necesita, corte su invesfigación por la mitad. ¿Cuál es la 
diferencia?’’. 
Ese raciocinio es falso. Se parece a la idea de que para disminuir el ruido de un 
motor de un avión, se debe reducir su velocidad. Hasta un cierto punto, eso funciona 
y.el-avión vuela más despacio. Pero existe un punto lífnite en que no es ya posible 
mantenerse en vuelo. Con baja rotación del motor es posíble cuanto mucho, andar 
sobrelapista, pero solamente ésto. 

La investigación científica exige un gran vector crítico mínimo. La eficiencia en la 
investigación no es perfectamente proporcional al esfuerzo realizado. El científico 
que posee tiempo insuficiente puede conseguir correr en pistas bastantes buenas, 
más tendrá gran dificultad en decolar —realizando algo realmente nuevo y oriagi- 
nal—.-Por-otro lado, Una vez que él ganó velocidad, él se encontrará en territorio 
nuevo y desconocido. Uno de los modos más eficaces de ganar velocidad es hacer 
partede un equipo. 
Al-contrario-delo que muchos piensan hacer parte de un equipo no significa perder 
su-objefivo-e-iniciativa personal, o el éxito y reconocimiento individual. Lo que un 
equipo tiene de ventajoso son sus bases (backgraund) experiencia y auxilio mutuo 
reunidos, Esa base constiftuye un punto de partida para cualquier proyecto i¡ndivi- 
dual. 

En último análisis, la razón de no conseguir alcanzar los niveles de excelencia, a 
pesar de las grandes potencialidades, esen muchos casos la circunstancia de que los 
responsables, para la-organización de la vida de Jos científicos les roban mucho 
Hempo, 

Todo -eso conduce a una pregunta mayor de si nuestras universidades, hoy en día, 

hacen-todo-lo-que-deberian:hacer-para-formar-los:centros:dealto nivel científico ob- 
iefivos que existieron como indispensables una generación atrás. En muchas uni 
VErSidades ar 

  

¡Camas esbvesderrecuente discusión, res sianificativo que el ac 

   

  

ECrETArid de 

(TO) Tanferiormente Presidenfede ſa Fundación Carnegiepara el progreso d 

      

col anual Lea mima de —dis A AAAPSSAPRRPPRASARAPAPRR 

““¿Podemos-nosotros-también-ser-excelentes?""No-estoy-Seguro sí nuestros prin- 
cipates financiadores; la-University Grant Committe, en particular la tesorería, dan 
suficienteimportanciay dinero ala formación de centros de alto nivel en las univer- 
Sidades; elhecho:es de que en ciencia, la investigación v la docencia caminan Da- 

ralelamenie Y que em esTa era de Ta ciencia el culiivo de la excelencia en la ¡inves- 
tigación-científica-no-es-un ejercicio-académico sino una fuerza económica y polí- 
tica. 

Mis apreciaciones son naturalmente influenciadas por mi experiencia personal 
en Oxford, donde, con bandera de ¡gualdad y democracia, las circunstancias actúan 
poderosamente contra el desenvolvimiento de la excelencia en la investigación cien- 
tifica. En pocas esferas de la vida de este país creo que tenemos una situación de 
gran igualdad y poca promoción de buena calidad. En Oxford muchos de los exce- 
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lentes jóvenes no hacen colaboración a la investigación científica, simplemente por- 

que no tienen tiempo. Gran número de cientificos prometedores de buena calidad 

dejaron a Oxford. Eso probablemente beneficie a otras universidades inglesas sí 

ellas se muestran más comprensivas o capaces de ayudarles más. 
A menos que en nuestra universidád estemos conscientes de estos problemas y 

luchemos continuamente por el mantenimiento de los altos patrones, nosotros es- 

taremos sujetos a refroceso. Estfe es un asunto de responsabilidad general a todo el 

personal de la universidad. 

  

NOTAS 
(1) Warburg, O. Annual Rev. Biochent, 33,1 (1964), 
(2) vy. Liebig J. quoted by Volhard, J. Justus von Liebig, vol. 2,9, 421 (Leipzig, 1909), 
(3) von Dechend Hertha inJustus von Liebig (Verlag Chemie, Weinneim/Berstr;:1965); 

(4) Kekulé, A. Ber Chem Ges, 23, 1381 (1899). 

(5) Monod, J. Science, 154, 475 (1966). 
(6) Loew, O. Annual Rev. Physical, 16,1 (1954). 
(7) Weiss P, Science, 101, 101 (1945). 

(8) von Goethe, J. W. Maximen und Reflexionen. 
(9) Medawar, P.B. The Artoffthe Soluble (Metnuen ,London, 1967). 
(10) Gardánar; J.Ww. Excellence (Harper; New York, 1961). 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
BUCARAMANGA ; 

—SALA LABORAL— 

Mag. Ponente: Dr. JUAN C. DIAZ DOMINGUEZ 
ACTA No. 004 

PROCESO DE FUERO SINDICAL (ACCION DE REINTEGRO) PROPUESTO 
POR PEDRO AGUSTIN MEDINA GOMEZ CONTRA ELBANCO CAFETERO. 

Bucaramanga, Febrero tres de mil novecientos ochenta y cuatro. 

Enatenciónaloprevisto por el artículo 117 del C. de P. L., la Sala Laboral integrada 

por los Magistrados Doctores JUAN C. DIAZ DOMINGUEZ, MARIO ARGUELLO 

FLOREZ, como también por el señor Conjuez Doctor CARLOS ALBERTO ZU- 
LOAGA SOTO, designado dentro de este proceso para poder conformar la mayoría 
en la correspondiente decisión, por Ser la-Sala Laboral DUAL (inciso2o. Art. H del 

Decreto 1265 de 1.970), procede a dictar de plano la siguiente, 

SENTENCIA: 

El señor PEDRO AGUSTIN MEDINA GOMEZ, por ¡ntermedio de apoderado Ju- 
dicial, demandó al BANCO CAFETERO, —Sucursal de San Vicente—, representado 

por el Gerente Señor Tito Nilo Acevedo Vecinorpara que, previos los trámites de un 

proceso especial de Fuero Sindical, se lo condene a reintegrarlo al cargo de Cajero 
Auxiliar que venía desempeñando al momento de su despido, “o a otro de igual o 

Superior categoría y Salario’; como también al reconocimiento y pago de los sa- 
arios dejados de percibir, junto con tos respectivos “incrementos tegales yZo con- 

vencionales,.y-de-las.primas-tegales y/o-convencionales-causadas-o0-que-debieran 

causarse” durante el lapso que el trabajador permaneciese cesante, como conse 

cuencia del despido (fol. 112), 

El actor sustenta sus peticiones, entre otros hechos, en que se vinculó al sorvicio del 

Banco-accionado el.5 de Octubre-de-1.:973.-en:el-cargo-de-Vigilanteyque-a:ta-fecha 

del despidoejerciaecl de Cajero Auxiliar,el cualseprodujoel ide Enerodel.92f2..en 
e“ orales e [ndelicadezas"”. Agrega que, el 

  

o Hechos 

  

forma unilateral ’aduc 

demandado es Un InsTituto descentraizado nacional denominado “BANCO CA- 

FETERO”:;: que los trabajadores de dicha-entidad-crediticia; constituveron rm Sin- 

ücaro de primer grado y de baseiiamado—5Simdicaïo Nacionarde Trabaſfadores del 
Banco Cafefero—Sintrabanca’’, con personería jurídica y Estafutos aprobados por 

Resolución No. 2314 expedida por el Ministerio.de Trabajo y Seguridad Social-el10 
dediciembrede1,270-publicadaermelbiario:Oficiativo¿324deFepbreroi2def 9 
Pbeotro lado, manifiesta quede-acuerdo-albarticulo- 37 de los EsFatutos des Htraban- 

ca, los trabajadores que presían sus servicios al-Banco Cafeteroenel Departamento 
de Santander, constituyeron la “SUBDIRECTIVA DE SANTANDER”, según consta 
en el Acta No. 001 de Febrero 4 de 1972; que en noviembre 17 de 1,981, La Junta Di- 
rectiva Seccional de Santander de Sintrabanca, eligió nuevo Comité de Recomen- 
daciones y Reclamos, en el cual quedó incluído el actor, como miembro principal y 
de cuya elección se dio oportuno aviso a las autoridades Administrativas del Tra- 
bajo y por éstas y el Sindicato al Señor Gerente del Banco Cafetero Sucursal Bu- 
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caramanga, como también al de la Sucursal de San Vicente; que al momento del 

despido el trabajador demandante gozaba de fuero síndical y, por último, indica que 

el 26 de enero de 1982, anotó la vía gubernativa mediante escrito presentado a la en- 

fidad accionada (fols. 112 a 114). 

Notfificado el auto admisorio de la demanda al representante legal del banco ac- 

cionado, éste, por conducto de apoderado judicial le dío contestación al libelo de- 

mandaforio, en los términos del escrito que obra de folio 144 a 151, en el cual ma- 

nifestó, entre otros argumentos, que el actor desempeñaba el cargo de CAJERO 

AUXILIAR, que por tal razón era un empleado de manejo y, por ende, de confianza, 

que por lo tanto no gozaba de fuero sindical, de acuerdo a lo previsto en el Numeral 
20. del artículo 409 del C. S. del T. 

Como excepción de mérito la accionada propuso la de PRESCRIPCION, medio ex- 

ceptivo que sustentó en el hecho de que el despido se produjo a partir del lo. de 

Enero de 1,982 y el auto admisorio de la demanda solo fue notificado al representan- 

tede la entidad el 15 de Abril del mismo año (fol.150), 

Cumplido el trámite de la instancia, el Juzgado Civil del Circuito de San Vicente, 
decidió la litis mediante sentencia fechada el 10 de marzo de 1.983, por medio de la 

cual dispuso CONDENAR al banco demandado a reintegrar al demandante el cargo 
que venía desempeñando como Cajero Auxiliar, como también al pago de los sa- 

arios; “con sus“correspondientes-incrementos legales y/o convencionales, que el 

trabajador hubiese dejado de percibir como consecuencia del despido y, a Su vez, 

CONDENO ala misma entidad bancaria al pago delas costas del proceso (fols. 193 a 

PRE 

Para surtir el recurso de apelación inferpuesto dentro de la oportunidad legal por el 

señor-apoderado-de-la parte demandada contra la sentencia del ¡ha 

Hegado a -estfa Sala del Tribunal Superior, el expediente contentivo del fallo ame- 

rifado y, como no se aprecia nulidad que ¡nvalide lo actuado, se procede a desatar 

la alzada, previas las Siguientes 

CONSIDERACIONES: 

NATURALEZA JURIDICADEL BANCO CAFETERO 

El Banco Cafetero fue-creado por el Decreto Leaislativo número 2314 de 1.953, te- 

niendo-como único accionista-a la Federación Nacionalde- Cafeteros y una Junta 
Directiva compuestadecinco miembros nombrados así: tres por el Comité de dicha 

Federación y dos poreltPresidente de la República, quien quedó facultado 

para-nombrar el Gerente-del Banco de una terne a-Directiva de 

la Federación. 

El-becreto-numero-tai-de tibio. que-reestructuro-el-sector-Agropecuario-Ofticial, 

definpió-elcaraácterjuridicodel Banco-Catetero.comopeldeuna Empresalndustrial y 

“Comercial del ESIGdUU VILLCULGUA GL IVUILLISICILUIUO UCA ICUN UL GG UCUUIO,, Nal 10.) 

Anteriormente, por medio del Decreto 886 de 1.969, el Gobierno Nacional había 

aprobadotos'Estatutos e erez Cafetero, adoptados yen su Junta Directiva, en los 
a. 
<mpresa inúvustrial y 

      

  

rates ta-emiidad bancari 
CUalES la CNIUJU Banca 

Comerctaldel Estado REUS al ¡AM ¡STerio de Agricultura. 

El’artículo26 del Decreto 886 Se refirió a la vinculación del personal al Banco, en es- 

tos férminos: ‘De acuerdo con el artículo 50. del Decreto 3135 de 1.968, las personas 
que-presfen-sus servicios-en el Banco son trabajadores oficiales. El Gerente en 
razóndetas funciones quedesempeña:tienelacalidad deempleado público’’. 

El artículo 50. del Decreto 3135, en su inciso 20., establece: ‘Las personas que pres- 

Fan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son tra- 

bajadores oficiales; sin embargo, los esfafutos de dichas empresas precisarán qué 

   

  

  

actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que ten- 

gan la calidad de empleados públicos’’ 

De las normas transcritas se deduce necesariamente que el Banco Cafetero es una 

Empresa Industrial y Comercial del Estado vinculada al Ministerio de Agricultura, 

en el cual todos sus servidores, de acuerdo a los Estatutos, son trabajadores ofi- 

ciales, con excepción del Gerente quien ostenta la calidad deempleado público. 

TRABAJADOR OFICIAL 

Estando definida la naturaleza jurídica del Banco, se hace necesario determinar sí 

el demandante laboró al servicio de la accionada, en base a un contrato de trabajo y 

sí, por consiguiente, fue un trabajador oficial. 

No existe duda alguna de que el actor laboró en el Banco Cafetero y que su último 

cargo fue-el de Cajero Auxiliar, razón por-la-cual debe ser tenido como_un traba- 

jador oficial, por la razón de que el cargo que ocupaba no era el de Gerente, lo que 

permite a esta jurisdicción declararse competente para decidir la litis, como tam- 

bién por el hecho de haberse agotado la vía gubernativa, mediante escrito que obra 

al folio 107 y $5. 

EXTREMOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Del contrato escrito de trabajo (fols. 92 a 95), de la carta de despido (fols. 96 y 97), de 

la certificación bancaria de enero 5 de 1.982 (fol. 98), de la liquidación de cesantias 

(fol. 152) queda demostrado que el actor sevinculó-alaentidad-bancariael-dia-5 de 

Octubre de 1.973, que el retiro de-eltta- tuvo tugar‘el’4 de-enero de 1.982, fecna-que 

corresponde a la del recibo de la comunicación de despido por parte del ex-traba- 

jador y que el Último cargo que desempenño fueel de Cajero. 

La determinación del contrato de trabajo y sus extremos permite a la Sala entrar a 

estudiar el fuero sindical reclamado por la parte actora. 

FUEROSINDICAL 

El actor Sostiene en el libelo de demanda que la Junta Directiva Seccional Santan 

der-del Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco Cafetero —Sintrabanca—, lo 

eligió miembro principal del Nuevo Comité de Recomendaciones y Reclamos, razón 

por lacual gozaba de fuero sindical al momento de ser despedido. 

Por vía de doctrina, y anfes deentrar adecidirerfuero rectamado-por-elFacior.-el 

     

    

tutivos del fuero sindical, desde el punto de vy probatorio: ca 

Como de acuerdo el artículo 177delC. de-P.C.,le incumbe la:carda ‘5 la:-pruebaala 

parte que pretende probar el Supuesío de hechode las normas que consagranelefec 

fo jurídico aque ellas persiquen, ciertamente es al trabajador que alega gozar de 

fuero sindical a quien le compete demosirardosSupuestos fácticos que-susfentanel 

fuero sindical que reclama. 

En el proceso de fuero sindical. con acción de reintegro, o de reinstalación por 

motivos de desmejora o traslado (art. 60. del Decreto 204 de 1,957, que modificó el 

118 del c. de P. L. y Zo. del mismo Decreto, que modificó el 408 del C..S. del T.). es 

necesario que el trabajador demandante demuestre, con pruebas idóneas, la exis- 

tencia del fuero y ello Solo es posiblesi prueba los siguientes presupuestos fácticos: 

1°)= La exisfencia del contrato de trabajo.— El fuero sindical Solamente puede dar- 

se en trabajadores vinculados a sus patronos mediante contratos de trabajo, por lo 
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que noes posible hallarse en otra clase de vinculación, como se deduce de lo precep- 

fuado en los artículos 356 del C. S. del T., 1° del Decreto 204 de 1.957 y 6° de este mis- 

mo Decreto, que sustituyeron en su orden el 405 del C.S. del T. y 118 del C. de P. L., y 
el 24 del Decreto 2351 de 1.965, que sustituyó el 406 del C. S. del T. 

Por tal razón el primer hecho que debe demostrar el trabajador demandante es el 

relacionado con el contrato de trabajo que celebró con el patrono demandado—, que 

de no encontrarse demostrado para las fechas en que alega el fuero, relevaría al 

juez de estfudiar los aspectos del fuero y de entrar a decidir las pretfensiones de la 

demanda. ! 

2°)= La existencia y vigencia del sindicato.— No puede hablarse, con criterio ló- 

gico, de fuero sindical sín que se encuentre plenamente demostrada la existencia 

jurídica del sindicato, por lo menos, desde la fecha en que el trabajador alega haber 

sido nombrado Directivo o designado miembro de la Comisión de Reclamos hasta el 

día en que dejó de ocupar uno de estos cargos o fue despedido en ejercicio de sus fun- 

ciones. 
El queseexijalavigenciadel sindicato tiene su fundamento, no solo en el argumen- 

to de que no puede darse fuero sín exisfencia del Sindicato, sino, además, en la cir- 

cunstancia de que los sindicatos solo pueden actuar y ejercer funciones y derechos 

mientras gocen de personería jurídica y durante 5u vigencia, como lo tiene precep- 

fuadoel articulo 3/2 del C. S. del ï. 

Según el artículo 366 del mismo Código, al Ministerio de Trabajo le compete reco- 

nocer o no por Resolución las personerias jurídicas de los sindicatos y, al tenor de lo 

establecido.enelartículo367 la Resolución debe publicarse enel Diario Oficial y, ex- 

cepcionalmente, es posible hacerse en otros diarios de circulación nacional por dis- 

posicióndetarticulo do. del Decreto 14623 de 1978. 

Alrespecto; debe tenerseencuenta que la personeriíia reconocida a una organización 

simdicalpuedesertesuspendida por el Ministerio del Trabajo, como cancelada ella, 

ala vezque disuelta y liquidada la asociación pertinente por los Jueces del Trabajo, 

de -acuerdo-alo que, al respecto, disponen los artículos 380 del C. S. del T., 4o. de la 

Ley 26 de 1.976 y 2° del C. de P. L, 

Las:pruebas idóneas para la demostración de la personería juridica del Sindicato y 

ta-vigencia-de-ella-son, en-su-ordenel-Diario-pertinente autenticado en donde 

aparezca inserta la Resolución Minisierial y la certificación sobre vigencia de la 

dicha personeríaexpedidapordtaoficina-correspondientedel Minisferio de Trabajo 

Deben ser acogidas como pruebas ¡doneas las fotocopias auténticas fomadas so 

tamente-de las páginas oriainales del mencionado diario, dado el hecho de que 

siemprees factible la obtención de un ejemplaroriginalyporqueasiallegadas cum 

plena cabalidad lo que-sobre- pruebas autenticas- ( 

    

aescripen ios arti )%- 252. 2%4 

Te Gate de PE 

No-seescapaailasSalalaposibilidad de que, dentrodelas fechas de adelantamiento 

— TENES TCESICO GCE POr MIOOO SS COTA MATO PEMTPODENTUTEDO=-CN=ta == 3070-2e-pDI 

cripcióndetaaccióndereintegrordepbió iniciarsedemanera-apresurada, no hubiese 

salido publicada la Resolución aprobatoria de la personeriía juridica del Sindicato 

Prmastasarcunstancias,..considera- la Saiaguae con la nresentación del recibo ey 

moni nar ot peaido-por-et Diario Ofticia!l, a da una copia autántica rlaati=—rataranta-s Izantrana do za li TO Si ¡a CNITO 

ta Resolución ministerial-al indicado Diario.con fines de publicación, Sdamásade la 

presentación de una copia auténtica de la misma Resolución, quedaria suplido el 
requisito de la misma publicación, pues en esíe evento debe aceptarse, por exten- 

sión-analógica, lo que al respecio contemplan los artículos 40 del Decreto 150 de 1.976 

y 52 del Decreto 222 de 1.983, en relación a la publicación de los contratos adminis- 

trativos;:cuando-disponen-que-el-requisito- dela publicacion-de los contratos en el 

Diario Oficial ’’ Se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondien- 

tes"”’. 
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Debe entenderse que la publicación de la Resolución no tiene fines de perfeccio- 

namiento de la personalidad jurídica del organismo sindical, sino que el objetivo es 

la publicidad en busca de un control legal y una moral administraftiva. 

3°)= La existencia de seccionales sindicales.— Como el articulo 24 del Decreto 2351 

de 1.965, que subrogó el 406 del C.S. del T., permite, de acuerdo a los estatutos, la 

creación y funcionamiento de subdirectivas y comités seccionales en los Sindicatos, 

para que operen en municipios distintos de la sede y de la directiva central, dando 

ello lugar, consecuencialmente, a la presencia de aforados. 

Estfa circunsfancia especial impone al trabajador que demanda la obligación de 

demostrar que la seccional tiene existencia por estar aprobada en los Estafutos del 

Sindicato y que opera por tener aprobación del Ministerio del Trabajo para hacerlo. 

Según los artículos 366 y 369 del C. S. del T.. la aprobación de los Estatutos de los Sin- 

dicatos le corresponde al Ministerio del Trabajo, por intermedio de la dependencia 

pertinente. 

La prueba para demostrar esïe presupuesto-solo es posible mediante-la presenta- 

ción de una copia auténtica de los Estafutos vigentes y aprobados del Sindicato y la 

de una certificación de la oficina competente del Minisferio del Trabajo sobre 

aprobación del funcionamiento dela seccional y sobre 5u operancia legal-para la 

fecha en que el trabajador alegue haber gozado de fuero sindical. 

Solo de esta manera es posible al fallador obfener prueba cierta de que la seccional 

opera legalmente y de que el demandante pudo gozar de fuero síndical. 

4°)= El cargo de directivo y su vigencia.— Quien inicia un proceso de fuero, acción 

de reintegro, es porque se considera aforado en virtud de tener un cargo de directivo 

o de miembro de la comisión estafutaria de reclamos. Porconsiguiente; nohabría 

razón paraquenoseexigierala prueba sobreesteftactor. 

El demandante no solo debe probar-el-hecho-de-que ha sido nombrado directivo o 

miembro de la comisión de reclamos sino, además, de que gozaba de fuero al mo- 

mento de haberse roto el vinculo laboral como directivoo como ex-directivo; 

La anterior es explicable por la circunstfancia de que el fuero sindical solo ampara a 

un deferminado número de trabajadores y por un lapso de tiempo claramente 

precisado en la Ley, de modo tal que su duración depende de factores especiales que 

se relacionan con la forma como el-actor hizo dejación del cargo directivos Silo fue 

por renuncia, por desfifución suspensión-o-porterminación-del-pertodo etc.,..como 

tferalb),390,398,399 y 407 del C 

  

cadvertirscalexaminarlos articulos 376,380 

[| T.y24del Decreto 2351 de 1.965 

Asamblea General de la asociación sindical le corresponde eſegir los directivos, 

segúrrelartículo 376 del C:5: del Tr ya la Junta Directiva de ta misma la desiana- 

i { do-alarticulo37 

»ecciones de Trabaj 

pued 

S. de 

      

.. 

        

  

105,..de acu 

1.978. a ïas 
11070 a5 

cióndetos miembros deta:       

  

   

“ibir los nombres de-tos Amrectivos en el “Hpbro de regismo y ala 

Colectivas la anotación enetarchivoespecializado: 

  

responde j 

ricián da Ralaciones 

  

Por to mismo,; la prueba idónea para dermoOsSirar ESTE PrESURUESIO-ES Ta EOPIG-EA 

pedida, en debida forma, por el Sindicato; confirma de su Presidente y Secretario: 

por lo menos, de la parſe pertinente.del Acia dela Asamblea General.del.SindiGaïo, 

6 del Actade la Junta Directiva deta orgameidción Sifidical. següiduere-el cas 0,.en 

la que aparezca laeleccióno designacionenercaroodeguienestáaliegando:eil fuero: 

La otra prueba requerida es una certificación de la oficina competente del -Minis- 

terio de Trabajo, referente a la aprobación del nombramiento para el carao sindical 

por esïa dependencia oficial, como relacionada con el lapso de duración del cargo. 

Según el artículo 377 del C. 5. del Te, es con '‘la copia de la parte pertinente del acta 

de la respeciiva reunión’’ como es posible acreditarse el cumplimiento esfatuïario y 

legal de los actos de elección producidos per las Asampbleas Generales de los Sin 

dicaros y, por analogia, por las Juntas Directivas. 
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Los documentos emanados de los sindicatos de contenido disposítivo o represen- 

fativo, deben aportarse al proceso con la firma del Presidente y del Secretario de la 

organización sindical, no solo porque estos son representantes del Sindicato, sino 

por las razones de que este ente jurídico es siempre fercero en los procesos de fuero, 

y de que sí el documento lleva doble firma, por esta sola circunstancia debe ser 

apreciado prueba sumaria, susceptible de convertirse en prueba auténtica con el 

solo reconocimiento de las firmas ante Notario o Juez, al tenor de lo preceptuado en 

los artículos 252,254,277 y 279 del C. de P.C. 

Por tal razón, la Sala considera que es aceptable el aporte de documentos, de con- 

tenido dispositivo o representativo, que provengan del Sindicato, del cual hizo parte 

el actor, cuando las firmas de quienes los emiten se encuentran reconocidas ante 

Notarios (Si es que no lo hacen ante el juez que conoce del proceso), pues en estas 

circunstancias tales documentos tienen la calidad de auténticos. 

5°)= La notificación de la elección.-El artículo lo. del Decreto 204 de 1957, que mo- 

dificó el 405 del C. S. del T., define el fuero como ’’la garantia de que gozan algunos 

trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, 

ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio dis- 

tinto, siín justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo’’ 

Según esta norma, mientras el patrono no sea notificado:del nombramiento, éste no 

está obligado a respetar el fuero que nació al ser designado en el cargo sindical el 

trabajador; ya que debe aceptarse que ignora jurídicamente la designación de que 

fue objeto su empleado, A su vez, esfa notificación abre al patrono la posibilidad de 

oponerse a lainscripción del directivo ante el Ministerio del Trabajo, según lo prevé 

el artículo 12 del Decreto 1469 de 1978. 

De-ahi-quetos-artículos 363,371,407 del C.-S. del T.,. 10 a12 del Decreto 1469 de 1978 

exijanestas clases de notificaciones a los patronos, en debida forma, so pena de que 

sí ellas no se hacen los nombramientos y cambios de directivos “no surtan ningún 

efecto”’. 

De acuerdo a las anteriores normas, la notificación al patrono es doble, por cuanto 

debe ser efectuada por el Sindicato y por la Oficina competente del Ministerio de 

Trabajo, pero debiéndose considerar esía última comoratificación de la primera, 

Lapruebaeficazpara demostrar la notificación al patrono son las copias de las res 

pectivas comunicaciones, con la constancia de recibo de éstas. 

Después de que el frabajador demandante ha probado, de manera ¡dónea, los ne 

chos-que-sustentan-el fuero reclamado, ya le es posible al juez entrar a decidir las 

peticiones dela.demanda. 

Se ha procurado presentar un trabajo relacionado con la carga de la RIVERA del 

ticatos con personería ju 

     

fuerosindicar, haciéndoseretación a si 

ecuencia prob 

posible lógicamente desarrolſlarse, de la manera indicada, en jos casos de proce 

SERIE 5 mo: A SESCUTOE el-trabajſador demandante-prueba el fuero de fundador 

demosirando los Siguientes hechos: 

ax Lafundación enlegal forma del sindicato.- Como noes posíble la presentación de 

la-Resolución aque aprueba el reconocimiento dela personeria juridica del Sindicato, 

nl la del Diario Oficial como demosiración de que 5e publicó la providencia del 

Ministerio-.de-Trabajoel-único camino que le queda al trabajador es presentar al 

proceso los mismos documentos que exige el Ministerio antedicho para estudiar y 

poder aprobar el reconocimiento de las personerías jurídicas a las organizaciones 

sindicales. 

De esta manera, el Juez Laboral puede deducir sí el acuerdo de voluntades de los 

trabajadores de constituirse en sindicato ciertamente alcanzo a dar origen a éste 

como persona jurídica y, en base a esta deducción, concluir con certeza que el de- 
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mandante pudo gozar de fuero sindical de fundador. 

Según el artículo 366 del C. S. del T., al Ministerio de Trabajo le corresponde reco- 

nocer las personerías jurídicas de los sindicatos y el reconocimiento le es obligatorio 

cuando los esfatfutos de la organización sindical no son contrarios a la Constifución 

Nacional, a las buenas cosftumbres y están conformes con tas disposiciones espe- 

ciales que se encuentran previstas en el Código laboral. 

Para la Sala, el sindicato adquiere su personalidad juridica desde el momento en 

que un grupo de trabajadores aunan sus voluntades con la finalidad de constifuirse 

en sindicato y al hacerlo dan estricio cumplimiento a los requisitos que la ley exige 

para este efecto. 

Por lo mismo, nacido un síndicato a la vida jurídica, la intervención posterior del 

Esfado, por intermedio del Ministerio de Trabajo, es doble: aprobar los estatutos 

que el sindicato recién formado le ha presentado y reconocer la personería jurídica 

a la asociación Sindical por esfablecer que se cumplieron los requisitos que exige la 

ley en su-constitución o, al-contrario,.-no-aprobar los estatutos-y negarse-al-reco- 

nocimiento de la personería solicitada. 

Laactividad del Ministerio de Trabajo -sereduce a una simple ’revisión’ delos es- 

tatutos y de los requisitos de constitución de la agremiación, pero de ninguna ma- 

nera.está destinada a ’otorgar’’ personería jurídica a los sindicatos, pues no puede 

ser considerada la Resolución Minisferial como tacior deferminante o creador de la 

personería jurídica del sindicaïo, al igual que sucede con las personas jurídicas 

oficiales. 

En efecto, dice el Decreto 393 de 1957 que los entes de naturaleza oficial son ‘’per- 

sonas jurídicas desde el momento-en-que-se-constituyan de conformidad-con-el-acto 

del-poder público que las crea’. Y en el artículo siguiente, o seael 2°. agrega: El 

posterior reconocimiento de esta personeria por el gobierno nacional, de acuerdo 

conlas disposiciones vigentes solo tiene por objeto esfablecer sí los esfafutos de-esas 

entidades se- acomodan a la ley que-las-creó, cuando s5on creadas por-ley,.0-no-se 

oponen a la moral o al orden legal, en los demás casos...”’, 

Como los síndicatos solo pueden obrar de acuerdo a la ley y a los estatutos que se 

han dado, ciertamente hasta tanto no sean aprobados ellos por el Ministerio, las or- 

ganizaciones síndicales no puedernentrar-a-operar como personas de derechorcir- 

cunstancia-que lleva-aconsiderarqueetreconocimiento quehaceeltMinisterio:solo 

tiene fines publicitarios de operancia tegalten tales asociaciones y deconvatidación 

delas actuaciones que legalmentepudieron ejecutar con anterioridad. 

Comprendida así la personalidad del Sindicato y la posterior infervención guber- 

namental, es fácil entender que sí el Minisferio de Trabajo no reconoce una per 

sonería.juridica aun Sindicato porhechos Sobrevinientes que no fueron concomitan 

tes con-el nac 1to del mismo,-por-eciemplo porque se redujo a menos.de-25-el 

amero de Trabajadores de la orgamzacion, 10 procedente es que Sea erjuezr quren 

estudie; sobre los documentos aportados, sí el Sindicatonació a la vida jurídica por 

NADENSE Gado 105 BrEeSUBUESTIOS MINUS QUE TG IEY VElCr iia, — 

Sirel Juez Laboral conciuye queeldeseoasociativode los trabajadores llegó a-cons- 

tituir sindicato,.y por ende persona jurídica, el trabajador demandante ha. cum- 
+ ¡etanria al cindiata 

ta.a-la.existenciadelsindicato. 

          

   

plido yaconel presupuesio refer 

De-¡iguail-manera; si-del-esiudio-el-+uez-conciuye-que la agrupación” -de-trabata- 

dores nuncanació ala vida jurídica, por-no-haberse creado conel-lleno.de-requisitos 

legales, por ejemplo que se pretendió fundar con menos de 25 trabajadores o que; 

siendo de industria, aspiraron a fundarlo con trabajadores de empresas de diferente 

rama ¡ndusftrial; no le queda más remedio al sentenciador que deducir que’el de- 

mandante nunca gozó de fuero síndical y que lo procedente es absolver al paironño 

por noestar demostrado el fuero que reclamó. 

Si no puede aceptarse fuero sín la exisfencia de sindicato, sí no puede admitirse la 
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constitución de la organización con el solo acuerdo de voluntad de los trabajadores, 

sín que, además, no se acompañe el cumplimiento de los requisitos legales esen- 

ciales, sí la ¡ignorancia de la ley no síirve de excusa, como lo establece el artículo 9°. 

de la Ley 153 de 1887, sí el quebrantamiento de las normas jurídicas no puede be- 
neficiar a los violadores, como lo pregonan los doctrinantes, ciertamente, tampoco 
es factible deducir la presencia de fuero de fundador en un ‘’simulacro’’ de Sindi- 

cato, es decir en una ‘’agrupación’’ de trabajadores que jurídicamente no alcanzó a 

constituirse como Sindicato por ausencia de los elementos esenciales exigidos por la 
ley, así se sostfenga, principio que no se discute, que el fuero se estableció para 
proteger la existencia de las asociaciones sindicales, pues debe entenderse valedero 
solopara las legalmente constituídas. 

b) La notificación al patrono.- El requisito de la doble notificación al patrono, por el 

Sindicato en formación y por el Inspector de Trabajo o el Alcalde del lugar, en la for- 
ma prevista en el artículo 363 del C. S. del T. deberá efectuarse, s0 pena de que la 
garantia foral nose extienda sobre los fundadores del Sindicato. 

Por tal razón, al proceso deben presentarse las copias de estas comunicaciones, 

para demostrarse la notificación al patrono. 

c) Las diligencias para reconocimiento de la personería.- Como en la vida jurídica, 
las actuaciones de las personas deben ser serías y con la finalidad de que se demues- 

tre al Juez Laboral que no se esfá en presencia de un fraude a la ley, el trabajador 
demandante deberá probar que el Sindicato constifuido recientemente ha solicitado 
el reconocimiento de la personería en la forma dispuesta en el artículo 364 del C. S. 

del T., lo cual es factible hacerse mediante la presentación de un certificado ex- 

pedido por el organismo competente del Minisferio de Trabajo de que el reconoci- 

miento-delapersoneríajurídicaestá entrámite,si ésteeselcaso, 
PerosierMministerio-moreconoció-lta-personeria-por hechos postferiores a la consti- 

tución del Sindicato; mas no por razones referentes al no cumplimiento de los re- 

quisitos esenciales al momento de formarse, como en el caso de que se redujese a 
menos de 25 trabajadores la asociación gremial por cualquier razón, sería absurdo 

pensar que los fundadores no quedaran cobijados con la garantía foral. En este 
evento, al trabajador le correspondería probar que, pese al no reconocimiento, los 
presupuestos-legales-se-cumphlieron-a-cabalidad y que de no haber sído por las ac- 

tuaciones-circunstanciales-posteriores-.a-la-constitución del Sindicato y anteriores a 
la decisión del Ministerio de Trabajo, la personería ciertamente se hubiese reco 
nocido. 

Probados los anteriores presupuestos fácticos por el demandante, el juez laboral 
debeconsiderardemostradozlfuerode fundador y procedera despachar las preten 

la-demanda. Deno.serasí,se impone la absolución por cuanto no es fac 

tible decidir el petitum de ta demanda, porno estar previe j 

tuero que se alego. 

EFestudio-aue-ha-efectuado-ta-Sala-se-refiere-atos sindicatos de primer arado Sin 

CINDATGOU LU da LdUU ES CALCIUIDICAU>S >SUiUIiCalóSs de SEgUNdO Y Tercer grado, aur- 

que feniendo en cuenta las modalidades que son propias de esfas clases de Aso- 

ciaciones; de ’acuerdoa’to-preceptuado’en tos arts. 417 a 426 del C. S. del T. y el De- 
mb de) mr $ 440 rd 457 
LEO 10, 407 UC 1/7/00. 

    

siones d 

    

q 
gdemos?r 

    

E 
Con referencia -al-asunto Sub-judice, ta-Sata considera que el demandante señor 

PEDRO AGUSTIN MEDINA no propó el fuero Sindical que reclamó, por las siguien- 
tes circunstancias: 

a)— Se encuentra demostrado el reconocimiento de la personería juridica del Sin- 
dicato, con la parte pertinente del Diario Oficial (fol. 90), pero no su vigencia para la 
fecha del despido del actor, pues la certificación que obra a folio 91 tiene fecha an- 
terior a la del despido. 
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creación para la fecha del despido del actor. 

c)— No está demostrado con pruebas idóneas que el actor hubiese sido nombrado 

miembro de la comisión esfatutaria de reclamos, por el mismo período de la junta 

directiva reglamentaria de la Seccional, o por lo que faltare del mismo, en caso de 

dejación del cargo del remplazado. 

En autos obran una certificación expedida por el Sindicato sobre afiliación del ex- 

trabajador a la organización y referente a paz y salvo por aportes sindicales (fol. 99) 

y una copia del Acta de la Junta Directiva relacionada con la designación del de- 

mandante en noviembre 17 de 1981 como miembro del COMITE PROVISIONAL DE 

RECLAMOS, documentos a los cuales no se les podrá dar eficacia probatoria por 

cuanto provienen de terceros y las firmas de quienes los expidieron no fueron re- 

conocidas;.comoera-lo:pertinente-al-tenor delopreceptuado.enlos.articulos.254.y-277 

del C. de P.C. 

La Sección de Relaciones Colectivas de la División Departamental de Trabajo y 

Seguridad Social de Santander certifica —en febrero 26 de 1982 que en el libro de 

Registro Sindical aparece Registrada la Junta Directiva sindical aprobada por 

Resolución en junio 12 de 1981 y señala los nombres de quienes la conforman, apa- 

reciendo entre los miembros de la Comisión de Reclamos el actor (fol. T05). No es 

clara esta certificación, por la razón de que el demandante solo en noviembre 17 de 

1981 fue designado miembro de la comisión provisional de reclamos y, por lo mismo, 

enprincipio; nada tendría que ver elloconloresuelto por el Ministerio enjunio12: 

Deotraparte, la Sala quiere dejar sentado que el fuero síndical solo se extiende a los 

miemprosde tas organizaciones sindicaiïes:enta-forma-indicada-entos:arficulos408 

y 407 del C. $. del T. Y en relación con los de los Comités de Reclamos solo-pueden 

fener-fuero--Dos-de-los-miembros-de-la-Comisión Estafutaria-de-Rectamos-que 

designen los sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales, por el mismo 

período de la junta directiva, subdirectiva o comité seccional de la respectiva-or- 

ganización sindical y por seís meses más’’, según lo que al respecto esfablece el ar- 

tículo24 del Decreto 2351 de 1965, que modificó el 406 del C. S. del T. 

Et-artículo-390 del mismo Código se refiere-adlos periodos delas juntas directivas 

sindicales, por loquees aesfos períodos alos que serefiereelarticulo24deltDecreto 

2351 citado. : 

Por lo mismo, legalmente solo puede extenderse el fuero a los dos miembros delas 

COMISIONES PERMANENTES, 05eé3 alos quepara ellas fueron desiarados porel 

[ e los reemplazaron para cubrir el 

os titulares antes de nto 

tiva o alos q 

    

mismo-periodo de la Junta 
== SA caga de ¡odotaltante, en caso de 

derperrodo: 

Porlomiémo,sitadesignación para el Comiteéde Reciamos sSehace de manerafran 

    

    

SITOrÏA 6 ProvViSionai, BErG NU CUR La MNanNUdU UC QUE pur ianeiia e econo pu =+ 

período que faitareal titular que deſarel-cargoen forma definitivarelfuerosindical 

de ninguna manera podrá favorecer al designado ’provisional o transitoriamente”. 

No:seriaxacepiable..juridicamente- hablando. que seadmitiese fuero sindical.acual 

quier directivo;o. miembro de la Comisión de Reclamos que fuese-elegido-o-desig- 

nado-de manera transitoria, pero-sin-que-el principal hubiese dejado-de-manera 

definitiva el cargo estafutario. Sí el fuero se admitiese en forma tan amplia; ello 

abriría la posíbilidad de que el fin buscado por el Legislador con la figura foral se 

desvirtuase y de que los fueros sSediesenenlas Empresasen forma ilimitada. 

En efecto, bastaría con que un socio de la organización tuviese problemas con el 

patrono para que el Sindicato pudiese tener la posibilidad de llamarlo a un cargo en 

forma ‘’provisional’’ o “transitoria’’ y por mientras cesara el peligro, mientras el 
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principal estaria, entre tanto, protegido con el fuero, pues solo estaria en ‘’licencia’’ 

opor lo menos 5e podría resguardar con el extensivo al ex-directivo. 

d)— No está demostrado, con prueba idónea, la notificación al Banco de la desig- 

nación del actor como miembro provisional de la Comisión de Reclamos. 

En los autos obran fotocopias relacionadas con comunicaciones '’'supuestamente’’ 

dirigidas al Bancopor el Sindicato (fols. 101 102 y 103), sobre las que se debe advertir 

que aunque tienen el sello de ‘’autenticación’’ Notarial, probatoriamente hablando, 

an relación con esfe proceso, no pueden ser consideradas “auteénfticas’’, es decir 

pruebas idóneas provenientes de terceros, pues no se cumplen los requisitos previs- 

tos para esfa clase de pruebas en los artículos 252 y 277 del C. de P.C, 

En efecto la consfancia notarial se concreta a señalar lo siguiente: ‘’que la presente 

fotocopia es ¡gual a un documento similar que ha tenido a la vista’’, en una de ellas, 

y en las otras se lee: ‘'da fe que comparó el original con la presente copia mecánica 

y en vista de dicha comparación puede asegurar que es auténtica. Con estas cons- 

fancias el Notario esíá dando fe, en una de ellas, de que el documento que tuvo a la 

vistaeraotra fotocopia y en las otras de que lo que tuvo a la vista fueron originales. 

Perodeninguna manerael Notario está dando fede que los que firman los documen- 

tos exisien realmente, ni de que ellos son directivos Sindicales, ni de que el contenido - 

delos mismos es cierío, pues las firmas no fueron reconocidas, ni en ellos el Notario 

defóoconstanciadequeenlos. documentos que tuvo a lavistasus firmas ya hubiesen 

sidoreconocidas.enlaformaseñaladaeneltartículo273del C.deP.cC. 

Por lo mismo, sí tales documentos provenían de terceros, y su contenido era de 

naturaleza representativa, para que pudieran Ser apreciados como pruebas era 

necesario que las firmas de quienes los suscribieron hubieran Sido reconocidas de 

acuerdo a lo preceptuado en el artículo 277 del Código antes citado, ya que al tenor 

de-Jo-consagrado-enzetarticulo-1/4-ibrdemel-juez-solo puede decidir los negocios 

Ui con“ fundamento-en- pruebas “regular y oportunamente allegadas al 

proceso’’ 

Deotra parte: además de lo antes anotado, no exisie prueba de que el Banco hubiese 

recibido las comunicaciones de notificación, que es lo que importa para el fuero, 

según io ordenado enel artículo 371 del C.S. del T. 

Coamo a los autos Se attego una enpia de una convención ectiva, por no tener la 

reansTancia deSUdepós ito” nonubiesesido factible tenersecomo prueba A [s. 12 a 
DJ 
ii} 

pe conformidad con los anteriores razonamientos el Tribunal considera que el 

demandaanrenodemostróet fuero sindicalque-ategó tener al momento del despido 

del Banco Cafetero y SÜDTE estesupuesto o procedente Será re y 
e proter:tr ato ABS BL UTO RO Sabratas praefenciones ¡mpeſradas en la 

  

vocar la senlt ia 

    

demanda -encontrade ta entidad bancatta 

COSTAS: 

arezuitadode-ta-apetación”no-hapra-condena-en-costas:entaalzada. Pero 

como == Sad delproceso-le fue-adverso-al-actor, se revocarán las costas im- 

puestas alademanda y sedispondrá que ellas seanacargodel ex:trabajador, 

EXCEPCIONES 

Teniendo en cuenta la forma como 5e decidió la lifis no se hace necesario el esfudio 

delas excepciones propuestas por la demandada. 

64 

        

En mérito a lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, 3 

Sala Laboral, adminisirando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la Ley, 4 

RESUELVE: 

Primero.- REVOCAR la sentencia apelada proferida por el Juzgado Civil del Cir- 

cuito de San Vicente, el día 10 de Marzo de 1983 para, en su lugar, ABSOLVER al 

BANCO CAFETERO Sucursal de San Vicente S., de todas y cada una de las peti- | 

ciones de la demanda instaurada por el extrabajador PEDRO AGUSTIN MEDINA | 

GOMEZ, de acuerdo a lo dicho en la paríe motiva. 

Segundo,.- CONDENAR a la parte actora al pago de las costas de la primera instan- 

cia. 

Tercero.- NO CONDENAR en costas en la alzada. 

COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE 

Con salvamentode VOTO 

(Fdo.) JUAN C. DIAZ DOMINGUEZ (Fdo.) MARIO ARGUELLO FLOREZ 

DR. CARLOS ALBERTOZULOAGA SOTO 

DUSTANOMURILLO REYES 2 

Secretario Z 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

— SALA PENAL— 

MAGISTRADO PONENTE: Dr. RODOLFO MANTILLA JACOME 

Bucaramanga, tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres.   
VISTOS: 

Por vía de apelación legal y oportunamente interpuesta por el defensor de los in- 

tereses del acusado, conoce el Tribunal de la providencia de doce de noviembre de 

mil novecientos ochenta y dos, por la cual, clausurada la etapa investigativa, el Juz- 

gado Segundo Penal de este Circuito resolvió residenciar en juicio criminal de 

tramitación ordinaria, a G.C.L..como autor responsable del delito de ‘’Extorsión”’, 

cometido en perjuicio de D. V. V., que tuvo lugar en jurisdicción Municipal de Girón 

en las circunstancias modales y de tiempo referidas en autos. 

En la misma providencia decidió negar la concesión del subrogado penal de la con- 

dena de ejecución condicional, en consíderación a que la cantidad de la pena im- 

ponible en caso de un fallo condenaforio y las condiciones personales del procesado, 

así como las modalidades y naturaleza del hecho, lo colocaban’ at margerde jo nor- 

madopor el art. 68 del C. P. 

En esta instancia se recibió concepto del señor Fiscal Cuarto de la Corporación, 

quien demandó la revocatoria-del llamamiento a juicio recurrido-para-que-en- Su 

lugar se sobresea en forma definitiva al sindicado, por haber ejecutado *’...ese com- 

portamiento en‘un-apremiante- ESTADO DE NECESIDAD”. y-porgue además-5e 

trata de una conducta imposible y, por ende, no alcanza a ser antijurídica. 

Se considera: 

1. Refiere el denunciante señor D. V..V., (fs. 2 y 49v.), que habiendo recibido de su 

hijo, tres sobres que contenían escritos presumiblemente dirigidos por los cuerpos 

alzados en armas —Farc,.EL.N.y M.19— en que le exigian-la entrega de cinco 

millones de pesos bajodeterminadas condiciones, resolvió dirigirse al Comando de 

la Quinta Brigada donde entregó las cartas mencionadas e informó-del-caso, reci- 

biendo a su vez instrucciones sobre la forma en que se ¡iba a montar un operativo a 

fin de procurar lacaptura:xde:tos:extorsionistas, ello en razónde-quedescartaron ia 

participación de tales cuerpos armados, considerando que sefrafabade-extorsionis- 

tas comunes. 
Así, el 20 de noviembre de TJ982 a la hora indicada por el anómmo-detincuente el 

E palá Ez 2 ERE —SEITEOSIAS # PRSAÑA 
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señor YV. Y. se trastadoóo-ea-toa endo “rano Grande’ 

de Girón, de propiedad del sefñor M. M. G., a depositar tal cantidad de dinero efec 

¡IGTICNTE TEGO IEEE: 

  

11V0, quUE Cuniutime-oa mi 4i0i 

‘Gilverto’’ (Sic}. 

Tiempo después de abandonar el esfablecimiento el señor V., se presentó un indi- 

llamarse Gilberto, a reclamar un ‘paquete’ dejado por D_ V.V., que vo que d 

agentes secretos del F.2 que esfrafégicamente se habían apostado en ellugar, ante 

quienes confesó su ilícito proceder, se identificó como G. C. L. y, según-sus propias 

expresiones, fue maltratado por negarse a delatar a sus posibles cómplices en el 

hecho, maltratos que efectivamente fueron constatados por el funcionario instruc- 

tor (fs. 15 y ss. y 71) y que motivaron que el Juez del conocimiento acertadamente 

ordenara tomar copias de lo pertinente del proceso para ser remitidas al Juez com- 

petente a fin de que se investigue el delito de tortura. 
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11. La conducta típica de extorsión señalada por el artículo 355 del Código Penal, se 

estableció claramente con el oficio número 2170 de la Sipec (f. 3) en que se informan 

los motivos de la captura del sindicado G. C. L.; denuncia formulada por el ofendido 

D.V.V. (f.2) y su ampliación (F. 49v.); notas manuscritas dirigidas al ofendido ’’D. 

V.'" (Sic), por el ’M.19°’ (f. 5), ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias” (F.6) y ’Ejér- 

cito de Liberación Nacional'’ (f.7), en que se exige la entrega de cinco millones de 

pesos en efectivo ($5.000.000.00), $0 pena de muerte; declaraciones juramentadas 

rendidas por Henry David Vargas (f,51), María del Rosario Ortiz (f,61), José Vicen- 

te Patiño González (f.62), por cuyas manos pasaron los sobres hasta llegar al ofen- 
dido David Vargas; declaración juramentada rendida por el propietario de la tienda 

‘Llano Grande’’ donde se realizó la entrega del paquete contentivo de los fingidos 

billefes, señor Mario Mantilla García (f.44), sirviendo éste de intermediario entre la 

víctima y el procesado, y declaraciones del personal de agentes secretos pertene- 

cientes al F.2 de la Policia Nacional, Capitán Rodrigo León Bernal (f.133), Sargento 

Mayor Mauricio Villamizar Arías (f,.115), Dragoneante José Bernal Ordóñez (f.79), 

y los agentes Alvaro Niño Garcés (f.85), Ricardo Niño Ortega (f,117) y Pedro Julio 

Duarte Gómez (f.108), que informan los pormenores de la captura de quien se iden- 

fificó como Guillermo Calderón Leal, en el momento en que se alejaba de la tienda 

de Mario Mantilla García, llevando consigo el ‘paquete’! que paco antes había re- 

cibidoéstede David Vargas Vargas y que solo contenía pedazos de papel periódico y 

no los cinco millones de pesos que codiciosamente pretendia el procesado. 

Sometido a indagatoria (f.15), Guillermo Calderón Leal, en forma espontánea, sín 

presiones ni apremios, confiesa amplia y llanamente el hecho imputado, bien que 

calificándolo en el Sentido de asegurar que se vio precisado a hacerlo por cuanto se 

encontraba-enuna-Ssifuación de iamentabie esfado de miseria al igual que sus pro- 

genitores; En-cuanto-al-desarrollo-circunstancial de los hechos, su versión justifi- 

cativa resulta perfectamente acorde con los elementos de juicio señalados anfterior- 

mente, que bien analizados como fueron por el señor Juez del conocimiento, cons- 

tituyeron el pilar fundamental para sostener el auïo de vocación a juicio, pues dicha 

prueba reune a cabalidad los presupuestos que para tales eventos exige el arí. 481 

dere de PP: 
Caprerendida causatde justificación con que califica Suconducta el procesado en 5u 

confesión no-encaja dentro delo sefñatado por el artículo 29 del Código Penal. nu 

merat 5°., para eximir de responsabilidad a Guitlermo Calderón Leal y proferir en 

sUfavorun Sobreseimientodecarácterdefinitivo:en los términos solicitados por el 

colaborador Fiscar cuarto deta Corporación, No aparece demostración alguna de 

preporaeionalidad-entre-la-necaesidad alegada porel acusado y la exorbilante Suma 

edgar al often acer el 

    

de-ctnco mitiones de pesos que medtante amenazas trató 

dido-para-su-provecho;“ Tampoco-está-demostrada-ta-necesidad-apremiante, ni la 

  
La-extorsión-que-constituye-afentado-atpatrimonio económico y ala libertad per- 

sonal, consiste-en constreñir a ofro-a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el 

propósitode oblener provecho ilicilo para sio para un tercero. 

Elverbo.reciorde.csianoudalidad. deliciiva cn jos jeriminos del articulo 355 del có 

digopenates-constrenim-gquendica-obligar.compelerporitatuerza,ensignificativa 

expresión que enseña que el comportamiento de la víctima al hacer, tolerar u omitir 

algo, sedebe avoluntadviciadaporlaamenazadeun mal próximo, inminente. 

En’ese sentido la inteligencia de la norma exige que la persona haga, tolere u omita 

algo por razón de la amenaza con potencialidad de daño que se cierne sobre ella y 

sín Ser necesario que efectivamente se obtenga el provecho perseguido por el sujeto 

activo de la infracción. 
Pero es indudable que la amenaza de un mal en el caso del delito de extorsión debe 

tener la capacidad intrinseca de constreñir; esto es, que debe ser sería, coherente, 
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lógica para que obre en el ánimo del sujeto pasivo viciando su voluntad y llevándolo 

a hacer, tolerar u omitir algo. En otras palabras la conducta debe ser idónea, esto 
es, efectiva, capaz de obrar sobre la voluntad del amenazado. 

Un primer aspecto que debe ser resuelto en el caso en estudio es el de la idoneidad de 

la conducta realizada por GUILLERMO CALDERON LEAL, al enviar tres cartas al 

hacendado David Vargas Vargas, en las que mediante amenazas de proferir daño a 
él y a Sus familiares, lo conmina a hacer entrega de la suma de cinco millones de 

pesos, suma que debería ser entregada el día 30 de junio de 1982 de 8 a 9 de la 

mañana en la tienda ‘’Llano Grande’’, la cual sería reclamada más adelante por un 
tal “GILVERTO” (Sic). Para realizar la amenaza y tratándole de dar suficiente 

capacidad de convicción, las cartas fueron enviadas a nombre de grupos alzados en 

armas tales como el M.19, el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Ar- 

madas Revolucionarias de Colombia, F.A.R.C. 

Si bien es cierto que el apoderado de oficio en su alegato precalificatorio señala la 

posibilidad de inexisfencia de delito por inidoneïdad de la conducta realizada; $u5- 

tentándose fundamentalmente en la forma inexperta como planeó la entrega del 

dinero, lo cual a la postfre condujo a 5u captura, cree la Sala que la actividad des- 

plegada por el agente sí tiene la idoneidad y capacidad de constrefñir a su víctima; 

como acertadamente lo consideró el a-quo, 

Esfo, porque en este caso relativo atdetito-de extorsión es preciso distinguir dos 

situaciones perfectamente distinguibies paralamejorcomprensión de loafirmado: 

una cosa es la capacidad intrínseca de constrefiir que debe tener la amenaza y otra 

es el constrefüimiento real y efectivamente logrado en cuanto influyó de tal manera 

enel ánimo y la voluntad del Sujeto pasivo atentando contra su libre determinación. 

Asi encuanto alo primero, cómonñegarTa capacidad intimidatoria delas cartas en 

viadas a Vargas Vargas, donde se-le-comunica-que está siendo seguido-por-estos 

grupos dealzados en armas, se leconminaalpagode elevada Suma dedinero advir- 

tiéndole de los riesgos a los que 5e verá abocado en caso de incumplimiento, todo es- 

to dentro de la técnica del boleteo de vieja y temida práctica en las zonas rurales 

colombianas y añadiéndole además la sifuación actual del País, en que la subver- 

sión y la delincuencia común retteradamente-estánatentando contrata vida yv jos 

bienes de los propietarios de fundos enprocurade obtener vtilicades ilícitas Es por 

lo tanto imperativo reconocer la idoneidad deta conducta desplegada por et pro- 

cesado, 

Cosa distinta es el consfrefiimiento real y efectivo joarado en la victima, que depen- 

de de factores personales del amenazado y que por lo tanto no puede ser tenidos en HUe-D 

gracia.,-la-ac 

r-los riesgos Sin dejar 

  

   

  

cuenta pa 

titud intransiger L 

DIegar ta vomunrad, o la de- quien enTormascensaTa acude a las aurorioades para co 

tener de ellas protección a 5u vida y bienes, o tambiénliadequien impresionado por 

16 am ea ilo UCCUUL d 145 DENCIUNES NICITUS UTC os EXTUTSIGINN5S 0 US. 

Este último aspecto estudiado, considera ta Sala, que no ha de influir en ta catifi- 
cación de idónea que se hace de la conducta, pero sí, en la consumación o no del 

¡to de extorgsión Esto, porque para qua-aldalitosecconsumesedabaelograrquaela 
victimahaga, folereu omita algo querido por los extorsionistas a contrapeijo de-su 

libre determinación. Si esfo no seobtiene.eldelitonosehaconsumado yla-actividad 
del sujeto activo debe ser entendida como tentativa por haber quedado en los actos 

ejecutivos del proceso criminal. Para evitar confusiones recuérdese que la con- 

sumación no requiere la efectiva obtención del provecho ilícito y que el hechode que 

la victima haga, tolere u omita algo, tampoco significa la efectiva obtención del 
provecho ilícito. 

De acuerdo con lo dicho se debe establecer entonces, sí en el caso en esfudio nos en- 
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La voluntad inequivoca del legislador fue la de esfablecer un régimen especial de 
nulidades matrimoniales tanto en relación con sus causas como con sus efectos, y 
Para ello contamos con argumentos de tipo legislativo (2). jurisprudencial (1) y 
doctrinario (2), a parte de otras razones como aquella de que ‘‘el matrimonio es un 
acto jurídico, pero de nafuraleza tan trascendental para el orden social, que re- | 

quiere de normas especiales que regulen su invalidez, ya que ésta puede acarrear la 
disolución de una familia’’, con todas las consecuencias exhorbitantes que ello im- 

plica (3). No resulta lo mismo anular un acío de contenido eminentemente patri- 
monial ‘’que uno que es causa y origen de un sinnúmero de relaciones de orden fa- Í 
miliar’’ (4). 
Al esfablecer un paralelo entre el sisfema de nulidades consagrado en el derecho 1 
común, con éste que impera para el matrimonio, surgen de inmediato una seríe de 

importantes diferencias que esfructuran su propia fisonomia. 

As1, en derecho común se consagra un Sistema de nulidades sobreentendidas; o, lo 

quees lomiémo, en derecho comunes de recibo como nulidad, foda desobediencia a 
la ley prohibitoria, aunque la causa de la misma no se halle expresamente esfa- -# 

blecida; por la ley (Arts; 6 y1740.C.C;C.), Existen ’Causales de nulidad esfablecidas 
mediantereglas generales" (5). 
No sucede ofro tanto en materia matrimonial a causa de la ¡importancia de la ins- 
Hitnción que sirvede fundamento ala fami legitima. Esto indujo al legislador a es 

E: exctustvamente-para-el-matrimonio-un régimende nutidades Únicas y ex- 

resas; inspirándoseenta Docirina Francesa según la cual “PAS DE NULLITE 

SOUR LEMARIAGE SANS UN TEXTE QUI LA PRONONCE EXPRESSEMENTAL ] 
(+). Se puede afirmar que enesiamaieria ellegislador quisoreglario fodo,no dejar | 
apsofutamente nada aFarpiirio de Tos conyvudes ma la ¡interpretación de la ley 

eviTangocoambroavedades Y contratos “tSTe-princimpiÓóaparcco claramente consagrado 

enclarticuto 15 de ta ley 57 de 1887. : 
Deotra parte y teniendo en cuenta la clasificación general que de tas nulidades trae 

el artículo 1,740 in fine del Código Civil, ésías se dividen en absolutas y en relativas. 
Talciasificaciónnoostenta como fundamentolos efectos que Surgen de cada tipo de 

10.el ¡interes juridico que cada Una decilasfiendea profeger. 
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5 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel. Derechode Familia, Edit, Nascimiento, . Santiago de Chile, 1946; pp. 

12 

TEnliaactualidad casilodaladocirinafrancesa rechaza la aplicación absoluta deesfeprincipio: 

(1) Artículo 20. de la Ley 50 de 1936 
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Posición distinta adopta el legislador en tratándose de las nulidades relativas en - 

donde por hallarse en juego el interés tan solo individual y egoista de los contratan- 

tes, solo puede declararse a solicitud del particular inferesado del contratante per- 

judicado o damnificado. La rescisión solo puede alegarse dentro de un plazo de 

cuatro años (23. 

Todo lo que venimos de afirmar, tal como quedó dicho, es válido para el derecho 

común, pero no para el derecho matrimonial. Aquí dentro de este campo, en rigor de 

verdad, no es técnico hablar de nulidades abscolutas o relativas y por lo tanto el ar- 

tículo 2°. de la ley 50 de 1936 carece de aplicación. En efecto, de acuerdo con el ar- 

tículo 15 de la ley 57 de 1887, las nulidades en derecho matrimonial son tan solo sub- 

sanables e insubsanables sín que sea dado predicar que las unas tengan cabal co- 

rrespondencia en las otras, no tratándose por janto, de una mera cuestión de-ter- 

minología, de simple nomenclatura. Las caracierísticas que cada uno de esfos 

grupos anotan, son suficientes para concluir que Se trata de dos fenómenos 0F{G/eos 

diferenciables (3). 

Así, con base enel artículo 20. de la ley 50 de 1936, puede afirmarse que las nulidades 

absolutas del derecho común, son sSubsanables puesto que cuando no són generadas 

por objeto o causa ilícitos, pueden sSanearsepor laratificación de las partes y en todo 

caso, es decir siempre, por el transcurso del tiempo. Por su parte, las nulidades in- 

subsanables del-derecho-matrimonial-no-admiten que la-voluntad-de-las partes 

puedan convalidar 0 Subsanar esta clase de nulidades, así como tampoco el trans- 

curso del tiempo. Las nulidades insubsanables ciertamente son ¡insubsanables. 

Ahora vien, teniendo en cuenta el inciso 20. del art. 1741 del Código Civil, en derecho 

común siempre existe nulidad absoluïa en los actos y contratos celebrados por per- 

sonas absolutamente incapaces: los dementes, los ¡mpúberes y Tos sordomudos que 

no pueden darse a entender por escrito y cuyos actos son incapaces de hacer pro 

ducir aún obligaciones naturales. Art. 1504 del Código Civil. 

Regla tan absoluta no es de recibo en derecho matrimonial, en donde los actos ju- 

rídicos celebrados por los impúberes y los dementes producen obligaciones civiles 

toda vez que, dentro del campo señalado, aquellos se transforman en relativamente 

incapaces. Así el matrimonio celebrado por tales personas se halla afectado de 

nulidad subsanable y por tanto confirmable por circunstancias posteriores a 5u 

celepración con excepción del sordomudo-anaifabera quienres“piernamentſe-capaz 

para-contraer válidamente-matrimonio-como-expresamentelopredica-el-Articulo 

140, numeral3o. in finedel! Estatuto Civil. 

  

(2) Articulo 1.750 del C.C.C 

(3) La Corte Suprema de Justicia en Cas. de diciembre 9 de 1975, sostiene que las nulidades absolutas y relativas 

“tienen fiel correspondencia’’ en las insubsanables y sanables. 

73 

  

     



  
  

De otra parte, y ya en referencia con las nulidades relativas, éstas tampoco ostfen- 

fan una fiel correspondencia con las nulidades subsanables. Fundamentamos fal 

afirmación en varios aspectos: En derecho común los vicios del consentimiento 

enumerados en el art. 1.508 del Código Civil, son fuente de nulidad relativa. En 

derecho matrimonial el legislador no los acepta en conjunto excluyendo al dolo (1), 

Quiere decir lo anterior que todos los artificios, artimañas, posfuras que los esposos 

adoptan, promesas mutuamente aceptadas y que por regla general quedan sín cum- 

plimiento, son irrelevantes en materia matrimonial, salvo claro está, en el caso de 

error grave !En cuestiones de amor engaña quien puede’’ (En mariage il trompe 

Qui Peut), decían los autores del antiguo derecho francés: Loisel, Domaït, efc. (2); 

Hoy la doctrina moderna critica acervamente la exclusión del dolo como vicio del 

consentimiento matrimonial, pues repugna que una institución tan importante como 

esta del matrimonio, fuente y fundamento de la familia legitima venga a hacer con 

jacomplicidad del tegistador,; campo propiciopara la intriga y el fraude’'’ (3). 

Por contraposición, en derecho matrimonial, el temor reverencial, esto es el solo 

femor de desagradar a las personas a qguienes-se debe sumisión y respeſo es SufÏ- 

ciente-para obnubilar el consentimiento matrimonial de uno o de ambos contrayen 

tes (4). En este punto la jurisprudencia eclesiástica (5) es maestra paralacivil ya 

ella se-acogen los docirinantes que aceptan el simple temor reverencial como vicio 

del consentimiento, con el argumento de que en el maïrimonio debe exigirse una 

libertad más acentuada a la que se prevé para una negociación de contenido emi- 

nentemente patrimonial (1). El inciso 20. del Art. 1.513 del Código Civil, ¡impide que 

se concluya de idéntica maneraen derecho obligacional o contractual. 

En-derecho-común, según-el art. 1.750 del Código Civil, el plazo para pedir la res- 

Emciómdura-cuatro-años: En derecho matrimoniallas nulidades subsanables pres 

cribenen un iérmiño angustiosamenite corto: tres meses. (2), 

Según lo preceptuado por el Art. T:746-del-Código Civil, la nulidad pronunciada en 

sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser res- 

tifuídas.atmismo:estado en que5e hallarian si no hubiese existido el acto o contrato 

nulo. El efecto legal y natural de joda declaración denulidad, dice la Corte Suprema 

de +usticiareslarestitución completa delas cosas al estado en que se hallariían si no 

hubiese-existido-el-acto-o contrato anulado. La sentencia declaratoria de nulidad 

produce efectos refroactivos y en virtud-de-etta- cada una de las partes tiene que 

devolver alavotrá loquenha recibido como prestacioón del coniral validado’ 

Etanteriorordenamiento-no-Hiene aplicación frente al acto 6 co rato del matri 

meomo=Esto-signitfica-que-ta dedaración de nulidad, a diferencia de lo que ocurre 

frente 3 todos los demás actos o contratos, no mira hacia el pasado para aniquilar 
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(2):C.F.R.JOSSERAND, L, Cours de Droit Crvil, 117 Nor833/675;0p; 00. Valencia Z..Op.c.it.p 124. 

(3) VALENCIAZEA Arturo; DerechoCivil, T.V.5a edición. edit. lemis, Bogota 1983, p. 124 

(4) Articulo 1.513; ¡nciso 2°. del codigocivil. 

(5) CER: Sentenciadejunio 6 de 1976 del Tribunal Superior Eclesiástico, en Nulidad de matrimonios por defec 

tos del'consentimienteo, editorial Temis, Bogatá, 1976, p.253. 

  

(13.C.F.R.BELLUSCIO, Agusto Ceésar. Manual Derecho de Familia op.cit... p.203 

(2) Articulos 143 y 145 del Código Civil. 

—Cas. Diciembre 7 de 1973 en RevisTa Jurisprudencia y Doctrina 

(3; Cas. Sepliernbre 20 de 1938. 
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La anterior afirmación permite concluir que las personas que ven 5u matrimonio 

disuelto mediante el fenómeno de la nulidad, ostentaron la calidad juridica de cón- 

yuges. Que los hijos procreados dentro de su unión son legitimos y permanecen con 

dicha calidad no obstante el fallo de nulidad, sín que por ello sean degradados en la 

escala de la filiación (1). Pero no solamente son legitimos los hijos procreados den- 

fro de un matrimonio que se declara nulo, sino también los legitimados por esta 

clase de matrimonio no obstante el tenor literal del art. 149 del Código Civil, el que Se 

refiere al procreado dentro de un matrimonio que se declara nulo y el legitimado, 

claro está, no es procreado en matrimonio, Esta conclusión se impone pues sí nos 

acogemos a la lógica consecuencia de la estructura que se predica, es de fuerza con- 

cluir que la legitimación se produce como un efecto más del matrimonio y que como 

tal no puede ser alcanzado por la declaración de nulidad para exterminarlo (2). 

Más aún, el matrimonio declarado nulo mediante fallo judicial, tuvo la virtualidad 

de hacer surgir sociedad de bienes entre los cónyuges en obedecimiento a los aríti 

culos 180, 1.774 del Código Civil y del Arf. 1°. de la Ley 28 de 1,932 (3). EsTa-atirma- 

ción adquiere plena certeza al analizar el numeral 4°. del art. 1820 del código civil, 

según el cual la sociedad conyugal se disuelve por la declaración de nulidad del 

matrimonio, salvo en el caso de que la nulidad haya sido declarada.conftundamenio 

en lo dispuesto por el numeral 12 del art. 140 del Código Civil, pero, porque en tal 

eventono.se forma sociedad conyugal (1). Por tanto, sí la ley dispone que se disuel- 

va la sociedad conyugal por la declaratoria de nulidad del matrimonio, fue porque 

surgió a la vida del derecho, muriendo junto con la causa que la produjo: el ma 

tfrimonio. 

Así las cosas, no es cierto que el matrimonio es nulo y sín efectos como perento 

riamente lo afirma el inciso 1°. del-art: 140-del Código Civil. Posiblemente-cuando 

Don Andrés Bello redactó esta parte de -su-código, él. como buen romanista; tenia 

acendrado dentro de sí el aforismo según-el cual’Qoud nullum est nullum producireſ 

fectum’’. 

Indica todo lo anterior como ya lo ha predicado la Corte Suprema de Justicia que el 

régimen de nulidades nupciales, aunque el contrato del matrimonio seaunode los 

más importantes o el mayor de todos, no es el mismo régimen que la ley ha erigido 

para los demás contratos. La teoría de las nulidades matrimoniales, tiene estfruc 

generatde las otras nulidades””. Essinlugara dudas una estructurasui generis 127 

    

  

(1) Art, 149 Código Civil: Los hijos procreados dentro de un matrimonio que Se deciara nuloson legitimos...” 

(2) C.F.R. CHAMPEAU, [URIBE. Tratado derecho-civil, coleccion LAROSE, Paris, 1.899; p.211 

—C F.R. SOMARRIBA UNDURRAGA, Manuel. Derecho de Familia, op.cit. pp 144 55 

(3) C.F.R. ALVAREZ RODRIGUEZ, Edgar. Régimen de bienes en el matrimonio: Edit. Temis, Bogota, 1976 

pp. 144 y 55. 

(1) C.F.R. ALVAREZ RODRIGUEZ, Edgar. Regimen de bienes en el matrimonio, op cit 

(2) Sentencia de diciembre 9 de 1975 en Revisſa Jurisprudencia y Doctrina Tomo V, No. 51, 1976, pp. 111 
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DOCUMENTOS SOBRE LA GUERRA Y LA PAZ 

Recopiló: LAUREANO GOMEZ SERRANO 

“Un principe no debe tener otro objeto, otro pensamiento, ni cultivar otra arte más 
que la guerra, el orden y disciplina de los ejércitos, porque es el Único que se espera 
ver ejercido por el que manda...’ 

“La razón nos dice que el sujeto que se halla armado no obedece con gusto a cual- 
quiera que sea desarmado; y que el amo que está desarmado no puede vivir seguro 
entre sirvientes armados. Con el desdén que está en el corazón del uno y la sospecha 
que el ánimo del otro abriga, no es posible que ellos hagan juntos buenas opera- 
ciones"’. 

MAQUIAVELO, Nicolás. El Principe. 

“Laqguerraes,/en consecuencia, Un acto de fuerza para imponer nuesfra voluntad al 
adversario”, ——— 
“Debemos consíiderar la guerra, no como algo independiente sino como un instru- 
mento:politico,.."” : 
“FHaydos motivos para hacerda-paz: etprimero:es to-improbable-del-éxitoyrelsez 
gundo el precio exces [vo a pagar por el”. 

CLAUSEWITZA Kart von. Delaguerra: 

‘la violencia es faparterade la historia’’. 

“La hisforia de jodas tas Sociedades quenñan existido hasta nuestfros días es ta his- 
toria deltatouchaderiases. E 

“Eos”comunisfas consideran Ï 

abiertamenteqguesusobietivoes 50 SEX EEC derrocandope riaviolenm 
cia todo eſorden Social exisfenie. Las ctases dominantes pueden fembiar ante’una 
revolución comunista. Los protetarios no fianen nada que perder en ella. Más que 
sUSs Cadenas, fienenencambio, un mundo que qanar. SUE! 4 ld 

¡Proletarios de fodos los paises. unidost’” 

   

  

MARX — ENGELS.Manifiestocomunisïade t#48; 

En todas partos y en todos los paicos cl ojército parmanentesirve no tanioconiracl   
¿nemiao exterior como conta el cpemido mera En todasparties, el-ejército-per- 
manente se ha convertido en insfrumento dela reacción, .ensirviente-del-capital-en 
su lucha contra el trabajo, en verdugo de la libertad popular: No nos defengamos_ 
pues, en nuestra gran revolución liberadora solamente en las reivindicaciones par- 
ciales. Arranguemos el mal de raíz. Liquidemos totalmente el ejército permanen- 
Buin 

Las fuerzas armadas y la revolución, V.1. Lenin — 1905. 
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“La historia nos enseña que la paz es una tregua para la guerra, y la guerra un 

¡ 11m 

medio de obtener una paz algo mejor o algo peor... 

LENIN— 1818 

VII Congreso Extraordinario de P.C.(B) R. 

“Una revolución es una insurrección, es un acto de violencia mediante el cual una 

clase derroca aotra...’ 

MAO TSE TUNG. Obras escogidas, Tomo l. 

¡Cuántas veces he visto brillar el fulgor de la comprensión en la pupila de mis 

jóvenes camaradas, cuando les explicaba la indispensabi dad de SU misión y 2 

cesar les aseguraba que nada vale toda la sabiduría de esía tierra sí no la Sirve, U 

para y defiende lafuerza.que la dulce deidad de la paz no puede dar UN paso __ a 

acompaña-el-dios dela-guerra ya que todo acto trascendental de SS 2 Á TEL 

protegido y auxiliado por la fuerza! De este modo logré inculcarles la idea 7 2 

vicio militar, dándole un sentido animado que desterró por completo el a 22 0 

concepto propio del alma del oficial retirado que sírve a un esfado inerte, infun En 

dose la noción viva del derecho de todo hombre de brindar su sangre para que su 
ET 

nación viva en todos los fiempos y en jodas partes”, 

HITLER; Adolfo. Mi lucha. 

1924 

pe uña parte ta inconformidad porel desarrollo, y de otra la acción subversiva 

maria ta aqueabre-conetbuso-de-esainconformidad profunda brecha en el sistema 

paradarievigenciarcaloralaluchadectases, quea su-furnolesirve de base Y fun 

damento para-avspiciar-el-estilo-bélico-social, al tiempo que JEnora la lucha E 

detapropiaTgnorancia-de los votos, para mantener permanentemen 

<tema vigente en el medio continenta 

    

   

16g1iCa;, den 

iS entelada y 

    

¡0-61 

““Eadicitaduramititar seabriopasoairaves dejas comtradiICCiIOnEs qUe el prUPIO SiS 

fema fue ¡imponiendo a su legifima defensa y Se proyeció en el campo de las na- 

ciones, no tanto como-unaaspiración de los militares, sino UE 

Hida-en-elestamenio Suiial, que 105 TIpUISO a gara - 5 jegit 

presentó-etlo-ademaás-en-muchas ocastones como ta Única tapia a 

salvaguardar la civilización occidental de la mascarada comunista, con que 5se 

quisodestruir el tesoro del ideonio-político de un pueblo, y cambiar el derrotero de 

su promisorio destino...'’ 

    

   

LANDAZABAL, Fernando. La subversión y el conflicto social. Editorial Tercer 

Mundo. 1980. 
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4. Las fuerzas armadas de la República tienen una estfructuramonolítica y existe en 
ellas una compenetración prácticamente unánime en su posición fuertemente an- 
ticomunista, consecuencia lógica del sisfema que defienden, sehan generalizado en 
ellas la idea de que Ja subversión que se confronta solo puede ser demostrada por la 
fuerza y el concepto de que todas las promesas u ofertas de paz que hacen los grupos 
alzados en armas, de las distintas denominaciones y tendencias, son simples ma- 
niobras dentro del proceso que síguen tras un objetivo Único e irrenunciable que es 
el de llegar al poder por la fuerza, para establecer una dictadura comunista, razón 
por la cual, por principio, deben ser ignorados o rechazados. 
5. En la actual situación del país ni la fuerza pública por sí sola puede liquidar el 
problema de la violencia revolucionaria, ni los grupos armados que buscan el poder 
pueden lograrlo por la fuerza. Se ¡mpone pués, una solución básicamente política al 
problema...’ 

MATALLANA, José Joaquín. Pazo guerra. 1984 

“'Existen muchas clases de violencia. La más evidente es la física, simbolizada en el 
fusil que mata. Pero existen ofros tipos de violencia más profundos, relacionados es- 
trechamente con la violencia armada: la violencia insfitucionalizada producto de 
una esfructura que no satisface las necesidades básicas de la población; la violencia 
del amordazamiento de la participación política popular; la violencia de la repre- 
sión abierta, llevada a caboprincipalmente por grupos paramilitares 

MANUEL URIBE S.J. 

“La violencia no ha sído totalmente superada. Estamos todavía dentro de un pro- 
ceso social de conflicto cuyas manifestaciones son palpables y se agudizaránsinose 
realiza un cambio revolucionario-de-estructuras. ciertamente muy-dudoso-dentro 
del Sistema actual. 

GERMAN GUZMAN CAMPOS 
La violencia en Colombia 

“Y hemos evitado así que el estado funcione a partir de la confuca aiforancia antra 
SoBICT TOS TOTaNTOTIOS Y gubIermos autoritarios. Nose acomoda anuesfrafradición; 
ni corresponde a los anhelos de nuestro pueblo un esquema, que, alimentado por 
ideologismos simplistas, a la hora. de la verdad exhalta-el-abuso del poder en de- 
trimento de los derechos ciudadanos. De ¡gual-estir pe que la dictadura; el avtort- 
tarismoseidentifica porello através de la versátil piel de camaleóngquesuelenves 

“Se va más allá en escenario de nuestro mundo occidental: a los extremos alucinan- 
tes de los años cincuenta, cuando figuras estfelares de la democracia como los ge- 
nerales Eisenhower y Marshall fueron calificados de comunistas; para no hablar 
del presente, cuando en círculos extremistas delirantes, se dice que el presidente 

19 

      

  

 



  

 



  

 



  

tades extraordinarias al Presidente de la República por el término de un (1) año 
para reorganizar la Policía Nacional, dotarla y equiparla de los medios necesarios 
para garantizar la seguridad de todas las personas residentes en Colombia. 
ARTICULO 10° EsfaLeyregirá desde la fecha de su promulgación. 
Dada en Bogotá, D.E., alos diez y seis días del mes de noviembre de mil novecientos 
ochenta y dos. 

El Presidente del honorable Senado, BERNARDO GUERRA SERNA. 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, EMILIO LEBOLO CAS- 
TELLANOS, 

El Secretario General del Honorable Senado, Crispín Villazón de Armas, 
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes, Julio Enrique 
Olaya. 

República de Colombia—Gobierno Nacional 
Publiíquese y Ejecuútese. r 

Bogotá, D,E., noviembre 19 de 1982 

(Fdo.) BELISARIO BETANCUR. 

El Ministro de Gobierno, Rodrigo Escobar Navia 
El Minisiro de Relaciones Exteriores (E), Julio Londoño 
El Ministro de Justicia, Í Bernardo Gaitán Mahecha 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (E); Leonor Montoya A, 
El-MinistrodeDefensa Nacional; General Fernando Landazábal R. 
El Ministro de Agricultura, Roberto Junguito Bonnet 
ElLMinistrodeTrabajo y Seguridad Social, JaimePinzóntópez 
ElMinistrode Salud, Jorge Garcia Gómez 
ELrAinistro de Desarrollo Económico, Roberto Gerlein Echeverría 
El Ministro de Minas y Energía, Carlos Martínez Simahán 
El Ministrode Educación Nacional (E.), María Eugenia de Serrano 
El Ministro de Comunicaciones, Bernardo Ramirez 
El Ministrode Obras Públicas y Transporte, José Fernando 1saza. 

82 

] 

| 

  
  

TEXTO DEL ACUERDO DE PAZ 

El siguiente es el texto del Acuerdo entre la Comisión de Paz y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), y que fue aprobado por el Presidente 
Belisario Betancur. 
Con el fin de afianzar la paz nacional, que es pre-requisito indispensable para la 
prosperidad general del pueblo colombiano, y para lograr el desarrollo de la acti- 
vidad social y económica sobre bases de libertad y de justicia, la Comisión de Paz y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) acuerdan los si- 
guientes puntos: 

1, Las FARC-EP ordenarán el cese del fuego y demás operativos militares a todos 
sus frentes en el país, a partir del día 28 de mayo de 1984 a las 0:00 horas, fecha que 
podrá posponerse, como máximo hasta por dos meses, sí fuere necesario. 
La orden de que antes se habla se mantendrá indefinidamente sj el señor Presidente 
de la República, doctor Belisario Betancur, corresponde a este gesto efectivo de paz 
con una orden semejante Suya, dada a todas las autoridades civiles y militares bajo 
su jurisdicción en la oportunidad debida. 

2. Las FARC-EP condenarán y desautorizarán nuevamente-el sSecuesfror ta extor- 
sión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica, 
como atentados que son contra la libertad y la dignidad humanas. 
3. La orden del señor Presidente de la República se cumplirá únicamente respecto 
de los grupos y personas que acaten y respeten estas bases y no infrinjan la ley 
penal. 

4. Una Comisión Nacional amplia y representativa de las fuerzas implicadas en los 
enfrentamientos, designada por el señor Presidente de la República, será-encar- 
gada de la verificación de todas las disposiciones contenidas en esfe Acuerdo, con la 
finalidad de consolidar el proceso de pacificación. La comisión creará subcomi- 
siones en Florencia (Caquetá), Vistahermosa (Meta), Barrancabermeja (Santan- 
der), Saravena (Arauca), Santa Marta (Magdalena), Medellín (Antioquia), Neiva 
(Huila), Orito (Putumayo) y Cali (Valle), y podrá asesorarse de personas extrañas 
acilaparaesfudiar, con su’concurso; entas regiones o sífios en que fueren condu- 
centes-5us-servicios, tas quejas-o-rectamos-porhechos que pudiererminterterirel 
anhelo nacional de paz y seguridad. La comisión funcionará por todo el tiempo que 
fuere necesario y podrá acordar s5us propios reglamentos. 
5, La Comisión Nacional de Verificación funcionará en Bogotá y Se trasladará pe 
riódicamente para sesionar, con ptenas garantías de acceso y libre Ftránsito;a-una 
de las Siguientes localidades, á elección del señor Presidente da la mp tica: a) 

San Juan de Arama, Granada y Vistahermosa en el Meta; b) San Vicente del Ca 
AND A LAPRIDA SASAARAR TRE x $T =$ aunán (Camiats) e) Canlamkbia (Liiitand. 

(Meta). 
El Gobierno dotará a lacomisión.de todos los elementos necesarios.decomunicación 
para el mejor desempeño de sus funciones y expedirá a sus miembros las creden- 
ciales indispensables para garantizar sulibretránsito y Seguridad 
6. Cuando a juicio de la Comisión Nacional de Verificación, nayan cesadoTos enfren- 
tamientos armados se abrirá un período de prueba o-esperadeun-(1)-año para-que 
los integrantes de la agrupación hasta ahora denominada Fuerzas Armadas Re- 
volucionarias de Colombia (FARC-EP) puedan organizarse política, económica y 
socialmente, según su libre decisión. El Gobierno les otorgará, de acuerdo-con la 
Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes. 
Durante esfe mismo período el Gobierno tomará las medidas necesarias para res- 
tablecer en las zonas de violencia la normalidad civil. 
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7. Los integrantes de las FARC-EP podrán acogerse a los beneficios de la ley 35 de 
1982 y decretos complementarios cuando llenen las condiciones en ella y en ellos es- 
tablecidos. 
Enel Plan Nacional de Rehabilitación el Gobierno dará prelación a los colombianos 
que han padecido, directa o indirectamente, los estfragos de la violencia y estimu- 
lará la creación de los medios jurídicos necesarios para el restablecimiento de 
derechos injustamente conculcados como consecuencia de la alteración del orden 
público y la inseguridad social. 
8. La Comisión de Paz da fe de que el Gobierno tiene una amplia voluntad de: 
a) Promover la modernización de las instituciones políticas, dirigida a enriquecer la 
vida democrática de la Nación, e insístir ante las Cámaras en la pronta tramitación 
de los proyectos sobre reforma política, garantías a la oposición, elección popular 
de alcaldes, reforma electoral, acceso adecuado de las fuerzas políticas a los medios 
de información, control político de la actividad estatal, eficacia de la administra- 
ción de jusficia, impulso al proceso de mejoramiento de la administración pública y 
nuevas iniciativas encaminadas a fortalecer las funciones constitucionales del Es- 
tado y a procurar laconstante elevación de la moral pública, 
b) Impulsar vigorosamente la aplicación de una política de reforma agraria en 
reconocimiento a que los problemas de la tierra están presentes en los actuales con- 
flictos:sociales; y tas demás:acciones de las agencias del Estado dirigidas a ampliar 
permanentemente los servicios al campesinado para mejorar la calidad de su vida y 
la normal producción de alimentos y de materias primas parala industria, para lo 
cual dispone del instrumento jurídico contenido en el artículo 32 de la Constitución 
Nacional, queestablecela dirección de la economia por el Estado. 
c) Robustecer y facilitar la organización comunal, de usuarios campesinos y de in- 
digenas,; las -asociaciones cooperativas y sindicales, en favor de todos los trabaja- 
dores urbanos y rurales, así como Sus organizaciones políticas. 
d) Hacer constantes esfuerzos por el incremento de la educación a todos sus niveles, 
así como de la salud, la vivienda y el empleo. ü 
e) Mantener su propósito indeclinable de que para la protección de los derechos que 
en favor de los ciudadanos consagran la Constifución y las leyes y para la conser- 
vación y resfablecimiento del orden público, solo existan las fuerzas institucionales 
del Esfado, de cuyo profesionalismo y permanente mejoramiento depende la tran- 
gurmdad ciudadana 

Promover una vez restablecida la paz, y tal como ocurrió en otras oportunidades, 
¡iniciativas para fortalecerlas mejores condiciones de la fraternidad democrática, 
querequieren perdón y olvido; y del mejoresrar en lo económico, político y social de 
todo et-puebio-cetombtano: 

amig comiioneemTarestrrma-gquetos-enunciados anteriores repre 

mejoramiento-de-tas-condiciones-obi=Tivas-parala acción política y electoraï y 

  

,entan un notable 

  reitera=suimiitacmnnatos Sectores Comi? SE: 

den-publicoaquese-acojanajanormalidadyapliquen sus falentos y prestiaïjo a la 
conquistadelaopiniónmpúblicapor procedimientos democráticos y pacificos. 
10. El presenie Acuerdo.Sera válido respectode cualquiera otro grupo alzado en ar- 

mas gue-exprese-5u-decision-de-acogerse-a-él-previa-manitestación de tal voluntad 
trechae-at-corrernoporintermedio deta Comisiónde Paz; Para facilitar la-adhnesión 
aeste Acuerdo de los grupos que deseen hacerlo, se realizará una reunión con todos 
elflosenelriugar y lafechaquelas partes convengan. 
11, Este Acuerdo, para 5u validez requiere la ratificación del señor Presidente de la 
República, 

Para constanciasefirmaelpresentedocumentoen La Uribe, municipio de Meseftas, 
departamento del-Meta, alos 28 días del mes de marzo de 1984. Firmado, por la 
Comisión de Paz: 
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John Agudelo Ríos, presidente; Rafael Rivas Posada, Samuel Hoyos Arango, César 

Gómez Estrada, Alberto Rojas Puyo, Margarita Vidal de Puyo. 

Por el Estado Mayor de las FARC-EP: Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, 

Jaime Guaraca, Raúl Reyes, Alfonso Cano. 

A ¿ arca Aia=— 

—————————AREZ 
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PROGRAMA DE LAS FARC 

‘¿Compañeros campesinos, obreros, esfudiantes, arfesanos, intelectuales revolu- 

cionarios, hombres y mujeres de Colombia: 

Nosoftros somos el nervio de un movimiento revolucionario que viene desde el año 

1948. Contra nosotros, campesinos revolucionarios del Sur del Tolima, Huila, Cauca 

y Valle, sobre el nudo de la Cordillera Central, desde 1948 se ha lanzado lafuerzadel 

gran latifundio, de los grandes ganaderos, del gran comercio, de los gamonales de la 

política oficial y de los comerciantes de la violencia. Nosotros hemos sído víctimas 

de la política de ‘’'sangre y fuego’’ preconizada y llevada a la práctica por la oligar- 

quía que detenta el poder. 

Contra nosotros se han desencadenado, en el curso de quince años, cuatro guerras. 

Una a partir de 1948, otra a partir de 1954, otra a partir de 1962 y ésta que estamos 

padeciendoapartir del 18 de mayo de 1964, cuando los mandos militares declararon 

oficialmente que ese día había comenzado la Operación Marquetalia. 

Hemos sido las primeras víctimas de la furia lafifundista porque aquí, enesta parte 

de Colombia, predominan los intfereses de los grandes señores de la tierra, los in- 

tereses más retardatarios del clericalismo, los intereses en cadena de la reacción 

más oscurantista del país. Por eso nos ha tocado sufrir en la carne y en el espiritu 

fodas las bestialidades de un régimen podrido y la mono-exportación bajo el imperio 

de los Estados Unidos. 

Una víacerrada 
* 

Es-por-eso-que -en-esta-guerra-parficipan-contra-nosotros-tropas;-aviones;-attos 

militares y especialistas norieamericanos.Es poresío que se lanzan contra nosotros 

18-mil'hombres:provistos de las armas más modernas y.destructoras. Es:poresoque 

contra nosotros se emplean las tácticas del bloqueo económico, del cerco de exter- 

minio,; de las acometidas por aire, y tierra y, por último, de la guerra bacteriológica: 

Es por esto que el gobierno y elzimperialismo yanqui, emplean cientos y miles de- 

millones de pesos y dólares en armas, pertrechos, pago de.espias y delatores.Es:por 

eso que el gobierno soborna y corrompe conciencias; mata, persíque y encarcela a 

la gente colombiana que se levanta a la lucha solidaria con nosoiros; victimas de 

una-cruel.einhumanaguerrade exterminio. 

Nosofros hemos ¡legado a todas las partes donde había puertas para golpear, en 

procura de auxilios para evitar que una cruzada-anticomunista, que esuna cruzada 

anti-patriótica contra nuestro pueblo, nos llevara, y con nosotros a todo nuestro 

aue tm 

      

arios pueblo, a-una lucha larga y sangrienta. Nósotros somos revoluciona 

chamos:poruvrcambio-de régimen -Fero-querramros-y-tuctrabarrros-por-ese-cermPrto 

usando la vía menos dolorosa para nuesfro pueblo: la via pacifica, la via de lalucha 

dermrocratica-de-itas:masas; as: vias teu quemo autre Att Sete 

Esa vía nos fue cerrada violentamente, y como somos revolucionarios que de uña y 

otra-manera-jugaremos el papel histórico que nos corresponde, obligados por las 

circunsiancias.arriba-anotadas,. nos tocó-buscar la otra vía: 7 

armadaparalajucha por el poder. 

Desde-hoy. 20 de julio de 1964, scomos un movimiento guerrillero que-lucha-por-el 

siíguiente programa: 

Primero.— A la reforma agraria de mentiras de la burguesía oponemos una efec- 

tiva reforma agraria revolucionaria que cambiederaïíz laestructura social'del:cam- 

po colombiano, entregando en forma completamente gratuita la tierra a los cam- 

pesinos que la trabajan o quieren trabajarla, sobre la base de la contiscación de la 

propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador. 
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La reforma agraria revolucionaria entregará a los campesinos las herramientas, 
animales de labor, equipos y construcciones para su debida explotación económica. 
La reforma agraria es la condición indispensable para elevar verticalmente el nivel 
de vida material y cultural de todo el campesinado, librarlo del desempleo, del ham- 
bre y el analfabetismo; para liquidar las trabas del latifundismo y para impulsar el 
desarrollo de la producción agropecuaria e ¡industrial del país. La reforma agraria 
confiscará las tierras ocupadas por los imperialistas yanquis y a cualquier título y 
cualquiera que Sea laactividada la cual esfén dedicadas. 
Segundo.— Los colonos, ocupantes, arrendatarios, aparceros, terrazgueros, 
agregados, efc. de tierras de los latifundistas o de la nación, recibirán títulos corres- 
pondientes de propiedad sobre los terrenos que exploten. Se liquidará todo tipo de 
explotación atrasada de la tierra, los sistemas de la aparcería, el arriendo en es- 
pecie o pagado en dinero por los pequeños campesinos. Se creará la unidad econó- 
mica’en el campo de acuerdo con la fertilidad y ubicación de los terrenos, con un 
minimo para la mejor tierra de 30 hectáreas cuando se trata de tierras ubicadas en 
áreas planas, y en las otras tierras de acuerdo con su fertilidad y red de comuni- 
caciones. Se anularán fodas las deudas contraídas por los campesinos con usureros, 
especuladores, instituciones oficiales y Semi-oficiales de crédito. 
Tercero. —Serespetarátapropiedadde los campesinos ricos que trabajan personal- 
mente sus tierras. Se preservarán las formas industriales de frabajo en el campo, 
Las grandes explotaciones agropecuarias que por razones de orden social y eco- 
nómico deben conservarse, se destinarán al desarrollo planificado de la producción 
nacional en beneficio de todo el pueblo. 
Cuarto;— El-gobierno revolucionario esfablecerá un ampliosistema de crédito; con 
las mas amplias facilidades de pago, el suministro de semillas, asísfencia técnica, 
herramientas, animales, aperos, maquinaria, efc. fanto para los campesinos in- 
dividuales como para las cooperativas de producción que surjan en el proceso de la 
reforma. Se creará un sistema planificado de irrigación y una red de centros ofi- 
ciales de experimentación agrofécnica. Se organizarán servicios suficientes de 
sanidad para la atención completa de los problemas de la salud pública en el campo. 
Se atenderá el problema de ta educación campesina, laerradicación total del anal- 
tabetiszmo-y un-sisfema-de-becas-para-el-estudio-técnico y superior de los trabaja- 
dores deta tierra. Se cumplirá un vasioplande vivienda campesina y la consfrue- 
cióndevias decomunicación alos centros rurales productivos. 

Quinto; —Se-garantizaran-precios -basicos-remunerativos-a-los-productos agrope- 
cuarios. 
< auto 5exto 

¡ala 50 [ 

MOgerrI ‘añdo 5 SUS S1iSTemas de EUTTIVE: -ESs comunidades Indigenas gozaran de todos 
  

  

Zzará Ja organización auvitónoma-de-ltas-comunidades, respetando sus cabildos, su 
vida; su’cuttura; sutengua:propiaysuorganizacióninterna. 

  

Etfrenteúnico 
Ca Tealización de este programa agrario revolucionario dependerá de la alianza 
obrero-campesinaydel frenteúnico de todos los.colombianos enitalucha porel cam- 
bio de régimen, única garantía para la destrucción de la vieja estructura latifundis- 
ta-.de Colombia: La realización de esta reforma agraria revolucionaria se apoyará 
en las más amplias masas campesinas, las cuales contribuirán decisivamente a la 
destrucción del. latifundio.Por eso este programa se plantea como necesidad vital la 
lucha por la forjación del más amplio frente único de todas las fuerzas democráti- 
cas, progresistas y revolucionarias del país, para un combate permanente hasta dar 
en tierra con este gobierno de los ¡mperialistas yanquis que ¡impide la realización de 
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los anhelos del pueblo colombiano. 

Por eso invitamos a todos los campesinos, a todos los obreros, a todos los emplea- 

dos, a todos los esfudiantes, a todos los artesanos, a los pequeños industriales, a la 

burguesía nacional que esté dispuesta a combatir contra el imperialismo, a los in- 

telectuales demócratas y revolucionarios, a todos los partidos políticos de izquierda 
o de centro que quieran un cambio en el sentido del progreso, a la gran lucha re- 

volucionaria y patriótica por una Colombia para los colombianos, por el triunfo de la 

revolución, por un gobierno democrático de liberación nacional. 

Marquetalia, Julio 20 de 1964 

Manuel Marulanda Vélez, lSauro Yosa, Darío Lozano, Isaías Pardo, Tarcisio 

Guaracas, Parménides Cuenca, Roberto López, Jesús Medina, Luis Pardo, Rigober- 

to Lozano, Miryam Narváez, Judith Grisales, Jesus Ortiz, Rogelio Diaz, Miguel Pas- 

cua, IsSrael Valderrama, Federico Aldana’. 
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PROGRAMA DELE.L.N. 

El ELN lucha por la plena realización en nuestra patria del siguiente Programa 

Básico: } 

lo. Toma del poder por las clases populares y formación de un gobierno de- 

mocrático y popular que libere a nuestro país de los monopolios internacionales y de 

la oligarquía criolla, garantice la plena ¡igualdad social de nuestro pueblo, otorgue 

plenas facultades democráticas a los sectores populares, conceda a la mujer sus 

legítimos derechos y garantice el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo 

de los colombianos, 

20. Una auténtica Revolución Agraria que contemple la eliminación del latifun- 

dio, del minifundio y del monocultivo, realice una distribución justa y técnica de la 

tierra a los campesinos que la trabajan, oforgue créditos, aperos, abonos, semillas y 

herramientas de trabajo a los agricultores, impulse la mecanización de la agricul- 

tura y su tecnificación; creación de mecanismos adecuados de distribución que 

eliminen los intermediarios, especuladores y acaparadores, asegure la asisfencia 

médica y educacional a los campesinos así como el desarrollo del sistema del riego, 

de electrificación, de vivienda y de adecuadas vías de comunicaciones. Se confis- 

carán los latifundios de propiedad de los imperialistas norteamericanos y de los 

grandes terratenientes y Se respetarán-las:propiedades que beneficia.positivamente 

la economía nacional, Se fomentará la creación de cooperativas de producción, dis- 

tribución y consumo, y de granjas estafales, planificando la producción agrope- 

cuaria, buscando la diversificación de los cultivos y el desarrollo de la ganadería. 

30. Desarrollo Económico Industrial mediante la protección de la industria 

nacional-elbimpulso-adla-industria-semipesada y pesada; la confiscación de los in- 

tereses industriales imperialistas y de las oligarquías traidoras a la patria, Se 

protegerá y desarrollará a los pequeños industriales y comerciantes no especula- 

dores. Mediante una planificación científica se buscará la diversificación de la in- 

dustria y el desarrollo de la economía independientemente basada en nuestros 

propios recursos y esfuerzos, que garanticen el pleno empleo de nuestra mano de 

obra. \ : 

Nacionalización efectiva del subsuelo y de su explotación en beneficio de la 

economía nacional. Elaboración y realización de un plan de electrificación, de 

irrigación y de aprovechamiento dejos recursos hidráuticos debpais; Gomercio-eon 

todos los países del mundo, buscando el beneficio de nuestro pueblo, siín otras con- 

sideraciones que el ¡interés colectivo. 

do. Plan de Viviendas y Reforma Urbana que garantice un hogar higiénico y 

adecuados lostrabajadoresdelaciudad y dercampoyetiminetaexptotacióndetos 

-3e=tanientos mediante taamortización a largo plazo. Erradicación de los fFuUqUrIOS 
CAOSGICNIGIUES ¿Sas 

bohíos y ranchos en las ciudades y en el campo, 

¿ dana papa as cráditeavceltimino s las uepraerne uv" Ïae 

agiotistas, y fomente el desarrollo económico, industrial y agropecuario y-comer- 

cialeimpulseel mejoramiento del nivel de vida delos trabajadores, 

60. Organización de un Plan Nacional de Salud Pública que haga posible la asís-” 

tencia médica, farmacéutica y hospitalariaa Todos los Sectores de la población-síÏn 

gravar su economía; desarroïio de la medicina preventiva y lucha contratas enter 

medades endémicas. Creación de puestos de salud y hospitales en ciudades y cam- 

pos. Eficaz protección a la niñez y a los ancianos y reglamentación del seguro social 

para que sirva a las necesidades de nuestro pueblo. Creación de un organismo cen- 

tralizado que se encargue de proyectar y realizar los programas de salud pública. 

70. Elaboración del Plan Vial que Sirva para articular la economía nacional y 

preste su servicio eficiente a las regiones densamente pobladas o con posibilidades 

de desarrollo económico. Centralización y planificación de este programa, con el fin 
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La educación se encuentra en manos de negociantes que se enriquecen con la ig- 
norancia en que sSe mantiene a nuestros pueblos. ) 

La tierra explotada por campesinos que no tienen dónde caerse muertos y que 

acaban sus energías y las de sus familias en beneficio de los oligarcas que viven en 

las ciudades como reyes. ] e : 

Los obreros trabajan por jornales de hambre, sometidos a la miseria y humi- 
llaciones de las grandes empresas extranjeras y nacionales. 

Los intelectuales y profesionales jóvenes demócratas se ven cercados y están en 

el dilema de eniregarsealaclasedominante o perecer. 

Los pequeños y medianos productores tanto del campo como de la ciudad ven 
arruinadas sus economías ante la cruel competencia-y acaparamiento de los cré- 

ditos por parte del capital extranjero y de sus secuaces vendepatrias. — 

Las riquezas de todo el.pueblo.colombiano-son-saqueadas-porlos ¡mperialistas 

norteamericanos. es 

_ ero nuestro pueblo que ha sentido Sobre sus espaldas el látigo de la-explota- 

ción, de la miseria, de la violencia reaccionaria, se levanta y está en piede lucha. La 

luc 5 revolucionaria es el Único camino de todo el pueblo para derrocar el actual 

gobierno de engaño y de violencia. — - 

Nosotros que agrupamos el Ejército de Liberación Nacional nos encontramos 

enlaluchapor la liberación nacional de Colombia. : 

El pueblo liberal y el pueblo conservador harán frente juntos para derrocar la 

oligarquíade ambos partidos - - : 

¡Viva la unidad de los campesinos, obreros, estudiantes, profesionales y gentes 

honradas quedesecanhacerde colombiaunapatriadiónaparalos colombianos! 

Liberación o Muerte 
Ejército.de:Liberación:Nacional 

Frente ‘José Antonio Galán’’ 
aa — 

Carlos Villarreal Andrés Sierra’’. 
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EJERCITO POPULAR DE LIBERACION (EPL) 

PROGRAMA DEL FRENTE PATRIOTICO 
DE LIBERACION (F.P.L.) 

El Programa del Frente Patriótico de Liberación (F.P.L.), está ya delineado en 

sus rasgos fundamentales. Implantarlo es realizar la Revolución Patriótica, Po- 

pular, Antimperialista, en marcha al socialismo. 

Difundirlo, discutirlo, particularizarlo de acuerdo a las condiciones ambien- 

tales, las experiencias e iniciativas de las masas populares en cada vereda y en 

cada población, en cada región y en todo el país, es la manera de desarrollarlo y de 

impulsar la construcción del F.P.L. 

Implantarlo en la medida de lo posible con el respaldo de las fuerzas armadas 

populares donde quiera que éstas derroten temporal o definitivamente a las fuerzas 

de la oligarquía y el ¡imperialismo, es construir Bases de Apoyo de la Revolución, es 

la más elevada forma de experimentarlo y perfeccionarlo y, es el camino para 

ponerlo en vigencia en fodo el país. 

Y ponerlo en vigencia en todo el país es la victoria de la Revolución. Este pro- 

grama es el contenido estratégico-social y popular de la Revolución colombiana en 

la presente etapa histórica. Ponerlo en manos de las masas populares que, además 

de ser la fuerza motriz de la Revolución, s50n la fuente de todo conocimiento. Confiar 

en ellas y conquistar su confianza combatiendo hombro a hombro por el desarrollo, 

perfeccionamiento-y-la-ejecución-de-sus-enunciados;-es-construir;-consotidar-y 

desarrollarel F.P.L.,esdestruir las fuerzas del enemigo en combate armado ycons- 

fruir la República Popular de Colombia. 

Los siguientes son los enunciados generales del Programa del Frente Patriótico 

de Liberación de Colombia: 

1, Liberar a Colombia del imperialismo norteamericano. Esto es, destruir sus 

fuerzas y sus influencias en el país; desconocer todos los compromisos, tratados y 

deudas contraídos con él por la-oligarauía; repartir y nacionalizar todas las ri- 

quezas que posee en Colombia y socializar los grandes medios de producción-queha 

uUSUrpado. 

2. Liberar a Colombia de la opresión y de la explotación deta oligarquía. Na- 

cionalizar y repartir entre el pueblo las riquezas usurpadas por ella. 

3. Destruir el ejército títere de la oligarquía y del imperialismo, e insfaurar en 

su lugar el Ejército Popular de Eiberación y a los demás órganos depodercreados 

por et puebío.-bestruirerresïo gel aparajv etoatat ue ta vigoat tua y tel mmpetterto 

mo, y construirel-Estadode Dictadura Popular: La Repúbiica Poputar de Cotom- 

pia. = 

4. Hacer la Reforma Agraria Revolucionaria, cuyos asSpectos básicos (queserán 

desarrolladosenla Ley Agraria Revolucionaria) son: 

a)-Suprimirdos latifundios improductivos o de poca productividad-expropi 

dotos sin indemnización. 

b) Entregar gratuitamente-y-en-extensión-suficiente_a-los campesinos que 

quieran trabajaria, tierra de buena calidad, cercana a los centros de consumo © 

habilitada con vías de penetración, en lo posíble con herramientas, semillas y se- 

movientes,. 

c) A juiciodel F.P.L..declarar canceladas las deudas de los campesinos con los 

Institutos financieros de la oligarquía, tales como el llamado ’Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria’’ (INCORA), la Caja Agraria, el Instiftuto de Crédito Te- 

rriforial, las llamadas ‘Corporaciones Financieras’’ y de '’Desarrollo’’ y con oïros 
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efc.; y con los agiotistas individuales. ' -- 
d) Garantizar crédito suficiente a largo plazo y con bajos intereses para los 

campesinos y mercado seguro y con precios justos para sus productos. 
e) Dar asístencia técnica, sanitaria, educacional y habitacional a los campe- 

sinos, impulsando la penetración de la civilización al campo con obras básicas y 
promoviendo en la forma más amplia la organización de los campesinos y la coo- 
peración entre ellos. 

f) Garantizar las propiedades de los indígenas, suministrarles medios de tra- 
bajo y poner a su alcance los recursos de la técnica y la cultura respetando sus 
tradiciones. 

5. Promover el mejoramiento real y sustancial de la vida del proletariado sobre 
las siguientes bases: Trabajo estable y adecuadamente remunerado para todos, 
respeto y estiímulo a las organizaciones de los trabajadores; amplia representación 
Je la clase obrera en el gobierno popular, acceso a la cultura y aplicación, en la 
nedida-deto-posible- del-principio-socialista dat trabajo: ’De cada quien según su 
¡apacidad y a cada quien según su trabajo’’. 

6. Realizar una Reforma Urbana que suprima radicalmente el mono 
rivienda y de los terrenos urbanos, y haga accequible una morada decente para el 
Jueblo. Fara fal fin, respetando los intereses de los pequeños casatenientes, se 
larán las expropiaciones necesarias sín indemnización para los enemigos de la 
evolución y se hará una racional reducción de los cánones de arrendamiento. 

Se-imputsaránplanes.devivienda-para:construir prontamente los centenares de 
files de alojamientos que faltanen el país y para mejorarlos queno reunen las con- 
¡ciones necesarias dehabitabitidad: 

A juicio de Í de poder popular, se declararán canceladas las deudas 
suarias y vitalicias que las clases trabajadoras, en su afán de Solucionar el pro- 
lema de la vivienda, han contraído con la oligarquía y sus institutos financieros 
Hles-.como-el Banco Central Hipotecario, el Instituto de Crédito Territorial, ‘la lla- 
tada Alianza para el Progreso del Imperialismo, etc. 

1 Establecer una justa política tributaria-aplicándo:el principio:de que: ‘Quien 
ene-máspagamás yquientienemenospada menos” 

Haceruna profunda reforma educacional sobre las síguientes bacac- 
a) Erradicarprontamente efanalfabetisrmo. 

tivamente-elt-derecho-a-ltaescuela primaria para todos los 

polio de la 

b)-Garantizar-efec 
fñoscotombranos: 

c) Garantizar el acceso a la enseñanza secundaria a la mavoria de 
», mediante avuda, esfimulos v apertura de tae y Urra ne TOS CUDOS Neci 
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CemTiticamene 105 progranmias-y merodos de enseñanza. Selec- 
mary retribuir adecuadamente al persónar docente y esfablecer una verdadera 
mocracia-en todo el ramodela educación. 

9 Macar las rafarmas a 7 hara COmMbalily-erradicar las 
¡ mMaecticaz Acabarconiaespecuiación 

las drogas. Ampliar y mejorar los servicios médicos para los obreros, los carm- 
sinos y para todos irabajadores en general. Crear servicios hospitalarios y 
estos.desalud para cubrir las más apremiantes necesidades de todo el pueblo. 

10. Desarroliar la propiedad socialista partiendo de las grandes entidades 
mómicas y unidades de producción expropiadas a los enemigos de la revolución 
es como las grandes empresas industriales y comerciales, las grandes planta- 
nes capitalistas del campo, los bancos, las corporaciones financieras, las com- ïías:de seguros, los institutos descentralizados, los servicios públicos, las minas y 
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los yacimientos, etc. - 

11. Nacionalizar el comercio exterior del país para ponerlo en manos del Estado 

popular. Establecer relaciones con todos los paises del mundo que las garanticen 

sobre la base del respeto mutuo, de igualdad y el mutuo beneficio. Todo estfo sín 

menoscabar el internacionalismo proletario que será el principio básico para la 

política exterior del país. : 

12. Castigar ejemplarmente a todos los enemigos del pueblo. 

13. Suprimir todo género de discriminaciones por razones de edad, sexo, raza, 

¡ ¡ ¡ Itos. religión y garantizar la libertad de cul ( z . ] 

14. Instaurar la democracia política, económica y militar en los cuerpos ar 

mados del Estado Popular. 

UNIDOS VENCEREMOS!!!!   
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MOVIMIENTO 19 DE ABRIL M—19 

EL PUEBLO EXIGE LA UNIDAD GUERRILLERA 

Soplan vientos de unidad en las columnas guerrilleras, especialmente de paríe de 

las FARC y del ELN. Ambas organizaciones han manifestado su acuerdo en la 

necesidad de adelantar esfe proceso unitario: las FARC, a través del reportaje de la 

Revista Alternativa a Jacobo Arenas. El E.L.N. en su boletín número 41. 

Estas manifestaciones unitarias dan un vuelco fotal a las relaciones en el movimien- 

jo guerrillero, creando condiciones propicias para la anhelada y necesaria unidad 

revolucionaria, así todo comience solamente con intercambio de ideas. Por un lado 

las FARC plantean iniciar contactos para ‘’sincronizar la acción armada, es decir, 

que cuando haya acciones del E.L.N. por ejemplo, las haya por parte de las FAR- 

Curt l 

Por otro lado el E.L.N. plantea que las ‘’discrepancias que existen entre las disfin- 

tas organizaciones en la conducción de la guerra revolucionaria no deben distan- 

ciarnos por más tiempo...’’ y hace un llamamiento a todas las organizaciones in- 

feresadas en el desarrollo de la guerra del pueblo en los siguientes términos: 

“examinemos por qué nuesíras relaciones no son más revolucionarias, más frater- 

nales...*’ 

Desde su iniciación nuestra organización ha ubicado como única respuesta al cla- 

mor popular la Unidad de Fuerzas revolucionarias, y nuesfros esfuerzos sigquen 

dirigidos a plasmar en un futuro no muy lejano la unidad de los explotados, garantia 

deltriunfosopbrenvestros.encmigos:lacligarquiíayelimperialismonorteamericano: 

El pueblo ha demostrado y demuestra sus deseos inequívocos de forjar en tas luchas 

diarias la unidad de los explotados. Y a cada paso muestra el camino por el cual 

deben dirigirse las organizaciones revolucionarias. 

Si en realidad queremos consfruir una Colombia nueva donde seamos los explotados 

los portadores de nuestro propio destino, es necesario entonces insistir en que es el 

pueblo —en sus luchas, en su problemática— el que está exigiendo la unidad. 

Pero los pasos de unidad— ya Sea esta unidad de acción o como afirman las FARC 

“Ja propaganda de los firos””, o ya Sean Solo escaramuzas de las guerrillas rendier 

tes a paralizar o disminuir la actividad del-enemigo —debe y fieneque-coniener un 

pbasamento ideológico político. © sea que debe estar sustentado en ideas comunes 

que inviten a la unidad ya que ésta y en ello esfamos de acuerdo todos; nose-dá-so- 

lamente por las buenas intenciones de los dirigentes o de los grupos políticos. Para 

el M-19 tales condiciones y tales puntos de acuerdo exisien. 
Lainiidimoas en la necesidad ave tiene nuestra patria en una revolución que acabe 
EOMRTCIENINMNOS LN La HECOSTUSA LLUC 

con las actuales esfructuras capitalistas. Coincidimos en que dicha revolución debe 
Ea Det aArA A Aa APTIABPARA AA PUES EE YE 

  

revolución ’a medias’. osea que las medidas atomar deben ser fundamentalmente 

socialistas. ESfFamos de acuerdo en que debe ser popular, o Sea que debe contar con 

la participación de la mayoría del pueblo dirigido por la clase obrera en justa alian- 

za con los campesinos. Por último; coincidimos enquesufeliz culminación Solo-Seraá 

posible a través de un proceso de guerra prolongada en el cual será necesario-auñar 

todos los esfuerzos, todas las formas de lucha, hacia el fin Supremo de destruir el es- 

fado burgués, el estado de las oligarquías. Unicamente una guerra que libre el 

pueblo puede liberar al pueblo. 

Y para ello necesitamos el concurso, no de grupos o partidos aislados, sino de todas 

Jas fuerzas revolucionarias unidas. Así podremos enfrentar con eficacia y éxito a un 

enemigo organizado, preparado para lo peor, y podremos acometer la colosal tarea 

de destruir el Estado de los explotadores para instaurar el Estado de los explotados. 
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enido, por los objetivos que persigue, la guerrilla tje 
amiento geográfico al que ha sido sometida por las circunstancias tanto ¡cas, como históricas e ideológicas. Decía el Comandante Manuel Marulanda lez que la guerra había que llevarla al corazón del sistema. 

persistencia y continuidad de la guerra de guerrillas en a 
salto de cualidad. Tenemos que convertirnos de unas guerrillas campesinas en movimiento que englobe a todas las capas y clases sociales intferesadas en la olución. En unas guerrillas que cada día inferpreten más, no solo el sentir y las 
iraciones de los campesinos, sino también de los obreros, de los indígenas, de los lectuales, de la pequeña burguesía. O sea en un pro ceso prolongado ir vinculan- )Joco a poco el pueblo a la guerra. Por eso es que la unidad tenemos que irla for- lo también en la fábrica, en el barrio, en la vereda, en la cooperativa, en la ¡junta Icción comunal, en el paro cívico, en la huelga, en la asonada... Para ello tene- ‘que intercambiar experiencias, ayudarnos mutuamente, combatir el sectaris- promover acciones conjuntas (acciones políticas, militares, reivindicativas de laridad...) reproducir, distrir y ampliar nuestraprensa ilegal, etc. 
'stos momentos en nuestra patria se presencia el desmoronamiento del mito de res millones de votantes a favor de López. Casi podría afirmarse que son tres nes más de acusadores del sisfema. Todas las grandes promesas se han ido al »Y-Una-vez-más-nos’encontrarmos ante una crisis inminente del sistema. Pero Jién-una vez más la izquierda y el movimiento revolucionario —impotente ante bilidad, ante sus recillas— mira expectante los acontecimientos y los temores 
golpe que solo conducen a pensar enla necesidad de ladefensa.Con golpeo sin $ revolucionarios debemos mirar con optimismo, debemos actuar con mayor smo, con sentido más práctico de nuestra realidad y-Ser consciente de que al ito de la burguesía y del imperialismo solo podemos oponerle un fuerte ejército > pobres, de que ajos partidos burgueses solo podemos oponerles partidos fuer- con influencias de masas, y que al frente de las oligarquías solo podremos ] 2rle un frente de los desposeídos de los explotados. Son los mismos explotados, ueblo mismo quien exige la unidad. 

nos que es haciaallá donde —junto.con los compañeros del E.L.N, de las FARC E:CP:=Sedebendirigir ios esfuerzos. Todos compartimos las tesís de confor- : porfas condiciones de nuestro país, un Frente de fuerzas políticas, gremiales, $ 9585 armadas. Como dijera Camilo, un Frente Unido que busque las cosas ds Unen y deseche las que nos dividen. No hay ofro camino. En Colombia, un lo0Una fuerza política aíslada, no hará otra cosa que mostrarle un solo frente 
haarenemigo; fácil de destruir. 

ne que Superar el en- 

nuestra patria necesit 
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maieriatizar-ta-idea-de ta unidad, sólo es posíble partir del principio-de las 
15Sabiertas a todo aguerade Quiera —ain-conunmodoesta trabajo— 

presó Tevotucióonario, NITgUN grupo o partid 
EOSTISES ESE SES AISDESEED 

participar 
0 puede descalificar a otro de an- $ 

2 > LEBE-MSCTITTHITA PUrquUe utiliza ¿ zaliormade lucha, porqueapoya tatocual línea internacional: Elprincipio de :rtasabiertas arranca, pues, combatiendo el sectarismo, 
:níe-de la-revolución es la esencia del aglutinamianta de-}tas 
popartidos-potíticos. es laesencia de la Vttlizaciónde-toda5 Ja5 FOFMAS de { ionde necesariamenrte la lucha armada (por los objet ivos de destrucción del | tiene una fundamental-participación: De-ahí nuestra insisfencia en que no emos elplanteamiento de la creación de un Frente de Liberación Nacional sín icipación del movimiento guerrillero. Más aún: pensamos que sín la unidad vimiento guerrillero es casí que ¡mposible materializar el principio del Fren- 
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) el paso que han dado los compañeros del E.L.N. al reconocer hoy “una posición autocrítica’”’, llena de optimismo al movimiento revolucionario. p 
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las organizaciones ¡ció | E.L.N. y por parte de todas 
¡ | posición por parte de - | : e 

E notas es siempre una actitud bien recibida. Para el M-19, CCA 

Cua consolidación del E.L.N. es una farea de todos los revo E a 

e to5d Uſa patria. Y más sí tenemos en cuenta la historia valiente . a : 

Ea _ fenemos en cuenta a Camilo, a quienes han caido y a quienes p 
el E.L.N., : 

fodas las dificultades siguen con las armas en la mano 

 


