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M A R C O P A L A C I O S 

E S T E BREVE ENSAYO OFRECE U N A R E C A P I T U L A C I Ó N interpreta t iva de los pro

cesos de paz e n C o l o m b i a bajo el supuesto de f r a g m e n t a c i ó n y deb i l idad es
tatales agravadas p o r la g loba l i zac ión . 

L A S NUEVAS G U E R R I L L A S 

Colombia l leva m e d i o siglo de luchas guerri l leras cuyo objet ivo e s t ra tég ico 
se r í a la t r a n s f o r m a c i ó n revolucionar ia de l o r d e n social y de l Estado. Las 
guerri l las en f ren tan la guerra contra insurgente de l e jérc i to y diversos tipos 
de organizaciones paramilitares y todos los contendientes emplean estrata
gemas discursivas, sociales, po l í t i cas y p s i co lóg ica s . C o m o en casi toda gue
r r a civi l i r regular , la p o b l a c i ó n i n e r m e es la p r i m e r a v íc t ima y sobre ella se 
e n s a ñ a n el secuestro, 1 la t o r t u r a , la d e s a p a r i c i ó n forzada, e l asesinato en d i 
versas formas, incluidas las masacres y los ajusticiamientos extrajudiciales; la 
i n t i m i d a c i ó n y la evicción de sus heredades y vecindarios; se estima que en 
los ú l t imos c inco a ñ o s los desplazados e n C o l o m b i a suman m e d i o mi l lón . 
Sin embargo, desde u n a perspectiva nac ional , antes que local , observamos 
largos per iodos en que la intens idad de l conf l ic to ha descendido al p u n t o 
de la v i r tua l inexistencia. Esto fue claro desde mediados de los a ñ o s c in-

1 E n j u l i o de 1998 se l l evó a cabo el " h i s t ó r i c o acuerdo" entre la "sociedad c iv i l " y e l ELN 
e n Maguncia . H e a q u í el punto d é c i m o del d o c u m e n t o firmado por los participantes e n d icho 
acuerdo, que avala e l secuestro c o m o a r m a l e g í t i m a de la l u c h a de l ELN: "10. E l ELN se com
promete a suspender la r e t e n c i ó n o p r i v a c i ó n de la l ibertad de personas con p r o p ó s i t o s fi
nancieros e n la m e d i d a e n que se resuelva por otros medios la suficiente disponibi l idad de re
cursos para e l ELN, s iempre que mientras c u l m i n a e l proceso de paz c o n esta o r g a n i z a c i ó n no 
se i n c u r r a e n e l debil i tamiento e s t r a t é g i c o . T a m b i é n , a partir de hoy, cesa la r e t e n c i ó n de me
nores de edad y mayores de 65 a ñ o s y e n n i n g ú n caso se p r i v a r á de la l ibertad a mujeres em
barazadas." 
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cuenta hasta fines de los a ñ o s setenta, cuando las tasas de homic id ios en Co
l o m b i a , si b i e n de las m á s altas de A m é r i c a Lat ina , se m a n t u v i e r o n d e n t r o 
de los porcentajes que se h a b í a n venido dando. 

E n los a ñ o s ochenta cinco factores c o n t r i b u y e r o n al disparo de estas ta
sas y, lo que m á s nos interesa, al despegue hacia u n a guerra c ivi l de baja i n 
tensidad: 1. L a d i n á m i c a colonizadora. 2. Los procesos de paz iniciados en 
1982. 3. L a g loba l i zac ión y la i r r u p c i ó n masiva de l narco t rá f i co en el m u n 
do r u r a l y po l í t i co . 4. L a de scent ra l i zac ión fiscal que, a d e m á s de incremen
tar los recursos p r e s u p u é s t a l e s de los munic ip io s , a m p l í a los m á r g e n e s de 
a u t o n o m í a e n su manejo . 5. E l fin de la Guerra Fr ía con el colapso de la 
U n i ó n Soviét ica . 

Las guerri l las t i enen u n antes y u n d e s p u é s de los a ñ o s ochenta . A u n 
que su l u c h a es comprens ib le d e n t r o de los p a r á m e t r o s cambiantes de l sis
tema in ternac iona l , debe considerarse, ante todo, c o m o u n asunto i n t e r n o , 
id io s incrá s i co e insular. La in f luenc ia de Cuba o de la URSS, cuando exist ía , 
fue débi l y pasajera. Resultan entonces irrelevantes las presiones interna
cionales, c o m o p o r e j emplo las que pueda ejercer Fidel Castro, amigo de la 
paz co lombiana , s e g ú n ha d i c h o repetidas veces en el transcurso de los úl
t imos a ñ o s . 

Más directa y evidente en el desarrollo de la guerra de guerrillas ha sido 
la g loba l i zac ión de los mercados ilegales de drogas, armas y d inero . Y l a apli
cac ión a rajatabla de las doctrinas mundiales de la re forma del Estado, en 
part icular la descentra l i zac ión fiscal y electoral, presentadas como la vía m á s 
r á p i d a y segura hacia la democracia participativa. L a g loba l izac ión de los 
mercados de armas, drogas y dineros ilícitos ha fortalecido la c r imina l idad 
organizada c o n sus ramificaciones en la pol í t ica clientelista, mientras que la 
descentra l i zac ión , part icular aunque n o exclusivamente en aquellos m u n i c i 
pios creados en la segunda m i t a d del siglo X X , ha fortalecido el cl ientel ismo 
con sus ramificaciones en el narcotrá f ico , las guerrillas y los paramilitares. 

En suma, factores e c o n ó m i c o s y de poder de la posguerra fría, antes que 
factores g e o p o l í t i c o s e i d e o l ó g i c o s propios de la Guerra Fría , expl ican mejor 
la actual fase de l conf l ic to armado co lombiano y, de paso, afectan los pro
yectos de c o n s t r u c c i ó n estatal nacional y el m o v i m i e n t o his tór ico hacia la de
mocracia. N o obstante, sigue existiendo u n sustrato de guerra fría en cuanto 
el P e n t á g o n o , el cual, a di ferencia del Departamento de Estado y la DEA, pa
rece considerar, j u n t o con la actual c ú p u l a mi l i t a r colombiana, que el enemi
go p r i n c i p a l sigue siendo la guerr i l l a marxista, la que, a d e m á s , extrae buena 
parte de sus recursos financieros p o r la mera existencia de l narcotrá f ico . 

E l campo g u e r r i l l e r o a p a r e c i ó y se a m p l i ó fragmentar iamente , y los mo
mentos de f o r m a c i ó n de a l g ú n frente po l í t i co , como las Coordinadoras 
Guerri l leras , h a n sido e s p o r á d i c o s y circunstanciales. Cada o r g a n i z a c i ó n 
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guer r i l l e ra dice tener y defender su m o d e l o organizativo, su i d e o l o g í a y su 
l í n e a pol í t ica . Abreviadamente podemos d i s t inguir dos grandes modal ida
des guerri l leras que l lamaremos agrarista-comunista y foquista. La p r i m e r a 
es tá representada p o r las F A R C que hasta comienzos de los a ñ o s ochenta fue
r o n u n a p é n d i c e de l Part ido Comunis ta prosovié t ico y heredaron una tra
d i c i ó n que c o m b i n a las luchas agrarias iniciadas en los a ñ o s veinte y la Vio
lencia de los a ñ o s c incuenta. L a segunda m o d a l i d a d es de t ipo castrista y 
e s tá representada p o r el E L N y otras organizaciones de entre las cuales des
t a c ó el M-19. E l E P L , creado en los a ñ o s sesenta p o r la disidencia p r o c h i n a 
de l Part ido Comunis ta , c o m p a r t i ó , al menos en la fase in ic i a l , rasgos fo-
quistas y comunistas. 

Agraristas o foquistas, las guerri l las a c t ú a n fundamenta lmente en zonas 
de f ronte ra agraria. L a p r i n c i p a l e x c e p c i ó n fue el M-19, que n a c i ó en Bo
g o t á inspirado en las guerri l las urbanas de tupamaros y montoneros , aun
que m á s tarde c a p t ó e l mensaje sandinista y trató de aplicar u n a peculiar 
c o m b i n a c i ó n de lucha r u r a l y t e r ror i smo urbano . 

E l cuadro de f r a g m e n t a c i ó n guerr i l l era se e x a c e r b ó en cuanto la guerra 
insurgente y contra insurgente q u e d ó in ter fer ida p o r la guerra a las drogas, 
en part icular cuando los narcotraficantes re ta ron directamente al Estado 
y e m p r e n d i e r o n c a m p a ñ a s de extrema violencia terrorista en contra de la 
e x t r a d i c i ó n a los Estados Unidos . La guerra a las drogas, hay que subra
yar lo , c o i n c i d i ó c o n el inic ió de las pol í t icas de paz de l presidente Betancur 
en 1982. 

S e g ú n u n m u y citado estudio, "en los ú l t imos diez a ñ o s (1986-1996) la 
guer r i l l a ha crec ido m á s que en los t re inta y dos a ñ o s anteriores [ . . . ] Las 
F A R C , p o r e jemplo , pasaron de cerca de 3 600 hombres y 32 frentes en 1986, 
a aprox imadamente 7000 hombres y 60 frentes en 1995; el E L N , p o r su par
te, en ese m i s m o p e r i o d o p a s ó de 800 hombres y 11 frentes a 3 000 hombres 
y 32 frentes. Y n o parece que esa tendencia se haya rever t ido" . 2 

L a i n t e r p r e t a c i ó n de l actual m o v i m i e n t o guerr i l l e ro se basa en este des
dob lamiento acelerado de frentes guerr i l leros y en que, s iguiendo la expan
s ión de la f r o n t e r a e c o n ó m i c a , ganan pie en zonas m á s ricas y es tratégicas 
para la e c o n o m í a y la seguridad nacionales, incluidas comarcas l imítrofes 
c o n Venezuela, P a n a m á y Ecuador . 3 S e g ú n fuentes oficiales, cerca de 60% 

2 A . R a n g e l S u á r e z , "Co lombia : la guerra irregular e n e l fin de siglo", Análisis Político, Bo
g o t á , n ú m . 28, 1996, p. 74. 

3 Las FARC def inen el frente c o m o u n a a g r u p a c i ó n de dos "columnas" , integradas por dos 
" c o m p a ñ í a s " formadas por dos "guerri l las" de dos "escuadras" cada una . Puesto que u n a 
"escuadra" debe operar c o n 12 combatientes, entonces u n "frente" ( ó p t i m o ) a g r u p a r í a 192 
guerril leros. A su vez, los "frentes" e s t á n integrados por bloques, siete e n total: Sur ( C a q u e t á , 
Putumayo, sur d e l H u i l a ) ; O c c i d e n t e (que es el suroccidente co lombiano) ; Cent ro ; J o s é M . 
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de los m u n i c i p i o s co lombianos e x p e r i m e n t a r o n alguna f o r m a de presencia 
guer r i l l e ra en 1996. 4 

De este m o d o , la e x p a n s i ó n guerr i l l e ra es tar ía en func ión de la nueva 
g e o g r a f í a e c o n ó m i c a de l pa í s . Desde 1980 la c o c a í n a y el p e t r ó l e o han sido 
tan importantes en el valor de las exportaciones colombianas c o m o el ca fé . 
La a m p l i a c i ó n vertiginosa de los cultivos de coca y amapola en los a ñ o s no
venta q u e d ó a cargo de u n campesinado colonizador sobre el cual las FARC 
h a n ganado u n fuerte ascendiente. 5 Así , e l m o v i m i e n t o de campesinos co-
caleros de 1996, u n a de las movilizaciones m á s amplias de la his tor ia agra
ria de l pa í s , n o hub iera alcanzado las dimensiones, intens idad y p r o y e c c i ó n 
que tuvo sin u n dec id ido aunque m á s b ien tácito respaldo de las FARC. Por 
o t r o lado, e l descubr imiento y e x p l o t a c i ó n de nuevos yacimientos petrole
ros en el or iente l l anero impul sa ron al E L N a desarrollar una e c o n o m í a pre
dator ia (el impuesto a las empresas) respaldada en la capacidad de realizar 
voladuras dinamiteras a los oleoductos, que ya pasan del m e d i o mi l l a r . 

En el c rec imiento guer r i l l e ro t a m b i é n cuenta la r e forma del Estado. La 
insurgencia ha sabido explotar las oportunidades que le b r i n d a la e l ecc ión 
popu la r de alcaldes que opera desde 1988 y de gobernadores desde 1991. 
Las guerri l las ap r end i e r on , a d e m á s , a m a n i p u l a r c l iente larmente el incre
m e n t o sustancial de las transferencias fiscales de la n a c i ó n a los munic ip ios , 
así como las rega l í a s petroleras que quedan en estos ú l t imos . De este m o d o 
h a n consol idado el papel de clase po l í t i ca local alternativa en muchas co
marcas de l or iente y suroriente colombianos . 

L O S P A R A M I L I T A R E S 

El narcotrá f ico , la guerra a las drogas y los requerimientos de la doctr ina con
trainsurgente, cuyo canon fue establecido en la ahora desacreditada Escuela 

C ó r d o b a (Antioquia , C ó r d o b a , norte del C h o c ó ) ; Magdalena Medio (que incluye los Santan-
deres) ; Car ibe y el EMBO (Estado Mayor Bloque O r i e n t a l ) , que incluye a B o g o t á y fue el bloque 
piloto, sede de Casa V e r d e , sobre el que se mode laron los d e m á s . 

4 C . E c h a n d í a C , "Vio lenc ia y desarrollo e n el munic ip io co lombiano (1987-1993)", Bo
g o t á , 1994. 

5 As í r e s p o n d í a Tirofi jo a l a periodista Marce la G u e r r e r o de la Revista Semana e n enero de 
1999 a la pregunta de los beneficios que las FARC extraen de los cultivos i l í c i tos : " A h , sí. De eso 
d icen que vivimos nosotros. Inc luso la p o l í t i c a oficial es que acabando con la coca dizque va a 
acabar con nosotros. C o m o si é s a fuera la fuente revolucionar ia de nosotros. E n todos los do
cumentos de l gobierno se hab la de eso, que acabando la coca se acaba el movimiento guerri
llero. Resulta que las r a í c e s del movimiento guerr i l lero no son la coca sino los problemas so
ciales, e c o n ó m i c o s y p o l í t i c o s de este p a í s " . Revista Semana, 18 de enero de 1999, e d i c i ó n 872. 
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de las A m é r i c a s , d i e r o n or igen a los paramilitares. Éste es el m á s elusivo de 
los actores de l confl icto armado. Primafacie aparece con u n carácter reactivo, 
supletorio del Estado ante la acc ión insurgente. A part i r de ah í van te j iéndo
se las notas que llevan hacia una def inic ión atenta a las mutaciones: el pa-
rami l i t a r empieza siendo autodefensivo, enraizado en una sociedad rura l 
t rad ic ional y de f rontera . Pero algunos grupos de autodefensa que operaban 
en comarcas en las cuales la amenaza guerr i l lera les pe rmi t ió ser expre s ión 
de alianzas entre pol í t icos clientelistas, ganaderos establecidos y nuevos te
rratenientes que vienen del narcotráf ico , articulados por oficiales de l ejército 
o de la po l i c í a imbuidos de doc t r ina contrainsurgente, t e r m i n a r o n ganan
do a u t o n o m í a y en los ú l t imos a ñ o s han intentado crear una r e d nacional . 

Éste es el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia , A U C , que se 
autodef inen como una "organ izac ión civil defensiva en armas", que surge 
para sustituir al Estado en sus funciones de "garantizar la vida, el o rden so
cial , la paz ciudadana, el p a t r i m o n i o e c o n ó m i c o , cu l tura l y eco lóg i co de 
la n a c i ó n : la just ic ia social y e c o n ó m i c a , la l ibre par t ic ipac ión democrá t i ca , la 
seguridad p ú b l i c a [ . . . ] " 6 En la segunda m i t a d de la presente d é c a d a , las A U C 
i n t e n t a r o n unif icar tres conjuntos regionales: los de C ó r d o b a - U r a b á , los del 
Magdalena M e d i o y los de l Meta. A l menos en el papel ofrecieron u n a estra
tegia nacional basada en: 1) l i m p i a r aquellas zonas rurales en las que la po
b lac ión simpatiza y apoya a las guerrillas, mediante matanzas ejemplares e i n 
discriminadas que s iembran el t e r ror y obl igan a la gente a hu i r . El espacio es 
r á p i d a m e n t e ocupado p o r los paramiliatares y la maniobra c u l m i n a en el 
traspaso forzado de las tierras abandonadas; 2) asesinar preventivamente 
aliados potenciales de la guerr i l l a en los cascos municipales para romper la 
r e d de apoyo logís t ico ; 3) integrar verticalmente las organizaciones locales 
de autodefensas, bajo u n a estructura que pretende alcanzar el grado de cen-
tra l idad de las F A R C o el E L N , y, finalmente, 4) desarrollar una f ra seo log ía 
de t i p o proyecto nacional polít ico-militar, con el objeto de ganar status de 
actores pol í t icos y entrar en el d i á l o g o de paz, l legado el m o m e n t o . Sin em
bargo, n o parece que estos tres conjuntos hayan logrado la u n i d a d o rgán ica 
proclamada p o r Carlos C a s t a ñ o , el m á s n o t o r i o de los jefes de bandas para-
mil i tares del pa í s q u i e n , sin embargo, ha tomado sobre sus hombros la tarea 
uni f icadora arr iba mencionada. 

L A P A Z P R E S I D E N C I A L 

Todos los procesos de paz emprend idos desde 1982 t ienen u n or igen pre
sidencial y dependen de la suerte de los presidentes en la arena pol í t ica . 

6 Ed i tor ia l de la revista Colombia Libre, n ú m . 2, 1997. 
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A u n q u e el g u e r r i l l e r o negociador se ha vuel to tan fami l iar a los colombia
nos como el g u e r r i l l e r o emboscador, es evidente que d e s p u é s de 17 a ñ o s de 
procesos de paz las guerri l las son m á s poderosas y que en los ú l t i m o s a ñ o s 
se h a visto e l c rec imiento acelerado de grupos paramilitares. 

Las razones hay que buscarlas en la baja l eg i t imac ión del Estado y de las 
guerri l las en la p o b l a c i ó n y en la abigarrada f r a g m e n t a c i ó n de cada u n o de 
los campos contendientes . E n la posguerra fr ía el conf l ic to co lombiano n o 
demanda d e l sistema in ternac iona l el t i p o de acciones que atestiguamos en 
C e n t r o a m é r i c a a fines de los a ñ o s ochenta y pr inc ip io s de los noventa y cu
yo p r i n c i p a l e jemplo fue la n e g o c i a c i ó n de la paz en E l Salvador. Los Esta
dos Unidos se han declarado neutrales y la Casa Blanca y el Depar tamento 
de Estado d icen apoyar el actual proceso de paz de l presidente Pastrana. Pe
r o se trata de u n a neut ra l idad ambigua, de terminada en ú l t ima instancia 
p o r la p e r c e p c i ó n que t e r m i n e prevaleciendo en Wash ington sobre unas 
FARC enraizadas en terr i tor ios de cultivos de coca y amapola, aunque h a n 
manifestado su d i s p o s i c i ó n a colaborar e n u n proyecto de e r r a d i c a c i ó n y 
sust i tuc ión de estos cultivos i l ícitos. 

Las negociaciones con las guerri l las m a n t i e n e n algunos atr ibutos tradi
cionales de la cu l tura po l í t i ca co lombiana . Por eso n o se e n c o n t r a r á u n a re
g l a m e n t a c i ó n previa en t o r n o a los pr inc ip io s generales que deben guiarlas, 
a la naturaleza sustantiva de la agenda p o r negociar, al i t inera r io y al regla
m e n t o i n t e r n o de las mesas de d i á l o g o , a las organizaciones involucradas, 
internas o internacionales . P r e d o m i n a en cambio u n p a t r ó n de relaciones 
personales de l que eventualmente e m e r g e r á el acuerdo . 7 Cada u n a de las 
partes es tá en condiciones de apreciar la s inceridad de la contraparte , de re
conocerle representat ividad en de terminada c o n c e p c i ó n de la sociedad y 
de la po l í t i ca hasta asumir que, de llegarse a u n acuerdo, e s t a rá dispuesta a 
a frontar las consecuencias de l o pactado. De este m o d o emerge la confian
za m í n i m a sobre la cual p u e d e n acordarse agendas, i t inerar ios y formas de 
aplicar los posibles arreglos. És te es el m é t o d o "del sancocho de gall ina como 
aperitivo de u n acuerdo", como expresara u n negociador gubernamenta l . 8 

Este m o d e l o personalista se ext iende a las distintas comisiones nego
ciadoras sin i m p o r t a r si de ellas hacen parte representantes de la l lamada 
sociedad civi l o de l gob ierno . A u n q u e los confl ictos en t o r n o a los procesos 
de paz se expresan ins t i tuc ionalmente , n u n c a h a b r á que perder de vista que 

7 V é a s e Pau l W e h r y J o h n Paul Lederach , quienes desarrollan el concepto de negociador in
terno (insiderpartial), que no es neutral e n el conflicto, como el mediador internacional, en "Me
diating Conflict i n Centra l Ametica", Journal of Peace Research, vol. 28, n u m . 1,1991, pp. 85-98. 

8 Rafael Pardo, De primera mano. Colombia 1986-1994: Entre conflictos y esperanzas, B o g o t á , 
1996, pp. 127-129. 
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las relaciones personales invaden los á m b i t o s de las relaciones d e l poder 
c iv i l con el m i l i t a r ; las pugnas entre los part idos y facciones pol í t icas y los 
encuentros y desencuentros de l gob ie rno de t u r n o con la l lamada sociedad 
c iv i l , la Iglesia o los medios de c o m u n i c a c i ó n . 

Los presidentes se han servido de los d i á l o g o s para re leg i t imar el siste
m a pol í t ico y ampl iar sus propias bases. Betancur (1982-1986), p o r e jemplo, 
ha l ló en la paz la llave de la "apertura d e m o c r á t i c a " ; Barco (1986-1990) y 
Gaviria (1990-1994) pactaron con algunos grupos armados con el f i n de ga
nar c red ib i l idad para la Constituyente y la Cons t i tuc ión de 1991. Pero todos 
los presidentes h a n t en ido que negociar, s i m u l t á n e a o alternativamente, 
con varias organizaciones guerril leras. Cada una de éstas busca obtener ven
tajas relativas y para el lo incrementa sus acciones mil i tares , lo que aumenta 
la desconfianza del respectivo gob ierno , de sus negociadores y de la opi
n i ó n . Este j u e g o puede ilustrarse con los casos de competencia en "el pro
tagonismo de la paz" entre el M-19 y las F A R C bajo el gob ierno de Betancur, 
y entre el E L N y las F A R C bajo el actual esquema de l presidente A n d r é s Pas
trana (1998-). 

U n repaso de los procesos de paz de los sucesivos gobiernos deja en
trever c ó m o se presenta y c ó m o h a n tratado de resolverse las mencionadas 
fallas de f r a g m e n t a c i ó n y baja l eg i t imidad . 

1. Betancur, 1982-1986 

Betancur a d e l a n t ó u n a po l í t i ca de paz sobre la base de re leg i t imar el Esta
do mediante u n a apertura pol í t ica que diera cabida a las guerril las como i n 
terlocutores vá l idos de l sistema po l í t i co y social. E l gob ierno supuso que la 
ú n i c a g u e r r i l l a preparada para esta in te r locuc ión era el M-19. A d e m á s , el 
E P L y el E L N , asfixiados en sus dogmas, en sus conflictos intestinos, en riva
lidades c o n otras organizaciones, m i r a n d o m á s hacia el pasado que hacia el 
presente, desconfiaron de la oferta gubernamenta l . Pero en real idad fue
r o n las F A R C , todavía dependientes de l P C que "combinaba todas las formas 
de lucha" , e l p r i m e r i n t e r l o c u t o r eficaz c o n el gob ierno y en mayo de 1984 
pactaron u n a tregua bajo los l lamados Acuerdos de la U r i b e cuyo p r i n c i p a l 
resultado fue la c r e a c i ó n de la U n i ó n Patr iót ica , U P , enfi lada a la participa
c ión electoral . 

Desde que anunciara su iniciat iva, el presidente e n f r e n t ó la o p o s i c i ó n 
abierta o encubierta de amplios sectores de l a j e r a r q u í a catól ica , los gremios 
empresariales, la gran prensa y, en general , la clase pol í t ica . U n a somera 
i n s p e c c i ó n de la cadena de encuentros y desencuentros c o n e l M-19 y de los 
inesperados Acuerdos de la U r i b e explica el p o r q u é de la desconfianza de 
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la o p o s i c i ó n . Las FARC estaban me jor preparadas que las otras guerri l las pa
ra aceptar "la tregua, el cese al fuego y la ver i f i cac ión" y, p o r sus nexos or
g á n i c o s con el Part ido Comunista , p o d í a n part ic ipar en elecciones. A l mis
m o t i empo , los Acuerdos de la U r i b e les fac i l i taron usar la paz como táctica 
de guerra. Y al cobi jo de la tregua pus ieron en marcha u n p l a n de expan
s ión m i l i t a r acordado en la S é p t i m a Conferencia (1982) que, s e g ú n sus d i 
rigentes, les c o n f i r m ó "asomos de una s i tuac ión revolucionar ia en el pa í s " . 
Quizás estas mismas consideraciones se h i c i e r o n los dirigentes de l M-19 y 
del EPL cuando firmaron la tregua y el cese al fuego. De ahí en adelante, el 
d i á l o g o c o m o táctica po l í t i ca ha venido haciendo parte de l arsenal nego
ciador de las guerril las y del Estado. 

Por m e d i o de la U P , las FARC d i e r o n c red ib i l idad a la po l í t i ca de paz par
t ic ipando en las elecciones de 1986 cuando alcanzaron la cota m á s alta en 
la magra hi s tor ia electoral de la izquierda revolucionaria . A d e m á s , apoya
r o n la r e f o r m a const i tucional de ese a ñ o que i n t r o d u j o la e l e c c i ó n popular 
de alcaldes, que h a b r í a de verificarse a par t i r de 1988. 

En esta fase el gob ierno que en c u m p l i m i e n t o de la ley de amni s t í a ha
b í a d i s e ñ a d o y comenzado a ejecutar el Plan Nacional de Rehab i l i t ac ión , 
PNR, acudiendo a u n p r é s t a m o del P N U D , lo a m p l i ó de suerte que en 1985 
c u b r í a 114 munic ip io s que hoy l l a m a r í a m o s de "presencia guerr i l lera" , a los 
que el Estado d e b í a llevar infraestructura física y social: carreteras y cami
nos; puestos de salud y escuelas; d o t a c i ó n de tierras, c réd i to y vivienda rura l . 

Si desde u n a perspectiva nacional los Acuerdos de 1984 marcaron u n 
cambio t rans i tor io de cor re l ac ión de fuerzas en favor del " D i á l o g o Nacio
n a l " propuesto p o r el presidente, en las zonas de conf l ic to se vivía u n c l ima 
de guerra. Bajo el paraguas de la Acc ión Cívico M i l i t a r y desde comienzos de 
1982, las fuerzas armadas ven ían desplegando técnicas contrainsurgentes 
con la p a r t i c i p a c i ó n de unidades paramilitares . Pese a los Acuerdos con las 
guerri l las estas operaciones n o d i sminuyeron y, en momentos y zonas, se i n 
tensif icaron. 

Pero en el segundo semestre de 1985 el EPL, el M-19 y otras organiza
ciones menores h a b í a n renunc iado a la tregua. E l M-19, el EPL, el E L N y el 
Frente Ricardo Franco, u n a disidencia de las FARC, f u n d a r o n la Coordina
dora Nac iona l Guerr i l l e ra , C N G . El asesinato de varios de los comandantes 
y voceros d e l M-19 a manos de agentes de l Estado y el insaciable apetito p o r 
el e s p e c t á c u l o l levaron esta o r g a n i z a c i ó n a la o p e r a c i ó n ( m á s o menos 
anunciada) d e l asalto del Palacio de Justicia a comienzos de noviembre de 
1985. E l episodio, con su inmenso costo h u m a n o y po l í t i co , d e s a c r e d i t ó el 
p r i n c i p i o de mantener u n proceso de paz. 
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2. Barco, 1986-1990 

Sobre la imagen del Palacio de Justicia en llamas, el gob ierno l ibera l de Vir 
g i l io Barco a s u m i ó que la re leg i t imac ión del Estado pasaba por deslegitimar 
las guerri l las . L a pol í t ica de Betancur fue tachada de ingenua y descordina-
da. L a m e t o d o l o g í a de Barco cons i s t ió en exc lu ir las Comisiones de Paz en 
que tenían protagoni smo personalidades de la l lamada sociedad civi l y cen
tralizar el proceso en una C o n s e j e r í a Presidencial. La estrategia de esta of i
c ina g i ró in ic i a lmente en t o r n o al P N R , presentado como parte integra l de 
la nueva po l í t i ca social del gob ie rno , med io para acercarse a la c i u d a d a n í a 
y restablecer la confianza p ú b l i c a en las instituciones. Ascendido en la je
r a r q u í a administrat iva, el P N R r ec ib ió u n fuerte impulso presupuestal y am
pl ió la cober tura a 304 munic ip io s . 

En esta é p o c a fue n o t o r i a la permis iv idad de l gob ie rno con la expan
s ión parami l i tar . La C o n s e j e r í a n o quiso registrar el n o t o r i o r o m p i m i e n t o 
de las F A R C y los carteles de la droga en el Guaviare y C a q u e t á (1986) y la 
guerra a m u e r t e decretada p o r és tos contra la U P , p r i n c i p a l damnif icada en 
esta fase del proceso pol í t ico . E n muchos munic ip io s todos sus mil i tantes 
cayeron asesinados o deb ie ron h u i r . Pero f r a g m e n t a c i ó n y desconfianza se
gu i r í an acosando el proceso de paz. 

Si en 1984 las F A R C acudieron al rescate del presidente Betancur, la tarea 
de auxil iar el p l an de paz de Barco en 1988 c o r r e s p o n d i ó al M-19. Secues
trando al d ir igente histórico de l par t ido conservador Alvaro G ó m e z (mayo a 
j u l i o de 1988), el M-19 e n c o n t r ó la o p o r t u n i d a d de pedir d i á logo . A l liberar
lo y mostrar G ó m e z los s ín tomas del l lamado s í n d r o m e de Estocolmo, el M-19 
p u d o promover las "Conversaciones de U s a q u é n " , con la venia aunque sin la 
par t ic ipac ión of icial del gobierno. De esas conversaciones salió "la inciativa 
de paz" de Barco en septiembre de ese a ñ o que, sin embargo, q u e d ó en el pa
pel . Só lo se ap l i có u n a ñ o d e s p u é s a raíz del asesinato de Luis Carlos Ga lán , 
seguro candidato l iberal a la presidencia de la Repúb l i ca , magnic id io perpe
trado p o r los sicarios contratados p o r la o rgan izac ión de Pablo Escobar. A l 
declarar guerra abierta al narcotráf ico el gobierno se vio precisado a negociar 
con las guerril las disponibles. La guerra al narcotráf ico reveló la central idad 
de u n prob lema postergado. Para las fuerzas armadas, que h a b í a n ampliado 
sus m á r g e n e s de a u t o n o m í a en el manejo del o r d e n p ú b l i c o cuando se m i l i 
tarizó la lucha contra las drogas, los narcotraficantes se h a b í a n convert ido en 
el p r i n c i p a l aliado de la guerra contrainsurgente. Con el asesinato de Galán , 
de la noche a la m a ñ a n a , los m a ñ o s o s del cartel de Mede l l ín (no los de Cali) 
pasaron a ser el p r i n c i p a l enemigo del Estado colombiano. Pero la inercia y 
arraigada i d e o l o g í a anticomunista de las fuerzas armadas n o les permi t ió 
cambiar de blanco y pasar a combat ir narcos en lugar de guerri l leros . 
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E n el ínter in , de vac ío po l í t i co y d e s o r i e n t a c i ó n presidencial (y mayor 
d e s o r i e n t a c i ó n de los sectores de aquella clase po l í t i ca l igada a los narco-
traficantes) , y pese a la parafernalia de la guerra a las drogas, la C o n s e j e r í a 
Presidencial tuvo t i empo de d i señar u n esquema de n e g o c i a c i ó n al que con
c u r r i e r o n aquellos jefes guerr i l leros cansados de la lucha armada y ansiosos 
de ocupar el espacio que p a r e c í a ofrecerse en 1989 ante la aper tura políti
ca que t raer ía consigo u n a eventual Asamblea Nac iona l Constituyente. 

3. Barco-Gavina y los pactos de 1990-1994 

A l f inal izar la a d m i n i s t r a c i ó n de Barco y comenzar la a d m i n i s t r a c i ó n de Ga
v ina , se suscribieron cuatro acuerdos, y al t e rminar el gob ierno de Gaviria, 
tres m á s : 

Organización Fecha del acuerdo Número de desmovilizados 

M-19 9 de marzo de 1990 900 
P R T 25 de enero de 1991 200 
E P L 15 de febrero de 1991 2 0 0 0 
M A Q L 27 de mayo de 1991 157 
C R S 9 de abril de 1994 433 
Milicias de M e d e l l í n 26 de mayo de 1994 650 
Frente F . C á r n i c a 9 30 de j u n i o de 1994 150 

Fuente : Pres idencia de la R e p ú b l i c a . P lan Nac iona l de R e h a b i l i t a c i ó n . Programa de Reinser
c i ó n . Informe de gestión, 1990-1994, B o g o t á , 1994. 

Si medimos el éx i to de los procesos de paz p o r la desmovi l i zac ión de las 
guerri l las y la r e i n c o r p o r a c i ó n de sus miembros a la vida c iv i l , la m á s alta co
ta de éx i to de los procesos de paz se a l c a n z ó entre marzo de 1990 y j u n i o de 
1994. E n ese lapso siete organizaciones armadas con m á s de cuatro m i l 500 
guerr i l leros se desmantelaron y depus ieron las armas. N o obstante, muchos 
observadores han sugerido que la cifra de combatientes fue inf lada p o r las 
propias organizaciones, táct ica que, a d e m á s , c o n v e n í a a los negociadores 
gubernamentales . A d e m á s muchos d u d a n si es adecuado equiparar las M i 
licias de M e d e l l í n , algunas m u y ligadas c o n la o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r de Pablo 
Escobar, c o n las d e m á s organizaciones guerri l leras . 

Cada u n o de estos acuerdos d e p e n d i ó de la capacidad negociadora de l 
g rupo en cuest ión. Por e jemplo, los jefes del M-19, a diferencia de los del E P L , 

9 T a m b i é n se d e s m o v i l i z ó u n a p e q u e ñ a c o l u m n a , los C o m a n d o s Ernes to Rojas, CER, c o n 
25 personas. 
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mos t ra ron m á s in terés en las c l áusu la s pol í t icas que en g a r a n t í a s e c o n ó m i 
cas para sus ex combatientes. La promesa de r e f o r m a po l í t i ca en el marco 
de u n a Asamblea Nac iona l Constituyente fue el ancla de los pactos con el 
M-19 y el EPL. El m o m e n t o resultaba par t i cu larmente favorable a la nego
c i ac ión , si consideramos la urgencia de Barco y Gaviria de meter la baza de 
la paz al proceso de r e f o r m a const i tucional . Esto re forzó la c red ib i l idad 
de los comandantes guerr i l leros en sus filas y simpatizantes y los proyec tó 
ante la o p i n i ó n p ú b l i c a como negociadores de buena fe. 

Para el éx i to de las negociaciones fue centra l e l campamento que per
mi t ió a los jefes guerr i l leros , en trance de pol í t i cos civilistas, contro lar sus 
huestes, y al gob ie rno , cont ro la r a los jefes. L a u b i c a c i ó n , d u r a c i ó n y regla
m e n t o de cada campamento , cuando se e s tab lec ió , var iaron s e g ú n los gru
pos guerr i l leros . A u n q u e ingresar al campamento n o daba u n pase auto
m á t i c o a la de smovi l i zac ión , u n a vez instalados en él era difícil desandar el 
camino . U n a invest igac ión sobre dos m i l amnistiados de l E PL describe la te
r r i b l e i n c e r t i d u m b r e sobre el resultado en las mesas de n e g o c i a c i ó n ; los 
miedos reales o imaginarios sobre la ac t i tud de las otras guerril las, de los m i 
litares, de los paramilitares; las dudas sobre e l f u t u r o de cada cual en la v i 
da c iv i l : famil ia , empleo , e d u c a c i ó n , pa r t i c ipac ión p o l í t i c a . 1 0 

Los ex guerr i l leros de base en f renta ron apremios e c o n ó m i c o s y la ur
gencia de c a p a c i t a c i ó n educativa y laboral . A l tener que ganarse la vida can
celaron la pos ib i l idad de ejercer la mi l i t anc i a po l í t i ca en u n m o v i m i e n t o le
gal. Pero en algunos casos puede hablarse de una segunda o p o r t u n i d a d ; de l 
ex combat iente que, t ranscurr ido u n par de a ñ o s , busca espacios de part i
c ipac ión , vuelve a encontrar a sus c o m p a ñ e r o s d e l m o n t e y j u n t o s tratan de 
conectar c o n el m o v i m i e n t o pol í t i co que eventualmente hayan f o r m a d o sus 
antiguos jefes. 

E l gob ie rno nacional se o b l i g ó a adelantar programas asistenciales pa
ra que los desmovilizados tuviesen o p o r t u n i d a d de rehacer sus vidas y que, 
como g r u p o po l í t i co , pudiesen gozar de incentivos electorales especiales, 
mediante las llamadas c l áusu la s de favorabi l idad. Sobra decir que todos es
tos programas f u e r o n negociados, d i s e ñ a d o s y administrados d e n t r o de la 
pecul iar t r ad ic ión cl ientelar co lombiana . 

A l m i s m o t i e m p o se c o n s i d e r ó que el proceso de paz se c o n s o l i d a r í a ha
c iendo inversiones en infraestructura social y física en las zonas donde te
n í a n in f luenc ia los grupos desmovilizados. Pero estos planes quedaron en el 
o lv ido, c o m o fue el caso de l desarrollo reg iona l de l U r a b á , a ra íz de la des
movi l izac ión de la f acc ión mayori tar ia de l EPL, y d o n d e a d e m á s p a r t i c i p ó el 

1 0 M.V . U r i b e A . , Ni canto de gloria ni canto fúnebre. El regreso del EPL a la vida civil, B o g o t á , 
1994, pp. 41-43. 



26 M A R C O P A L A C I O S Í7XL-1 

sector empresarial bananero, la Iglesia y hasta los paramiliatares que dise
ñ a r o n u n a pecul iar " re forma agraria". 

Por o t ra parte, n i n g u n a de las siete organizaciones desmovilizadas p u d o 
consolidarse en la arena electoral. Si la d e s a d a p t a c i ó n existencial fue el pro
b lema de los mil i tantes de base, el de los jefes fue mantener u n c a s c a r ó n or
ganizativo, olvidarse del viejo discurso revolucionario y sacar votos. Los pocos 
indiv iduos exitosos se h a n visto compensados con e sca ños y prebendas por
que consiguieron asimilar las práct icas de l c o r r u p t o m u n d o clientelar. 

La p a r á b o l a electoral del m o v i m i e n t o exguerr i l l e ro m á s popular , A D 
M - 1 9 ( coa l i c ión del M - 1 9 , el E P L , rebautizado como Esperanza, Paz y Liber
tad, y el P R T ) , se aprecia en el cuadro: 

Año Votación Porcentaje Tipo de elección 

1990 754000 12.6 Presidente 
1991 9 9 2 0 0 0 26.9 A N A C 
1991 4 5 4 0 0 0 8.5 Senado 
1991 483 000 10.1 C á m a r a 
1994 140000 2.7 Senado 
1997 6 0 0 0 0 0.6 Locales 

Cuando los guerr i l leros desmovilizados tuv ieron que compet i r en igual
d a d de condiciones formales en el mercado electoral , sus votantes se eva
p o r a r o n . 

Las rondas negociadoras de 1 9 9 0 - 1 9 9 4 crearon u n paradigma de paz te
levisada que ocultaba la excepcional idad de l m o m e n t o pol í t i co (la coyun
t u r a de la Const i tuyente) , la deb i l idad m i l i t a r de las organizaciones que de
p o n í a n las armas, la fatiga de sus l íderes . Las F A R C , e l E L N y u n a facc ión 
m i n o r i t a r i a d e l E P L , que formaban entonces la Coord inadora Guerr i l l e ra Si
m ó n Bol ívar , C G S B , se h a b í a n mostrado reticentes y demasiado táct icos a lo 
largo de estos años . Presionado y desconfiado, el gob ierno a c c e d i ó en 1 9 9 1 
a sentarse a la mesa con la C G S B , r e n u n c i a n d o a u n a de sus exigencias con
vencionales: el cese al fuego. A d e m á s , a c e p t ó ampl iar los temas sustantivos 
de la agenda de n e g o c i a c i ó n . L a desconfianza de la C G S B n o era m e n o r que 
la de l g o b i e r n o y sus voceros a c u d í a n a la cita s int iendo que h a b í a n forzado 
al g o b i e r n o a reconocerles p e r s o n e r í a po l í t i ca . 

Las F A R C y el E L N , que p o r p r i m e r a vez se avino a part ic ipar en una me
sa de negociaciones, o f rec í an liderazgos m á s tenaces y m a n t e n í a n frentes 
mil i tares me jor consolidados que los de las organizaciones desmovilizadas 
en 1 9 9 0 - 1 9 9 4 . E l g o b i e r n o a c c e d i ó a conversar con una agenda que inc lu ía 
temas de cese al fuego, r e f o r m a const i tucional , d o c t r i n a de la seguridad na
c iona l y parami l i t a r i smo; democracia y favorabi l idad; derechos humanos y 
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democracia ; m o d e r n i z a c i ó n estatal. P ronto surg ieron los escollos en la me
t o d o l o g í a de l cese al fuego que, p o r insistencia del gob ie rno , d e b í a ser el 
p r i m e r tema p o r resolver. Esta controversia se s u p e r ó p lanteando la h ipó
tesis de u n a eventual c o n c e n t r a c i ó n de las fuerzas guerri l leras en m u n i c i 
pios que d e b í a n l lenar ciertos requisitos de seguridad tanto para el gobierno 
(por e jemplo, alejados de las fronteras internacionales y de las instalaciones 
mil i tares) como para las fuerzas rebeldes. E n este p u n t o sobrevino el aten
tado al Presidente de l Senado. Gaviria s u s p e n d i ó uni l a tera lmente las con
versaciones. Se propuso reanudarlas en Tlaxcala, M é x i c o , y en el ínter in 
c a m b i ó el equ ipo de negociadores oficiales. El nuevo je fe de la d e l e g a c i ó n 
gubernamenta l d e c i d i ó cambiar el o r d e n de la agenda de Caracas y a c e p t ó 
negociar p r i m e r o temas sustantivos y dejar para d e s p u é s el p r o b l e m a del ce
se al fuego. C o m e n z ó entonces el desfile de t ecnócra ta s del sector e c o n ó 
m i c o que viajaban apresuradamente de B o g o t á a Tlaxcala a r e n d i r examen 
ante u n jurado guerr i l l e ro . Teatro : Gaviria tenía su p r o p i o iuego en con-
travía de sus negociadores de Tlaxcala. U n o de sus hombres de confianza, 
el min i s t ro de Defensa, registraría, despectivamente m á s tarde oue la agen¬
da tlaxcalteca n o era m á s aue el "pl iego de pet ic iones" de la guerr i l l a "de 
poco alcance y sin n i n g ú n significado po l í t i co Las reformas que p e d í a n 
eran m á s b i e n tibias desfasadas y relat ivamente marginales de los proble
mas del p a í s " 1 1 Gaviria i u g ó su carta cuando so pretexto de l asesinato de 
u n ex m i n i s t r o secuestrado p o r u n a facc ión disidente de l E PL o r d e n ó sus
pender los d i á l o g o s . 

N u n c a m á s h u b o reuniones entre el gob ierno y la CGSB. Se a b r i ó una fa
se de recr iminaciones , u n a v i ru lenc ia en la re tór ica ant iguerr i l l e ra presi
dencia l que n o se escuchaba desde los t iempos militaristas de l presidente 
Turbay (1978-1982). A l t i e m p o que se premiaban los esfuerzos de los re in-
sertados del M-19, el EPL y otras facciones menores, las FARC, el E L N y la facción 
m i n o r i t a r i a d e l EPL f u e r o n arrojados al "basurero de la h i s tor ia " y en u n i m 
p r o m p t u el presidente Gaviria los l l a m ó "perros rabiosos". E n la misma tó
nica, el m i n i s t r o de Defensa p r o m e t i ó que en 18 meses los batallones de 
contra insurgencia des t ru i r í an las guerri l las y las ob l i ga r í an a negociar. É s a 
era la guerra integra l . L o cierto es que los comandos insurgentes combina
r o n u n a impres ionante o p e r a c i ó n m i l i t a r y de sabotaje para "despedir a Ga
v i r i a " demostrando que eran m á s fuertes que antes. 

Desde la perspectiva actual podemos decir que el c i rcu i to de conversa
ciones Cravo Norte-Caracas-Tlaxcala fue u n juego táctico de las partes. Con
f o r m e a la f ó r m u l a centroamericana, "se negociaba en m e d i o de la guerra" . 
Por e jemplo , entre r o n d a y r o n d a de las negociaciones de Caracas arrecia-

1 1 Pardo, op. cit., p. 371. 
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b a n las acciones mil i tares y de j u n i o a agosto de 1 9 9 1 h u b o u n a escalada 
guerr i l l e ra . S e g ú n la CGSB, Gaviria h a b í a comenzado el j u e g o en d ic iembre 
de 1 9 9 0 con la t o m a m i l i t a r de Casa Verde , precisamente el d í a que los co
lombianos votaban p o r la Asamblea Constituyente. Casa Verde bombardea
da: el santuario de l C o m a n d o de las FARC desde los Acuerdos de la U r i b e , al 
que h a b í a acudido la d i r igencia co lombiana a hablar de paz desde 1 9 8 4 . 

4. Samper (1994-1998): la paz en el limbo 

Samper d i o u n viraje al m o d e l o Barco-Gaviria de gobiernizar los procesos 
de paz mediante responsables po l í t i cos de nivel presidencial asesorados p o r 
u n staffde expertos. A la guerra in tegra l opuso la paz in tegra l y rest ituyó la 
tón ica de tratar las guerri l las como adversario po l í t i co con el que se puede 
e m p r e n d e r u n d i á l o g o útil. E l presidente vio como u n respaldo el nombra
m i e n t o de sendas comisiones de paz en las dos c á m a r a s de l Congreso y las 
iniciativas de la Conferencia Episcopal y del Consejo Nac iona l Gremia l . D i 
j o que una agenda ampl ia p o d r í a ser la base para conversar sin condiciones, 
que n o p r e t e n d í a ahondar la división entre las guerril las , táct ica achacada 
a Gaviria, y p r o m e t i ó negociar con la CGSB (y só lo e n su defecto con las gue
rri l las p o r separado) mediante contactos directos en el exter ior . 

Pero Samper p e r d i ó el p r i m e r a ñ o sin lograr n i n g ú n avance d i g n o de 
m e n c i ó n . M á s a ú n , su m i n i s t r o de Defensa se d e d i c ó a impulsar las Coope
rativas de Seguridad Rura l , conocidas como "las Conviv ir " , a las que la i n -
surgencia y otros sectores de l mi smo gob ie rno y de la o p i n i ó n acusaron de 
reforzar y re leg i t imar el parami l i tar i smo, cada vez m á s audaz y destructivo. 

Aparte de luchar p o r su supervivencia ante u n eventual j u i c i o de desti
tuc ión en el Congreso, Samper tuvo que enfrentarse dent ro del gob ierno al 
locuaz Comandante de las Fuerzas Armadas, u n pol í t i co ultraderechista en 
cierne, y fuera a la presencia, cada vez m á s ruidosa, de la l lamada sociedad ci
v i l y a las O N G de derechos humanos. Su pol í t ica de paz q u e d ó en el l i m b o . 
N o p u d o implantar l a a través de expertos, n i la sociedad civil se constituyó en 
i n t e r l o c u t o r convincente y eficaz, aunque organizaciones como la C o m i s i ó n 
Nac iona l de Conc i l i ac ión , dominada p o r la Iglesia, y la Cruz Roja Interna
cional , f u e r o n intermediar ios confiables en muchas instancias, como la libe
rac ión ( 1 4 de j u n i o de 1 9 9 7 ) de los 6 0 soldados y diez infantes de mar ina , 
capturados p o r las FARC nueve meses atrás . A raíz de la l iberac ión las FARC 
ofrec ieron u n d i á l o g o que poco d e s p u é s r e t o m ó el presidente Samper. Pero 
entonces FARC y E L N rep l icaron que el gob ierno era i leg í t imo a causa de los 
dineros d e l narco t rá f i co en la c a m p a ñ a electoral de Samper. De u n a manera 
vaga las FARC propus ieron la par t i c ipac ión de la sociedad civi l y u n a asamblea 



ENE-MAR 2000 C O L O M B I A : E S T A D O E N PROCESO D E PAZ 29 

constituyente, y el E L N m o s t r ó interés en llegar a acuerdos sobre la base de l 
respeto al derecho internac iona l h u m a n i t a r i o , asunto que las F A R C d i j e r o n 
haber resuelto mediante la ap l i cac ión de sus propios estatutos. 

5. Pastrana: el quinto presidente al timón del proceso de paz 

E l cambio de re tór i ca of icial bajo el gob ie rno de Samper p e r m i t i ó generar 
nuevas expectativas bajo el signo de re leg i t imar las guerri l las , c o m o en las 
é p o c a s de Betancur. Por eso a la p regunta fo rmulada en d ic iembre de 1997, 
¿es e l marketing de la paz el c amino m á s cor to para t r i u n f a r en las eleccio
nes?, los aspirantes presidenciales con alguna o p c i ó n en las casas de en
cuestas, Serpa, Valdivieso, N o e m í S a n í n , Juan M a n u e l Santos y Mockus, res
p o n d i e r o n a f i r m a t i v a m e n t e . 1 2 L a c a m p a ñ a presidencial de 1998 fue u n a 
m a r a t ó n de consignas pacificadoras y de contactos con las guerril las que ter
m i n ó ganando el candidato Pastrana. 

E n el transcurso de la competencia f o r m a r o n equ ipo el E L N y el go
b i e r n o de Samper con su candidato Serpa, de u n lado, y, de l o t r o , las F A R C 
y los pastranistas. E l dis tanciamiento de las F A R C con el gob ierno t e r m i n ó en 
hos t i l idad abierta. N o en balde. Buscando posiciones táct icas para la cam
p a ñ a electoral , Samper d i o a conocer en septiembre de 1977 u n m e m o r a n 
do de su o f ic ina de paz, Construir la paz de mañana. Una estrategia para la re
conciliación, que n o p a s ó de ser u n c a t á l o g o p u n t u a l de buenas intenciones , 
antes que u n d o c u m e n t o para la a c c i ó n g u b e r n a m e n t a l . 1 3 Y m a l p o d í a ser
l o , n o só lo p o r q u e la fecha de e x p e d i c i ó n de l d o c u m e n t o estuvo m u y cerca 
de la malograda aunque b i e n publ ic i tada e x p e d i c i ó n m i l i t a r "Destructor I I " 
cont ra el Secretariado de las F A R C , sino porque los funcionar ios guberna
mentales n i s iquiera f u e r o n recibidos p o r e l vocero in te rnac iona l de las 
F A R C en la c iudad de M é x i c o . Sus ú n i c o s inter locutores , "en las m o n t a ñ a s de 
Colombia" , h a b í a n sido los paramilitares de C a s t a ñ o . L a táct ica samperista 
n o d i o frutos y, p o r el cont ra r io , reve ló la distancia insalvable entre las F A R C 
y su gobierno . Entonces a c u d i ó al E L N c o n el objet ivo de c u l m i n a r unas con
versaciones iniciadas en 1995 , 1 4 y l o hizo creando u n Consejo Nac iona l de 
Paz recomendado en el c i tado m e m o r a n d o . 

1 2 V é a s e m i comentar io "Paz e n el p a í s del tango", Alternativa, n ú m . 16, 15 de d ic iembre 
de 1997, p. 8. 

1 3 Construir la paz de mañana. Una estrategia para la reconciliación. Informe de la Comisión ex
ploratoria de paz. Presentado al Presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, por José Noé Ríos Mu
ñoz y Daniel García-Peña Jaramillo (9 de septiembre de 1997) . 

1 4 A l g u n a d o c u m e n t a c i ó n de las relaciones del ELN c o n el gobierno de Samper se en
cuentran e n Ignacio G ó m e z y Peter S c h u m a h e r , La última misión de Werner Mauss, B o g o t á , 
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Los funcionar ios p ú b l i c o s miembros del Consejo Nac iona l de Paz, la 
c ú p u l a de l E L N , los esposos Mauss (pareja alemana que trabajaba para el go
b i e r n o de su p a í s en el rescate de nacionales secuestrados p o r el E L N y que 
rea l i zó gestiones de m e d i a c i ó n pol í t ica entre esta o r g a n i z a c i ó n y el gobier
n o c o l o m b i a n o ) y la j e r a r q u í a de la Iglesia, p o r m e d i o de C o m i s i ó n Nacio
n a l de R e c o n c i l i a c i ó n , y el obispo de Maguncia , j u n t o con algunos sectores 
sindicales, p e r i o d í s t i c o s y gremiales (p r inc ipa lmente los ganaderos), orga
n i z a r o n el encuentro de Maguncia , que fo rmal i zó u n esquema de paz con 
el E L N . Este encuentro r e e m p l a z ó la r e u n i ó n secreta entre el gob ierno de 
Samper y el E L N , p rogramada en e l A c u e r d o de Viana ( E s p a ñ a ) y que d e b í a 
celebrarse entre el 5 y el 9 de j u n i o , ju s to entre las dos vueltas de la e lecc ión 
pres idencial , en u n a o p e r a c i ó n electorera de la que a ú l t ima h o r a d e b i ó re
negar la b i s o ñ a d i r igenc ia del E L N . 1 5 

Candidatos presidenciales, maquinarias pol í t icas , gob ierno y guerril las 
trabajaban contra el t i empo , en m e d i o de u n a creciente i n c e r t i d u m b r e 
dado lo cerrado de las encuestas de o p i n i ó n . Pero las F A R C ya se h a b í a n de
c id ido p o r Pastrana. E n declaraciones a u n d iar io mexicano el mi smo Ma-
r u l a n d a se e n c a r g ó de aclarar el I o de marzo de 1998 que "Serpa es el real 
c o n t i n u i s m o de l presidente Samper. A m b o s han estado en todos los go
biernos sin que sus voces hayan ten ido resonancia para buscar u n a salida 
po l í t i ca al conf l i c to y m á s b i e n hay personas que los s indican de mantener 
relaciones c o n los parami l i t a re s " . 1 6 És te fue el ant ic ipo de u n comunicado 
of ic ia l de las F A R C expedido u n a semana antes de la segunda vuelta y que 
p u d o haber restado votos a Serpa como negociador eficaz con la guerr i l la : 

L o s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n [... ] h a n p r o m o v i d o l a p r o p u e s t a d e l C o n s e j o N a 

c i o n a l d e P a z d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e , p a r a q u e d e s p e j e u n m u n i c i p i o d e los c i n 

c o p r o p u e s t o s p o r l a s FARC-EP. L o q u e n o q u i s o h a c e r c u a n d o l e p r o p u s i m o s e l 

d e s p e j e d e l a U r i b e p a r a i n i c i a r lo s p r i m e r o s d i á l o g o s [... ] h o y , c o n fines e l e c 

t o r a l e s p a r a g a n a r v o t o s y g a r a n t i z a r e l t r i u n f o d e l D r . S e r p a o f r e c e d e s p e j a r u n 

m u n i c i p i o p a r a i n i c i a r d i á l o g o s c o n lo s a l z a d o s e n a r m a s y d e j a r l e l a p u e r t a 

a b i e r t a a l d o c t o r H o r a c i o S e r p a q u e d u r a n t e 12 a ñ o s d e h a c e r p a r t e d e los go

b i e r n o s l i b e r a l e s , n a d a p u e d e m o s t r a r l e a l p u e b l o p o r l a p a z , s i e n d o e l p r i m e 

r o e n l e v a n t a r s e d e l a m e s a d e d i á l o g o s d e T l a x c a l a . y 

1998. V é a s e t a m b i é n el reportaje de Ignacio G ó m e z G . , "Paz, entre e s p í a s y guerril leros" , ElEs-
pectador, 17 de j u l i o de 1998. 

1 5 E l A c u e r d o de V i a n a fue denunc iado por el diario conservador m a d r i l e ñ o ABC. El 
Tiempo, 25 de marzo de 1998. 

16 La Jomada, suplemento Masiosare, M é x i c o , I o de marzo de 1998. 
1 7 Es tado Mayor C e n t r a l de las FARC-EP, " C o m u n i c a d o a la o p i n i ó n p ú b l i c a " , 15 de j u n i o 

de 1998. 
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Así fue c o m o guerr i l leros y pol í t i cos e laboraron acuerdos puntuales de 
t i p o frente po l í t i co contra f rente po l í t i co sobre u n hor i zonte de ventajas 
táct icas ; n o de alianzas, n i m u c h o menos de pactos con u n sentido estraté
gico. De esos ovillos sale, p o r e jemplo , el reciente empape lamiento j u d i c i a l 
que el l ibera l Al fonso G ó m e z , fiscal general , ha m o n t a d o contra Alvaro Ley-
va, f o r z á n d o l o al ex i l io en Costa Rica. N o cabe duda del papel centra l que 
este pol í t i co conservador d e s e m p e ñ ó en arrebatar la exclusividad de la paz 
al candidato d e l gob ierno y de la maqu inar i a l ibera l en los ú l t i m o s meses de 
la c a m p a ñ a . 1 8 

L A P O L I T I Z A C I Ó N P A R T I D I S T A D E L A P A Z 

Pasadas las elecciones presidenciales p r o s i g u i ó la carrera contra re lo j . M i e n 
tras los p e r i ó d i c o s daban cuenta de los pre l iminares de la r e u n i ó n de Ma
guncia , Pastrana d io el golpe maestro. "El viernes 10 de j u l i o (de 1998) el 
ambiente que h a b í a en el p a í s dejaba la s e n s a c i ó n de que C o l o m b i a hubie
ra ganado el m u n d i a l . E l m o t i v o n o era u n par t ido pero sí u n golazo. E l de l 
presidente electo, A n d r é s Pastrana, p o r la audacia de su encuentro con T i -
r o f i j o 'en a l g ú n lugar de las m o n t a ñ a s de C o l o m b i a ' . " Así empezaba la cró
nica de la Revista Semana sobre la p r i m e r a r e u n i ó n de u n je fe de Estado con 
u n d i r igente guerr i l l e ro . Encuent ro que ant i c ipó en casi u n a semana el pac
to de Magunc ia entre el E L N y la l lamada sociedad c iv i l . 

Ba s tó u n a semana para protocol izar la f r a g m e n t a c i ó n de l actual proce
so de paz. A di ferencia de los d i á l o g o s de Cravo N o r t e , Caracas y Tlaxcala, 
ahora n o hay u n frente g u e r r i l l e r o de u n lado de la mesa, sino unas alian
zas imprecisas e impredecibles entre las fuerzas pastranistas y las F A R C de 
u n a parte ( m á s e s p e c í f i c a m e n t e de l presidente Pastrana y e l comandan
te T i r o f i j o ) y, de la otra, entre serpistas y E L N . E l serpismo y otras fuerzas de 

1 8 E n el " C o m u n i c a d o p ú b l i c o a extranjeros y colombianos" , emitido el 12 de ju l io pasa
do por la C o m i s i ó n Internac iona l de las FARC-EP y que da cuenta de la entrevista del presiden
te electo con Tirof i jo , se destaca que "Co lombia y la c o m u n i d a d internacional , deben conocer 
que e l arquitecto de la magistral obra que concluye c o n el encuentro Marulanda-Pastrana es 
e l distinguido patriota, Exsenador , Exconst i tuyente y Exmin i s t ro de Estado Doctor Alvaro Ley-
va D u r a n . É x i t o que lo convierte e n indiscutible y necesar ia figura de la p o l í t i c a de paz y re
c o n c i l i a c i ó n entre los colombianos" . A diferencia de l doctor Alvaro Leyva (quien desde el exi
lio c o n t i n ú a prestando sus servicios de intermediar io respetado por las dos partes) , los Mauss 
fueron puestos e n el l imbo. "Luego del fallo absolutorio de la F i s c a l í a (a los Mauss) , ellos se 
d ie ron a la tarea de restablecer los contactos con todos los participantes y facilitadores dentro 
del nivel de d i s c r e c i ó n requer ido y exigido. E l papel de ellos hac ia el futuro debe ser definido 
por las partes." El Espectador, 4 de j u l i o de 1998, entrevista con Pablo B e l t r á n y Mil ton Her
n á n d e z , comandantes de l ELN. 
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o p o s i c i ó n n o han t en ido m á s r e m e d i o que montarse al t ing lado gobierno-
F A R C y quejarse del descuido en que t iene el gob ie rno el t ing lado con el 
E L N . C o n pocas excepciones, todos pre f ieren dejar para d e s p u é s una defi
n i c i ó n clara y precisa sobre los paramilitares y q u é hacer con ellos. 

Prima faciey desde la perspectiva de la experiencia de Betancur en 1982 
puede afirmarse que el esquema de Pastrana t e n d r á menos l imitaciones . 
Cuando Betancur h izo su p r i m e r m o v i m i e n t o en el tablero de la paz en 
1982, q u e d ó en m e d i o de tres corrientes: la de la t rans ic ión a la democra
cia, inspirada en la experiencia e s p a ñ o l a , y que ganaba fuerza desde el Co
n o sur; la po l í t i ca de contra insurgencia de la a d m i n i s t r a c i ó n de Reagan, 
p r o d u c t o de su grandioso d i s e ñ o ant icomunis ta bajo la f o r m a de la t eor í a 
d e l d o m i n ó aplicada a Cuba, Nicaragua y El Salvador, y reforzada p o r la va
r iante mi l i tar i s ta argent ina de la d o c t r i n a de la seguridad nacional , que ya 
h a b í a hecho su i n c u r s i ó n en C o l o m b i a mediante el Estatuto de Seguridad 
de la a d m i n i s t r a c i ó n de Turbay, y, p o r ú l t i m o , "la guerra a las drogas" que 
a n u n c i ó el presidente Reagan en su paso fugaz por la Casa de N a r i ñ o en d i 
c iembre de aquel a ñ o . 

El actual contexto in te rnac iona l parece menos host i l a las iniciativas de 
paz aunque deben mencionarse dos asuntos potencia lmente conflictivos. 
P r i m e r o , la l í n e a corrediza en que el gob ie rno de los Estados U n i d o s sigue 
colocando a las F A R C : o r g a n i z a c i ó n terroris ta u o r g a n i z a c i ó n de l narcotráf i
co. Segundo, la pos ib i l idad de u n a corte penal in ternac iona l con jur i sdic
c i ó n planetar ia sobre c r í m e n e s contra la h u m a n i d a d en los que ciertamen
te h a n i n c u r r i d o mil i tares , paramilitares y guerr i l leros colombianos . 

Entre los factores positivos internos debemos mencionar , en p r i m e r l u 
gar, el cambio de la Iglesia. E n los ú l t imos a ñ o s se ha convert ido en u n a 
fuerza m i l i t a n t e de reconc i l i ac ión nac ional en n o m b r e y al lado de la so
ciedad c ivi l , l o cual le ha val ido enfrentamientos p ú b l i c o s con los coman
dantes de las fuerzas armadas. 

Pero la j e r a r q u í a castrense es ahora m á s precavida que en la é p o c a de 
Betancur. A c t i t u d a t r ibu ib le en buena m e d i d a al descalabro electoral del 
general Bedoya, q u i e n n o a l c a n z ó el 2% de los votos en las elecciones pre
sidenciales; p e r o sobre t o d o a las reacciones internacionales y d o m é s t i c a s a 
causa de las denuncias de sus complicidades con los paramilitares, su des
prec io p o r los derechos humanos y los e s c á n d a l o s de c o r r u p c i ó n . 1 9 Las 

1 9 A todo lo cua l se a ñ a d e la presunta c o n s p i r a c i ó n de algunos oficiales derechistas e n los 
asesinatos de Alvaro G ó m e z H u r t a d o y del genera l F e r n a n d o L a n d a z á b a l Reyes. Puede ser que 
estos factores, a s í c o m o los sucesivos golpes sufridos por el e j é r c i t o a manos de las FARC desde 
L a s Delicias (30 de agosto de 1996) , o el hallazgo de m á s de m e d i a tonelada de c o c a í n a e n u n 
a v i ó n de la F u e r z a A é r e a C o l o m b i a n a e n la base militar de For t Lauderda le , F lor ida . 
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fuerzas armadas han llegado a u n p u n t o de crisis que hace m á s factible la re
f o r m a i n t e r n a que p o d r í a restablecer su eficacia conforme a los valores j u 
r íd icos y po l í t i co s de la posguerra f r í a . 2 0 A este respecto es significativa la d i
s o l u c i ó n de la Brigada X X encargada de la inte l igencia m i l i t a r . 2 1 

Por ú l t i m o , en los medios de c o m u n i c a c i ó n y entre los portavoces de los 
grandes intereses e c o n ó m i c o s campea u n a act i tud m á s t r anqu i l a y despre
venida f rente a la n e g o c i a c i ó n con las guerri l las . E n esos á m b i t o s ya no se 
oyen expresiones estridentes y altaneras p o r u n golpe de teatro como el de l 
9 de j u l i o pasado, en claro contraste con las reacciones que p r o d u j o en 1983 
el encuent ro de Betancur y algunos dir igentes del M-19 en M a d r i d . 

C o m o la in ic i t iva de paz de Betancur, la de Pastrana t a m b i é n ha sido ca
lif icada de audaz y generosa. Precisamente estas similitudes obl igan a la cau
tela. Pese a las concesiones de entrada, n i n g u n a de las dos iniciativas pone 
condiciones a la contraparte ; tampoco ofrecen u n i t inerar io predetermina
do y dejan las agendas abiertas. Ambas iniciativas enfrentan separadamen
te varias organizaciones armadas, nacen engranadas a la pugnacidad elec
tora l y quedan pendientes de l ciclo del cuatr ienio presidencial . F inalmente , 
en los dos casos tenemos presidentes conservadores que deben negociar 
con las m a y o r í a s liberales en el Congreso y con u n Poder Jud ic ia l politiza
do , m u y evidente hoy en los casos de l fiscal y el procurador . 

T I R A Y A F L O J A 

El actual proceso sigue las rutinas de l t i r a y afloja caracter í s t ico de las ne
gociaciones c o n las guerri l las desde 1982, bajo el mode lo de l sancocho co-

2 0 Sobre l a neces idad de " a u t o c r í t i c a " e n las fuerzas armadas, v é a s e el reportaje al minis
tro de Defensa, Rodr igo L l o r e d a , e n El Espectador, 13 y 20 de noviembre de 1998. 

2 1 "Las fuerzas militares a n u n c i a r o n l a d i s o l u c i ó n de la controvertida Brigada X X " , RCN 
Internet , 20 de mayo de 1998. Desde los a ñ o s setenta muchas organizaciones colombianas em
pezaron a d e n u n c i a r las flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de actores 
estatales, e m p e ñ a d o s e n proseguir u n a guerra sucia. E n abril de 1997 se a b r i ó e n B o g o t á u n a 
oficina de l A l to Comis ionado para los D e r e c h o s H u m a n o s de la ONU, como respuesta a las 
denuncias que v e n í a n hac iendo las m á s prestigiosas organizaciones mundiales de derechos 
humanos , a s í c o m o el Depar tamento de los Estado de los Estados Unidos , de los nexos de las 
fuerzas armadas c o n los paramilitares. L o s informes de H u m a n Rights W a t c h fueron el punti
llazo final a la escasa credibi l idad de las fuerzas armadas, e n particular, Colombia Killer's Networks 
(Washington, D . C . , 1996) y la s e c c i ó n dedicada a C o l o m b i a e n su Informe mundial de los últi
mos c inco a ñ o s . V é a s e t a m b i é n el Report by the United Nations High Comissionerfor Human Rights, 
E / C N . 4 / 1 9 9 8 / 1 6 , 9 de marzo de 1998. Espec ia lmente los p a r á g r a f o s 21 a 63. Para u n enfoque 
h i s t ó r i c o de u n a local idad, v é a s e Adol fo L e ó n A t e h o r t ú a Cruz , El poder y la sangre. La historia de 
Trujillo (Valle), B o g o t á , 1995. 
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m o aperit ivo. La l u n a de m i e l c o m e n z ó en el ú l t imo tr imestre de 1997 con 
los cortejos de la c a m p a ñ a electoral y t e r m i n ó a mediados de octubre de 
1998, dos meses d e s p u é s de posesionado el nuevo presidente. 

Entre j u l i o y octubre tuvimos el p r i m e r encuentro de Pastrana con los 
jefes de las F A R C ; el A c u e r d o de Puerta del Cielo con el E L N ; los decretos pa
ra crear condiciones favorables para las mesas de negociaciones y la r o t u n 
da d e c l a r a c i ó n de Pastrana, reiterada en sus dos visitas a Washington , en la 
que separa a la guerr i l l a de l narcot rá f i co ; la o r d e n presidencial del despeje 
de c inco m u n i c i p i o s para conversar con las F A R C ; la d e s i g n a c i ó n de la Co
m i s i ó n de A c o m p a ñ a m i e n t o de c o m ú n acuerdo entre las partes; el n o m 
b r a m i e n t o de tres negociadores de las F A R C ; e l cruce de cartas entre el go
b i e r n o y las F A R C para u n eventual canje de pol ic ía s y soldados en poder de 
esa o r g a n i z a c i ó n y sus presos, condenados p o r sentencia j u d i c i a l . 

E n cuanto al E L N constatamos el encuentro de sus jefes, incluidos los vo
ceros encarcelados, con la sociedad civi l , y el acuerdo para convocar la Con
v e n c i ó n Nac iona l de Paz, pactada en Maguncia . 

Los enredos comenzaron el 12 de octubre de 1998 cuando u n a guerr i l l a 
del E L N vo ló u n o leoducto al nor te de A n t i o q u i a provocando u n i n c e n d i ó 
que arrasó el ca ser ío de Machuca y d e j ó 70 muertos , en su m a y o r í a n iños y 
mujeres. In ic i a lmente la d i recc ión guerr i l l e ra a c u s ó al e jérci to de l atentado 
para t e rminar aceptando la responsabilidad y anunciar que los autores se
r ían sometidos a su jus t ic ia expedita. Dos semanas d e s p u é s , el 1 ° de noviem
bre, las F A R C real izaron u n ataque m i l i t a r a Mitú, capital del departamento 
del V a u p é s , que ocuparon cuatro días , al cabo de los cuales, y d e s p u é s de su
f r i r u n considerable n ú m e r o de bajas, el e jérc i to r e c u p e r ó en u n inusitado 
ataque n o c t u r n o . Estas acciones guerri l leras n o parecen inscritas en la lógi
ca de u n a n e g o c i a c i ó n final, aunque sí en la l óg i ca de u n regateo sin fin.22 

Bien miradas las cosas, las F A R C empezaron a regatear desde la campa
ñ a electoral p i d i e n d o el despeje de los c inco munic ip io s en lugar de u n o , 
como lo h a b í a n planteado en su m o m e n t o a Samper . 2 3 Pros iguieron con el 

2 2 Sobre los incidentes de la tragedia de Machuca , desde la i n f o r m a c i ó n inicia l , la impu
t a c i ó n del ELN al e j é r c i t o , hasta la a c e p t a c i ó n de responsabilidades por parte del comandante 
Gab ino , v é a s e El Tiempo, 20 y 21 de octubre y 11 de noviembre de 1998, y El País (Madr id) , 21 
de octubre de 1998. Sobre la toma de M i t ú y operaciones militares subsiguientes, v é a s e El Tiem
po, 3 y 5 de noviembre de 1998, y el " C o m u n i c a d o a la o p i n i ó n p ú b l i c a " del Estado Mayor Blo
que O r i e n t a l de las FARC-UP, 3 de noviembre de 1998. 

2 3 Sobre el despeje, las dudas que plantea a la p o b l a c i ó n , las soluciones ad hoc, cierto aire 
de i m p r o v i s a c i ó n gubernamental , v é a s e incidentes r e s e ñ a d o s e n El Espectador, 10 de noviem
bre de 1998; El País (Madr id ) , " T i e r r a de nadie" , 11 de noviembre de 1998; El Tiempo, 11 de no
viembre de 1998, entrevista con Peter Romero , asesor de C l i n t o n para A m é r i c a Lat ina ; y 13 de 
noviembre de 1998, sobre los 130 soldados del B a t a l l ó n Cazadores e n San Vicente del C a g u á n . 
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canje de presos entre 242 militares y pol ic ía s en poder de las F A R C y 452 gue
rr i l l e ros presos en las cárce le s , cifras que han subido a 300 y 458 respectiva
m e n t e . 2 4 A lgunos guerr i l leros p u r g a n condenas por delitos atroces y de le
sa h u m a n i d a d , para los cuales n o puede haber i n d u l t o ; otros n o qu ie ren 
hacer parte d e l canje y otros de la lista ya estaban l ib re s . 2 5 N o debe perder
se de vista que las F A R C p re tenden convert i r el canje de presos en u n meca
n i smo legal permanente y con el lo acercarse al r econoc imiento de "fuerza 
be l i ge ran te " . 2 6 

El despeje en los c inco munic ip io s contiguos, para empezar el d i á l o g o 
convenido entre el gob ierno de Pastrana y los comandantes de las F A R C , es 
u n a re iv indicac ión de alto valor s imbó l i co . Para la comandancia guerr i l l era 
t iene por objet ivo reparar el agravio causado por la ofensiva de d ic iembre 
de 1990 ordenada por el presidente Gaviria y la cadena de e q u í v o c o s gene
rados por el g o b i e r n o de Samper. Desde una perspectiva nacional , el des
peje a t é r m i n o , tal como se p a c t ó in ic ia lmente , ofrece varios aspectos posi
tivos: a f irma la autor idad del presidente en el e jérc i to , en claro contraste 
con el gob ie rno anter ior ; busca crear confianza y demostrar buena fe a sus 
inter locutores ; y desmistifica el s imbolismo de lo que viene c o n s i d e r á n d o s e 
u n santuario de las F A R C . A d e m á s , a pr inc ip ios de enero de 1999 el presi
dente c o n v o c ó la u n i d a d de la clase d i r igente y de la clase pol í t ica con el 
n o m b r a m i e n t o de cuatro voceros presidenciales para estos d i á logos , repre
sentativos de las fuerzas e c o n ó m i c a s , pol í t icas y regionales del pa í s . 

Sin embargo, en el p lano regional y local la medida ha sido interpretada 
como u n ex t raord inar io t r i u n f o pol í t ico de las F A R C ; como u n reconoci
m i e n t o impl íc i to a sus recientes victorias militares. Así, el despeje se ha con
vert ido en formidab le arma de propaganda que puede convencer a los jefes 

24 El Tiempo, 21 de noviembre de 1998. 
25 El Espectador, 16 de octubre y 16 y 17 de noviembre de 1998. V é a s e la carta enviada por 

M a n u e l M a r u l a n d a al presidente Pastrana el 21 de septiembre de 1998 y la respuesta del alto 
comis ionado V í c t o r G . R icardo , en que subraya "en el b ien entendido de que las partes hemos 
acordado no i m p o n e r condic ionamiento alguno para llegar a la mesa de d i á l o g o " . Resistencia, 
n ú m . 19, octubre-diciembre de 1998. S in embargo, la convocatoria de Marulanda "a los tres 
poderes" para tramitar pronto el canje parece u n a de estas condiciones previas. V é a s e El Tiem
po, 16 ,17 y 18 de noviembre de 1998. 

2 6 P o d r í a admitirse el canje, a la luz del derecho internacional , si las FARC hubieran reci
b ido ya el r econoc imiento de fuerza beligerante. "Esta h i p ó t e s i s " , s e g ú n Ernesto Borda , pro
fesor de la Univers idad Javeriana, " e s t á muy lejos, pues la c o m u n i d a d internacional se cuida de 
otorgar ese status a organizaciones que violan flagrante y constantemente el D e r e c h o Interna
cional Humani ta r io . Y m e n o s probable a ú n resulta aplicar la f ó r m u l a del canje a autores de de
litos atroces. L a s entidades internacionales que vigilan el rigor del derecho internacional no to
leran su e x t e n s i ó n a autores de c r í m e n e s contra la h u m a n i d a d . " "Canje , propuesta sin 
derecho" , El Espectador, 18 de noviembre de 1998. 
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de las F A R C , a sus bases y simpatizantes, de que los tr iunfos militares de los úl
t imos tres a ñ o s marcan una tendencia irreversible. C o m o en la administra
c ión de Betancur, la audacia y generosidad presidenciales han sido enten
didas como debi l idad . A d u c i e n d o una tercera p r e c o n d i c i ó n n o negociada, la 
d i r ecc ión de las F A R C d e c i d i ó que negocia só lo si el gob ierno presenta prue
bas de que es tá combat iendo seriamente a los paramilitares. C o n esta carta 
in ic ia l la d i recc ión de las F A R C j u g ó a la p r ó r r o g a del despeje acrecentando su 
prestigio pol í t i co en el suroriente c o l o m b i a n o . 2 7 E l tema se incluyó en la 
agenda de 12 puntos que finalmente acordaron gobierno y F A R C , con el tras-
f o n d o de u n despeje i n d e f i n i d o que ya h a b í a propuesto el Partido L ibera l . 

T a m b i é n h a n ganado las F A R C , al menos trans i tor iamente , u n a cuar
ta c o n d i c i ó n p o r fuera de la agenda: la de los cultivos ilícitos. T e m a en el 
que convergen los intereses de l gob ierno y los de las F A R C f rente a los Esta
dos Unidos . Durante su visita de Estado a Wash ington el presidente Pastra¬
na p r e c i s ó : 

E l ú n i c o a c u e r d o d e p a z a c e p t a b l e p a r a m í y p a r a e l p u e b l o c o l o m b i a n o s e r í a 

a q u e l q u e f o r t a l e c i e r a n u e s t r a c a p a c i d a d d e e r r a d i c a r l a p r o d u c c i ó n d e c o c a í n a 

e n C o l o m b i a . B u s c a m o s n e g o c i a r , y b u s c a m o s s o l i d i f i c a r n u e s t r a s F u e r z a s A r 

m a d a s . N e c e s i t a m o s u n e j é r c i t o q u e m a n t e n g a n u e s t r a p a z , u n e j é r c i t o q u e de

fienda n u e s t r a d e m o c r a c i a , u n e j é r c i t o q u e r e s p e t e lo s d e r e c h o s h u m a n o s y l a 

p r i m a c í a d e l a l ey p o r q u e n o p u e d e h a b e r d e m o c r a c i a s i n d e r e c h o s h u m a n o s . 2 8 

En este contexto debe analizarse la precaria neut ra l idad de l gob ierno 
estadounidense en re l ac ión con el conf l ic to armado co lombiano . Su funda
m e n t o es m u c h o m á s ambivalente de lo que hub iera pre fer ido el gob ierno 
co lombiano . Depende del nexo que pueda imputarse a las guerri l las con el 
narco t rá f i co , en part icular a las F A R C . Y éste depende de c ó m o i n t e r p r e t e n 
distintas agencias gubernamentales estadounidenses (el P e n t á g o n o , la D E A , 
la C I A , e l Depar tamento de Estado) la evo luc ión de las negociaciones Pas¬
trana -FARC y e n part icular los acuerdos efectivos y viables sobre e r r a d i c a c i ó n 
y sust i tuc ión de cultivos y pol í t icas complementar ia s . 2 9 A u n q u e las F A R C han 

2 7 E n j u l i o de 1988 q u e d ó la s e n s a c i ó n de que las negociaciones con las FARC c o m e n z a r í a n 
al m o m e n t o del despeje de tres meses, es dec ir el m i s m o 7 de noviembre. Y q u e la C o n v e n c i ó n 
Nac iona l de Paz con el ELN e m p e z a r í a a m a r c h a r e n el p r imer trimestre de 1999. Pero las co
sas se compl icaron . H a sido necesario prorrogar e l despeje a partir de l 7 de mayo de 1999 pa
ra comenzar a dialogar sobre q u é temas s e r á n objeto de n e g o c i a c i ó n y q u i z á s sobre u n regla
mento b á s i c o de las negociaciones. 

28 El Espectador, 29 de octubre de 1998. 
2 9 "Co lombia : u n a nueva sociedad en u n m u n d o nuevo. Informe de la C o m i s i ó n de A n á 

lisis y Recomendac iones sobre las Relac iones entre C o l o m b i a y Estados Unidos " , Análisis Polí
tico, e d i c i ó n especial, j u l i o de 1997, pp. 59-62. 
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aceptado en p r i n c i p i o coadyuvar en u n p lan p i l o t o m i c r o r r e g i o n a l para 
erradicar y sustituir cultivos i l ícitos (siempre que esté b ien financiado), n o 
se ve por q u é h a b r á n de aceptar u n papel tan desgastador, confl ict ivo y prác
t icamente impos ib le de c u m p l i r en el á m b i t o de la Amazonia co lombiana . 
En todo caso a lrededor de este tema conversaron con u n func ionar io med io 
de l Depar tamento de Estado en Costa Rica en d ic iembre de 1998. 

Enf rentando el peor ciclo e c o n ó m i c o desde los a ñ o s t re inta , una crisis 
de las inst i tuciones financieras sin precedentes y las tasas de desempleo ur
bano m á s elevadas desde que hay registros es tadís t icos , Pastrana se ha visto 
obl igado a p o n e r la paz en el centro de la escena y con el lo ha dejado la i m 
p r e s i ó n de que las FARC van ganando la par t ida pol í t ica . Los serpistas y los 
fieles que a ú n quedan de la sociedad civi l de Maguncia acusan al gob ierno 
de tratar al E L N de s e g u n d ó n . 

A m p a r a d o p o r estos respaldos y para restablecer su importanc ia , el E L N 
ex ig ió al gob ierno despeje (una c o n d i c i ó n que n o figura en el Acuerdo de 
Puerta del Cielo) y e sca ló la p r e s i ó n a mediados de abr i l de 1999 al tomar u n 
avión comercia l con 46 personas que c u b r í a la ru ta B u c a r a m a n g a - B o g o t á ; 
conduc ido a las afueras de Simití , u n a p o b l a c i ó n al sur del Departamento de 
Bolívar , d o n d e el E L N l i b r a u n a guerra con los paramilitares, el aparato fue 
abandonado y los pasajeros secuestrados. E n c u m p l i m i e n t o de la c l áusu la 
del Acuerdo de Maguncia que les permi te seguir secuestrando (excepto m u 
jeres embarazadas, n i ñ o s y ancianos), el comando guerr i l l e ro ha venido l i 
berando rehenes y aunque a n u n c i ó a fines de abr i l la r u p t u r a de d i á l o g o s , 
ante la negativa de l gob ierno a despejar, es obvio que el E L N no es tá en con
diciones de pagar el precio de salirse uni la tera lmente del esquema de paz. 

L A A G E N D A 

Conviene, finalmente, d i s t ingu i r el aspecto p r o c e d i m e n t a l de l aspecto sus
tantivo de los procesos de paz. C o n el t i e m p o se ha leg i t imado el p r i m e r o , 
es decir el f o r m a t o y los mecanismos para de f in i r a las partes q u i é n e s , c ó m o , 
c u á n d o , en d ó n d e y de q u é van a hablar. Esta l eg i t imac ión ha sido lenta y 
ha tenido altibajos. C o m e n z ó con la o p o s i c i ó n de amplios sectores de las éli
tes pol í t icas , mil i tares , empresariales y religiosas a la inciativa de Betancur 
en 1982. D e s p u é s d e l t r a u m a d e l Palacio de Justicia en noviembre de 1985, 
y la costosa guerra al cartel de Mede l l ín , se f abr i có u n consenso de las élites 
en cuanto a la necesidad de mantener abiertos canales de d i á l o g o con lo 
que ha dado e n llamarse los actores ilegales de l conf l ic to armado, incluidas 
na tura lmente las guerri l las . E l éx i to de los pactos de desmovi l i zac ión gue
r r i l l e r a en 1989-1994 acentuaron esta l ínea . L a paz de 1989-1994 fue para 
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las élites u n a paz barata: i n d u l t o , amnis t í a , favorabi l idad, modestos fondos 
de cont ingenc ia para que los desmovilizados rehic ieran su vida c o m o taxis
tas, estudiantes, tenderos o p e q u e ñ o s agricultores, y la a p a r i c i ó n de unos 
inofensivos y e f í m e r o s movimientos electorales. 

Pero a ú n n o se ha legit imado del todo el aspecto sustantivo de la agenda: 
cuá le s son los p a r á m e t r o s de lo que puede negociar u n gobierno, en part icu
lar cuando se inc luyen, como ahora, reformas sustantivas. Sectores reformis
tas de la élite suponen que, dado el b loqueo de la clase pol í t ica t radic ional , 
las re formas n o s e r á n posibles sino d e n t r o de u n marco de n e g o c i a c i ó n 
con las guerril las. Muchos v i s lumbran una nueva asamblea constituyente y 
u n a nueva cons t i tuc ión . De ser así h a b r í a que ver la experiencia de los a ñ o s 
noventa, es decir, la inmensa distancia entre las normas y la real idad. 

Pero antes gob ierno y FARC t e n d r á n que conci l iar sus respectivos p u n 
tos p r o g r a m á t i c o s . ¿ C ó m o e n t r a r á en esa conci l i ac ión la agenda con el E L N ? 
A n t e el eclipse del marxismo-leninismo, los guerr i l leros se aferran a con
signas de t i p o nacional-populista. H a l l a r á n p o r tanto en la actual po l í t i ca 
gubernamenta l u n b u e n p u n t o de ag i t ac ión y propaganda hacia afuera y de 
c o n f r o n t a c i ó n en las mesas de trabajo. E l E L N usa el proceso de paz para am
pl i a r sus redes de apoyo en los movimientos sociales y las FARC abren dos 
nuevos frentes de acc ión pol í t ica : el semilegal y clandestino de l M o v i m i e n 
to Bol ivar iano (que es su infraestructura de guerra ) , anunciado de t i e m p o 
atrás y acordado en la r e u n i ó n de l p l eno en noviembre de l a ñ o pasado, y el 
f rente legal a través de los sindicatos. 

Podemos antic ipar que la n e g o c i a c i ó n t e n d r á dos etapas. Pr imera , las 
mesas de trabajo con las guerril las. Siendo optimistas como el presidente, 
supongamos que en el transcurso de 1999 gob ierno y guerril las acuerdan 
los puntos b á s i c o s con apoyos de la l lamada sociedad civi l , de mediadores, 
componedores y amigos internacionales . El pacto ha sido posible porque 
las partes perc iben que han l legado al p u n t o de e q u i l i b r i o entre lo que es 
deseable y l o que es factible. Para superar lo que arr iba l lamamos fragmen
tac ión , el E L N y su sociedad civi l se p l iegan al pacto gobierno-FARC y los pa-
ramil i tares son neutralizados. 

En este escenario opt imista v e n d r á en el a ñ o 2000 la segunda fase, que 
e x i g i r á mayor i m a g i n a c i ó n , d e t e r m i n a c i ó n y e n e r g í a p o r parte de l gobier
n o . T iene que vender el acuerdo a las fuerzas pol í t icas y a la sociedad en su 
c o n j u n t o . E n esa o p e r a c i ó n será decisiva la conducta de las guerri l las por
que se h a r á m u c h o m á s difícil que la o p i n i ó n p ú b l i c a digiera eso de "nego
ciar en m e d i o de la guerra" . 

En este p u n t o el gob ierno h a b r á hecho u n ejercicio de cá lcu lo serio so
bre los costos del acuerdo y c ó m o han de distr ibuirse en la sociedad. Ten
d r á que disipar la idea de la paz barata. Entonces, ¿ q u i é n e s y c ó m o se pa-
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g a r á n los costos de la r e forma agraria, la r e o r i e n t a c i ó n (geográ f i ca , social, 
e c o n ó m i c a ) de la invers ión p ú b l i c a y los costos electorales de las reformas 
institucionales? Es posible que en e l a ñ o 2000 veamos las dif icultades de 
consensuar con los part idos y facciones y con los intereses e c o n ó m i c o s or
ganizados l o que se ha pactado en las mesas. Entonces sabremos m e j o r si es 
c ierto que "los po l í t i cos n o q u i e r e n deshacerse de la guerr i l l a porque , así , 
s iempre p u e d e n preguntar a la gente si pref iere el sistema actual o una na
c ión gobernada por la guerr i l l a , sabiendo perfectamente que la m a y o r í a de 
los colombianos c o n s i d e r a r á n a los pol í t icos como la me jor o p c i ó n entre las 
dos". Y que los guerr i l leros "saben que con la paz d e j a r á n de existir. Sin 
las armas n o p o d r á n compet i r con otros que buscan el poder en cientos de 
p e q u e ñ o s ca se r ío s en toda C o l o m b i a " . 3 0 

Pero estamos lejos de tal escenario. Hasta ahora debemos trabajar sobre 
el supuesto de que hay dos teatros de n e g o c i a c i ó n , con las FARC y con el E L N . 
Acaso haya u n tercer escenario con los paramilitares que p o r la v o c e r í a de 
C a s t a ñ o h a n exig ido u n a " so luc ión p o l í t i c a " y n o p o r la vía de "la just ic ia" , 
y demandan que el tema de "la lucha contra las autodefensas" sea excluido 
de la agenda acordada con las FARC. A d e m á s , es u n a verdadera i n c ó g n i t a si 
h a b r á u n a po l í t i ca pactada de e r r a d i c a c i ó n de cultivos i l ícitos y c ó m o fun
c ionará . 

A q u í debemos preguntar si el proceso e s ta rá m a d u r o d e n t r o de la fase 
ascendente d e l ciclo presidencial de l doc tor Pastrana o si, p o r el contrar io , 
e n g r a n a r á al ciclo de las siempre prematuras c a m p a ñ a s presidenciales. 
Cuando Pastrana insiste "que en e l a ñ o 2000 h a b r á paz", qu izás esté consi
derando que allí e m p e z a r á a tener el sol a las espaldas. 3 1 E n suma, al gobier
no cuatr ienal só lo le queda este a ñ o de 1999 y a los guerr i l leros m e s i á n i c o s 
quizás el tercer m i l e n i o . 

En la tercera semana de mayo del presente a ñ o , Pastrana, con el apoyo 
del serpismo, d e c i d i ó p r o r r o g a r inde f in idamente la zona de despeje mien
tras d u r e n las negociaciones. Esta c o n c e s i ó n , inconsulta con los mil itares , 
r e b a s ó la paciencia de l m i n i s t r o de Defensa, u n o de los po l í t i cos conserva
dores m á s prestigiosos de l pa í s , y p r o v o c ó su renunc ia a la que s iguió u n a 
inesperada avalancha de renuncias de los generales de l e jérc i to . 

Días a t rás los paramil i tares de C a s t a ñ o h a b í a n secuestrado a la senado
ra l ibera l Piedad C ó r d o b a , connotada d i r igente a n t i o q u e ñ a (una de las re
giones que m á s ha sufr ido la v iolencia en todas sus formas) , m i e m b r o de la 
f acc ión serpista y amiga de los procesos de paz. E l secuestro de la senadora 

3 0 H e r b e r t B r a u n , El rescate. Diario de una negoüación con la guerrilla, B o g o t á , 1998, p. 100. 
3 1 V é a s e El Espectador, 2 de noviembre de 1998, p. lO-A. 
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n o es m á s que u n a consecuencia l óg i ca del pacto que la sociedad civi l de 
Magunc ia firmó con el E L N y que le reconoce el derecho a secuestrar bajo 
ciertas condiciones . C o n f o r m e a esa lóg ica Serpa d e c l a r ó que, precisamen
te p o r sentirse tratados como de segunda, los de l E L N h a b í a n t en ido que se
cuestrar el avión de Avianca. Y al secuestrar a la senadora l iberal , C a s t a ñ o n o 
hace m á s que aplicar el p r i n c i p i o de que para ser i n c l u i d o en los procesos 
de paz hay que escalar la guerra. A l g o que ya h a b í a ensayado con éx i to Pa
b lo Escobar. 

A l entregar estas l íneas hay m á s i n c e r t i d u m b r e sobre el proceso de paz. 
Es probable que el m a t r i m o n i o Pastrana-Tirofijo tenga que esforzarse y de
sarrolle la agenda convenida. Es posible que veamos con esperanza u n nue
vo pacto c o m o los Acuerdos de la U r i b e de 1984. Pero t a m b i é n es posible 
que veamos d e s p u é s c ó m o se despedaza en el torrente de f r a g m e n t a c i ó n so
cial y po l í t i ca y de voracidad electoral . É s a es la estructura de oportunidades 
que han ven ido esperando las F A R C , a las que suma el c u m p l i m i e n t o de su 
vat ic inio d o g m á t i c o sobre el colapso del sistema, consumido p o r sus propias 
contradicciones. La crisis financiera y empresarial y el desempleo son, qu i 
zás , m á s que el t e lón de f o n d o de l q u i n t o proceso de paz presidencial . 


