
quesin treguaacumula al siguiente dia 
un nuevo crimen igual ode mayor inten 
sidad. 

Hay guerra pero el crecimiento eco 
n6mico nose afecta, las inversiones ere 
cen, el parlamento sigue funcionando, 
las obras publicas y privadas no se de 
tienen, el pais en nombre del latinoameri 
canismo sigue entregando a costa de Ia 
sangre e intranquilidad nacional la so 

. berania juridica y econ6mica; mientras, 
barcos norteamericanos, a los ojos de 
America Latina yen abierta violaci6n de 
tratados intemacionales, detienen e ins 
peccionan un carguero colombiano que 
navegaba en aguas caribefias, 

El pais vive alimentando multiples 
violencias, es la tendencia dominante. 

.. .. - 
Rafael Vergara 

N o es extrafio al hablar de Colom 
bia referirse a la paz, sin em 
bargo, seg(m los analisis de los 

grandes inversionistas extranjeros, en ese 
pais sudamericano esta hist6ricamente 
instalada la "democracia mas estable de 
America Latina". El desangre diario nose 
ve, las multiples guerras cuyo escenario 
de batalla es la sociedad misma, tampoco 
son tenidas en cuenta. 

Las evidencias en vidas humanas: 51 
muertes violentas diarias en prornedio, 
secuestros a granel, combates en los 
campos, bombas en las ciudades, ex 
tradiciones de nacionales y muerte de 
opositores, juecesy candidatos presiden 
ciales, son hechos cotidianos que asom 
bran y hieren el inconsciente colectivo 

Colombia: ld6nde encontrar la 
necesitada paz? ~En las 
elecciones? 
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sentativa", con todas sus caracteristlcas 
de intolerancia y violencia, 

El caracter de un regimen politico de 
naturaleza antidernocratica no toda la 
sociedad podia ser liberalconservadora 
institucionaliz6 el uso casi permanente 
del estado de excepci6n como comple 
mento necesario de los mecanismos de 
dominaci6n politica. El estado de sitio 
etemo. 

La paz se pact6 entre las cupulas de los 
partidos tradicionales y sus bases con 
sensuales activas y pasivas, no asi con la 
inmensa mayoria de la poblaci6n mar 
ginada de los beneficios sociales. 

De las guerrillas liberales de los anos 
194853, las que no fueron aniquiladas 
con el asesinato desuslideres o caudillos 
amnistiados, fueron exterminadas en 
acciones de limpieza contra el bandole 
rismo, actividad en que algunas habian 
degenerado. 

No hay etica ni c6digos de conducta en 
esta tragedia colombiana, la guerra se ali 
menta de la guerra que toda legislaci6n 
contrainsurgente requiere para prolon 
gar el conflicto o la barbarie, para legali 
zarlo, en Ios terminos doctrinales de Ia 
remodelaci6n democratica planteada por 
el presidente George Bush. 

Colombia siempre ha vivido en guerra, 
su historia es la de las guerras civiles, hay 
una costumbre de violencia. Liberates y 
conservadores, durante todo el siglo XIX 
y hasta el pacto del Frente Nacional en 
1957, recurrieron a las arm as para dirimir 
sus conflictos prograrnaticos. El pacto, 
excluyente de altemaci6n constitucional 
de la presidencia y reparto paritario de 
todos los cargos de la administraci6n 
publica, abri6 paso al surgimiento de la 
insurgencia armada de orientaci6n mar 
xista, pero tambien a la institucionali 
zaci6n de la Hamada "democracia repre 

iiiiii == 
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2 Ibid. 
3 Titulo otorgado por las masas populares al 

caudillo liberal. Gaitan, abogado penalista, sena 
dor, rninistro, jefe de! Partido Liberal. 

- - - 

hecho macabro es Adolfo Perez Esqui 
vel, premio Nobel de la paz. 

Aunque existe un marco de formali 
dad democratica, un estado de dere 
cho cercenado, por cierto, el derecho 
humanitario solo existe como letra muer 
ta en esta guerra de aniquilamiento cons 
tante. 

El asesinato y la impunidad se han 
erigido como el metodo principal de la 
dominaci6n politica y la conservaci6n 
del poder, "cerca de 1 000 asesinatos 
politicos en 1986, 1651 en 1987, 3 011 en 
1988 y cerca de 1 500, entre enero y junio 
de 1989", 2 confirman las caracteristicas 
del modelo politico. El silenciamiento es 
hist6rico y la crisis, consustancial con el 
sistema. Naci6 asi la republica . El asesi 
nato del mariscal Antonio Jose Sucre en 
1830 es el mas drarnatico del siglo xix, 
nunca socialmente se supo quien lo 
orden6; iniciando el siglo xx, uno entre 
los mas destacados liberales, el general 
Rafael Uribe, jefe en la guerra de los mil 
dias asi se le conoce, fue tambien ase 
sinado y tampoco se supo de los autores 
intelecruales: Jorge Eliecer Gaitan fue 
asesinado denunciando, como "tribuno 
del pueblo", 3 la lacra de la impunidad. En 
ese 1948 aniquilar la idea politica y matar 
lentarnente se funden como estrategia 
conceptual de guerra, se trata de exten 
derle la agonia al ser humane; 20 000 
muertos es el saldo de la masacre, el 
genocidio y la rnuerte selectiva extendida 
por Colombia ocupan un lugar desde 
entonces, El hoy de la violencia viene del 
asesinato impune de Gaitan. En ese ins 
tante de la historia, liberales y conserva 
dores pierden el monopolio de la ideo 
logia, de la guerra. 

1 Adolfo Perez Esquivel, "Colombia otra guerra", 
enElMundo. · 

Si bien la despolitizaci6n planteada 
como meta del modelo de alternancia 
daba algunos frutos pacificadores, el salto 
a la consolidaci6n de una hegernonia 
liberalconseivadoramilitarestimulaba el 
rechazo y las expresiones armadas de 
diferente matiz ideol6gico. El pals habia 
cambiado, el poder cornenzaba a frag 
mentarse y el nuevo espectre politico y 
social desafiaba las nuevas instituciones. 

Colombia se urbaniz6 gracias a la 
violencia en el campo, pero la tenencia 
de la tierra nose democratiz6, todo lo 
contrario. Las enormes masas migrantes 
se instalaron a la fuerza en la perif eria de 
las ciudades. La ausencia de ernpleo, 
servicios publicos y vivienda, condicio 
nes minimas de sobrevivencia, se fueron 
constituyendo en el caldo de cultivo de 
la protesta civica y tambien una crimi 
nalidad social que alcanza lirnites de 
asombro. 

S61o en 1983 las estadisricas oficiales 
reportan 213 034 casos de delitos con 
tra el patrimonio econ6mico y 66 165 
contra la integridad personal, 150 470 
corresponden a hurtos y 18 953 a homi 
cidios, hoy, esa escandalosa cifra se in 
crementa vertiginosamente: S 1 muertos 
diarios en promedio. 

Pese a la alarma de los organismos 
internacionales de defensa de derechos 
humanos, Colombia es ademas la "de 
mocracia mas antigua de America Latina" 
y las elecciones han sido fundarnentales 
para consolidar este fail espejismo. Hay 
"guerra sucia contra todos los dem6cra 
tas. Pero hay guerra tambien contra los 
marginales: prostitutas, pequeii.os delin 
cuentes, homosexuales, mendigos y 
contra los gamines o nifios de la calle 
(. .. ). Para esta guerra existe un nombre 
cinico: la limpieza. "1 Quien comenta este 
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s Jorge Mendez Monevar, La distribucion de 
ingresos en Colombia, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogota, 1985, mimeo. 

6 Informe especial "La nueva Colombia", Se 
mana, 27 de septiembre de 1988. 

7 Al respecto existen diferencias de criteria. 
Para algunos interesados en subvalorar y sub 
valuar la participaci6n en el nsesta es de 3%. Otros 
coma Salomon Kalmanovich hablan de 9% del PJB 
y 300/o de la riqueza nacional. Nuestro calculo parte 
de considerar un ingreso anual promedio de 3 000 
millones de d6lares reciclados legal e ilegalmente 
a la econornia nacionaL 

Esto no significa que hayan dismi 
nuido los indices de marginalidad pues 
la concentraci6n econ6mica sigue acumu 
landose en la cuspide de la piramide de 
la distribuci6n de los beneficios: en 1982 
"elingreso per capita del 10%masrico es 
73 veces superior al del 10% mis pobre". 6 

Colombia es de los pocos paises de 
America Latina que crecieron en los anos 
de la crisis. La raz6n es clara: aumento de 
las exportaciones legales y sabre todo de 
las ilegales, y esto es evidente si tenemos 
en cuenta la correlaci6n directa de la 
caida del crecimiento del PIB y la cam 
pafia antidrogas emprendida por las 
administradones de Reagan y Bush. 

Hoy se estima que las inversiones 
productivas del narcotrafico, recicladas a 
la actividad econ6mica, representan un 
30% del PIB que en la actualidad es de 
34 000 mill ones de dolares. 7 

Aunque no es el tema central de esta 
ponencia, vale la pena aclarar que el hoy 
de la sociedad colombiana esta indisolu 
blemente ligado a este hecho. Lo elec 
toral, lo social, lo militar, lo econ6mico, la 

1980=1277 
1986=1 3905 

1960= 747 
1970=926 

Aunque parezca increible, en medio 
del caos el crecimiento de ingreso por 
habitante en d6lares de 1986 ha tenido el 
siguiente comportamiento: 

4 Gonzalo Sanchez, "Opinion de un 'vio 
lent6logo' de la nueva generaci6n", Semana, 3 de 
mayo de 1988. 

Para Gonzalo Sanchez no solo es una 
guerra contra el Estado o del Esta do contra 
la sociedad civil, es "una guerra de la 
sociedad entera consigo misma. Es el 
suicidio colectivo que al agudizarse no 
proyecta una crisis insurreccional sino 
una anarquia generalizada". Pero pese a 
este duro panorama todos las indices 
crecen en Colombia, incluida la absten 
ci6n electoral. 

Los asesinatos y las rnasacres, ya no tienen 
como lirnite una frontera que defina el 
"mas aca" o el "mas alla" [ .. .l nos estamos 
acercando de manera suicida a la guerra 
total [ .. .] es una guerra de todos contra 
todos, en una sociedad con un altisimo 
porcentaje de su poblaci6n armada o 
protegida por las armas. Es una guerra no 
solo punitiva sino tarnblen preventiva 
contra quien se supone puede llegar a ser 
subversivo, traidor o simplemente con 
tendiente en el escenario mas amplio de la 
politica 0 el mas discreto de las relaciones 
interpersonales. 4 

De las guerrillas liberales nacen las 
comunistas... y de las comunistas todas 
las formaciones guerrilleras agrupadas 
en la Coordinadora Guerrillera Simon 
Bolivar: Fuerzas Armadas Revoluciona 
rias de Colombia, Ejercito de Liberaci6n 
Nacional, Ejercito Popular de Liberaci6n, 
Movimiento 19 de Abril, Partido Revolu 
cionario de los Trabajadores, Comando 
Indigena Quintin Lame. 

Todas surgen como respuesta obvia al 
modelo excluyente y autoritario del 
Frente Nacional. 

Como lo expresara recientemente 
Gonzalo Sanchez, uno de los llamados 
violent61ogos: 

- .. - 
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Con esta descripci6n parcial del pano 
rama politico nacional es posible entrar a 
nuestro tema central: las elecciones y la 
paz. 

Que se elige, quienes eligen, por que, 
c6mo y para que se desarrolla una con 
tienda electoral son preguntas necesarias 
si tenemos en cuenta las especifidades y 
cornplejidades de un pais don de la muerte 
tiene permiso y la guerra campea coti 
dianamente, aunque la abstracci6n in 
tente suplantar con ficci6n la realidad la 
cerante hasta aqui descrita. 

Para comenzar baste decir que en los 
ultimos 58 afios 95% de las elecciones 
colombianas se han realizado bajo es 
tado de sitio. Este ignorado hecho marca 
diferencia con el resto de los paises de 
America Latina y caracteriza las cam 
pafias y resultados obtenidos por la clase 
politica colombiana. 

La abstenci6n en los ultimas 25 afios 

ELECCIONES, VIOLENCIA Y NEGOCIACI6N 

8 Econornia y negocios "Con la bendici6n de! 
Fonda", Semana, 13 de febrero de 1990. 

politica de ernpleo, el disefi.o de la politica 
intemacional, la violencia, la distribuci6n 
de ingresos, todo tiene que ver con el 
narcotrafico y la evoluci6n del conflicto 
planteado en tomo a la represi6n o ne 
gociaci6n con este factor de poder en un 
pais fracturado y sometido a grandes 
presiones por parte de la politica inter 
vencionista del gobiemo de EUA. En el 
referente econ6mico, el narcotraficc que 
entre otras cosas emplea de manera di 
recta e indirecta a 1 500 000 colombia 
nos puede af ectar la proyecci6n de 3. 5% 
del crecimiento econ6mico planteado por 
las autoridades monetarias del pais. Asi 
lo ve el FMI quien, en su informe para 
1990, expresa que el sector extemo 
"sentira plenamente el impacto de la caida 
de los precios del cafe y de la lucha 
contra la droga sobre la cuenta corriente, 
que arrojara un deficit de 2.3% del PIB". 8 

a Estimado 
b Proyectado 
Fuente: Banco de la Republica, DANE 
· Informe especial "Sornbras de recesi6n", Semana, 24 de octubre de 1989. 
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los conflictos y el repudio al sistema 
politico. 

Lo que esta en el fondo de la cuesti6n 
es la existencia de un pals tradicional, 
clientelista, manejado en este aspecto de 
la politica por gamonales de lealtades pa 
triarcales a los jef es locales y nacionales 
de los partidos liberal y conservador. 

En Colombia las "sorpresas" electo 
rates en cargos de importancia nacional o 
departamental son poco probables, gra 
cias al ferreo control del llamado elec 
torado cautivo. 

El 88% de los municipios registra la 
misma filiaci6n politica mayoritaria desde 
hace 50 afios y las ultimas elecciones asi 
lo confinnaron. 

Con excepci6n de la elecci6n en 1970 
del general Gustavo Rojas Pinilla como 
presidente de la republica=eleccion, entre 
otras, burlada por el Frente Nacional, 
salvo el recambio de filiaci6n de un li 
beral a un conservador o viceversa, es 
poco probable que el "voto de opinion", 
el voto por lo nuevo, derrote al "voto de 
maquinaria". No hay que olvidar que el 
tradicionalismo caracteriza los regime 
nes oligarquicos y que los intentos de 
modemizaci6n o racionalizaci6n en el 
seno del propio sistema chocan con los 
viejos intereses que han sido el soporte 
de la dominaci6n politica, 

De hecho, las elecciones del 11 de 
marzo de 1990 son una clara expresi6n 
de lo expuesto, y de alli su importancia 
innegable. 

Estas elecciones fueron realizadas con 
dos fines institucionales y uno extrains 
titucional: se trato, en primera instancia, • 
de elegirrepresentantes para corporacio 
nes publicas: senadores, representantes, 
diputados departamentales, consejeros 
municipales e intendenciales y alcaldes 
populares. 12 

12 Principal autoridad ejecutiva de caracter 
municipal. 

9 ;A Lucbari, num, 93, 28 de febrero de 1990. 
1° Fabio A. Sandoval Perez, "t:La oportunidad 

de la izquierda?", Cien Dias, CINEP, vol. 3, num, 9, 
marzo de 1990, p. 8. 

11 Francisco Jose Reyes, "El dia de los elegidos", 
Cien Dias, CINEP, vol. 3, nurn. 9, marzode 199'.), p. 4. 

supera 65% del potencial de votantes9 y 
las elecciones del 11 de marzo de 1990 
no fueron una excepci6n. 

La abstenci6n calificada de "inusita 
da" por reconocidos analistas politicos, 
"mostr6 la incapacidad del bipartidismo 
de recuperar su Iegitimidad",'? pero pa 
rad6jicamente, frente a los resultados 
exiguos obtenidos por las nuevas fuer 
zas, signific6 "el afianzamiento <lei con 
trol territorial por parte de los partidos 
tradicionales, con un claro predominio 
de la hist6rica mayoria liberal y la cada 
vez mas inocultable crisis del partido 
conservador" .11 Pese a los altisimos in 
crementos de costos de cada elecci6n y 
la utilizacion de tecnicas publicitarias 
sofisticadas y modemizantes, lo que pa 
rece quedar claro es que la abstenci6n es 
funcional para el sistema politico tradi 
cional. Las discusiones entre el gobiemo 
y el Movimiento 19 de Abril en relaci6n a 
la necesidad de implantar el voto obliga 
torio, despejan las dudas al respecto. 

Mientras el M19 incluia la obligato 
riedad como punto basico de la nego 
ciaci6n hacia su desmovilizaci6n mili 
tar, los negociadores gubemamentales 
con multiples argumentos aplazaron y 
en sintesis, negaron someter a aproba 
ci6n del constituyente primario, esta me 
dida. Yes claro: si la abstenci6n ilegitima 
el sisterna democratico, la afectaci6n re 
sulta menor cuando el ejercicio del voto 
es un deber, es decir, un acto voluntario 
del ciudadano. 

En un pals de institucionalidad hibri 
da civicomilitar la obligatoriedad del 
voto, con las sanciones obvias al absten 
cionista, dejaria aun mas al descubierto 

- - - 
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14 Camilo Castellanos, "Ningun prodigio", Cien 
Dias, c1NEP, vol. 3, num. 9, marzo de 1990, p. 4. 

cia tactica asimilada por el oficialismo, y 
quien fuera asesinado en agosto de 1989 
por el cartel de Medellin en pleno desa 
rrollo de su campafia electoral. 

Lo que resulta claro es la imposibili 
dad de ilusionarse con el candidato li 
beral elegido por la via de la Hamada 
consul ta popular, pues como afinnan los 
analistas: "Gaviria es la encamaci6n del 
compromisodelonuevoconla tradicion 
clientelista"14y en buena medida repre 
sentapese a la diferencia generacional 
la continuidad con el gobiemo del pre 
sidente Virgilio Barco. Como hombre del 
establecimiento ocup6 en dicha admi 
nistraci6n el Ministerio de Hacienda y 
posteriormente de Gobierno, en mo 
mentos en que el pais vivi6 la expansion 
de los grupos paramilitares (140 recono 
cidos oficialmente) y la imposici6n de la 

13 Belisario Betancur, presidente conservador 
(1982-86). 

Valga anotar que la elecci6n popu 
lar de alcaldes responde a la Hamada 
"apertura politica betancurista'Pque, me 
diante la reforma constitucional de 1986, 
ampli6 el espacio de participaci6n ciuda 
dana yreajust6lasinstitucionesdel poder 
buscando con ello una mayor legitima 
ci6n del sistema. 

Como segundo fin institucional, el 11 
de marzo el partido liberal en un hecho 
sin antecedentes someti6 a "consulta 
popular" la elecci6n de su candidato a la 
presidencia de la repiiblica, garantizando 
asi su unidad en los comicios a realizarse 
en mayo de este ano, 

De entre siete candidates tradiciona 
listas y modemizantes fue elegido Cesar 
Gaviria, quien reemplaz6 al candidato 
Luis Carlos Galan, antiguo representante 
del llamado nuevo liberalismo, disiden 

!111~0::-~-=~~___,,______::;;=! 
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formas de lucha en pos de la obtenci6n o 
mejoramiento de los servicios publicos. 
"Descentralizar los conflictos, cooptar y 
desarticular el movimiento social de las 
municipalidades, revitalizar la acci6n de 
los partidos tradicionales y lograr que las 
comunidades locales se apropiaran de 
este instrumento", fue el autodesafioque 
se plante6 el sistema politico. 

Si bien existen logros al respecto, el 
militarismo, tel6n de fondo del refor 
mismo institucional, y su "guerra sucia", 
se convirtieron en el principal obs 
taculo: 140 alcaldes, concejales, candi 
datos a alcaldias y diputados departa 
mentales fueron asesinados entre 1986 y 
1988. De 1988 a la fecha, la politica de ex 
terminio del opositor o "enemigo interno" 
se ha incrementado, presentandose el 
hecho de las matanzas en aquellos lu 
gares donde la oposici6n, representada 
por la Union Patri6tica, ha resultado ma 
yoria. 

Es claro que las "investigaciones" no 
han conducido a desactivar esta doble 
politica del Estado que con una mano 
abre los espacios y con la otra dispara y 
las sepulta. 

Es la expresi6n de la intolerancia del 
sistema politico, reflejo de esa dualidad 
peligrosa y funcional del estado con 
tratnsurgente ... "de derecho ", 

En estas condiciones, la canalizacion 
de la oposici6n armada mediante este 
instrumento no ha resultado plenamente 
util a los intereses de la reforma. 

As1 las cosas, el pretendido cambio de 
la geografia politica nose ha dado y, por 
el contrario, la rnayoria de las alcaldias • 
han quedado en manos de liberales y 
conservadores. La eficacia del clien 
telisrno y las maquinarias electorales, a 
mas del militarismo, han impedido el 
surgimiento del multipartidismo, expre 
si6n politica vital si lo que se pretende es 
la integraci6n de los intereses colectivos 

15 Pilar Gaitan, "Primera elecci6n popular de 
alcaldes", Analisis Politico, nurn. 4, mayoagosto 
de 1988. 

Pilar Gaitan, polit6Ioga de la U niversidad 
Nacional de Colombia, en un excelente 
estudio sobre la elecci6n popular del 
alcalde,15 expresa conceptos que son 
fundamentales para comprender la situa 
ci6n electoral del pais y la gran importan 
cia de esta instituci6n. 

En sintesis afirma que esta reforrna 
tardia pretendi6 adecuar la conflictiva 
geografia politica del pats mediante la 
institucionalizaci6n de los movimientos 
y la protesta civica, una de las principales 

LOS COMPORT AMIENTOS ELECTORALES 

mas autoritaria legislaci6n contrainsur 
gente: el Estatuto Antiterrorista. 

La votaci6n extrainstitucional corres 
pondi6 a la Hamada "septima papeleta", 
que consult6 a las electores sobre la 
conveniencia o inconveniencia de con 
vocar una Asamblea Nacional Consti 
tuyente, con el fin de abrir Camino a una 
reforma de la antiquisima Constituci6n 
de 1886 y lograr con ella un espacio para 
el ejercicio de la democracia participa 
tiva. 

Y si bien el voto fue mayoritariamente 
favorable a la convocatoria, el mandate 
contenido en este importante acto del 
electorado, impone una obligaci6n moral 
a quien salga electo presidente. 

Si bien la constituyente puede ser la 
formula para desbloquear la hist6rica 
dificultad politica impuesta par el tradi 
cionalismo para reformar la constituci6n, 
nada garantiza que la composici6n de la 
misma deje de ser bipartidista. Este sera 
el reto para la sociedad civil y las organi 
zaciones de izquierda, agobiadas por la 
violencia y las maquinarias politicas. 

- - - 
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Las elecciones de marzo de 1990 con 
taron con la participaci6n de una nueva 
fuerza en la contienda electoral. Pese a 
que se frustr6 el ref erendo pactado entre 
el gobiemo colombiano y el M19 me 
diante el cual el Congreso debia aprobar 
la realizaci6n de una consulta directa al 
constituyente primario, dicha organi 
zaci6n, con un minimo de tiempo de 
campafi.a, particip6 en los comicios. 

EL MOVIMIENTO 19 DE ABRIL 
Y LAS ELECCIONES 

.. - - 

tidistas o no partidistas integradas por 
disidencias de los partidos tradicionales, 
Union Patri6tica, Frente Popular y otras 
organizaciones politicas y territoriales, 
movimientos civicos y comunitarios que 
integran organizaciones indigenas, cam 
pesinas y de pobladores. 

Sus candidatos permiten la confluen 
cia de diversos sectores sociales y politi 
cos y por lo tanto a dif erencia de los 
candidates del bipartidismo poseen 
amplio consenso. 

Estamos frente al surgirniento de una 
nueva democracia, lrepresentara. este 
f en6meno la ruptura <lei tradicional bi 
partidismo y el surgimiento de la de 
mocracia participativa? 

Es claro que este f en6meno sut gene 
ris de la "democracia colombiana", fuera 
de todo esquema, es el resultado de la lu 
cha democratica emprendida desde la 
oposici6n politica y la base social misma. 

Aunque en el participan liberales y 
conservadores independientes, ello no 
invalida el enorme potencial en la trans 
formaci6n tan necesaria de los compor 
tamientos electorales, mas aun si lo que 
subyace es la urgencia de crear espacios 
de contienda politica civilizada y el logro 
de legitimidad en la representatividad y 
participaci6n popular. 

Como claramente lo expresa la po 
lit6loga Pilar Gaitan: lo innovador de los 
comicios es que los otros "eluden la refe 
renda meramente partidista para movi 
lizar a la ciudadania y utilizan formas 
ineditas y multiples de agrupamiento". 
Se trara de alianzas multiples y multi par 

Fuente: Registradurla Nacional del Estado Civil. 

Liberal es 446 44.2% 
Nuevo 
liberalismo 8 0.80!0 
Conservadores 413 40.9% 
Union 
Patriotica 16 I.6% 
Coaliciones 25 2.5% 
Otros 101 10.0% 

COMPORT AMIENTO ELECTORAL 
ELECCI6N POPULAR DE ALCALDES 

a la institucionalidad y el control legal de 
los conflictos sociales. 

Los asesinatos, la persecuci6n poli tica 
a la oposici6n y el monopolio del elec 
torado por parte del bipartidismo, han 
determinado que las nuevas fuerzas ten 
gan un caracter marginal, lo que en si 
estimula el abstencionismo y la inca 
pacidad del sistema para lograr los con 
sensos social es necesarios para estimular 
la paz social requerida en una verdadera 
democracia. 

Sin embargo existe una excepci6n, 
nueva, creativa y de una imponancia 
crucial para el futuro electoral del pais. 

Si bien 88% de los municipios tienen 
desde hace 50 aiios la misma filiacion 
mayoritaria liberal o conservadora, las 
elecciones de 1988 vieron irrumpir el 
fen6meno de los "otros inscritos", que 
muy por encima de 0.8% de la votaci6n 
de la Union Patri6tica (16 alcaldias), 
obtuvo 101 alcaldias de las 1 009 en 
disputa. 
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17 Carlos Pizarro, "Discurso del dia de lanza 
miento de su candidatura", 19 de abril de 1990, 
mimeo. 

18 "La inversion externa en Colombia en 1989", 
Unomdsuno, 14 de enero de 1990. 

El 25 de abril del presente afio, Colom 
bia.America Latina y el mundo desper 
taron con una detonadora noticia: Carlos 
Pizarro fue asesinado dentro de un a vi6n 
en vuelo. Tres balazos de una miningram 
de fabricaci6n israeli, disparados porun 
suicida, ponian fin a la vida de otro can 
didato presidencial, el tercero en menos 
de seis meses. 

El inconsciente colectivo sufri6 un 
nuevo y duro impacto. La violencia segaba 
la vida de quien fue capaz de llevar a su 
organizaci6n a dejar las armas para ejem 
plificar sobre la necesidad de la paz. 

iQuien lo asesin6? Nunca, como siem 
pre, se sabra. 

Las elecciones fueron ernpafiadas. 
Mientras, una informaci6n conduce a 

la reflexion: "La inversion extranjera en 
1989 super6 en 149% a la de 1988."18 

fuerza capaz de conducirla a la victoria, 
2. De proyectar esa nueva fuerza y sus 

lideres autenticos a la dimension de cons 
tituyentes, en esta hora suprema de Co 
lombia en la cual es posible suscribir, 
como deciamos, un autentico tratado de 
paz entre todos los colombianos. 

3. Abrir, a traves de su victoria, un 
puente transitable para que todos los sec 
tores alzados en armas se aproximen a una 
soluci6n politica definitiva que les abra 
real es espacios en el futuro de la sociedad 
colombiana. 

Porque nuestra candidatura debe ser la 
clave para alcanzar la paz real, la paz 
duradera, integral y estable que retire el 
arma de las manos de todos aquellos fac 
tores de violencia que por distintas ra 
zones, legitimados o no o empujados por 
diversas circunstancias hacen hoy uso de 
la violencia para dirimir sus conflictos." 

i6 La circun.scripci6n electoral nacional de paz 
tenia como finalidad permltir al M19 un acceso 
diferencial, por una vez, a las cargos de represen 
taci6n. 

Mi candidatura no seria legitima, ni (nil, 
resultaria indeseable si no tuviera la ca 
pacidad de impulsartres grandes proposi 
tos: 

1. Servir de catalizador para la unidad 
del pueblo y dentro de esta edificar una 

~i_~i~~~~ 
Sin circunscripcion nacional electoral 

de paz16 la competitividad resultaba 
minima; sin embargo, Carlos Pizarro, co 
mandante de esa organizaci6n, obtuvo 
80 000 en la votaci6n para la alcaldia de 
Bogota, configurandose como la tercera 
fuerza. El excelente resultado electoral, 
si se tiene en cuenta lo expuesto, abri6 
paso a su candidatura presidencial que, 
sin lugar a dudas, represent6 en ese 
momento una opci6n de paz en el pais 
violento que hemos venido analizando. 

Segun encuestas realizadas, el calculo 
de la votaci6n para Pizarro oscilaba entre 
700 000 y 1 000 000 de votos. En sus pro 
pias palabras: 

.. - - 
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