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Prefacio 

Este voltmen es uno de los resultados del proyecto "Relaciones 
Civlco-Mllitares y el Desaffo de la Dem,racla" que fue Ilevado adelante enconjunto por la Escuela de Relaclones Internacionales (School of
International Service-SIS) de la American University, situada en Washington
D.C., y PEITHO, Socledad de Andlisis Politico de Montevideo, desde 1986. 

Los directores del proyecto compartfan una idea central que gui6 la
realizacl6n del mismo: los acad6micos expertos en el 6rea podlan jugarun rol importante, creando conocimlento y espaclos para un mejoramlento 
en el entendimiento mutuo entre elites civiles y militares respecto a los 
problemas polfticos de Am6rica Latina. 

A comlenzos de 1987 se Invt6 a casi veinte expertos on el tema
relaclones cfvico-militares a una reuni6n de planfficacl6n en la American 
University para identificar los temas centrales de investigacl6n. 

El ampIlo marco de andllsis desenvuelto en esa reun16n se refleja en
las cuatro secciones de este volumen. Adem;s se identific6 a los autores 
de artfculos y se comision6 su reallzaci6n. 

A cada autor se le pidi6 que trabajara en estrecho contacto con un 
grupo de personas Involucradas en el tema (tanto mllitares como civiles 
expertos en el Area) para obtener consejo sobre su artfculo y que fuese 
revisado el producto final. 

Las primeras versiones fuero, presentadas en un seminario 
acad6mlco realizado en la cludad de Panarnd en dlclembre de 1987. A
continuacl6n, en mayo de 1988 se reallz6 en Washington D.C., en la
American University, una conferencla que reun16 a casi cincuenta militares
de Am6rIca Latina de alta jerarqufa (coroneles y hacla arriba), entre ellos los
Ministros de Defensa de Guatemala (Gral.H6ctor A.Gramajo), Honduras 
(Cnel. J. Wilfredo SWnchez), y Uruguay (Tte.Gral.:!,jgo Medina), junto apolfticos y acad6mlcos. Adem~s de discutir los trabajos presentados se 
debati6 ampllamente acerca de los temas desarrollados en todo el 
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proyecto. Hasta el presente ha sido la conferencla patrocinada por 
InstItuciones privadas que ha reunido el nimero m~s grande de oficlales de 
alto nivel de America Latina en los Estados Unidos. 

A esta actividad ha seguido la preparaclbn del libro-que estA en sus 
manos. Priero aparecl6 en una versl6n en ingl6s publicada por D.C. Heath 
and Company, para su serle Lexington Books. Ahora se publica en 
castellano por parte de PEITHO, una de las dos Instituclones co
responsables del proyecto. 

Al mismo tlempo, hemos expandido nuestra red de colaboracl6n 
entre acad6micos, milltares y cMles expertos. El primer resultado fue una 
conferencla regional sobre el tema Relaclones CMco-Milltares realizada en 
junlo de 1989 en la cludad de Guatemala. La SIS de American University y 
Peltho obtuvleron el apoyo del MInisterlo de Defensa de Guatemala que 
puso a trabajar al CEM (Centro de Estudlos Militares) en la preparaci6n de 
la conferencia, y de una Institucl6n acaddmlca no-gubernamental, ASIES 
(Asoclac16n de Investigaclones y Estudlos Soclales). Dicha conferencla 
reunl6 a militares, Ifderes politicos y acad6micos, que discutleron el proceso 
de translcl6n hacla la democracia en la agitada regl6n centroamericana. 

A trav6s de la publicacl6n de este libro deseamos Ilamar la atencl6n 
sobre temas sustanciales para el futuro de la democracla en America Latina. 
Los compiladores del volumen han tratado de crear nuevo conoclmlento de 
acuerdo con las reglas aceptadas para e trabajo en clenclas soclales, pero 
tenlendo una clara proferencia por los valores que encarna la democracla 
pluralista. 

Esperamos que esta publicacl6n sirva para el proceso de 
fortalecimlento de la democracia en Am6rica Latina al plantear uno de los 
problemas sensitivos: las relaclones entre las instituclones militares y las 
61ites civiles que goblernan los palses de la regl6n. 

En la versl6n espatiola el libro Incluye un articulo referido al Pern, 
cuyo autor, el Dr.Gulllermo Thornberry, acept6 gentilmente que fuera 
publicado como parte de la compllacl6n. Por otra parte, alguno de los 
restantes artfculos de esta edici6n en espaiol, varfan Ilgeramente respecto 
a la versl6n en ingl6s, princIpalmente en su extens16n. 

El proyecto no podria haberse completado sin la asistencla de 
muchos otros acad6micos que han participado en diversas fases del 
proyecto. Citamos a Genaro Arriagada, Rafael Balon, Enrique Baloyra, 
Cesar Sereseres, Anthony Malngt, Gabriel Marcella, Charles Moskos,-
Ellezer Rizzo de Olivera, Yoram Pert, Amos Perlmutter, y Alfred Stepan. El 
Dr.Marcella y el General (R) Fred F. Woermer, ex-Comandante del US 
Southern Command, nos dieron vallosa asistencla en 1987, Incluyendo 
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discuslones con personal de dicho Comando en oportunidad del seminario 
realizado en Panam. Muchos militares y civiles proveyeron consejo y
asistencla al proyecto en diversas oportunIdades y agradecemos muy
especialmente el aporte realizado por los participantes en las conferenclas 
de Washington 1988 y Guatemala 1989. 

El proyecto no hublera sido posible sin el apoyo del personal de 
SIS/American University y PEITHO. Tricia Juhn (SIS) y Silvana Rubino 
(PEITHO) actuaron como asistentes de los directores del proyecto, Dr. 
Louis W. Goodman y Prof. Juan Rial, respectivamente. Michael Gold,
estudlante del doctorado en SIS que fue el relator de las conferenclas y
seminarlos realizados en el marco del proyectu y ha trabaJado en la 
bibliograffa general del libro. Otros mlembros del SIS prestaron vailosa 
asistencla al proyecto, entre ellos Harriet Lora, Patricia Loo, Elizabeth Arias,
Steven Pierce, Constantine Arvantopoulos y Luis Julia. En Peltho Maria 
N6el Pareyra y Eva Rial realizaron una Importante tarea para poder editar 
la versl6n espafiola de la publlcaci6n. 

La Dra.Norrna Parker y Ms.Roma Knee de la Oficina de Iniclativas 
Democrticas de la AID (Agencla Internaclonal de Desarrollo) de los EEUU, 
el EmbaJador de los EEUU ar !a OEA, Dr. Lulgl Einaudl, el Agregado Militar 
de ese pars en Uruguay, Cn!A. Curtis Morris, los funclonarios de la oflcina 
de Planeamlento Politico y Coordinacl6n del Bureau de Asuntos
InteramerIcanos del Departamento de Estado, Terry Klelnhauf, Dr.Michael 
Fitzpatrick, y Blsmark Myrick, proveyeron consejo y asistencia en los 
complicados problemas logfsticos del proyecto. 

El General Hector A.Gramajo, Ministro de Defensa de Guatemala y el 
Gral. Jaime Rabanales, Director del CEM, pusleron recursos a disposici6n
del proyecto para realizar la conferencla en Guatemala. El Tte.Gral. Hugo
Medina, MInlstro de Defensa del Uruguay apoy6 constantemente el 
proyecto. Oflclales da alta jerarqufa y diversos cargos han estado 
Involucrados en su 6xlto, entre ellos los asistentes a la conferencla de mayo
de 1988, entre los que citamos al Gral. Rodrigo Benavidez Urlbe, entonces 
Director del CAEM, Centro de EstL,dlos Militares del Per6; Antonio 
J.Gonzalez Prado, Agregado Militar de Colombia en Washington; Alejandro
Medina Lois y Jaime P.Nuiez Cabrera, entonces profesores y Director de 
la Academia. Naclonal de Estudlos Politicos y Estrat6glcos; los Generales 
Miguel A. Pinto, entonces Director del Instituto de Altos Estudlos para la 
Defensa Naclonal de Venezuela; los Contraalmirantes Domingo Pacfflco 
Castellano Branco Ferreira, y C6sar Flores de la Armada Brasileia y
Fernando Milla de la Argentina. Y los Coroneles AndIno (Honduras), Uoret 
y Moncayo Gailegos (Ecuador), Mugnolo (Argentina), Perez Qullo, Rias y
Termas (Guatemala), Wilfredo S~nchez (entonces Ministro de Defensa de 
Honduras). Tambi6n la especial participac;6n del coronel Mauriclo E.Vargas 
en junio de 1989. 
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Los editores consignan su perna por la prematura desaparici6n de dos 
personas vinculadas al proyecto. La LIc.Riccl, colabor6 como autora de un 
trabajo, falleciendo a comlenzos de 1988. El Profesor Segundo Montes, 
participante de la Convencl6n de Guatemala, fue asesinado por parte de 
mlembros del Ej6rcfto de El Salvador que realizaran una operaci6n Ilegal en 
diclembre de 1989. 

El proyecto no podia haberse concretado sin el apoyo financlero 
continuo de diversas Instituclones. La principal fuente ha sldo la Oficina de 
Iniciativas Democr~ticas de la Agencla Intornaclonal de Desarrollo. Para la 
Conferencla de Mayo de 1988 contamos con aportes de la John D. and 
Catherine T. MacArthur Foundation y el transporte de oficlales de Am6rlca 
Latina a dicha reunl6n fue provisto por el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos. 

Louis W. Goodman 
Washington D.C. 

Johanna S.R. Mendelson 
Washington D.C. 

Juan Rial 
Montevideo, Uruguay 



Los militares y la democracia:
 
A modo de introducci6n
 

Louis W.Goodman 

Una "guerra fria" de desconflanza marc6 las re'aclones entre los
clvlles y los militares en Am6rica Latlna en los 61tlmos cuarenta aflos. El
resultado fue la alternancla de regfmenes militares y clvlles en la mayorla de
los palses. Despu6s IaSegunda Guerra Mundlal, militares como el peruano
Manuel Odria, el venezolano Marcos P6rez Jim6nez, el colomblano Gustavo
Rojas Plnllla, y el argentlno Juan Domingo Per6n, estuvieron en el poder
largos aflos hasta la eleccl6n do presIldentes civiles en los ahios cincuenta.
Pero muchos de estos reglmenes civlles fueron reemplazados por un 
goblerno militar en los alios sesenta y en los setenta. Los goblernos
mllitares que tomaron el poder, se caracterizaron con frecuencla por el 
temor al desorden social y a la subversl6n marxlsta, y por la dura represl6n
que afect6 los derechos fundamentales do buena parte de la poblacl6n.

Los alos ochenta fueron testlgo del retorno del goblerno civil, as(
como del aumento de los problemas sociales y econ6mlcos.' Se ha
sostenldo que un goblemo civil, democrtlco, que practlique pollticas
econ6micas quo acompasen al pals con el contexto internaclonal existente,
puede conducir a las naclones de Am6rlca del Sur, Centroam6rica y el
Caribe hacla un mejor nivel de vida, una mayor Ilbertad y a la btsqueda de
la fellcidad. Sin embargo, para quo esto sea poslble, tambl6n debe
establecerse un nuevo modelo de relaclones cMco-mllitares en la regl6n 2.

A travds de la hlstorla latinoamericana los Iideres mllitares y los civiles 
no han demostrado mutua conflanza. Los Ideres millitares han visto a los
politicos civiles como Incompetentes y autoIndulgentes. La frecuente toma 
del poder de los mllftares muchas veces tuvo como motivo la percepcl6n
de los mlembros de las Instituclones armadas acerca de la necesidad de
salvar a sus naclones del d6blI, corrupto e Indisciplinado liderazgo de los
civlles. Para los militares, los clento setenta y cinco athos desde la
Independencla de Espafla estuvieron slgnados por una crisis del rdglmen
civil, sin solucl6n de continuldad, y por la continua y herolca salvacl6n do 
su patria realizada por su lnstltucl6n.3 

Los cMiles latinoamericanos tienen una visl6n diferente de la historta
do sus relaclones cMco-mllitares. Pocos olvUes cuestionan que un gran
desorden social slgul6 a las guerras de Independencla de comienzos del
slglo XIX. 4 Tambi6n existe clerto consenso acerca de las allanzas forJadas 
entre los estratos sociales econ6micamente dominantes y los IWleres
militares, para establecer un orden politico y social rrAs o menos estable.5 
En este contexto, la lucha a favor de los Intereses de las clases medias y
bajas de la socledad comenz6 con el desarrollo de partidos politicos y 
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,Indlcatos de trabaJadores en Am6rica del Sur a fines del siglo XIX y mds 
adelante en Am6rica Central y el Carlbe.0 Los Ideres civiles conslderaban 
que sus esfuerzos para lograr que el goblerno se ocupara efectivamente de 
los Intereses de la poblacl6n se habfan visto frustrados por un ej6rclto 
autosuflclente que habla forlado una allanza poco ortodoxa con las 
oligarqufas locales. A pesar de que los militares fueron derrotados en los 
alzamlentos populares de M6xlco (1910-17), Bolivia (1952) y Nicaragua 
(1978), en ei resto del continente lograron sofocar exitosamente a los 
grupos populares que provocaban "des6rdenes". 

Para quo la democracla se afiance en Am6rlca Latlna, tanto los 
milltares como los IMeres civiles deben asumlr nuevos roles. Los problemas 
que puede causar la democracla plurallsta son bastante diferentes de los 
que provoca un goblerno controlado por la conJuncl6n ej6rclto-oligarqufa 
que predomln6 en el pasado de Am6rlca Latina. El reconoclmlento de que 
el Ej6rclto es una de las Instituciones formales ms fuertes en las 
socledades que necesitan desesperadam3nte una coherencla polftlca y 
social, representa un desaffo para los lfdei -s civiles latlnoamericanos muy 
diferente del que deben enfrentar los Idores de las naciones desarrolladas. 
En rosumen, sl no se adoptan nuevos roles que permitan la conflanza y la 
cooperac16n entre civiles y millitares, el futuro de la polftica latinoamericana 
segulr slendo ca6tlco. Tat vez los mllitares no detentar~n el poder 
formalmente, pero ejercerhn su presl6n sobre los gobernantes civiles, 
Ilmitando el desarrollo de sus naclones. SI los Ikdores civiles y mlltares 
latlnoamerlcanos son capaces de adoptar nuevos roles, so podr6n lograr 
los complejos acuerdos necesarlos para una democracia plurallsta, 
respetuosa de las mriltiples fuerzas polfticas existentes en las naclones de 
Am6rica del Sur y Central (Incluyendo los Intereses militares). 

Las cuatro partes del presente libro establecen un marco para la 
comprensl6n del modo en que estos nuevos roles pueden ser aprendldos. 
La primera parte est, centrada en el proceso de translci6n de los goblernos 
militares a regfmenes ctvlles que tuvo lugar a fines do los ahos setenta y a 
principlos de los ochenta. Hubo una gran varledad de experienclas en 
dichas transiciones, y los autores de estos captulos, estudlan las 
diferenclas que las Ilevaron al 6xlto o al fracaso. Una de las Ilaves del 6xlto 
tue el reconoclmlento por parte de los clvlles de que una transicl6n de un 
goblerno mllltar a uno civil no es Inmediata. Las translclones exltosas 
utillzaron un proceso de aumento gradual del control civil en lugar de un 
control total irmediato. 

En la primera parte, Juan Rial, en su captulo, "Las Fuerzas Armadas 
y la cuestl6n de [a democracla en Am6rica Latina", proporclona una visI6n 
general y una claslficacl6n de la historla milltar en m~s de velnte pafses de 
Amdrica Latina. Luego anallza las diferentes formas en que las Fuerzas 
Armadas de la regl6n se relacionaron con el resto del slstema polfilco y con 
la socledad en cada pars. 

Fernando Bustamante, en el capltulo 2,"Los paradlgmas en el estudio 
del mllitarismo en Amdrica Latina", sumariza los dversos enfoques que los 
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acad6micos han dado al andlisis de la acci6n polftica de los militares en 
Am6rlca Latina. 

Gabriel Aguilera, en el captulo 3, "Fuerzas Armadas, democraca y
transicl6n en Am6rica Central", trata las diferentes circunstancias naclonales 
en esa regl6n, examinando en particular el problema de c6mo las funclones 
mlitares se Involucraron en la guerra civil. 

Carina Perell, en su ensayo "Los legados de los procesos de
transicl6n a la democracla en Argentina y Uruguay" (capltulo 4), trata de
expilcar por qu6 el sistema politico uruguayo logr6 clerta establlidad y c6mo
los civiles lograron una autorldad cada vez mayor, mlentras que en la
Argentina la autoridad civil es mucho ms problenAtica.

Maria Susana Ricci y J. Samuel Fitch, en el capftulo 5, "Los t6ltimos
regimenes militares en Argentina", realizan un andlisls profundo de los
problemas de la transicl6n en la Argentina. Dichos autores seiralan que a
fines del r6gimen mllitar en 1983, las Fuerzas Armadas argentinas se hablan
asoclado con un pequer~o sector de civlles en particular, to que dlficultaba 
una rdpida y completa asunc16n del poder por parte de grupos civiles 
vinculados a los partidos politicos.

Esta vIsl6n de una translcl6n problem6tica puede verse en un 
contexto comparativo en el capftulo 8,de Alfonso Yurrita, "La transicl6n del
r6gimen militar al civil en Guatemala". Yurrita traza la larga evolucl6n del
ej6rcto guatemalteco desde su brutal compromlso en la guerra civil hasta 
su declsl6n, como Institucl6n, de permltlr elecclones libres y que un civil 
ocupara el poder. Tal como 61 lo sefiala, ni el ej6rcito guatemalteco, ni los 
dernmAs ej6rcitos pueden ser vistos como homog6neos. Concluye que la
clave para !a translcl6n de un goblerno mllitar a uno civil, es que existan

hombres que conflen en que un goblerno civil Implica, en cuanto a Intereses
 
nacionales e Instituclonales, el hacerse cargo de la Instituci6n militar.
 

La segunda parte de este libro examina un asunto clave que ha
dividido a los Ilderes militares y cMles de Am6rica Central y de Am6rica del
Sur durante los 61timos cincuenta argos: la nocl6n de amenaza para el orden
social y politico. Uno de los mayores problemas para el afianzarniento de
la democracia en la regl6n, ha sldo que los Ilderes militares y los cMles no 
slempre est~n de acuerdo en lo que consttuye una amenaza para el orden
social y politico. En efecto, en los arhos setenta, varios golpes militares 
contra goblernos cMiles fueron Impulsados por civiles, para quienes los
militares estaban lievando a cabo lo que vean como una necesarla polftica
de paciflcacl6n.

En el primer capftulo de esta pane, el capftulo 7, "La percepci6n de
la amenaza y el pensamiento politico de los militares en Am6rica del Sur,
Carina Perelli describe como los militares sudamericanos redeflnleron la
visi6n de la OTAN del comunismo como una amenaza para el orden social.
Contlna explicando c6mo la misma se ajust6 en gran parte a la doctrina
militar sudamericana, la que, a su vez, hizo Imposibles relaciones cico
militares del tipo de las prevaleclentes en los palses desarrollados de
Occidente. Perell sostlene que este tipu de doctrina militar es un obst6culo 
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importante para que los civiles y los militares sudamericanos tengan 
objettvos y concepciones comunes. 

La dificultad para manejar la concepcl6n de amenaza se ve en forma 
particularmente clara en el capftulo 8, de Marcial Rubio Uorrea, "La 
percepc16n de la amenaza subversiva en el Pert". Es pr~ctc',amente 
indiscutible que el orden social peruano se ve amenazado por las acclones 
del grupo guerrillero Sendero Lumlnoso, y que dicha amenaza debe 
elimlnarse, en clerta medida, mediante la fuerza fisica. Sin embargo, Rubio 
seriala como los aspectos de la vida polftica y militar peruana han 
sobredimensionado esa amenaza, en parte por concepclones exageradas 
de amenaza y por reacclones Inapropladas. 

Guillermo Thornberry en su ensayo "Un caso de Internaclonalizaci6n 
de conflictos reglonales. Narcotr~fico, guerrilla yconservacl6n ecol6glca en 
la Amazonla peruana, (capftulo 9), plantea el problema del PerI en el 
marco de tres t6plcos sustanciales: guerrilla, narcoproduccl6n y tr~fico y 
control del medlo amblente. Los tres temas se ligan a los problemas de una 
fuerza armada que actia en el marco de un estado en crisis y de una 
institucl6n militar con fuertes dilflcu!tades para enfrentar esas amenazas 
multiples. 

La percepci6n de la amenaza y los Intentos por controlar el orden 
politico y social son tambl6n tema del siguiente ensayo. En su captilo "Los 
ilmltes de la influencla" (capftulo 10), Richard Millet analiza la historia de Ia 
intervencl6n de Estados Unidos en Am(rica Central y el Caribe. Explica 
que las realidades polftlcas naclonales e Internaclonales han cambiado de 
tal modo que el poder norteamericano, ejercido tanto directa como 
indirectamente a trav6s de los allados militares locales se ve limitado en el 
presente. Millet sostlene que en este momento, los medios politicos 
democrdticos no solo son los preferldos, sino adem6s, el 6nico medio 
efectivo para enfrentar las amenazas al orden politico y social de la reg16n. 

La tercera parte de este libro se ocupa de la cuestl6n de los roles 
fLzturos del ej6rcito. No hay dudas que a pesar de la diversidad de las 
instituciones naclonales, tanto los ej6rcitos de sudam6rica como los 
centroamericanos, se yen a sl mismos como profeslonales. Los ensayos d, 
esta parte examinan la definicl6n de profeslonallsmo militar que los ej6rcitos 
latinoamerlcanos han desarrollado para sl mismos, y las misiones militares 
que derivan de tales definiclones. El capitulo 11, de Jack Child 
"Pensamlento Geopolftico", se centra en el conflicto mcs visible entre los 
ej6rcitos del Cono Sur. Child analiza publicaciones que han sido centro de 
debate sobre el profeslonalismo militar durante varlos afios. El debate se 
reflere a c6mo el rol principal de defender [a segurldad naclonal de ios 
paises, puede ser cumplido. Un sector de la oficialidad sostiene que dicho 
rol puede alcanzarse solamente anticipdndose y preparndose para el 
conflicto. De acuerdo con dicha visi6n, varios oficiales Influyentes sostienen 
que los militares latinoamericanos deben dar priorldad a la preparaci6n para 
enfrentar potenclales conflictos armados con posibles enemigos regionales 
o Internos. La poslcl6n contrarla, sostenida por otros oficlales Influyentes 
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latinoamericanos, considera que la segurldad de un pars es mejor defandida
mediante acciones cooperativas especialmente con ej6rcltos de naclones
vecinas. El Dr. Child anallza este debate y suglere que nuevas mislones 
para ej6rcitos latinoamericanos, van aaumentar [a cooperacl6n ms que el 
conflicto en la regl6n.

La estratega argentina Virginia Gamba-Stonehouse tambl6n examina
la evolucl6n de las misiones militares el capftulo 12 "Mlslones y estrategia:
el ejemplo argentino". Gamba-Stonehouse se centra en el ej6rclto argentino
y sostlene que las tareas desarrolladas por los ej6rcftos deborfan derivar
cada vez ms de un pensamlento estrat6gico a largo piazo y cada vez 
menos de un pensamlento vinculado a aconteclmlentos particulares de 
corto plazo. De la misma manera suglere que los cMles en el goblerno
deben ser entrenados para comunicarse de un modo eflclente con los 
estrategas milltares, de tal modo que los objetivos de la segurldad nacional
puedan alcanzarse mediante ura estrecha colaboracl6n cMco-mllitar. Si
blen tanto el capftulo de Gamba-Stonehouse como el de Child resehan la
evolucl6n del pensamlento militar en el Cono Sur, ninguno de ellos
sostendr(a que dichos ej6rcltos son completamente homog6neos o que
est~n libres de conflicto. En efecto, grandes resquebrajaduras exlsten 
dentro del ejdrclto argentino, tal como lo muestran los alzamlentos de los
oficlales autodenominados nacionallstas er 1987 y 1988, y los debates
dentro del ej6rcito brasilero acerca de su papel dentro de la "nueva 
repiblica".7 

El tema del rol del ej6rclto braslefo en el retorno al goblerno
democrtlco es analizado por Alexandre Barros en su capltulo "Las Fuerzas
Armadas braslleras a fines de los 80' yprinciplos de los 90': 4,no hay mbs
riesgo de Intervencl6n? (capftulo 13). El ej6rcito brasileio detent6 el poder
de 1964 hasta 1985. Cre6 yelabor6 una estructura Instituclonal tanto para
su proplo goblerno como para la translci6n hacla una presldencla cMl.
Como otros ej6rcltos latlnoamerlcanos, el brasilerio no abandon6 
comptetamente el terreno politico. El Dr.Barros sostlene que el ej6rcito ha
tenldo un papel en la polftica de la nueva reptibllca del Brasil y continuar6 
hacl6ndolo en el ;uturo inmedlato . Sehala sin embargo, que este papel va 
a ser bastante diferente de la intervenci6n do principlos de los '60 yque no
Impllcar6 que haya un jefe de estado m!lltar sino ms blen una Influencla
mllitar a otros nlveles en muchas breas de la polftlca braslera. 

El 61timo ensayo sobre los roles del ej6rclto (capftulo 14), "La 
amenaza de las nuevas mislones: las Fuerzas Armadas latinoamerlcanas y
'a guerra contra la droga" de Louis W. Goodman y Johanna S.R.
Mendelson, estudla la posibilidad de que el ej6rclto en Latinoam6r!ca tenga 
una nueva mlsl6n: la lucha contra la droga. Basados en entrevistas a
oficlales de alto rango latinoamericano, sostlenen que dichos oficlales 
temen la Intervenci6n del ej6rcito asumlendo el control del narcotrdflco, ya 
que consideran que ello Interferir6 con su habilidad para Ilevar a cabo su
misl6n tradiclonal de segurldad naclonal. Los autores sostlenen que este rol
debe ser asignado a un cuerpo naclonal especlalmente entrenado que 
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dlsponga de los suficlentes recursos para enfrentar problemas a nivel local 
y en un contexto de cooperacl6n Internacional. Adems conslderan que la 
expansl6n de las mislones milltares mds allA de los roles tradicionales no 
es deseada por los ej6rcitos latinoamericanos y aumenta la posibilidad de 
qua el ej6rclto est6 tentado do ejercer un papel politico, lo qde debilitarfa, 
en lugar de fortalecer, a una democracla pluralista.

La cuarta parte del libro analiza las relaclones cMco-milltares en el 
futuro de la democracla en Am6rica Latina. En clerto sentldo, es paralela a 
la primera al extender el tema de las transIclones hacla el futuro. En su 
capftulo "Las relaclones civlco-mlltares en un marco democr~tico" (capftulo
15), Augusto Varas nos proporclona una vlsl6n de las relaclones cfvico
millitares en la regl6n, y una base para anticipar las futuras relaclones cfvlco
mlitares, en un an~lisis particularizado pars por pals. El Dr. Varas concluye 
su ensayo sugirlendo un temarlo a ser 6ricarado en el marco de las 
relaclones cfvco-militares en Latinoam6rlca, para que las mismas se 
fortalezcan dentro de un contexto Interno. 

Adolfo Agu!ilar Zinser se detiene en el caso de M6xlco en el capftulo 
16, "Las re'aclones cfvico-militares en M6xico". Aguilar sehiala que las 
relaclones cfvico-militares en ese pals, tienen una historla y un enfoque
bastante diferente del resto de los parses de la regl6n. El sistera politico
mexicano se constituy6 por un acuerdo entre los generales revoluclonarlos 
victorlosos a comlenzos del slglo velnte. La polftica mexlcana ha tenido en 
cuenta considerablemente la cercanla de M6xlco a los Estados Unidos. 
Estas clrcunstanclas hlcleron que el ej6rcfto se abstuvlera de tomar el poder
durante. rns de setenta y clnco aihos y que han desarrollado una doctrina 
de la seguridc!d naclonal y un papel dentro de la polftica naclonal que 
distingue a M6xlco del resto de las naclones latinoamericanas. Aguilar
analiza perspectivas de continuismo o camblo de estas mislones para el 
ejdrcfto mexicano, dado que M6xico entra en una d6cada en la que es 
probable quo exlstan camblos politicos y econ6mlcos sustanciales. 

El capftulo de Constantino Urcuyo, "Las relaclones clvlco-millitares en 
Costa Rica: lmlitarlzaci6n o adaptacl6n a nuevas clrcunstanclas?" (capftulo
17), consiste en una comparacl6n con los otros ejdrcftos latlnoamericanos. 
Costa Rica es el 6nico pals latinoamerlcano que formalmente aboli6 sus 
Fuerzas Armadas. En cambio, Costa Rica depende del contexto 
Internaconal para su seguridad naclonal. Para su segurldad Interna y de 
fronteras cre6 una pequeia fuerza que no tiene oficlales profeslonales a su 
cabeza. El Dr. Urcuyo analiza el alcance que dicha solucl6n probablemente 
tenga para sobrevivir durante el trarno final del slglo XX, y el tipo de 
evolucl6n que se puede esperar. Dicho andlisls es particularmente oportuno 
a la luz do las amenazas a la seguridad nacional de Costa Rica, debidas a 
las guerras civiles de la regl6n centroamericana, as( como por el hecho de 
que la sltuacl6n de Costa Rica es tomada como modelo por otras naciones 
latinoamericanas. 

Otro modelo de relaclones cMco-milltares es descrito por Felipe
Aguero en el capftulo 18, "Los militares y la democracla en Venezuela". 
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Hace treinta arlos, las relaclones cfvlco-mllltares en Venezuela entre el 
dictador Marcos P6rez Jim6nez y los politicos naclonales eran tan diffciles 
como las de cualquler otro pals latinoamericano. Cuando P6rez Jim6nez
cay6, R6mulo Bentancourt fue demoxrtlcamente electo presidente, y lleg6
al fin de su mandato, lo que no solo cambi6 la naturaleza de las relaclones 
cMco-mllltares en Venezuela, sino qu'- adem s sent6 las bases para una
sucesl6n democrdtlca que ha durado m~s de trelnta aios. C6mo se !leg6 
a esto y qu6 perspectivas exlsten para otras naciones de aprender de las
experlenclas de Venezuela, son los temas de este captulo.

El iltimo capftulo del libro, 'Los Intereses de las Fuerzas Armadas de
Am~drca Latina en sostener regfmenes democrltlcos", fue escrito por Juan
Rial. Este trabajo junto con su artfculo de la primera parte del libro, analiza 
directamente los Intereses de los ej6rcltcs latinoamericanos en tanto 
Instituclones, en sustentar los regfmenes democr6ticos y en abstenerse de
participaci6n en el 6mbito politico. Este capftulo sintetiza los mensajes
centrales de este libro: para que la democracla florezca, tanto los militares 
como los civiles latinoamericanos necesitan aprender nuevas formas derelaclonarse entre ellos; es Inter6, tanto de clviles como de militares, tanto
Individual como instituclonalmente, el aspirar decididamente a cumplir estos
roles; probablemente esto se alcanzar6 en forma gradual y no Inmediata; 
y las relaclones cfvlco-mlltares pueden varlar reglonalmente en forma 
dramtica entre Am6rica Central y Am6rica del Sur, y an sobre bases 
naclonales en el caso de cada uno de los paises. 

Notas 

1. Los dates nacionales proporcionados par el Banco Interamericano de Desarrollo on suInforms anual: Progreso SoclalyEcon6mico anAmrka Latina (Washington D.C. IABD, 1987)
muestran claramento que el crecimlento so enlentec16 dram{lticamente en los athos 80',

Ilevando an algunos palses al producto Interno per chpita a niveles anterlores a los de los
aflos 70'. Este onlentecimiento del progreso econ6mlco, a pesar do haberse originado
duranto el goblerno militar, ha Ilevado a varios gobiernos civiles a adoptar severas modidas
do austeridad, quo decepcionaron a quienes esporaban quo Ia acci6n estatal mejorara el
blenestar social y dismlnuyera Ia desigualdad econ6mica. Este problema so ha 
 vistoagravado por las enormes deudas externas, provocando quo la mayorla de los pafses de
A6rica Latina onvfen sus magros superfvIts a los acreedores Internaclonales, en lugar dousarlos para resolver los problemas nacionales. El libro publicado por Richard E. Felnbergy Rcardo French-Davis El desarrollo y la douda extema en Am~rca Latina (Notre Dame, Ind.;University of Notre Dame Press, 1988) trae anklisis actualizados do las dimenslones externasdo esto problema; el libro do Hernaldo do Soto El otro Sendero (Uma, Per6: Editorial ElBarranco, 1986) provoc6 amplias controversias acerca do c6mo las sumorgidas ydesfinanciadas Instituciones locales pueden ayudar a los ciudadanos a mejorar su sltuacl6n.Ademhs, vlejos problemas tales como Ia migraci6n del campo a la ciudad, el aumento doIa poblaci6n, nuevos problemas como el narcotrffico, han vuelto a los desaffos quo deben

afrontar los Ideres latinoamericanos, y qua son particularmente desalentadores. 
2. Para una selccl6n do trabaJos clave sobre las pasadas relaciones cfvlco-mihtares on Isregl6n, ver do Abraham F. Lowenthal y J.Samuel Fitch, ads., Armies and Politics In LatinAmerica (Now York: Holmes and Maier, 1986). Ver tambl6n interesantes trabajos recientessobre las relaciones cfvicu-militares en la regi6n, todos centrados on Am6rica del Sur, como
Alfred Stepan, Repensando a los militares en politica (Buenos Aires: Planeta, 1988); Rosendo 
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Fraga, Ejftlto: del escamio a pode (Buenos Aires: Planeta, 1988); y Alain Rouqul6, The 
Military and the State in Latin ArTerica (Berkeley: University of California Press, 1987). Una liste 
mis completa so encuentra en [a Bibilografia General de este libro. 
3. Las Fuerzau Armadas como salvadoras de I&nacl6n esthn major articuladas an las 
histories militaros orales y en los discursos oficlals. A principlos de los altos 60', Edwin 
Ueuwln, en Arnas y politoa an Amrica Latina (Buenos Aires: 1glo )OJ, 198); y John J. 
Johnson, en The Military andSociety InLatinAmerica (Stanford, California: Stanford University
Press, 1964), descrlben Is historia de las Fuerzra Armadas latlnoamericanas ,'isde Is 
Independencla. 
4.Un anAlisis sint6tico de Ics condiclones posteriores a la Indopendencia on Am6rica Latini 
&3puede encontrar en Ia mayor parts de las histories de esta regl6n; ver par ejemplo, Ia 
parts 6 de Robert Jones Shafer, A History of Latin America (Lexington, Massachusetts: D.C. 
Heath, 1978), titulado "Political Inestability and Minimal Social Change (Independence to the 
1880s). La novela Chvlizacldn y Barbarie (Buenos Aires, varies ediciones), del politico y
fil6sofo argentino Domingo F.Sarmlento, contlene una descripc6n Impactante en forma de 
ficcl6n, del desoiden en el campo de la Argentina posterior a la independencla. 
5. Esto so analiza, par ejemplo, en Ueuwen, Arms and Politics In Latin America, cap. 1, y en 
Johnson, The Military and Society In Latin America, caps. 1-3. 
6. Ver David Collier y Ruth Berlns Collier, Shaping the Political Agenda (Berkeley, California: 
University of California Press, 1989) por une perspective hist6rica comparative de la evolucl6n 
de los sistemas ;,olltios e, Am6rica Latina y el rol de los sindlcatos de trabajadores en durle 
forma a sus programas. Por un anflisis comparativo de la evolucl6n de los sistemas politicos
latinoamericanos, ver Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter, y Laurence Whitehead, ads.,
Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1986). 
7. La evoluclbn de la lucha entre los "profesionales" y los "naclonalistas" en las Fuerzas 
Armadas argentinas as analizada en Fraga, Ejirlto..., op. cit. Los debates dentro de las 
fuerzas armadas brasileflas, las diferencias particulares entre el sistema de Intellgencla y 
otros elementos, son analizados en Stepan, Repensando los militares..., op. cit. 
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Las Fuerzas Armadas,
 
los civiles 
y ia transici6n 
hacia la democracia. 



Las Fuerzas Armadas y la cuesti6n de 
la democracia en Am6rica Latina. 

Juan Rial 

4 Fuerzas Armadas do Am6rica Latina o de las Am6ricas Latina.s ? 

En la Ilteratura de las clenclas sociales, el periodismo y,en en 
general, en la conversacl6n corriente, empleamos el t6rmino "Latlnoam6rica" 
o "Am6rica Latina'. Cuando se hace referencla al conjunto de parses as(
denominados es diffcil redlizar algo mds que generalizaclones de cardcter 
muy primarlo y d6bil. Un primer punto a elucidar cuando hablamos del tema 
relaciones cfvlco-mllitares en Am6rica Latina es, preclsamente, ver sl tlene 
sentido un andlisis de conjunto de los parses asf considerados"unitariamente'. 

Para la mayorla de los scholars de los EE.UU., para su clase polftlca 
y para los Integrantes de sus Fuerzas Armadas y organismos conexos,
existe una "realidad" tras la expresl6n Latinoam6rica. De acuerdo a esta
vlsl6n se trata de una regl6n con una misma lengua predominante (el
espaol), una misma tradlci6n cultural, expresada en fen6menos como la
preponderancla del catolicismo, pautas de cultura "no-moderna', por
ejemplo, el "machismo", una organizaci6n polftica Inestable, una sociedad 
donde predominan manifestaciones autoritarias yen la cual el personalismo, 
se Impone a trav6s del caudillismo y las relaclones clientesticas. 

Aunque este estereotipo rotulado: "latinoam~rica*, no ayuda mucho 
a la comprensl6n de los fen6menos que ocurren en el drea asf nombrada,
tlene consecuenclas prdcticas. Para la socledad y la academia de los
EE.UU., Am6rica Latina existe y puede (casi dirtarnos debe) ser tratada 
como una unidad. En los hechos muchas de las decisiones tomadas por la 
clase polftica en los EE.UU. que Involucran a esta regl6n o a varlos parses
do ella, parten de esta vlsl6n. 

Tambl6n se da el mismo tratamlento unitarlo por parte de los 
latinoamericanos, pero este asume otro carbcter. Se expresa en el deseo 
que dlcha unidad exista, aunque, en lo cotidiano, resulte imposible
detectarla, porque no se materializa en consecuenclas prdcticas.

Los efectos do la consideracl6n unitaria de Am6rlca Latina en el 
campo mllitar asumen un cardcter rns amplio, a trav6s de la idea de"panamericanismo" quo comprende a EE.UU. y el resto de Am6rlca Latina 
conformando una relacl6n asim6trca. Las consecuenclas del Tratado do 
Rio do Janeiro de Asistencla Reciproca de 1942, la posterior creacl6n a
fines de esa misma d6cada de la Junta Interamericana de Defensa, el 
Coleglo Interamericano, la fenecida USARSA, y recientemente la reallzacl6n 
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perl6dlca de Conferenclas de serviclos armados de Am6rlca. 
El mito "Am6rica Latina" existe, pero los efectos unificadores del 

mismo no son tan fuertes como para borrar las particularldades locales. Un 
primer punto a tener en cuenta en el estudlo de las relaclones entre civiles 
y militares en America Latina es la existencla de esas diferenclas entre los 
estados y las socledades que Integran la regl6n. 

Todas las naclones de America Latina tienen en com(n la presencia 
de un estado preeminente. Hlst6ricamente, en un proceso "desde arriba", 
el estado ha tratado de moldear a las sociedades. Muchas de ellas se 
crearon junto con el estado, mlentras que otras estaban escasamente 
Integradas. El locallsmo y el reglonalismo predominaron. La construccl6n 
naclonal, por lo general, fue mds a prlsa que la formacl6n del estado. De 
todos modos, hoy en dla, salvo excepclones, este proceso ha culminado 
2, aunque los resultados no son equvalentes en todas las naclones de la 
regl6n. En algunos casos se hizo en epaclos vacros, con poblaciones 
nuevas, en otros so Impuso a antiguas poblaciones Indigenas sin 
Integrartas. En algunas oportunidades, ha sido obra de una 6lite 
prlmordlalmente civil, en otras tuvo un cardcter mixto, participando caudillos 
armados con sus hombres junto a los notables urbanos. Muchos de los 
palses han creado su nacl6n y su estado, pero la "cobertura" de estas 
entidades puede ser deficlente, excluyendo no solo territorios slno 
segmentos Importantes de la socledad. 

Entre las primeras consideraclones para el estudio del rol polftico de 
las Fuerzas Armadas en Am6rica Latina, hay que toner en cuenta las 
peculiaridades de la construcc16n de cada estado y los rasgos diferentes 
de cada socledad en la quo est6n Insertas. Una rdplda revisl6n de los 
orlgenes de algunas de las Fuerzas Armadas existentes permite Ilustrar 
nuestra poslcl6n. 

No es posible asimilar el caso mexlcano a nlnguno de los otros de 
America Latina. Las Fuerzas Armadas de ese pals surgleron tras la 
revolucl6n comenzada en 1910, como parte del movimlento trlunfante. La 
consolldaci6n del PRI ha slgnificado para los milltares asumlr la calldad de 
Fuerzas Armadas al serviclo de un partido dominante. 

Hay otros dos casos en los cuales la fuerza armada tambl6n tuvo su 
origen en un movimlento revoluclonario post-Independentista, el de Cuba 
y el ms reclente de Nicaragua, pero las diferenclas en los referentes 
ideol6gicos con respecto al caso mexlcano, Indican que estamos en 
presencia de dos realidades que requieren anrlisls concretos. 

En Cuba y Nicaragua el tema de las relaciones entre clvlles y mllltares 
tiene escasa "visibilidad". Son Fuerzas Armadas dependientes de un partido 
dominante, el PCC en Cuba y el FSLN en Nicaragua, en las cuales el 
mando mllitar es, al mismo tiempo, Integrante de la dirlgencla polftica, 
planteando un modelo muy diferente al de los sovleticos y europeos 
orlentales 3. Y Ioque es mds Importante para nosotros, se trata de casos 
donde la democracla liberal no es parte del mito fundante de esos estados. 
Las formas demo-liberales fueron expresamente rechazadas en Cuba, 
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calificadas y restringidas en Nicaragua. En los dos palses la ideologfa
marxista (explfcita o Implfctamente) es la que predomina. Por esta misma
raz6n, estas dos Fuerzas Armadas carecen de contactos con sus similares 
de Am6rica Latina y con las de los EE.UU. 

Algunos paises de Am6rica Central y el Caribe tuvleron a principios
de siglo XX la presencia activa de fuerzas mllitares norteamericanas. Alretirarse dejaron en su lugar a nuevos organismos creados durante el
perfodo de ocupacl6n, eJ6rcftos o guardias naclonales, que constituyeron
las Fuerzas Armadas de Cuba, Haiti, Nicaragua, Panarn y Santo Domingo.
La historla posterior no permite hacer un tratamlento conjunto de estos 
casos, para nuestro prop6sito actual. Ya hemos visto que en Cuba y
Nicaragua estas fuerzas de origen ocupaclonal fueron destrufdas por
movimientos revoluclonarios armados. En Santo Domingo el mismo proceso
estuvo a punto de ocurrir en 1964. Una nueva Intervenci6n militar de EE.UU.
evit6 un resultado similar, pero la fuerza armada tuvo que reconstituirse. 

En Haiti, bajo el dominlo de los Duvalier, la fuerza armada cedi6 lapreemlnencia a una organizacl6n para-militar, los "ton-ton macoutes". La 
calda de "PapA Doc Junior" en 1986 ha puesto en primer piano al ej6rcito,
que est6 pasando por un perfodo de acelerada reconstruccl6n, tratando de 
incorporar pautas profesionales.

En Panam6 permanecl6 hasta 1989 la institucl6n disehada por losEE.UU.: la ex-Guardia Nacional,4 convertida en Fuerza de Defensa, con
servicios especializados y oficiales profesionales, que en nimero creclente
aslstieron a escuelas profeslonales de otros parses americanos. Para
lograrlo se "politiz6" creando fundamentos propios corporativos -aunque
muy tehidos del caudillismo de sus jefes, los Generales TorrIjos y Noriega
como base nacional, y se convirti6 en el soporte de una polftica populista

que la Ilev6 a una "confrontaci6n" cflclica con sus creadores. En diciembre
de 1989, EE.UU. intervino en el pals, derrocando al Gral.Noriega
involucrado en el comercio de narc6ticos. Al momento de cerrar esta
edicl6n, se est6 discutlendo el futuro de una fuerza de seguridad en dicho
pals. Si se recrea una fuerza armada y adqulere autonomfa volver, a tener
Ideres que enfrentar~n a EE.UU. La otra alternativa es que este pals, o una

fuerza internacional, asegure la defensa exterior y se reduzca la institucl6n

panameia de modo que solo tenga roles policiales Internos.
 

Las corporaclones militares de eslos palses de Centroam6rica y el
Carlbe no est~n asocladas a un mito fundants naclonal. El cardcter

patrimonial, predatorlo, de estos cuerpos militares ha aumentado su estado
de Indefensl6n Ideol6glca. Frente a fuerzas mllitares opuestas, con fuerte
coh3si6n Ideol6gica, no solo han sufrido derrotas milltares sino que, en
algunos casos, fueron destruldas. En otros tuvieron que emprender un
camblo profundo, como el registrado en la Repiblica Dominicana en 1965,
o el de la ex-Guardia en Panamd, que asum16 el liderazgo
antinorteamericano bajo Torrijos, continuado luego por el Gral.Norlega. En 
este pals, recobrar el Canal supuso un protagonismo sustancial a la Fuerza
de Defensa, identificada con sus Il'deres, Torrijos primero, Noriega despu6s, 
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proporclonando un mito fundante a la corporacl6n, escapdndose totalmente 
al molde estadounidense InIcial. 

En Am6rlca Central tanto Guatemala como El Salvador y Honduras, 
tienen fuerzas militares cuyo origen se Ilga de alguna forma al pasado 
colonial." Dos de esos parses viven una situacl6n de guerra civil. La guerra 
estA aparentemente zanjada en favor de las Fuerzas Armadas en Guatemala8 

donde se ensaya la vuelta a un r6gimen democrbtico. En El Salvador, el 
conflicto contina sin que pueda hacerse un pron6stlco firme acerca de 
qulen puede ser el ganador. Honduras, a su vez, es parte del conflcto que 
tlene por centro a Nicaragua. Aunque los allneamlentos Intemaclonales 
permitirlan un estudlo conjunto de estos casos de Am6dca Central, las 
diferenclas locales Imponen tambl6n aqul un culdadoso anlisls pals por 
pars. 

En Guatemala a profunda dlvlsi6n social basada en la oposIcl6n entre 
razas, posiblemente, permltiR6 manipular mejor el control de la poblac16n 
que en el vecino El Salvador, donde los antecedentes de rebellones 
campesinas, como la de 1932, plantean un conflicto centrado en 
oposiciones de clase. 

Finalmente, tambl6n en Am6rica Central estA Costa Rica, el famoso 
pals quo "aboli6" en 1948 las Fuerzas Armadas, tras una guerra civil, 
creando, para resguardar el orden, una fuerza policial con un mando no
profesional, electivo, con la denominaci6n de Fuerza de Seguridad Piblica. 
En realldad, en ese aio tue derrotada una fuerza no profesional y no un real 
ejdrcfto. La "abolici6n" no Implic6 Ia destruccl6n de ninguna fuerza 
profeslonal, 7por la simple raz6n que nunca exlst16 ninguna de este tipo. Si 
blen el actual conflicto Internacional de a zona ttende a "militarizar" 
nuevamente a Costa Rica, proyecto resistido por la mayorfa de las 6lites de 
este pals y casl todas las de sus vecinos centroamerlcanos, todava 
constituye un particular casode excepc16n cuya relevancla excede el marco 
de Am6rica Latina.8 

En Am6rica del Sur, la mayorla de los cuerpos armados remonta su 
origen a la lucha por la Independenca o son directos herederos de la fuerza 
colonial. Los palses hispanos entran en la primera categoria, aunque entre 
ellos haya notorlas diferencias. En la segunda, encontramos al Brasil. 
Aunque en todos los casos las Fuerzas Armadas actuales casi no guardan 
continuidad con su origen, dados los camblos profesionales emprendidos 
desde fines del siglo XIX, este pasado les permite autoldentificarse como 
parte sustanclal del proceso de construccl6n de sus estados, y, a partir de 
esta asunc16n, como guardlanes do la nacl6n. 

La fuerza armada venezolana tard6 bastante en modernizarse. Ese 
proceso comenz6 tras la calda de los vlejos caudillos patrimoniallstas. Se 
trata, adem~s, de un cuerpo donde los "andeanos" ain son fuertes y que, 
al presente, muestra el caso ms antiguo de relacl6n ctvico-miitar dentro 
del marco demo-liberal clsico "en Am6rica Latina. 

Colombia, en donde tambt6n las Fuerzas Armadas admiten la 
supremaca del poder cvl, presenta problemas especflcos, derivados de 
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la falta de integracl6n naclonal. La reproduccl6n constante de la violencia
rural1" otorga un rol central permanente a la fuerza militar que slempre estA 
en el Ifmite -en un sentido o en el otro- de la intervencl6n activa en las
decisiones politicas."

Los parses que conforman el coraz6n de America andina tienen en 
comn el problema de la carencla de Integracl6n nacional, asociadaprincipalmente a la falta de resoluc!6n del problema indfgena en Ecuador 
y Pern y a la desintegracl6n entre las reglones en Bolivia. Para las Fuerzas
Armadas de esos territorios, esos problemas fueron y son relevantes. En los 
tres casos, el temor a las sublevaclones lndfgenas hizo que las 6litesmestizas y blancas no encabezaran el proceso independentista en el siglo
XIX. Este proceso fue asegurado por la presencia de tropas del norte o del 
sur del continente, pero los acontecimlentos posteriores han planteadoproblemas muy diferentes a los cuerpos armados de cada uno de estos 
parses.

En PerO masas indfgenas sin Incorporacl6n ciudadana plena, bajo elefecto de un movimiento de agitaci6n armada promovida por grupos
soclales Intermedios -mestizos-, plantean hoy el principal problema para laestabilidad del r6gimen democr~tico y para las Fuerzas Armadas. Ocurretras una experiencia de modernlzacl6n que, al contrarlo de otros procesos
de Am6rica Latina, tuvo a la fuerza armada como principal protagonista y
como opositora .2 El caso peruano podrfa compararse con el de
Guatemala, donde tambi6n la fuerza armada respald6 un proceso demodernizaci6n y luego pas6 a enfrentar una insurrecci6n de base indigena
dirigida por mestizos (cholos o ladinos).

Mientras que en Per6 el proceso modernizador de fines de lossesenta fue Impulsado por el estado controlado por las fuerzas militares,Bolivia Ilustra el caso Inverso: la "modernizaci6n desde abajo" tuvo a lasFuerzas Armadas como vfctima, al ser desbandadas tras la revoluci6n de1952. Su reconstrucci6n se hizo sobre bases caudillistas, patrimonialistas,
reiterando un viejo modelo latinoamericano.1 3 

Ecuador plantea un caso intermedio. Los proyectos modernizadores
de las Fuerzas Armadas aunque Importantes no alcanzaron a reformular
fuertemente la estructura del pals ', pero tampoco ha tenido que enfrentar,
todavfa, un proceso revolucionario en base a la agltacl6n de los indfgenas 
que carecen de un status de ciudadanfa efectivo. 

En resumen, en el coraz6n de Am6rica andina, la situacl6n social delos tres parses, condiciona muy diferentemente el relacionamiento de lasFuerzas Armadas con sus gobiernos y regfmenes politicos, si se los 
compara con otras zonas de la regl6n.

Los parses del cono sur, Argentina, Chile y Uruguay, con altos grados
de modernizaci6n, parecen mucho ms homog6neos en su constitucl6n
social. En todos predomina la poblac16n urbana, con clases mediasImportantes por su nimero, y tanto por su nivel educativo como por el de
movilizacl6n politico-social que promueven. En lo polftico, las diferenclas 
son notorlas y camblan el marco de acci6n polftlca para cada uno de los 
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cuerpos armados de esos parses. 
En Chile y Uruguay, los partidos politicos aseguraron la estabilidad 

de reg(menes democrdticos hasta comlenzos de la d6cada del setenta, 
diverglendo en su proceso posterior. 

Chile a comlenzos de los aftos setenta Intent6 realizar un trnsto 
pacffico -o al menos sin abordar explicitamente la cuestl6n milltar- del 
capltallsmo al soclalismo. La corporacl6n armada -sin cuya participacl6n era 
diflcll conscIdar el proceso- luego de tres aflos consider6 a esta 
experlencla una amenaza para el buen orden y le puso fin. 

Desde 1830 Argentina no ha tenido un r6glmen politico estable. La 
vigencla de la democracla competitiva no ha coincidido con la del estado 
de derecho liberal, salvo epls6dicamente, y la exclusl6n de actores 
politicos acompafiada muchas veces por formas autoritarias ha sido la regla 
predominante. 

En solo sels arlos, entre 1930 y 1986, hubo, simult~neamente, un 
regimen democrtico y un estado de derecho, aunque esto 1timo puede 
afirmarse solo con fuertes reparos. En el mlsmo perf(xio hubo seis 
goblernos militares originados en golpes de estado (1930, 1943, 1955, 1961, 
1966 y 1976) y, a su vez, otros golpes dentro de cada uno de estos 
procesos, que duraron 23 argos. Caudillos militares (Justo y Per6n) fueron 
Presidentes constituclonales por 15 argos, coincidlendo con excluslones de 
otros actores o con retaceos a las garantlas Iiberales. Este hecho hace que 
Argentina sea uno de los parses ns frecuentementes citados con respecto 
a la acci6n politlca de sus Fuerzas Armadas, aunque paradojalmente poco 
estudlado. 

Los tres parses del ccno sur han pasado o pasan, por un proceso 
politico donde las Fuerzas Armadas fueron el principal actor politico y en 
el cual, por primera vez, desarrollaron un corpus Ideol6gico politico
corporativo que, puesto en prdctica, Intentaba refundar la "polity", la 
"f6rmula poiftica" en t6rminos de Mosca ,5en cada una de esas naciones.18 

En Argentina y Uruguay, el fin del proceso dictatorial, pese a que deja 
subsistentes problemas similares, parece abrir procesos diferenclados en 
las relaciones entre las Fuerzas Armadas y goblerno, mientras que en Chile 
an sobrevive el r6gimen de Pinochet. 

Paraguay es el Onico ejemplo sudamericano de supervivencla de un 
r~gimen prebendario basado en el apoyo de la fuerza militar 17 y por esa 
raz6n no es posible comparado con otras naclones. 

Finalmente Brasil, que compartl6 con los parses del cono sur la nueva 
experiencia de un poder militar refundante, luego de culminar la etapa de 
manejo corporativo del goblerno por parte de las Fuerzas Armadas se 
encamina hacia un nuevo modelo de relaciones entre militares y sistema 
polftlco que no se asemeja a los otros parses del cono sur. 

Si lo que se busca es entender (y de alguna manera Influir) en 
politicas reales, se Impone un estudio caso por caso " aunque partamos 
de hip6tesls generales para el tratamlento del problema. Desde el punto 
le vista acad6mico, sin embargo, pasaremos a exponer marcos generales 
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para poder abarcar toda la temdtica, procurando hacer el menor nomero dereferenclas a parses concretos. El primero que abordamos, el orden 
econ6mico-soclal y polftico-ideol6glco es comin para todos los palses
salvo dos excepciones: Cuba y Nicaragua.

Es Importante remarcar que la Idea de Fuerzas Armadas como
institucl6n que acA exponemos no debe confundirse con el concepto de
organlzaci6n. Es mds abarcativo y refiere a Institucl6n que tambl6n tiene
valores, vislones del mundo, conforma mentalidades en sus mlembros, que
las comparten en forma de mitos y expresan en rituales, muchos de ellos
organizados y otros instituclonalizados por camlnos y vericuetos
Informalizados. Lo sustanclal para la existencia de una fuerza armada es suIdeologla "fuerte" y no solo su expresl6n rutinarla, bajo forma de doctrinas
condensadas, de Ideologfas "d6blies" 20. Es la Ideologfa "fuerte" el coraz6n
de los procesos de socializaci6n, lo que se busca trasmitir a los miembros
de la Instituc!6n permitiendo que, si blen este mude de acuerdo a las
circunstanclas, adoptando nuevas pautas organizativas, tecnol6glcas, etc.,
sin embargo, se conserve como Instituci6n incambiada y permanente, como
referente sustancial de un orden dado. 

Una segunda precisl6n es muy importante antes de dejar este primerpunto. A Iolargo del trabajo haremos referenca gen6rica las Fuerzas
Armadas, cuando, en muchos casos, la pertinencia concreta del tdrmino parece menos abarcativa, comprendiendo solo al principal servicio, al
Ej6rcito. Como en todos los palses de Am6rlca Latina esa rama tiene un 
peso dominante, sustanclal yen muchos casos, especialmente, cuanto m~s
pequefio es el pals, pr6cticamente es la Onica que cuenta.

Pero, hay un punto mds Importante a tener en cuenta. A pesar que
los otros servicios, la Armada y ia Fuerza A6rea, tienden a conformar mitos
diferenclados, rituales propios, etc., la base deol6glca y su dependencla del
servlcio principal es tan abrumadora que las afirmaciones que realizamos
gendricamente en relacl6n a las Fuerzas Armadas, tambin los comprenden. 

Fuerzas Armadas, capitalismo y "Occidente". La cuesti6n de la 
democracla. 

Alfred Vagts 21 ha sostenido con acierto que una fuerza armada
descansa "sobre el orden en el cual han tornado forma"; por Iotanto las
fuerzas militares son guardlanes del statu quo creado en el momento en 
que tuvieron origen.

No puede afirmarse que los contingentes armados de Am6rica Latina
nacleron dentro de un contexto capitalista. Poro, en el momento de crearse 
estas fuerzas Independentistas, a comlenzos del siglo XIX, los palses de
Am6rica Latina tenfan lazos de Interdependencia con los palses de Europa
Occidental, que estaban en el proceso de construccl6n del capitalismo. El 
marco Inicial en el cual aparecleron las Fuerzas Armadas en la regi6n era
el de la expansl6n del capitalismo hacla Ioque hoy se demomina el "tercer 
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mundo". E! "orden" apuntaba a proteger la constante expansl6n del 
mercado, en detrimento de formas pre-capitalistas y del "neo-arcafsmo 
organizativo", Impuesto en las zonas vaclas por sus primeros ocupantes. 
Las relaclones entre las nuevas fuerzas mlltares y los sectores soclales que 
dominaban ese mercado en crecimiento, aunque no slempre convergentes, 
eran estrechas. 

Este fue el primer reterente, de carcter "material", pero hubo un 
segundo, ain ns importante, de cardcter ideol6gico, en el sentido d6bil, 
doctrinarlo. Los ej6rcltos naclonales de Latinoamdrlca, se formaron dentro 
de una trama ideol6glca liberal. A~n aquellos que no pelearon una guerra 
de independencia, como el braslleiio, adoptaron esa "f6rmula polftica". 
Algunas de estas organizaclones militares se asoclaron a rep6blicas 
ollg~rqulcas y otras sostuvieron regfmenes mondrqulcos. 

Aunque las actuales Fuerzas Armadas de los palses de Am6rica 
Latina no guardan continuidad organizativa y estructural con sus 
antecesoras del siglo XIX, la mayorfa de las organizaclones se presentan 
como creadoras de su nacl6n y, en muchos casos, de su estado. Esa 
permanencia se expresa a trav6s de los mitos fundantes y de las tradiciones 
rltualizadas que los afirman. 

Casi todas las fuerzas profesionales de Am6rica del Sur se crearon 
recl6n a fines del siglo XIX. Las centroamericanas en el slglo XX, algunas 
muy recientemente, con [a aparici6n de escuelas militares y la 
diferenclac16n y especializaci6n por armas, procesos a veces amn en curso 
como en El Salvador. Las mexIcanas, luego de la revolucl6n de comlenzos 
del siglo, comenzaron a recorrer ese camino, aunque con caracterfsticas 
propias que hacen dificll la calificac16n del proceso. Sin embargo, la 
mayoria de esos cuerpos armados remonta su historia oficlal al per'odo en 
que se obtuvo la Independencia. Hay dos casos excepclonales, Cuba y 
Nicaragua. En los estados el mito fundante refiere a a "segunda" 
Independenca. El marco ideol6gico de los cuerpos armados de estos dos 
palses no es el demo-liberal, sino el socialista de cufio marxista. 

Los ej6rcitos de Am6rica Latina, exceptuando los de Cuba y 
Nicaragua, fueron creados para apoyar la construcc16n de un orden social 
dominado por relaciones de "mercado". Los de Cuba y Nicaragua tuvleron 
como misl6n principal el apoyo a un nuevo sistema politico que Impuso un 
cambio revoluclonarlo en la estructura social, lo que supuso el fin del 
r6gimen capitalista. 

Respecto al marco politico existente en el momento de creaci6n, en 
la mayorta de los casos, este fue proclamadamente liberal. Bolivia, en 1952, 
es un ejemplo de lo contrario. En otros pafses no imperaba una sltuacl6n 
democrdtica al tiempo de la creacl6n o modernlzaci6n refundadora de la 
fuerza militar, como puede ser el caso de la Repiblica Dominlcana en 1964, 
el Brasil en 1889, o el Uruguay en 1875. Sin embargo, en la casi totalldad 
de los palses latInoamericanos, el r6gimen politico buscado, al menos e 
expresado discursivamente, se basaba en la doctrina liberal. Los ej6rcltos 
convivieron con goblernos democrdtlcos, aunque la concepci6n de 
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"democraca" que se puso en pr~ctlca fuese restringida y elitaria: la de lasIlamadas repitblicas oligdrquicas. En ese marco los problemas con la fuerzamilitar derhvaban de la falta de acuerdo entre los notables que conformaban
las clases dirigentes y la clase poftlca, entre los cuales se encontraban los
Jefes de las agrupaclones armadas. 

La referenc!a societal primaria, el "mercado", ha Ilevado a las FuerzasArmadas de Am6rica Latina a constantes tenslones y desajustes. America
Latina no iogr6 un capitallsmo triunfante, sino formas que han sido
calificadas por algunas corrientes acad6micas como dependlentes.

Ante una realidad percibida como Insatisfactorla, la lealtad de lasFuerzas Armadas respecto al s!stema soclo-econ6mlco capitalista tiende a 
ser cfclicamente cuestionada. Sin embargo, visto que el slstema que seofrece como alternativa, el soclallsta, se ha asociado a tendencias
ideol6gicas que son contrarias a la existencla de las actuales corporaclones
armadas, estas han terminado aceptando la existencla del capitalismo
aunque, en general, desde una poslcl6n crftica, muchas veces explicitada
discursIvamente. 

Tanto el liberalismo como el socialismo tienen posici6nuna
doctrinaria de cardcter "antimilitarista", pero, aceptan a ese "diablo"necesarlo, a la organizaci6n Priiiada. 2 Liberales y marxistas "toleran" a las
corporaclones militares, dado qile fue a partir de la solucl6n de unacuesti6n militar que se pudo Imponer la doctrina que sustentan en un orden
politico dado. Pero, tanto unos como los otros, buscan la aplicacl6n de lavieJa mAxima de Clcer6n: "cedant arma togae". Mao Ze Dong la refrase6 en
la slgulente forma: "el partido manda al fusil". 

Convivir con el aparato militar ha sido preocupaci6n constante porparte de las clases dirigentes y politicas a lo largo de la historia. Unarespuesta ensayada tanto por las clases dirigentes, como por la clase
polftica y aceptada tradiclonalmente por las Fuerzas Armadas, ha sido laallenaci6n respecto a la sociedad. Los cuerpos armados, salvo excepci6n,
aceptan el marco socio-econ6mlco en que desenvuelven su actividad como un hecho dado. Adem~s tambl6n admiten el orden polftico derivado de su 
exlstencla. 

El desarrollo capitalista empuja a las fuerzas militares a reforzar esa

allenaci6n. Tal 
como fue propuesto por muchos pensadores clslcos, un
proyecto societal que Intente exclulr la guerra convierte a los militares en
"saqueadores". El sistema capitallsta tiende, "intrinsecamente", a recortar la
legltlmidad de las Instituclones armadas, reduci6ndolas a una suerte de
"instrumentos de seguridad", o, en la formulaci6n de Janowitz, "constabulary

forces", el "diablo" necesario pero Indeseable, que debe cuidar a la sociedadejerclendo la violencla o la amenaza, pero que carece de legitimacl6npropla, problema meta-organizaclonal. En la fuerza armada mis
importante de la regl6n, la norteamericana, este modelo es el prevaleclente

Los enfoques profesionales predominantes de los EE.UU.,
especlalmente los referidos al reclutamiento de su personal, que han Ilevado a Charles Moskos a desarrollar su modelo de fuerza armada regida por 
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criterlos ocupaclonales y no Instituclonales 24 tlenden a dar al mercado el 
rol protag6nlco. La allenacl6n de los militares respecto a la socledad civil 
y poiftica se reduce notorlamente en este tipo,de fuerza, pero, sin embargo, 
muchos dudan de la eficacla de una fuerza concebida del mismo modo que 
una corporacl6n de negoclos. El proplo Moskos ha reelaborado su 
concepcl6n de modo de au'mitir la posibilidad de un modelo plural: una 
fuerza militar basada en prlnciplos Instituclonales para sus unidades de 6lite, 
paa su coraz6n, y en el profeslonal para el resto de unidades y servlclos 
diversos de apoyo. El problema de la legltlmdad de la fuerza que se 
busca desterrar de su proplo 6mbito reaparece. 

Los Integrantes de los cuerpos de oficlales latlnoamericanos, en una 
buana mayorfa tienden a considerar que solo el modelo Instituclonal es el 
v~lido. No aceptan que Integren meramente una organizacl6n, factible de 
crear, camblar y eventualmente "clausurar". Ellos creen ser parte de una 
institucl6n" trascendente y no de una mera organlzacl6n con una lista de 
personal ordenada jer~rquicamente, recursos materlales y financleros y una 
tarea a cumplir. 

Para ellos la "tarea" precisamente, y en primer t6rmlno, es la 
lnsttuci6n en si misma y no su eventual propsito, o su uso. 

Diagrama 1. Modelos instituclonal y ocupaclonal segTn Charles Moskos. 

Variable Instituclonal Ocupaclonal 

Legitimidad Valores normativos Economla de 
mercado 

Responsabilidad, Amplla, respecto a Especffica, 
del rol la organlzaci6n: descdpci6n 

difusa preclsa del rol 

Bases de la Rango y Habilidades y 
compensacl6n por antigUedad especlalidades 
el serviclo 

Modo de la Dinero mAs Salarios y premlos 
compensac16n prestaclones par "productividad" 

directas o diferidas 

Nivel de la Bajo Alto, compitlendo 
compensacl6n con la demanda 

en el mercado 
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Residencla 

C6nyuge 


Conslderacl6n 
social 

Grupo de 
referencla 

Evaluacl6n de la 
actividad de la 
organlzacl6n 

Sistema legal 

Situaci6n al 
terminar el serviclo 

En, o cercana a 
bases o cuarteles, 
etc. 

Considerado parte 
de la comunidad 
militar 

Estima basada en 
la nocl6n de 
serviclo 

"Vertical", dentro 
do la organizacl6n 

Holoffstica y 
cualitativa 

Justicla militar 

PrMleglos en tanto 
es servidor o 
veterano. Se 
recogen 
compensaclones 
diferidas hasta ese 
momento 

Separacl6n entre 
trabajo y lugar de 
vMenda 

Extrafio a la 
comunidad milltar 

Prestiglo basado 
en e Ingreso 
(compensacl6n) 

"Horizontal", fuera 
do la organizaci6n 

Segmentada y 
cualitativa 

Justicia civil, 
Cortes Militares 
Ilmitadas a 
tlempos de guerra 
y s6lo para 
combatlentes 

Lo mismo quo
cualquler 
trabajador de la 
socledad civil 

Asumir posiclones "instituclonales" supone discutlr los modelos
politicos de toda socledad y esto as lo quo normalmente hacen las
corporaclones armadas del mundo "subdesarrollado o en vas de".

Intentar superar o1 capitallsmo ha sido una tentacl6n constante para
los cuerpos armados de varias naclones del "tercer mundo". Para los quohan nacido dentro de ese marco, sin embargo, hacerlo puede Implicar la
cada de la lnstitucl6n mllitar y el triunfo do quienes las Fuerzas Armadas
consideran, normalmente sus enamigos. Tenlendo en cuenta queen tanto
fuerzas militares, estas corporac!ones solo pueden actuar en nombre de un
orden social admitldo -o deseado-, en los hechos, se von enfrentadas a un 
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dilema: apoyar el sistema capitalista o aceptar la posibilidad de su 
autodestruccl6n. Parece muy dificil que puedan encontrar otro camino. En 
los casos en que son parte fundante de un estado cuyo orden buscado o 
cuya forma Ideol6glca doctrinarla predominante adqulere rasgos
"soclalistas", como ocurre en muchos parses africanos, se producen 
Intentos de superar el orden vlgante por otras yWas, que dado que nuestro 
tema es Am6rlca Latina, no Inclufmos en este trabajo. 

Respecto al marco "occidental", entendlendo por tal los referentes 
poiftico-culturales, entre los cuales se Incluyen las doctrinas demo-liberales, 
la acepc16n varfa. Las Fuorzas Armadas son entuslastas defensoras de 
valores "tradlclonales "2 asoclados a la familla, al sentido de la propledad, 
a creencias religiosas, pero no lo son en relac16n a las doctrinas polfticas 
que pueden ser consideradas como "progrestvas". La respuesta allenante 
tambl6n se ensaya, pero las tenslones son ms visibles y muchas veces 
conducen a qulebras de los sistemas polifticos. 

La adhesl6n a formas de piisamlento derivadas de la tradicl6n 
cristlana es una constante en las Fuerzas Armadas de Am6rica Latina. En 
muchos pafses la poslcl6n militar coincide con la que oficlalmente sostione 
el estado, al reconocer corno railgi6n oficial al catolicismo. En otros casos, 
acentJa el divorcio entre corporacl6n armada y estado, especlalmente 
cuando la secularlzacl6n de este Oltlmo es alta y se la perclbe asoctada a 
un rdglmen poiftico demo-liberal que favorece la disoluci6n de tradiciones, 
que so percibe creadas por un orden natural, pot to cual consideran que es 
una amenaza para el mantenimiento de formas de vida consideradas 
valiosas, pllares de un orden que "debe existir". 

Los procesos hist6ricos han Ilevado a allnear la Idea de "democracia" 
con el Occidente, con la tradici6n cultural crlstiana y con los valores 
asoclados a Oela. El "mundo libre" con el cual se identifican las Fuerzas 
Armadas de America Latina defiende los valores democrdticos, por lo cual 
las instituciones armadas de la regl6n, tambl6n tlenen que hacedo. Aunque 
en los hechos Impldan el funcionamiento de un r6glmen democrdtico, los 
cuerpos armados deben justificar esta actitud aduclendo quo lo hacen para 
defender su vigencla. No pueden repudiar la democracla, deben actuar en 
su nombre. 

Pese a la desconfianza que manlfiestan los cuerpos de oflclales de 
la mayorfa de las fuerzas milltares de America Latina respecto a ia 
democracla y el liberalismo, no les queda otra alternativa que sostener los 
valores democr~ticos, aunque se Intente negar el liberalismo y se califique 
despectivamente a la democracla. Neceslitan sostener esos valores, que 
son los de "Occidente", frente a la alternativa que supone la posible derrota 
y supresi6n de las corporaciones armadas existentes, por negarlos. De 
acuerdo con la 16gica -un tanto perversa, por clerto- que considera que el 
"enemigo de ml enemlgo es ml amigo", podrfa decirse que casl todas las 
Fuerzas Armadas de Amdrica Latina tienen fuertes Intereses en conservar 
la democracla como mlto trascendente. Este punto merecerfa ser tenido en 
cuenta por las clases pclfticas de Amdrica Latina cuando abordan el tema 
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de las relaclones con las Fuerzas Armadas. 
Entre los miembros de las fuerzas militares es mucho mayor el

cuestionamlento del liberalismo, del decuerpo Ideas derivado de las
posiclones lusnaturallstas en que se fundan garantlas Indlviduales para el 
cludadano, que el que pueden realizar respecto al funclonamiento de las
Instituclones representativas de acuerdo con prlnciplos mayoritarios.

Las garantlas individuales han sido percibidas como Instrumentos
utillzados por organizaclones y grupos de inter6s que buscan "subveltir el
orden" y como garantlas para cludadanos aislados. De ahf que f6rm,,jlas
politicas como la "democradura" -utilizando la conceptualizacl6n de
Schmitter27 - cuenten con adeptos en las corporaclones militares. 

En camblo, la existencla de elecciones e Instituclones representativas
tiende a ser menos cuestlonada. La salvedad sustancial se refiere a la
partlcipacl6n en el juego de aquellos a qulenes se percibe como enemigos
del sistema imperante y, respecto al funclonamlento Instituclonal, cuestionan
el funclonamiento de los 6rganos deliberativos, el Parlamento
principalmente, acusdndolos recurrentemente de demagogia e ineficiencia. 

Algunos de los integrantes de los cuerpos de oficlales identifican
"Occidente" con procesos mds antiguos. Creen que el actual Occidente es
el heredero de Grecla, Roma y el Sacro Imperio. El defensor del catolicismo 
y del Ilamado "orden natural". Consideran que la Reforma Introdujo un
desvfo en esa tradicl6n abrlendo la puerta al liberalismo y a los valores
"disolventes" Introducidos por las revoluclones nordatldntlcas. Estas
verslones que suelen asumir un cardcter integrista, a veces claramente 
,at6llco y en otras, asumiendo un extraiio y paradojal carcter lalco 28 no 

suelen ser las dominantes, salvo en algunos de los cuerpos armados de 
mayor Importancia: los del cono sur. 

La conmixt16n de los conceptos "Occidente", liberallsmo y, el mdsreclente, "democracia", concebldo sustanclalmente como competencla
polidrqulca, es dificil. Ain [a idea de democracia como consostatio, basada 
en las teorlas medloevales (Altuslus), es mejor recibida que la formulaci6n 
que apunta al predominio de las mayorfas, establecido a trav6s de reglas.

En otros contextos politicos, en el mundo nordatl~ntico, estos
problemas no se ligan a la legitimidad de las corporaclones, est~n fuera de 
su marco, son meta-Institucionales, y por eso puede plantearse la existencla
de un modelo ocupaclonal, atendiendo a aspectos organizativos. En
camblo, en la mayor parte de Am6rica Latlna el tema de la legitimidad
corporativa es parte de la propla construcci6n Instituclonal y compromete 
a la organizacl6n que la estructura. 

Rara vez las corporaclones armadas de Am6rice Latina han 
propuesto alternativas que suponen cuestlonar los modelos "occidentales". 
Los "correctivos" Instituclonales -entendiendo en este caso por el t6rmlno,
formas jurldlcas de alcance general y permanente, constituclonales- que
Introducen cuando Intervienen en la conduccl6n polftica cotdiana, se basan 
en el principlo de la excepcionalidad, de la "dictadura comlsarial" que
creen deben ejercer en tanto defensores de la naci6n y el estado. 

2 
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Ninguna revoluci6n social ha podido Ilevarse adelante sin un camblo 
en las Fuerzas Armadas que, en la mayora de los casos, supone la 
destruccl6n de las mismas. Lo normal es que las Fuerzas Armadas 
defiendan el vlejo orden social, aunque hay ocasiones en que ellas 
participan, normalmente encabezAndolo, en un proceso de reforma o 
creaci6n de un nuevo sistema soclo-econ6mlco. Jap6n en el siglo XIX y el 
Intento peruano durante el septenato de 1968 a 1975, lo ilustran. 

En la Am6rica Latina de nuestros dfas parece dfffcl que sus fuerzas 
militares est6n dispuestas a abrazar un proyecto de camblo social que
haga salir a sus palses del sistema capitalista. A lo sumo, puede esperarse 
que algunas corporaciones armadas adhleran a proyectos de reforma, 
cuyas diflcultades a veces, son similares a las que enfrentan las 
revoluciones. 

SI esta afirmacl6n resulta clerta, las Fuerzas Armadas de los palses
latinoamericanos, con Ia excepci6n de Cuba y Nicaragua, segulrdn 
actuando dentro de un marco capltalista 30 y, por lo tanto, el Ilfmite de 
conclencia poslble para estas corporaciones las llevarc a sostener, al 
menos discursivamente, y presumlblemente en ms de un caso 
sustantivamente, las formas democrtlcas 31, y tambi~n, si las circunstaclas 
son favorables, a tolerar o atn sostener estados de derecho en los cuales 
el liberalismo impere plenamente. Slempre que las corporaciones militares 
no perciban que partidos "anti-sistema" pueden ganar una eleccl6n, 
respetar~n las reglas de juego que conforman la democracla. El estado de 
derecho serS amparado slempre que la conflictividad social no alcance a 
un nivel que pueda constituir una amenaza perceptible para el estado y
sistema socio-econ6mlco vigente. Si ello ocurre, como las Fuerzas Armadas 
act~an corporativarnente y tienden a pensar dentro de ese paradigma,
pensardn que los "enemigos" tratan de aprovechar las garantas liberales 
estructurales en el estado de derecho y, por lo tanto, la defensa del estado 
y la socledad las Ilevarc a recortarlo o suprimldo. 

Las Fuerzas Armadas en tanto actor politico. Los marcos para el 
anhlisis. 

Normalmente, los estudlos acerca de las Fuerzas Armadas como 
actor polftico parten de dos visiones: o son un instrumento estatalista de 
una clase o capa social o se trata de un segmento social o estatal que tiene 
clerta autonomla relativa e intereses proplos.

De acuerdo con la primera posici6n, el estudio de las Fuerzas 
Armadas no es sustancialmente relevante para saber la posicl6n y actitudes 
que adoptan en tanto actor politico, son meros ejecutores y a los que hay 
que estudiar es a sus mandantes, a las clases o capas sociales donde se 
recluta el cuerpo de oficiales, quienes vepresentarfan los Intereses de sus 
sectores sociales de origen, segmn una varlante de esta interpretacl6n, o de 
las clases dominantes en otra. La mayora de la lIteratura de orlentacin 
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marxista o neo-marxista, diversas aproximaciones funclonal-positivistas y
otras de cardcter sincr6tico, recogen esta posIcl6n.32 En Am6rIca Latina unode los mejores eJemplos lo proporclona el trabajo de Nun 33, cuyas ideas 
respecto a las Fuerzas Armadas como representantes de las clases medias,
sin embargo, podria Ilevar a otros desarrollos, slempre que se Ilmiten a
aspectos de soclologa militar y soclologfa polftica mds acotados, sin
aspiraci6n de que constituya una explicacl6n suficlente. 

Analftica e Intelectualmente estos planteos Ilevan a Ignorar laImportancla de las Fuerzas Armadas como Institucl6n y los grados deallenaci6n que estas poseen con respecto a la socledad civil, por un lado, 
y a la socledad poiftica por otro. 

La segunda posicl6n admite, en prlnciplo, que las Fuerzas Armadas
constltuyen un segmento separado del cuerpo social. Mecanismos de
socializacl6n temprana separan a los mlembros de las Fuerzas Armadas,especlalmente a su cuerpo de mando, del resto de los mlembros de la
socledad.3 Formas de organizacl6n, de socializacl6n especfficas y ms
Importante ain, valores que asumen sus Integrantes distinguen a las

Fuerzas Armadas del resto de la socledad civil y polftica. Los enfoques de
tipo instituclonal han mejorado notoriamente la comprensl6n de los militares 
y de sus posiciones polfticas." Sin embargo, estos estudios fueronconcebldos tenlendo presente a fierzas militares de los pafses
desarrollados como principal referente, lo que presupone la existencla de
la subordinacl6n de las Fuerzas Armadas al orden politico vigente.

Por esa raz6n [a mayorla de los trabajos referldos a parses del "TercerMundo" y, especlalmente, a los casos latinoamericanos, parten de
considerar que se trata de anomalas, excepclones, que no se ajustan al
modelo del Occidente avanzado, que berfa el 6nlco "aceptable".

Un ejemplo de esta posici6n lo da el concepto de profesionallzaci6n
sostenido por Huntington. Sin embargo, su argumento no parece
ajustarse a clertos hechos, es mds, parece desmentido por aigunos casoshist6rlcos, como el de la Wehrmacht, donde la Intervencl6n en polftica se
producfa al mismo tlempo que [a fuerza militar mantenfa un alto grado de
eficacla como mAquina de combate. A~n m~s dificil es considerar quecomparta sus actMdades con un cuerpo totalmente politizado, la SS que
lisponfa de unldades de combate ejecutoras (Waffen-SS) ademds de

unidades de guardlanes policfacos y de intellgencla, todas las cuales podfan
;onsiderarse altamente profrslonalizadas y con grados Importantes de
wutonomfa.m AOn un escritor muy avisado como Finer 30, al sostener que
as Fuerzas Armadas son un "purposive Instrument" (Instrumento conntenclonalldad determlnada o "a prop6sito"), estd otorgdndoles un cardcter
;ubordinado que no es el asumido por algunas de las fuerzas militares en 
)xperlenclas hlst6rlcas reclentes. 

Preguntarse acerca del rol politico de las Fuerzas Armadas no supone
ina contestacl6n frente a una alternativa blnarla entre "sl" y "no". Parece 
n~s aproplado referlrse a un contfnuo que va de menos a mds. Sobre el
)unto basta recordar la famosa definlci6n de Clausewitz respecto a la 

http:posIcl6n.32


18 * Los militares y /a democracia 

guerra, ocupacl6n principallsima de las Fuerzas Armadas de cualquler lugar 
y tiempo, pese a lo equlvoco que puede resultar el concepto al reducir lo 
polftico al conflicto, al "vulgarizar" su contenido. Sigulendo con este 
argumento, este tema tiene relevancla m6s allA de las fuerzas militares en 
tanto Instltuci6n corporativa. importa, o tendra que Importar, a [a socledad 
y al sistema politico en su conjunto. 

Los marcos de andlisls adoptados en Am6rica Latina suelen tener 
como referente "Imaglnarlo" el del Occidente avanzado. Hay clertos"paradigmas", utilizados para el estudlo de las Fuerzas Armadas de Amdrica 
Latina, "modelos de pensamlento", que no son necesarlamente teorfas en 
sl mlsmas, muchas ellas con puntos do contacto y relteraclones en sus 
proposiciones. 

Nosotros partimos de dos tipos Ideales: el de las Fuerzas Armadas 
del "Occidente avanzado" y el de las fuerzas auton6mlcas, profeslonalizadas 
de Arn6rica del Sur (Brasil y los palses del cono sur), como forma de 
orlentar nuestro trabajo. Podrian elaborarse otros tipos Intermedlos, pero, 
para nuestros prop6sltos actuales, nos Interesa rns remarcar las 
diferenclas entre estos dos tipos polares. 

El sigulente diagrama permite visualizar estos tIpos Ideales: 

Diagrama 2. Tipos Ideales de Fuerzas Armadas. 

Pals capitalista Pals avanzado del 
dependiente "norte occidental" 

Fuerzas Armadas 

*Aut6nomas: Tdrminos de *lnstrumento: 
-del Estado; referencla -de clases o capas 
-segmentadas de la sociales; 
socledad; -del estado; 
-autopercibidas -grupos 
como grupo: profeslonales
*societal; *estatal; especializados;
*mercantilizado. -grupos de Inter6s. 

Soclallzaci6n 

*Percepci6n de *Gerenci,lismo 
superioridad *Doble liderazgo: 
corporativa: honor. formal e Informal. 
*Anulacl6n del Cultura *Relaciones pibllcas 
Individualismo y la organizacional *Predominlo de 
soberbla:erpfritu de especffica. valores de mercado 
cuerpo. Personalidad *SocIalizacl6n 
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*Socializacl6n 

cerrada 

(segmentacl6n
 
respecto a la
 
socledad.
 
Alienaci6n) 

*Profesionallzaci6n 
al servlclo de una 
Ideologta, doctrina, 
fe y/o visl6n del 
mundo. 
*Modelo Instituclonal 
o plural. 
*Tecne subordinada 
a fines trascendentes 

•Corporatlva 
(vlolencla fundante y 
refundante) 

*Propla, 
Intelectualizada y 
sacerdotal
*Soldados-polfticos 
*Vislones 

dlcot6mlcas: 
-blen y mal 
-orden y desorden 

*Creadores de la 
nacl6n y el estado. 
*Guardlanes del 
"buen" orden 

autorltarla 
Instftucl6n total 

Profesionalizaci6n 

Conoclmlentos 
t6cnlcos sobre 
vlolencla, amenaza y 
terror 

Ideologla 

"dura* 
Irreductible 

Visl6n del mundo 

Imaginario de la 
lnstftucl6n 

Mtos fundantes 

Dan cohesl6n y fe 
para actuar 

ablerta (en contacto 
con la socledad civil) 

*Predomlnio de la 
tecne 

*Modelo plural 

*Adoptan las 
dominantes en la 
socledad. La 
corporac6n sirve a 
esta y no puede 
tener ideologfa en 
sentildo "fuerte". 

*SImplificaci6n de 
las posiclones 
societales respecto
al par 
amigo/enemlgo. 

*Nacl6n en armas 
*Ciudadano en 
uniforme 
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*En tanto instltuci6n 
que fund6 y 
conserva el "buen" 
orden puede hacerlo 
cuando cree que 
este estA 
amenazado. 

*Lucha entre el 
"blen" y el "mal" 
(subversl6n) 
*Lucha entre el
"occidente" y el 
marxismo 
*111Guerra Mundial 
en curso 
"Contra la guerra 
revoluclonarla 
(Psicopolltica) 

*Presi6n corporativa 

*Acciones bajo 
control corporativo: 
-informaci6n y 
contra-informacl6n; 
-represl6n y 
sometimlento; 
-"patrullaje" de la 
socledad 
+ Allados a grupos 
soclales y/o 
politicos domlnantes 

Legitimidad para 
actuar en el 
sistema politico 

*Trascendencla 
*Racionalidad 
*"Numlnosidad" 

Ideologla "dbi" 
Doctrinas 

*Matriz medieval 
tamizada por la 
revoluci6n 
nordatl~ntica 
*Doctrinas sobre: 
-guerra total 
-guerra 
revolucionarla 

Formas de 
intervenci6n 
politica 

*Grupo de inter6s 

*Poder moderador 

*Dictadura 
"comisarial" 

*Prevista en el 
ordenamiento 
constituclonal. 
Actuac16n bajo 
orden y control de la 
autoridad 
competente 

*Lucha por 
"occidente" y sus 
valores. 
*Adhesl6n al 
Ilberalismo como 
doctrina bsica 
*Lucha contra la 
guerra 
revoluclonarla. 
Conflictos de baja 
Intensidad, contra
terrorismo, etc. 

*Presi6n corporativa 

*Acclones bajo 
control estatal y 
eventualmente 
societal (media): 
-Informacl6n y 
contra-informaci6n; 
-represi6n; 
+ Al servicio de las 
clases dirigentes 
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ejerclendo 
Interinatos 

*Refundacl6n estatal *lntervencl6n *Accl6n de 
y/o societal bajo 
control corporativo 
-convenclmlento de 
la socledad 
+ Allados a grupos 
soclales y/o 

fundadora conservacl6n del 
orden refundado al 
servIclo de nuevas o 
renovadas clases 
didgentes 

politicos
"emergentes" 

El diagrama sumariza dIversas posiclones te6rlcas y "paradigmas"
para el estudlo de la cuesti6n militar. Remitimos a la bibliograffa citada alfinal del trabajo para un tratamlento In extenso de los conceptos aquf
expuestos. Como puede observarse la diferencla entre los dos tipos Ideales 
es radical. En el modelo domlnante en las Fuerzas Armadas del cono sur es alto el nivel de autonomla alcanzado, el referente Instltuclonal y los
aspectos Ideol6glcos, tanto "fuertes", como "dbiles"o doctrinarios. La
t6ltima forma de Intervencl6n polftica que Inclufmos en nuestra tlpologfa,
bajo control corporativo con allados en la socledad civil y poiftica, sl blen 
se ha ensayado, hasta ahora slempre ha fracasado.

Asumir proyectos cuya base ldeol6glco-polftica est6 situada en unperfodo hlst6rico que precede a la ilustracl6n, hace diffcll obtener allados
flrmes para una empresa a largo plazo. Los contextos Internaclonales,
donde el raclonalismo provenlente de la ilustracl6n adosado a desarrollos
culturales post-modernos dominan, no son favorables a estos Intentos. Elresultado ds las Intervenclones mlllitares con el objeto de conduclr el 
proceso politico cotidiano ha sldo, hasta ahora volver, tras un perfodo de
"dictadura comlsaral", en la cual se ejerce un fuerte "patrullaje" societal, al
orden precedente. Por supuesto que las restauraclones no slempre son
completas. El tlempo no transcurre en vano. Nuevas prdcticas polfticas,
nuevos acores se Incorporan y otros quedan perimidos.

Pero las bases del orden "orlginario" si, son las que se restauran:
economfa de mercado rms formas democrdtico-representativas. La
Ilminaridad corporativa, tramitada a vastas capas soclales "no permite" otra
alternativa. En ese marco, por el cual transitamos hoy, el tema de lasrelaclones entre las Fuerzas Armadas y el resto del slstema poliftico y la 
socledad, adqulere fuerte relevancla. 



Anexo - Relaciones entre las Fuerzas Armadas y el sistema politico 
Pais Satmfa socio. 

econ6mico 
R6glmen 
politico 

Slstma 
paricldrlo 

Control social Fusrza 
Armadas 

Personal 
Tr. Oftc. 

Para-MIl. Rela. e:vkco. 
millar. 

Arg2ftna Cap.ELM. D. CP-a-CORP C VS CPSA 

NCC 0 

CV P Pp G 

L nf. 

SDL Ar 
Brasil Cap.EI.M. Dr.CM CP-a-ESTA C VS CPSA C P Pp PM A A 
Chile Cap. M. D.CM CP C CPSA C P P Ca A A 
Uruguay Cap.ELM. 0. CP C CPSA P P P SOL Ar 
Paraguay Cap.Pc.M./pc Dr.CM CP/r ESTA C CPP C Cp Pp SP SP 
Bolia Cap.Pc.E. Mr.pc. 0. CP-k-COFP REG. C D ,PA C Cp Pp SDL Ar 
PeU Cap.Pc.Ei. Mr.pc. D.CM CP C GA 11D CPSA C Cp Pp GC SL Ar 
Ecuador Cap.Pc.EI. Mr.pc. 0. CP-a-AEG. C GA CPSA C CP Pp SOL A 
Colombia Cap.EB.Mr. D. CP C GA we D CPSA CP P Pp GR SDL Ar 
Venezuela Cap. E.M. D. CP C VS CPS C P P 801 D 
Panami Cap. M. 0?* CP-a-CM C baeolnt. P P Pp 
Co.st Rka Cap.BEMr. D. CP C No No No No 88P No No 
Honduras Cap.Cp.Mr. Dr.CM CP-a-CM C GO CPSA CP CP Pp At A 
Nicaragru Mix. >Soc. Mr. D? CP-a-CM C GO CPdeP+ NR en CVPp CVPp PVp M SP SP 

A? 
El Salvador Cap.Pc.Mr. Dr.CM CP gciGCi CISA C CP Pp PM SOL A 
Quammaia Cap.Pc.Mr. Dr.CM CP-a-CM C GA II CPSA C CP Pp M-PM SL Ar 
MlXoo Cap.E.M. Dr. P.P. C CPd&P P/C P Pp GR SPy, SPme 
cua So Pan Autrv. P.U. C CPd.P + Nr CVPp VpPp Pvp M'r SP SP 
Dominicana Cap. Mr D. CP. C an ACPS CP P P SD. SOL 

Held CaP.PC.Mr Dr.CM C an rforma 
ELUU. Cap. M D CP C CPS P P P GN R SL SL 

: &md& de k*wvncidn do Estados Unido 
- SAcin do trwaki& 
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REFERENCIAS
 
Sstema soclo-eocon6mico:
 
Cap.: Predominantemente capitallsta

Po.: Precapltallsmo subordinado al capitallsmo

PC: Sector pro-capitallsta muy fuerte
 
El.: Estado Interventor en Iapolftlca econ6mica
 
Mr: Mercado rostrIngido

M/pc o Mr.p.: Coexlstencla do mercado y subsistencla
 
M; Tondenctas fuertes a la prlvatlzacl6n

Mix.: Economfa mixta >SOC: tondiento at socialismo
 
So. Plan.: Sociallsta, plantficacl6n central
 

R6gtmen polfl-.co: 
D: DemocrAtioo
 
Dr.: Demoracla restr.nglda

CM.: Condiclonamlentos do las Fuerzas Armadas
 
A.C.o: Autoritarlo, coneervador, carsmitlco 
P.A.c: Prebendarlo, autoritarlo, carismhtlco
 
Aut.Rev.: Autorltario, revolucionarlo
 

Slatema pairtldaro:
 
CP.: Competencla do partidos

PP.: Partldo predominant.
 
PU.: Partido Unlco
 
-a-: atenuado por: CM: Condictonamionto mliltar; ESTA: Presones del estado o do elites

polltlcas; CORP: Corporativismo; REG: Intereses reglonales
 

Control soclal/vIooncla: 
C: Control en manos do la autoridad legitima
gei: Guerra civil Interna 
60I: Guerra civil Intornaclonalizada 
RA: Resistencla armada 
RNV: Resistencla no violent& 
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2 
Los paradigmas en el estudio del 
militarismo en Am6rica Latina. 

FernandoBustamante 

Introduccl6n 

El tema de la preencla militar en la vida polftica de los parses
latinoamerlcanos ha sldo, casi desde la fundacl6n de estos como entidades
polfticas aut6nomas, un problema que recorre su literatura, sus clenclas
sociales y su perlodismo, como un t6plco que no por ser casl obsesivo,
deja de ser relevante atn hoy en dia; con tanta o rrAs fuerza de lo que
fuera en las 6pocas de Domingo FaustIno Sarmlento y Bartolom6 Mitre.

En los tlempos que corren, las Fuerzas Armadas, etornan por doquler
a sus cuarteles y toman una poslcl6n de aparente prescindencla polftlca.
Sin embargo, no costarfa mucho demostrar que este repliegue no las deja
por completo Ilbres de su papel polftico mAs o menos encublerto, y que
muchas veces (I.e. en Brasil, en Bolivia), su ausencla del primer piano
polftbco no deja de estar acompairada por una accl6n sostenida yde gran
alcance en la vida cotidlana de las Instituclones yaparatos del Estado. Por 
otra parte, como lo demuestran reclentes acontecimlentos en PerO yEcuador, no puede descartarse que el actual ciclo de "civilidad" en ascenso, 
no sea sino un nuevo eplsodlo como otros ya vvidos, en los cuales el
slempre elusivo ordenamlento democrztlco estable parece a punto de
alcanzarse atrav6s del continente. Estos episodlos de dlfusl6n del civilismo
polftico, han sido invarlablemente seguldos por etapas donde el militarismo
ablerto ha sido hegem6nlco. Vase sino el mapa de Am6rica Latina aprinciplos de los argos 1960: en Venezuela, la dictadura de P6rez Jim6nez
habla sido liquidada y los civiles estaban en el poder; en Colombia, el
blpartidlsmo liberal-conservador habla contenido el miltarismo-ropulista de
Rojas Pinilla; en Ecuador, Velasco Ibarra iniclaba su cuarto perlodo
presidencial despu6s de mds de una d~cada de inusftada estabilidad
democrctica en su pals. En Per6, el Presidente Prado contenfa las 
amenaas simult~neas del aprismo y del odrismo, y la Accl6n Popular
parecla ofr..er la esperanza de un centrismo reformista dindmico, capaz de
erigirse en alter, ativa a los otros dos contendores Irreductibles. En Chile,
Jorge Alessandri presidia sobre el sexto goblerno constituclonal chileno 

. Este trabaJo fue publicado orlginalmento en la serle Documentot do Trabajo do,r-ILACSO (Facultad Latinoamericana do Clenclas Soclales), Santiago, en octubre do 1986 con
el nOrmero 320. AAradecemos al autor y al Director do It tnatltucl6n Dr. Norbert Lochner la
autorlzaci6n para reproducirto aqul. 
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consecutivo en un sistema que parecla haber alcanzado la misma estabillda 
casi "natural" que el uruguayo y el costarrlcense, los cuales a su vez se 
asemejaban ms a las democraclas europeas de la segunda posguerra que 
a los cr6nicamente inestables parses de su propla regi6n. 

Finalmente, en Argentina, Bolivia y Brasil, los civiles retenlan el poder 
con mayor o menor firmeza. Solo Paraguay, con el Gral. Stroessner, 
aparecla como un Islote an6malo y atrasado en este medlo marcado por 
la "marea democrtica". Los parses centroamericanos eran otra historla, 
mientras M6xico, al margen de la naturaleza misma de sus Instituclones 
representativas, sl algo habla logrado, era disciplinar y subordinar m~s 
plenamente que ningt~n otro pals a sus Fuerzas Armadas. 

Lo ocurrido con posteriordad es de sobra conocido. Aunque no se 
trata de caer en una visi6n fatallsta de "ciclos" %iluctables,la experiencla 
de los ahios 60', nos debe Ilevar a evitar la tentacl6n de pensar que la mera 
retirada de las Fuerzas Armadas a sus activdades estrechamente 
profeslonales, ahuyenta por elo y deja saldadas las cuentas del militarlsmo 
como forma de hacer politlca. Es plausible pensar que en esta fase de 
constitucionallsmo en ascenso dentro de Am6rica Latina, se Impone m.s 
que nunca la necesidad de pensar profundamente y con espritu original lo 
que a trav6s de la historia del continente, han sido las rafces, modalidades 
y sentido de la presencla militar en politlca, y de lo que esta es ahora, bajo 
el manto de la vuelta de los civiles al poder. En otras palabras, no se trata 
tan solo de saldar cuentas con el pasado, sino de asumir el hecho de que 
la presencia de lo castrense es un dato constitutivo de todo Estado sea este 
civil o no, y que es un elemento que cuenta y segulr, contando en la 
estructuraci6n del poder y la soberanfa de las naclones latlnoamericanas. 

Tradicionalmente, el tema de lo militar fue para las lites civiles de la 
regi6n objeto ms de exorcismo que de estudlo, m~s de pol6mica que de 
dillogo, mAs de negac16n que de lnvestlgaci6n. El despertar de esta auto-
Impuesta Ignorancla de los Intelectuales slempre fue tan rudo como 
inesperado. 

En los Oltimos trelnta argos, sin embargo, la actitud pol6mica de los 
Sarmiento, Mitre, Montalvo, Gallegos, Enclna, entre muchos otros, fue 
paulatinamente reemplazada por los primeros esfuerzos sistemdticos por
abordar el tema del militarlsmo en la politica, desde una perspectiva que se 
querfa mls cercana a las clenclas sociales que germlnaban en Europa y los 
Estados Unidos. En este perfodo han surgido una serie de formas de ver el 
problema que han competido y polemizado entre si de manera vigorosa y 
sin duda enriquecedora. El pluralismo de enfoques ha encontrado sobre 
todo en America Latina un campo de aplicaci6n favorable. Podrfamos decir, 
que desde el punto de vista de las clenclas sociales contemporneas, 
Am6rica Latina ha funclonado como una "anomalfa" kuhniana,' que 
desemboca en una dlsputa inter-paradlgmitica al estilo descrito por
Lakatos2 en su propla versi6n de la l6gica del desarrollo de la ciencla. 

El carcter "an6malo" del caso latinoamericano tiene el sigulente 
fundamento: la tradlcl6n liberal domlnante en las clenclas politlcas, a partir 
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del siglo XIX, suponla que los slstemas politicos evoluclonaban en funci6n
del desarrollo general de la socledad y la economla de los palses. Cada 
etapa de desarrollo se asoclarla naturalmente a un clerto slstema degoblemo que le serfa proplo y adecuado. Esto, bajo formas distintas sehalla presente on Comte, Spencer, los pluralistas norteamericanos, etc., y
baJo otra forma diferente en el proplo marxlsmo. El desarrollo delcaplWtlismo y de la "modernidad", deberfa conducir a la paulatina
implantaci6n y aflanzamlento de las formas que la democracla liberal,
civillsta y burguesa, habla desarrollado en los parses de capitalismo
orlglnarlo.

La expectatlva era de que a medida que Am6rica Latina, fuesealejdndose, en vlrtud del proplo desarrollo de su modemidad econ6mlca,
de sus fuentes oligdrquicas, absolutistas y patrimonlales, tal como estas se
expresaban en la colonla y sus supervivenclas; el militarismo y el
autoritarlsmo Irfan slendo desplazados por las formas cldslcas dedemocracla constituclonal y republicana. Es de notar que en esta visl6n el
militarlsmo es Interpretado con la misma mirada que los jacobinos y sus 
sucesores Intelectuales arrojaban sobre la polftlca del "Anclen R6glme". Elmilitarlsmo era vlsto como expresl6n combinada del absolutlsmo
mondrqulco y dsl feudallsmo que tenfa su soporte armado en ej6rcitos
fuertemente dirigldos y permeados por el espfritu del Estado premoderno.
Mllitarismo y feudalismo, militarismo y conservadurismo, militarismo yestatlsmo absolutista, rnilltarismo y estamentalismo tradlcional, apareclan 
como dfadas conceptualmente Inextrincables. 

Del mismo modo se interpretaba dominantemente el militarismo
latinoamericano. Era este un sfntoma del atraso hIst6rico de los nuevos 
parses del continente. Su desaparicl6n era una consecuencla esperada delas leyes del desarrollo hist6rico que el pensamlento heredero del 
raclonallsmo-ilumlnista consideraba ms o menos "s6lidas".

Este "optimismo hist6rico" se halla aiin presente y tiene fuerza tantarde como en la d6cada de los ahos 60. Un ejemplo particularmente vivido
de esta perspectiva y de las predicclones que de ella se desprendfan, lo 
tenemos en la obra de John Johnson.3 

Sin embargo, tue cada vez ms evIdente que la modernizac;6n y el
desarrollo del capitalismo en Am6rica Latina no trajeron las consecuencias
esperadas. As( como no trajeron el desarrollo como se entendfa en los
pafses de industrlallzacl6n ms temprana (anomalfa que trajo consigo lateorle de la dependencla o al estructurallsmo cepallano); en el piano politico
no trajeron la ellminacl6n de la polftica de fuerza encarnada en los
regfmenes militares o en su aplastante Influencla sobre la esfera de la 
polftIca civil. 

Este esc~ndalo te6rlco para la conclencla decimon6nlca de las
clenclas polfticas, empleza a ser enfrentado desde dlstintas vas y da origen
a una serle de enfoques, no slempre mutuamente excluyentes, queprocuran tener 6xito en ajustar o superar las diflcultades que el slstema"ptolemalco" del liberallsmo historiclsta habla traldo consigo. El resto de 
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esta ponencla est6 destinada a pasar una apretada revista a estas visiones 
competitivas. 

Cabe, sin embargo, sefialar que aquf no me referir6 a Io que 
comunmente se entiende por "escuelas"doctrinarlas. En otras palabras, lo 
habitual ha sido oponer entidades talr)s como el marxismo contra [a teorla 
de la modernizaci6n, o el hispanisro 4 contra el cosmopolitismo 5, o el 
positivismo contra el estructurallsmo, etc. 

Lo que haremos aquf es diferente. Se trata de poner en relieve clertos 
modelos de pensamiento que no son necesarlamente teorfas en si mismas, 
sino modos de ver la realidad que prefiguran y conforman de antemano las 
espuestas a las que se quiere Ilegar. Ms que cuerpos de doctrina son los 

lentes (utilizando una socorrida met6fora) con los cuales se examina el 
tema, y que pueden muy blen hallarse presentes como supuestos 
compartidos en autores y tendenclas por Io dems disimiles y hasta 
recfprocamente pol6micos. Asf nos tocarA sefialar el parecido que en 
algunos enfoques, hay entre posiclones proplas de analistas marxistas y 
otros que nada quieren tener que ver con esta tendencla, asf como las que 
hay entre vislones proplas de apologistas del militarismo y de quienes se 
presentan entre sus crftlcos. 

Estas vislones que cada escuela combina de manera sui generis han 
sido aqul bautizadas de manera "ad hoc". Se tratarA de expllcar lo qua en 
ellas permite semejante denominacl6n. Esta lista no pretende de antemano 
ser exhaustiva, sino que m~s blen hare un balance provisional y al cual 
perfectamente podrfan darse alternativas y recortes perfectamente vilidos 
o plausibles. Estas son: la organizaci6n/psico-social, la Instrumentallsta; 
la corporativista; la idealista/estatal; la profesionalista; la teleol6gico
funcionalista y la realista estrat6gica. 

La perspectiva organizacional/psicosocal. 

La Segunda Guerra Mundial trajo aparejados los primeros esfuerzos 
sistemticos por aplicar las herramlentas de la naciente soclologia y de la 
sicologla-social conductista al estudio "cientffico" de las condiclones que 
determinaban la moral y la capacidad de las unidades militares en accl6n. 
Esta Ifnea de estudios que el famoso trabajo "The American Soldier" 
ejemplifica notoriamente , confluye al terminar el conflicto con los estudlos 
destinados a comprender las determinantes de la conducta burocrdtica y 
de las organizaclones formales. Aquf, lo que se enfatiza es el conjunto de 
tactores que conforma una "cultura organizacional", generada como 
resultado de las interacciones y procesos funclonales que se dan en el 
marco de las rutinas cotidlanas del personal. A partir de este punto se cree 
poder derivar clertos conoclmientos sobre la forma como este "ethos" 
funcionario se traduce en actitudes, conocimlentos y acciones dirigidas 
hacia el medio amblente circundante, Incluldo en este el sistema politico. 

Dentro de este marco, goz6 de gran influencla aquella corriente de 



Los paradgmas en a/ estudlo del mllitadsmo en Amkrica Latina * 31 

estudios surgida en torro a Investigaclones sobre los efectos de una
determinada sociallzacl6n sobre las actitudes politicas basicas
(subyacentes), tal como es el caso de los estudlos sobre "personalidad
autoritarla" de Adomo y sus colaboradores '. El medlo militar es visto como 
un dmblto de resocializacl6n de su personal, en el cual se logra transformar 
al indlvlduo en otra persona diferente a ia que era en la vida civil, y esta
transformacl6n se logra no s6lo, ni principalmente a trav6s de la
Indoctrinaci6n, sino que tambln a trav6s del poder modelador que revisten 
clertas Interacclones primarias que reproducen o equivalen funcionalmente 
a la esfera familiar en la que se educa al nitro. El recluta o cadete es visto 
como objeto de estos poderosos procesos en los cuales se lo convierte en 
una especle de "nifio" quo debe transferlr sus pulsiones afectivas y morales
hacla sus superiores y su instftucl6n, a fin de ser reconstrufdo como
personalidad, en el proceso de convertirse en mlembro de la organlzaci6n.
Las Fuerzas Armadas son vistas en este contexto como "dmbitos soclales
totales".8 Este t6rmlno denota una sItuacl6n social en la cual no la gran
mayorfa, slno todas las Interacclones sociales significativas del indMduo, se
realizan al Interior de un solo grupo u organizaci6n, el cual provee y
controla todas las Instanclas necesarlas para el funclonamiento psico
social, y a veces, Incluso biol6gico del sujeto. En este caso -del cual las 
situaclones carcelarlas constituyen un ejemplo particularmente
paradigm tico-, no es tan Importante entender la Interaccl6n de los
mlembros de la organizacl6n con el mundo extra-organlzacional. Estas
Interacciones serzn vistas como efectos a ser explicados por referenca a
las Interacclones y a la formacl6n de una personalidad y un conjunto de
disposiclones en el seno de la organizaci6n. De este modo, la conducta
polftica del milftar, ser, entendida como fruto de una formacl6n y de un 
modo de vida Interno. Ejemplo de explicaclones Influfdas o consonantes 
con este enfoque son aquellas que hacen referencla a la "mentalidad
pruslana" o a los "valores feudales", o blen al estllo de relaciones 
Interpersonales "autoritarias"dentro de los cuarteles, como causantes de las 
formas de accl6n polftlca de las Fuerzas Armadas hacla su entorno. Se trata 
pues de una especle de "microeconomfa moral" de las armas, cuya
agregaci6n permite una justa Interpretaci6n de las rafces de la conducta
observada. Este enfoque deriva en proposlclones de polftica hacla los
militares que plantean la necesidad de enfatizar la educacl6n y formacl6n 
del oficial de acuerdo a clertos moldes o modelos con preferencla a otros.
Asf, se tratar6 de crear relaclones Interpersonales de uno u otro tipo a fin 
de estimular el desarrollo de actitudes congruentes hacla la socledad civil 
y hacla sus agentes pofticGs.

Los problemas de este enfoque son varios: se ha sefialado la 
diflcultad que tlene para entender el surglmlento de la predominancla de tal 
o cual tipo de Interaccl6n al Interior de los cuarteles, los problemas que se
siguen de agregar conductas Individuales a nivel macro, problemas
empfdcos tales como, por ejemplo, el hecho de que clertos ej6rcltos que
comparten pautas de soclalizacl6n e Interaccl6n Internas slmilares ejercen 
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una presencla en la polftica naclonal muy diferente, o que en clrcunstanclas 
hist6crcas distintas, un mismo eJ6rcito dotado de una formacl6n psico
social Invarlante actuarA de maneras completamente opuestas o al menos 
slgnificativamente diferentes. Este conjunto de problemas, y otros que omito 
aquf en aras de la brevedad, han Ilevado a un clerto eclipse de la 
popularidad de estas explicaclones. 

El Instrumentallsmo. 

En esta perspectiva, se enfatiza el hecho de que la accl6n militar en 
la polftica debe ublcarse en e marco de las reaclones de la lnstltucl6n 
castrense, como tal, dentro del marco de sus relaclones soclales con una 
socledad civil, a su vez compuesta de grupos varlados y competitivos, 
dotados de Intereses contrapuestos. Entender a las Fuerzas Armadas 
Implica entender el conjunto de Intereses socales que buscan, a trav6s de 
eltas, Imponer su programa polftico sobre el conjunto de los demAs. La 
Intervencl6n de las Fuerzas Armadas en polftlca se harla en haras de los 
Intereses de terceros. Las Fuerzas Armadas serfan un Instrumento, "brazo 
armado" de algOn grupo o coallc16n de grupos civitles. En medio del
"maremagnum" de los Intereses civiles en lucha, las Fuerzas Armadas 
tendrian la particularidad de no ser ellas mismas un inter6s al mismo nivel 
que los otros. Esta forma de pensar Implica la existencla explfclta o Implfcita 
de una teorla mAs general sobre la socledad que, junto con establecer un 
mapa de los Intereses y de su g6nesis (en torno a qu6 ellos se estructuran), 
postula que la conducta polftica y el Estado aparecen a partir de 
determinaciones que hallan su cuna en el seno de la socledad civil. La 
raclonalidad de accl6n de los militares y su orlentacl6n a metas polfticas no 
nacerla de algn hecho relevante proplo de su sltuacl6n o de su medlo 
ambiente moral Interno. Estos 61tlmos solo expllcarlan los mecanismos por 
medio do los cuales los Intereses civiles son transmltidos y se Imponen a 
su Interior. Polticamente to Onico Interesante de los mllitares consiste en 
saber como es que Ilegan a definirse por tal o cual faccl6n o inter6s 
societal, hasta convertirse en su brazo armado. Por to dembs comprender 
el militarismo poliftico nos remite rdpidamente a tratar de entender las metas, 
slstemas de necesldades y aspiraclones de determinados actores sociales 
que usan a los militares como recurso de poder para Imponer sus 
soluciones politicas al resto de la socledad y los grupos en lucha o 
competencla. 

Esta perspectiva tlene una serle de varlantes, selt alaremos algunas: 
a) Los miltares son presentados como "agentes" de un poder externo. 
Normalmente esto Involucra sostener que las conductas de las Fuerzas 
Armadas son telecomandadas" por un actor extra-societal o alguna de sus 
agenclas o cludadanos particulares (empresas, hombres de negoclos, 
politicos o colegas de otras Fuerzas Armadas amigas). Esta perspectiva 
puede, pero no requlere, Incluir alguna teorfa "conspiratorial". La accl6n de 
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los militares "telecomandados" puede ser fruto de una colusl6n dlrecta,g 

pero puede ser tambl6n fruto de la internalizacl6n de una deologa comin, 
o de un deseo aut6nomo de defender dichos Intersses extranaclonales, o 
puede apoyarse en cosmovisiones confluyentes, fruto de procesos de 
soclalizacl6n organizacional compartidos y/o dependlentes. Estas acclones 
determlnadas ex6genamente pueden pues ser frutos ya sea del "complot", 
o blen, ser expresl6n de procesos mds sutiles de hegemonla transnaclonal. 

Esta Interpretacl6n es frecuente entre autores marxlstas, naclonalistas 
conservadores, y a veces halla cabida en los aMllsis de partidos politicos 
a trav6s del Tercer Mundo. 10 

b) El milltarismo en politica es visto como fruto de la adhesl6n de las 
Fuerzas Armadas al proyecto o a los valores de algiin grupo Interno, 
naclonal. A su vez, hay aquf la tentacl6n "conspiratorial", si blen, lo m;s 
especfflco en esta variante es la idea de que el militarismo, en toda sus 
formas, constituye un vehfculo de conformacl6n y consolidaci6n del poder
(y hasta la hegemonfa) de determinados contrincantes polfticos definidos 
socletalmente. Por algn mecanismo: origen de clase de los oficiales,
socializaci6n en valores de clase o grupo, convergencia objetiva de 
Intereses Instituclonales, rutina, polftica etc., los militares desarrollarfan una 
afinidad electiva hacla los Intereses de clertas clases o grupos y actuaran 
como sus agentes en el nivel del Estado. Hay distintas variantes aquf segon
cual sea el mecanlsmo de trasmisl6n de [a Influenca civil hacia los 
cuarteles, o segin cuAl sea la clase que supuestamente canalizarfa su 
bi3squeda de poder a trav6s de los cuarteles. Una tesis de gran Impacto ha 
sido la de "el golpe militar de cla,:e media" propuesta por Nun, Huntington 
y Johnson.1 En este caso, se trata de sostener que las Fuerzas Armadas 
han constitukdo el mecanismo funclonalmente mrs adecuado en America 
Latina para Imponer la hegemonla y el proyecto de desarrollo de los grupos
medios contra las ollgarquias tradicionales. 

Los militares son vistos como el "brazo armado" de las nuevas clases 
quo surgen de la modernizaci6n socloecon6mlca, pero que son Incapaces 
de Imponerse directamente a la vleja estructura de dominaci6n. La 
Intervencl6n militar a favor de los programas y de las perspectivas de la 
clase media es el sustituto de las deficlencias hegem6nicas que su 
particular historla Impone a estas clases. El recurso de poder faltante en su 
prctica social y polftica dlrecta es suplido por las Fuerzas Armadas. Estas 
tiltimas pueden ser descritas como perteneclentes ellas mlsmas a la clase 
media, y su accl6n serfa entonces una manffestac16n de "soildaridad" de 
clase, o blen debido a procesos locales de transmisl6n de valores y de 
satellzacl6n Intelectual y moral de los cuadros castrenses. 
c) Existe otra corriente en la cual, los militares son vistos como agentes de 
grupos dominantes. En vez de ser vistos como factores desestabilizantes 
del sistema de estratlflcac16n del poder pre-existente se les asigna la 
propensl6n a ser bsicamente los sostenedores de las hegemonas ya 
establecidas previamente por otros conductos. En este sentido debe 
distinguirse entre las Ifneas que ven en los militares sostenedores 
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preferenclales de las clases dominantes tradlclonales, pre-capitalistas (las 
"oligarqufas"12), de los que tienden a ver su Intervencl6n en la polftica como 
resultado de los esfuerzos de nuevos grupos dominantes (fracciones 
nuevas, monop6licas, transnaclonalizadas) por reorganizar el sistema de 
poder a espaldas de grupos dominantes tradicionales, pero sin por ello 
entregar el Estado a la Influencla de sectores subordlnados o intermedios13. 

Esta 6ltima variante ha sido frecuente entre las explicaclones de corte 
marxista, pero no es exclusiva de los autores de esta escuela. Existen 
vertlentes m~s reclentes de teorlas de la modemizaci6n donde estos tipos 
de andlisis se hallan de alguna manera presentes 4 . d)Flnalmente, existen 
modalidades de la expllcacl6n "instrumentalista", que suponen la 
participacl6n politica de los militares como expresi6n de intereses 
socletales, pero que no analizan a estos 61timos en t6rminos de clase, sino 
que hacen un corte de la sociedad civil en el que se privilegia el rol de Mlites 
competitivas (escuela "elitista"), grupos de presl6n (escuela pluralista), 
grupos 6tnicos o religiosos. En el caso de estos 1ltimos, se puede constatar 
que son mucho m~s frecuentes entre autores cuyas experiencias de 
observaci6n iniciales han tenido como escenario los parses africanos o 
asi~ticos 5. Aqul tambi6n existe una dMsi6n entre quienes postulan una 
allanza de los militares con los sectores "tradicionales" de la sociedad6 , y 
quienes los ven mds blen aliados con los grupos emergentes o marginales 
a los arreglos de dominaci6n poliftica vigentes. En todo caso, en todas 
estas verslones, el hilo conductor com6n estriba en que los militares son 
vistos como institucl6n al serviclo de intereses socletales generados y 
propulsados desde fuera de los cuarteles, cualquiera que sea el mecanismo 
por el cual el militar es "reclutado" para servir de agente promotor del 
inter6s civil respectivo. 

La imagen del "corporativismo predatoro" o los militares al serviclo del 
proplo inter6s. 

Esta perspectiva enfatiza que las ralces de la actividad politica de los 
militares deben buscarse en la naturaleza de los Intereses propios de las 
Fuerzas Armadas como grupo social que posee aspiraciones y metas que 
no pueden reducirse a mero "reflejo" del de otros grupos. 

Aquf se mantiene la perspectiva sociol6glca del modelo 
"instrumentalista". La raz6n de ser do la actividad polftica sigue estando en 
la promoci6n de intereses societales, el tejido de la sociedad sigue siendo 
el motor 6timo de lo politico. Pero, a diferencla del paradigma anterior, los 
militares pasan a ser parte de! campo de fuerzas y un grupo de inter6s m s, 
que en vez de representar a otros, se representa antes que nada a si 
mismo, y que solo representa a otro en la medida en que hay de por medlo 
una relaci6n de alianza"'. En estas relaclones de allanza, los militares 
estarfan de acuerdo en promover intereses de sus allados civiles, a camblo 
de similar sost6n en lo que guarda relacl6n con sus propios intereses 
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como grupo deflnldo al nivel de la socledad civil. Los militares entrarlan en
conductas coaliclonales armados con su propla agenda de prioridades quetienen por objeto su pioplo blenestar o promocl6n como grupo social,
funclonal y econ6mlco. Sus aliados serfan aquellos que Instrumentalmente 
sean capaces de ofrecerles mejores perspectivas de maximizar las
funclones de blenestar corporativo que los coallclonales armados definirfan 
como su 6ptlmo deseable. 

La actuaci6n de los militares estarfa determinada por la motivacl6n
de aumentar su rol como grupo, asegurarse un clerto nivel de acceso a recursos econ6mlcos y de poder, prestiglo e Influencia, asf como de 
asegurarse el tipo de medios que conslderan adecuados para el
cumplimlento de sus funclones corporativo-profeslonales.

El lazo con otros grupos se entiende ya no como fruto de una
hegemonfa ideol6gica o de un comiin origen, sino como resultado de los
cdlculos de costo-beneficlo que como "actores econ6micos maximizadores"
reallzarlan los militares. De ser los agentes Inconsclentes de la historia de
otros, pasan a ser actores racionales, conscientes y egoistas, que estarlan
orlentados bdslcamente por la consecuci6n de sus proplas metas 
autodeterminadas. 

Dentro de esta familla de explicaciones pueden distinguirse las
sigulentes varlantes: a) Aquel inter6s sustantivo que los oficiales desearfanmaximizar a trav6s de su actividad polftica serfa el inter6s personal y [a
promoci6n de la funci6n de bienestar de los altos mandos, de una clique
de oficlales, o de su comandante en jefe. Esta explicaci6n aparece con
particular nfasis en aquellos estudlos que tienen en mente la experiencla
de pafses africanos o centroam6ricanos. Sin embargo, es en ocasi6n
Ilevado ms alld, generalmente en asociacl6n con vislones conspiratoriales
o de andlisis elitistas. Lo que constltuye el contenido moral de la actividad
militar es el inter6s personal, particular de los altos mandos o grupos dentro
de los altos mandos. Debe dejarse en claro, sin embargo, que este inter6s
personal, no necesariamente debe ser de cardcter venal. El cardcter

sustantivo de Io que los dirigentes corporativos pe-iiguen puede 
 ser
prestiglo, poder, promocl6n social, blenes econ6micos o Incluso imponer
alguna noci6n ldeosincrdtica de la moralidad o del blen (tigura del tirano"moralista"). b) Esta defensa de Intereses particulares se hace extensiva a
todo el personal del Instituto militar. En otras palabras, la polltica de lasFuerzas Armadas puede ser vista como la promoci6n agregada de los
Intereses de blenestar de todo el cuerpo armado, mejor dicho, de todos sus
Integrantes en tanto personas privadas. Ahora el poder mllitar no solo que
es utilizado para sostener las ambicionps de un restringldo grupo de altos
mandos, sino que todo el aparato se presenta Involucrado en la repartici6n
de beneficlos. En esta perspectiva ya no se abre una cuesti6n que quedaba
implfclta en la versi6n "a". En esta Oltima se debe preguntar c6mo la lite
dirigente de las Fuerzas Armadas logra captar y mantener el apoyo del 
resto de la organizacl6n castrense, en vistas que esta apareceno
beneficlindose igualmente de los frutos de la presencla polftlca de los 
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primeros. Aquf, en la medida que se trata de un sistema generalizado de 
reparto de despojos, tal cuestt6n puede darse como resuelta por postulado. 
c) La varlante profesionalista de la tesis del corporatismo. En esta varlante, 
ya no se trata de explicar la activIdad politica militar par referencia a la 
utilizaci6n que hacen sus mlembros de los recursos organizacionales para 
defender sus Intereses personales (sean estos agregados I.e. Guardia 
Naclonal somoclsta, o restringidos, dictadura Garcia Meza en Bolivia). Aquf 
se trata de que las Fuerzas Armadas actuarlan sobre la base de la defensa 
de sus intereses en tanto corporaci6n profesional. No se tratarla tanto de 
la defensa del interds personal de sus individuos, sino de la defensa de 
aquellos que es bueno para las organizaciones castrenses 
Independlentemente del blenestar de sus Integrantes. Aquf cabe par 
ejemplo que se presenton conductas "altrufstas" o sacrificadas por parte de 
los oficlales "par el bien de la institucl6n". El horizonte mental y atitudinal de 
los oficiales estarla estructurado en torno al Imperativo 6tlco de la defensa 
de la situaci6n de las Fuerzas Armadas en tanto estructura Impersonal, 
cuyas funclones trasclenden con mucho la ventaja de sus Integrantes. El rol 
polftico de los oficiales se entenderfa en funcl6n del imperativo de asegurar 
el bien de las Fuerzas Armadas, definido este de acuerdo a alguna serie de 
nociones generales e Impersonales sobre lo que constituye la esencla 
trascendental de tales institucionese. 

Generalmente, existe aquf el supuesto de que el blen que se trata de 
maximizar es la defensa o seguridad nacional, de la cual las Fuerzas 
Armadas serlan, en todo caso, eemento central. De este modo puede haber 
un supuesto aquf, de que la defensa del inter6s corporativo est6 ligado a la 
defensa de una noci6n del blen comn estatal, pero esto no es necesario. 
Basta que se considere necesarlo defender la posicl6n social y econ6mica 
de las instituciones armadas, sea cual sea el discurso o la conexl6n objetiva 
entre esta defensa corporativa y las necesidades de la defensa naclonal, 
pudiendo Incluso Ilegarse a producir divergenclas entre ambos pianos. El 
punto aquf, es que de haber conflicto, los militares preferirn actuar para 
defender a su aparato organizaclonal, an a costa de sacriflcar el blen 
comin y el Estado; por ejemplo trayendo aliados externos que pueden 
ayudarlos adefenderse de una amenaza interna, aunque ello pueda implicar 
una lesl6n a la soberanfa nacional.i.e: El peso exagerado que el r6gimen de 
Banzer en Bolivia d16 a los intereses argentinos y brasilefos en aras del 
apoyo que sus Fuerzas Armadas y sector empresarial le daban para 
mantener a raya a los enemigos internos del r6gimen militar, con costos 
sobre la soberanfa bolivana. 

Los militares como Mlite orgbnica estatista. 

En la perspectiva "corporatista", los valores polfticos que rigen la 
conducta de las Fuerzas Armadas pueden ser vistos como el resultado de 
una "fetichizacl6n" moral de la instituci6n (en el caso mAs favorable y de 
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sus mlembros, en el menos favorable). Las Fuerzas Armadas se deben al
Estado, pero el Instrumento se convierte en el medlo, en una cl~slca 
Inversl6n de la relacl6n medlos-flnes. Se asume que el blen del Instrumento 
puede ser Interpretado 'tout-court" como el blen del objetivo (el Estado, el 
blen comn); al punto que la problematicidad Inherente a toda relaci6n 
Instrumental o medladora se plerde y se oculta. 

En cambio, en la perspectiva que presentamos en este acdplte, la 
accl6n polltica de los miltares en funcl6n del "lnter6s de estado", no sufre 
de los efectos citados anterlormente. Tal como ha sido utillzadagor autores 
como Horowitz y Trimberger ", Flner", RouquI6 21 , Varas et. al. , el Inter6s 
corporativo no logra eclipsar a las necesidades e Imperativos que se
desprenden de las necesidades de organlzacl6n polftica de la hegemonfa 
y poder del Estado Naclonal. 

De acuerdo con esto, la conducta polftica de los militares estarA
regida por alguna formulacl6n o maxima que ponga en el centro de sus 
preocupaclones la "vocacl6n" y [a "sagrada mlsl6n" del militar de defender 
y promover el desarrollo del Estado, de acuerdo con alguna definlcl6n m~s 
o menos sustantiva -consciente o Inconsclente- de que serfa aquello que
constituirla el destino y la esencla Inmanente del "alma" del Estado. 

La formacl6n de los militares como grupo polfticamente activo se
entenderfa no tanto desde una perspectiva propla de la "socledad civil",esto 
es, como grupo definido en torno a Intereses particulares que hacen valer 
frente o a travds del Estado; con el cual se establecerla una relacl6n de
exterioridad prudenclal; sino que, a! contrarlo, deberla entenderse como 
proceso de formacl6n de una capa especlallzada de Intelectuales de 
Estado, cuyo Inter6s particular colncidlera, en medida, con una nocl6n 
"Ideal" respecto al Inter6s universal de la asoclacl6n poiftica como tal. Por
lo tanto, las Fuerzas Armadas deben entenderse como aparato de estado, 
no como grupo social. Su modo de existir social podrfa entenderse mejor 
a la luz de su autoconclencla y de su conclencla respecto a su func16n 
estatal/unversal y como aparato poiftico. Su accl6n- de acuerdo con esto
solo puede hacerse inteligible en t6rminos del proyecto 6tlco polftico que

las motiva y que ellas adoptan como suyo, Intentando imputdrselo al 
Estado, y a trav6s de esta a la nac16n. El problema de los rumbos poiftlcos
de la institucl6n militar debe, entonces, verse como resultado de las luchas 
socletales y culturales en torno a la definIcl6n del contenido sustantivo de 
aquel inter6s del cual las Fuerzas Armadas serfan "guardlanes" a la manera 
de la "casta sacerdotal*. 

Por lo tanto, las Fuerzas Armadas pueden ser explicadas mucho 
mejor medlante una descripci6n del proceso de formac16n y adopc6n de 
una serle de valores e Ideales no particularlstas que constituiran la base del
funclonamlento objetivo de la oficlalidad como grupo de funclonarlos de 
Estado. 

En esta perspectiva, los mlitares no son Instrumentos de terceros, ni 
merus agentes maximizadores de sus utilidades privadas o corporativas
particulares, sino que actores que priorizan sus conductas y actitudes de 
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acuerdo con percepciones especficas referentes a alguna mxlma 6tica de 
cardcter categ6rico y que tiene la figura del Estado-nacl6n como objeto 
cat~ctico dominante. 

Aquf tambi6n existen posibles variantes. La propla autoconciencla 
ideol6gica de los militares tiende a ver -especlalmente a travds de doctrinas 
como la de "seguridad naclonal"- la relacl6n entre la devocl6n mllitar y el 
inter6s naclonal como no problemAtica. El culto militar del estado definirla 
la substancia 6tlca de 6ste, y esta substancla 6tica se Impondria, 
circularmente, como Imperativo moral de la accl6n del militar. Este serfa una 
especle de "Idealismo mfstlco" a trav6s del cual las Fuerzas Armadas 
tenderfan a autoexplicarse. 

Existe, sin embargo, otra versl6n de este enfoque; que sl blen 
reconoce que a nivel motivacional-val6rico la forma de la "sagrada misi6n" 
puede tener una eficacla positiva en definir los pardmetros de la conducta 
politica del mllitar, reconoce que la semntica de la "sagrada misi6n" 
constituye tan so'o un marco categorial de la percepci6n del sujeto, pero 
que no define a priori como necesarlo nlng~n contenido determinado. Asr, 
en nombre de la seguridad naclonal se puede impulsar la reforma agrarla 
(Perth, Ecuador) o liquldaria (Ch;le). En otras palabras, [a explicaci6n 
"idealista" es mds que una mera tautologa, solo si reconocemos en la
"sagrada misi6n" Onicamente un marco o registro en el cual debe 
impostarse cualquler discurso que pretenda formar la oplnl6n de los 
oficiales, de donde quiera que este discurso venga. El sentido concreto y 
la implementacl6n contextual, que los actores den a este principlo 6tico de 
devoc16n al Estado, deberd ser reconstruido y reformulado en cada caso 
y coyuntura, y debe ser visto como un objeto de lucha tanto social, como 
Intelectual y corporativo, con su contenido como trofeo. 

En cada circunstancia hlst6rica, el contenido sustantivo del supremo 
inter6s del Estado es objeto de una re-elaborac16n y de una lucha 
cultural/discurslva, en la cual los militares son a la vez sujeto y objeto, y 
a trav6s de la cual se constituyen en tanto tales. De todos modos, la noc16n 
gendrica de la mlsl6n trascendental de los militares frente al estado es un 
molde sin el cual ningn discurso colectivo puede aspirar ni a constituir a 
las Fuerzas Armadas, ni a motivar su accl6n politica. Su car6cter abstracto 
y apriorfstlco, es precisamente !o que permite que se convierta en campo 
de luchas hlst6ricas y en posible mdxlma legltimadora de una forma 
determinada de organizar e Instituclonalizar de manera universalista a la 
corporacl6n militar. 

Cabe terminar seialando, que en esta perspectiva, la formacl6n social 
de los miltares puede f~cllmente ser vista como un acbpite dentro del tema 
n-s general del proceso de formaci6n de los inuiectuales y otros 
funcionarlos piblicos de la cultura. 
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Los militares en tanto "profesionales" 

Este paradigma se asocia sobre todo a las primeras formulaclones de 
Huntington 23, sobre ol tema, a Lucian Pye 2' y se halla tambi6n presente en 
la obra de Aifred Stepan2.

Mientras en el enfoque anterior, los militares act6an sobre la politica 
en virtud de un compromlso val6rico con una visl6n poltica del Estado-
Naclonal que slenten es el deber y "ralson d'btre" de sus Instituclones; aquf,
la politicidad de las Fuerzas Armadas serla reflejo o subproducto no 
anticipado de las caracterfsticas sustantivas de su quehacer t6cnico en 
tanto conjunto de prdcticas profeslonales. En este contexto la prdctica
profesional se entlende como una manera de hacer o ejecutar una tarea 
especializada, definida por objetivos y mdtodos a-pollticos. Se trata de un 
ejercicio de la "tecne"mAs quo de la "praxis" -acci6n raclonal gulada por
fines morales y orientados hacia la comunldad-. Es la raclonalidad de la 
"tecne" -accl6n raclonal orlentada a una produccl6n vestida en cosas,
objetivos, mds que sentidos-, la que definirfa la esencia o diferencla 
especiflca do "1o" mlltar. Lo militar serfa un oficlo definkdo por su objetivo
"t6cnlco" y por sus medlos Instrumentales-materiales. 

La "presl6n" mllitar sobre la esfera polftica serfa fruto de la necesidad 
de los militares de resolver qulebres y disfunclones que resultarlan de un 
desarrollo aslncr6nico entre la "modernizaci6n" y la 16glca raclonal
instrumental prevaleciente en los cuarteles (islotes de modernidad"), y la
Incapacidad de la socledad politica civil para proporclonarles a las Fuerzas 
Armadas un entorno compatible y congruente.

Socledades tradicionales, adscriptivas, no-raclonales, no solo 
proporclonarlan a las Fuerzas Armadas los medlos y condiclones para su 
desempehio en tanto "quistes" de modernidad en el seno de la nacl6n, sino 
que amenazarfan con ser factores de dlsolucl6n y de "corrupcl6n" generada
desde fuera. En aras do su propla supervivenca como grupo "t6cnico",
definido de acuerdo a r armas raclonal-instrumentales, los militares se veri'an 
Impelidos, casi a posar suyo, a tomar responsabillidades en el proceso de 
Incubar y forzar el desarrollo de una socledad y de un estado donde 
primaran las mismas normas que al interior de los cuarteles, y hagan
poslble el desarrollo Institucional de las Fuerzas Armadas como profesl6n, 
o sea como "modo de hacer, como productores determinados de clerto 
blen: seguridad/ soberanfa/ disuasl6n, etc. 

En este sentido, sin embargo, se sefiala, que la modernizacl6n 
basada en una deflnlcl6n de rol basada en la ospeclalizaci6n, eficlencla,
eficacla, identldad como corporacl6n profeslonal y sentido de 
responsablidad; Ileva al espontdneo desarrollo de un deseo de no 
Inmiscuirse en polftica, y hacla el desarrollo de Fuerzas Armadas no 
Intervenclonlstas. 

De hecho, en contraste con el enfoque precedente, la Intervencl6n 
militar en polftlca tendrfa como o3jeto crear las condIclones para que, en 
el futuro, los mllitares puedan dedicarse a su labor t6cnlco-profeslonal quo 
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incluye la abstencl6n frente a los grandes problemas val6rcos de la polkiica.
El horizonte 6tlco del militar consiste en la bi~squeda de un estado de 
cosas, en el cual no pueda ni tenga por qu6 ser polftico. Lo esenclal y
constitutivo de las Fuerzas Armadas, -al menos como aspiraci6n Inmanente
serfa la creac16n de esta asepsia frente a lo 6tico-universalista, para poder

desarrollar sus proplos valores de naturaleza apolftlca e Instrumental. 
Mientras en el enfoque "ideallsta' la raz6n de ser militar estaba radicada 
en la lucha por definir e Imponer valores 6tlco-polfticos, en este caso, est6 
dada por la necesidad de poder sustraerse atal campo de preocupaclones, 
que le seran por naturaleza extraflos y perturbadores.

En esta perspectiva los Intereses particulares de las Fuerzas Armadas 
solo existan en el sentido estrechc de la defensa de la autonomfa 
profesional, en una renvindicacl6n de "no-Interferencla" por parte de 
terceros. Por Iotanto, sI blen al Igual que la visl6n "corporatista", se concibe 
que los mllltares sean movidos por Intereses "gremiales', estos Intereses se 
circunscriben no tanto a la defensa del grupo en tanto colectlvidad humana 
concreta, sino a la defensa de un "saber-hacer, de una tecnologfa o 
profesl6n. Se trata de la defensa de valores universallstas, pero no 
colectivos. Estos valores unlversalistas no se refieren a noclones del blen 
comt~n o a [a esfera del Estado; sino que se parecen rns a la defensa de 
un "ethos" segmental, como, por ejemplo, la 6tica clentffica o la 6tlca 
m6dlca o la 6tica propia del cl6rigo. Se trata de valores universalistas pero 
solo vlldos dentro de la estrecha esfera del ,mblto de los quehaceres de 
un grupo de especlalistas, cada uno de los cuales estA consagrado a un 
valor trascendental, Impersonal, altrufsta, pero que solo conclerne a 61 y a 
sus pares. Por eJemplo, se entlende que un clentfflco se "sacrlflque"en aras 
de la verdad (Galileo); pero tal conducta no se pide ni espera de un lego, 
o que un m6dico se "sacrifique" por sus enfermos; pero ello no se espera
de otros sectores de la socledad. Asimlsmo, habrfa un conjunto de valores 
superlores en aras de los cuales el militar deberfa estar dispuesto a 
sacrificarse, pero estos se entienden como aplicables para los de su 
condlcl6n y no para todo el mundo, ni como norma de conducta social 
generalizable. Si en el modelo de ti" . "Idealista" se trataba de la defensa 
de "universales-generales", aquf se trataba de la defensa de "universales
restringidos", y es en estos "universales-restringldos" que la racionalidad 
tOltima del quehacer polftico-militar deberA buscarse. 

Para resumlr: aquello que define las actitudes y orlentacl6n valorativa 
del militar, es la naturaleza "tdcnica"de su quehacer profesional, y no una 
serle de compromisos ldeol6glco-polftlcos ms generales. Sus 
Intervenclones polfticas serAn orlentadas por la necesidad de crearse un 
entorno social en el cual puedan Ilevar adelante eflcazmente su particular
tipo de profesi6n, y no por un Inter6s trascendental dirlgido al Estado por 
si y en tanto tal. 

El interns "corporativo" de las Fuerzas Armadas no serA como en la 
perspectiva "corporatista", un reflejo del deseo de los militares de hallar 
satisfacclones en tanto grupo; sino en el de funclonalizar la socledad para 
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que un clerto tipo de prdctica que ellos representan sea posible. 

El funcionalismo teleol6gico 

En esta estructura explicativa se argumentarc que la racionalidad del
comportamiento polftico-mililitar debe entenderse en referencia a algon
imperativo universal vinculad )al mantenimlento de una sftuaci6n social, o, 
en otras versiones, a una dincmica hIst6rica orientada hacla alg6n destino 
formulable como utopia.

Esta racionalidad es universalista como la del modelo 
estatista/elftista; pero, mlentras esta 6ltima es una raclonalldad eflcaz en 
tanto (y solo en tanto) los actores la asumen; la racionalidad funclonalista
puede prescindir del supuesto metodol6glco individualista. La explicaci6n
funcional postula ti Imperativo, requisito o l6gica del funclonamlento 
societal que debe por fuaza cumplirse por medio de alg6n mecanismo; y 
en cuya ausencla el proceso social que se intenta explicar se desorganizarfa
serfa Imposible, o inasible conceptualmente.

La 16glca del "imperativo funcional" puede ser formulada 
impersonalmente y al margen de los designios y auto-explicaci6n de los 
actores. Conforma procesos que se imponen "con necesidad de herro" 
por encima de lo que creen y quieren hacer los sujetos. Estos aparecen (en
tanto su accl6n reviste sentido), como "portadores" o "agentes" de esta
meta-racionalidad Impersonal a la que termInan por servir por angas o por 
mangas. Las formas empfricas de la conclencla vienen a ser un no
problema; si ellas se conforman a la raclonalidad del proceso general,
entonces se hallan desde ya explicados por este y por la necesidad que
Impone; su propia naturaleza se halla ya contenida y desarrollada en el 
Imperativo funclonal; si, por el contrario, divergen y nlegan el meta
proceso, deben ser vistas como "reslduos" o como "falsa conciencla" tanto 
menos problemtica cuanto que a sus espaldas se afirme de todas formas 
el proceso que no registran ni asumen. 

Asf, pues, en esta perspectiva, los militares actuardn en funcl6n de 
algin Imperativo "hlst6rico", que los convertirA qui6ranlo o no en
instrumentos y garantes de algn proceso impersonal en desarrollo. 

Existen diversas variantes de la argumentaci6n funclonalista, segOn
como se estipule el tipo de proceso del que las Fuerzas Armadas serfan 
soporte funcional. 

1. En la teorfa de la modernizaci6n, por ejernplo, en Johnson 2, y
Pye27 se enfatiza que los militares son portadores del proceso
hist6rico de secularlzacl6n y, modernizaci6n y desarrollo poliftico de
las sociedades atrasadas. Su particular especificidad
t6cnico/profesional las coloca en situaci6n de ser [a alternativa
6ptima, por medio de la cual estos procesos adquieren Impetus en 
las respectivas sociedades. Su papel ser, el de ser la 61ite crucial que
impulsar6 el avance de estas sociedades hasta niveles de desarrollo 
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y de modemidad comparables con los de las naclones ms 
avanzadas. 

2. La segunda varlante se halla presente en autores marxistas, 
te6rcos de la dependencla y tambl6n en algunos que sin sero toman 
prestado abundantemente de esta escuela. Tal es, por eJemplo, el 
caso de la Interpretacl6n de 0' Donneli sobre los regmenes 
"burocr~tico-autotados" 28 de la d6cada pasada. 

En este caso, la Intervencl6n polftica de los militares, y las formas 
concretas que toma es, al menos en parte, explicadr, por las necesidades 
de adaptacl6n slst6mlcas a camblos en la estructura Intemaclonal de 
capitalismo. Este proceso evolutivo del capitalismo y sus leyes particulares 
de desarrollo, generan en las economfas nacionales una serle de tenslones, 
que requleren respuestas adaptativas que equlvalen a una 
refunclonalizacl6n do las estructuras Intemas. Las leyes en accl6n del 
capitalismo en sus distintas fases determinan Imperativos funcionales, que 
a su vez, obligan a las soclodades nacbonales a modificarse a fin de 
preservar su exIstencla y la existencla del sistema global. Los goblernos 
milltares serfan la respuesta adaptativa concreta que en clertos contextos 
(socledades do susthucl6n de Importaclones) satisfacen la ctada necesidad 
funclonal. 

En este caso, los militares son vistos como los agentes portadores 
de la raclonalidad propia del desarrollo cosmopolita del capital, empefrados 
en reestructurar (refundar") sus socledades a fin do resolver los "cuellos de 
botella" provocados por el agotamlento de las posiblildades de las 
anteriores formas de Insercl6n, y los obstdculos que este ha creado para 
un capitalismo naclonal conectado vlablemente al Internaclonal. 

Asimismo, el proceso de redemoc'atlzacl6n en los afos 80 serd vIsto 
como resultado de nuevos camblos sist6micos que requerirdn nuevas 
adaptaclones naclonales que implicardn el restablecimlento de socledades 
democrctlcas, al menos en lo formal. 

Las explicaciones realista/estrat6glas 

Este tipo de exp~caclones han adquirido nuevo Impulso graclas a 
Rouquld 9 y otros. Su argumento basico es que en la explicacl6n do las 
formas de conducta y roles asumidos por las Fuerzas Armadas de los 
patses latlnoamericanos, no es convenlente perder de vista la Importancia 
que pueden adqulrlr las formas de Inserci6n de los distintos Estados en el 
contexto estrat6gico Internaclonal. Es fundamental tener presente el tlpo de 
desaffos alos que se hallan expuestas las diferentes naclones y sus Fuerzas 
Armadas, y curles son los recursos con que en un momento dado, pueden 
contar para hacer frente a dicho desaffo. Este tlpo de expllcacl6n se halla 
presente tambi6n, aunque bajo la forma de determinismo geogrdfico, en la 
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vleja geopolftlca.
En todo caso, el punto que aquf se trata de enfatizar es que no es 

correcto olvidar que, despu6s de todo, los ej6rcltos han sido disefiados,
antes que nada para la guerra con un enemigo extemo actual o potencial;
para estar preparados ante la posibilidad de tal conflicto y anticiparse a 6ste 
y a sus efectos, y para ser un actor Instituclonal privlleglado (yespeclalizado) en el manejo de las relaclones de un pals con su entorno.
Las actitudes, demandas y percepclones de las Fuerzas Armadas hacla su
socledad civil estardn sin duda teffidas por el contexto Internaclonal, las
hip6tesls de guerra, los desaffos y las restricclones que ellas deben o 
conslderan que deben enfrentar. 

Por ejemplo, clertas conductas y transformaciones Ideol6gicas queexperimentan las Fuerzas Armadas latinoamericanas durante los ahios 70' y fines de los 60', pueden correlaclonarse con el debilitamlento del 
concepto de "defensa hemisf6rica" y del "panamericanismo".

Este debilitamlento y la p6rdida de los roles que en el Interior del
citado sistema se asignaba a las Fuerzas Armadas latlnoamerlcanas hizo
posible que estas comenzaran a repensar sus problemas en t6rminos de 
otros desaffos: Internos, locales, reglonales, sub-reglonales, o en la 6ptica
de la contradiccl6n Norte/Sur (i.e. muchas actitudes de los ej6rcitos
ecuatorlanos, peruano, o Incluso, argentino). Asf, muchas tendencias,
conductas y actitudes hlst6ricamente condIclonadas pudleron sallr del
eclipse en que las haba sumldo la hegemonfa del slstema de defensa
hemisf6r!co con su enfoque obsesivamente encadenado al conflicto 
Este/Oeste.

Aunque, en general, no se sostlene que la polftica militar se pueda
entender exclusivamente a travds de esta 6ptlca, la naturaleza de laspreslones que el slstema Internaclonal ejerce sobre las Fuerzas Armadas

de cada pals, debe sin duda, tenerse en cuenta.
 

Conclusiones 

A trav6s de este andllsls hemos Intentado exponer los diferentes
paradigmas Interpretativos que han tenido mayor Importancla en la Ilteratura
sobre la conducta polftica de las Instituciones castrenses en Latinoam6rica.
M~s que escuelas, estos marcos de an~llsls constituyen "I6gicas" o"programas" de Investigaci6n que pueden ser utilizados por distIntas
escuelas de formas dlstintas. Asf, por ejemplo, los anlisls marxistas, hanrecurrido sobre todo a visiones Instrumentalistas, teleol6gico-funclcnales,
estrat6gico-globalistas y corporatistas; mlentras que los te6ricos vinculados 
a la escuela de la "modernizaci6n" han recurrido a l6gicas teleol6glco
funclonales, corporatlstas y profesionalistas.

En todo caso, esta apretada revisl6n permite desarrollar las bases 
para una reconstrucci6n m s profunda de los supuestos epistemol6gicos
y te6ricos del discurso acaddmlco frente a un "otro" cuya presencia y 
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accl6n es y ha sido para los estudlosos civiles tanto fuente de esc~ndalo, 
de fascinacl6n y de problemas comprenslvos e Interpretativos como tal vez 
nlngtin otro grupo de poder dentro de las socledades del contlnente. 
Entender la forma como se ha procurado entender a los militares puede ser 
una buena forma de entender como entlenden los Intelectuales cMles su 
proplo rol frente a los mismos problemas de gobernabilidad y desarrollo 
naclonal, que las Fuers Armadas con variado 6xito han buscado enfrentar 
desde su propla sftuac16n Instituclonal y social. Este documento puede ser 
un paso preliminar para abordar los fen6menos de mutua comprensl6n 
entre Fuerzas Armadas, Intelectuales , cMles y socledad nacional; 
condlci6n, a nuestro entender, para la superacl6n de las escislones 
hlst6ricas entre las semntlcas polfticas que cada uno de estos tres 
tdrminos ha sufrido con respecto a los demos. 
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Fuerzas Armadas, democracia y
transici6n en Am6rica Central 

Gabriel Aguilera * 

El presente trabajo tiene como objetivo discutir la relacl6n entre 
militares y civiles y la cuestl6n de la transicl6n y la consolldaci6n 
democrAtica en parses de Am6rica Central. Se busca establecer en qu6
forma y hasta qu6 Ilmite, el rol jugado por las Fuerzas Armadas en sus 
respeclvas sociedades promueve u obstaculiza los procesos de 
democratizaci6n. 

Transici6n y consolldacl6n son dos momentos de un mismo proceso.
El primer concepto, bajo la acepcl6n actual, Implica una fase en la que
cambia la detentaci6n del poder estatal y la naturaleza del mismo;
goblemos de origen ilegftimo, dominados por fuerzas milatares y que
generalmente emplean mecanismos represivos en su relacl6n con la 
socledad civil, dan paso, a trav6s de mecanismos no violentos y de 
entendimiento social, a goblernos legitimos, de cardcter civil y democrdtico. 
En esta fase, el acto decisivo suele ser la apertura de espacios politicos, la 
realizaci6n de procesos electorales y la asuncl6n de nuevos gobernantes.

La consolldacl6n se reflere a la fase de asentamlento y fortalecimiento
 
dol goblerno democr~tico y del desarrollo de su capacidad de
 
admlnistracl6n de las situaciones crftlcas de su socledad. En este momento,
 
es declsiva la redefinlci6n de las relaciones y equillbrios entre el poder

militar y el poder civil, as( como el grado de consenso que se pueda

construir en el seno de [a poblaci6n, en relaci6n al proceso democrdtico,
 
aunque ello no signifique apoyo a un partido politico o al goblerno en
 
particular.


Do acuerdo a lo anterior, la transici6n en sf no define el car~cter de 
la sociedad; la naturaleza de esta se IrA modificando a lo largo de la 
consoildaci6n y esos camblos deber~n implicar la resoluci6n de problemas
fundantes, no solamente politicos, sino tambi6n econ6mlcos, soclales y 
culturales. 

El modelo te6rico anterior es aplicable a socledades de economa de 
mercado en las cuales se acepta la validez del paradigma democritico tal 
como se nntlende en los parses de cultura occidental. No se Ignora quo hay 

El autor desea agradecer al General Ricardo Peralta Mendez y at Dr.Mario Solorzano 
Martinez de Guatemala, al Coronel Adolfo Majano de El Salvador, y a! Dr.Jorge Arturo Relna 
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otra posibilidad de entender la transicl6n, en cuanto camblo de un tipo de 
Estado a otro, en el curso de un proceso revoluclonarlo, aspecto este 
relevante para Centroamdrica por la experlencla de la revolucl6n 
nicaraguense.1 El modelo revoluclonario se gula, como es natural, por otra 
forma de valoracl6n de Iodemocrdtlco, y el papel de las Fuerzas Armadas 
en esas sociedades es tambi6n de naturaleza diferente. Sin embargo, la 
investlgacl6n a que se reflere este trabajo se realiz6 solamente en base a 
experienclas del primer modelo. 

Se analizaron tres parses que probablemente son un buen ejemplo 
de la complelidad de los procesos de transici6n y consolidaci6n 
democrdticas en Amdrica Central. Los casos nacionales escogidos fueron 
Guatemala, El Salvador y Honduras, en perspectiva comparada. 

En el caso de El Salvador y Guatemala, el problema principal sigue 
slendo el de la transici6n. Aunque el acto de transici6n en sf se cump;i6 en 
los dos pases, la fase como tal no ha concludo por la existencia de una 
sltuacl6n de guerra interna; esa situac16n b6lica tlene un efecto "congelante" 
sobre la transici6n, afectando especialmente la redefinicl6n de los vfnculos 
entre militares y civiles y ha tenldo tambi6n efectos negativos sobre otras 
6reas problema como la cuestl6n de los Derechos Humanos. 

En el caso de Honduras, el problema refiere a la consolidaci6n 
democrdtica. Aunque el r6gimen politico no confronta un cuestionamiento 
armado Interno de Importancla, como en los casos anteriores, la legalidad 
y legitimidad de los procesos electorales no se han reflejado en un 
funcionamiento plenamente democrtico del r6gimen, lo cual tiene tambi6n 
efectos no deseados sobre las relaclones cfvico-militares. 

Los puntos de andlisis anteriores se refieren a la dinmlca interna de 
los parses mencionados. Empero, la situacl6n centroamericana estA muy 
influida por la accl6n de actores y procesos externos a las din;micas 
nacionales de los pafses del Istmo, accl6n que tiene diversa Incidencla en 
cada caso. Esa influencia es probablemente declsiva en relaci6n a 
Honduras y El Salvador, significando, entre otras cosas, limitaciones a la 
soberanla de esos Estados y a su capacidad de actuacl6n aut6noma en la 
arena internacional. 

La hip6tesis que gui6 la elaborac16n del trabajo fue la de que la 
existencia de los elementos ya sefialados, la guerra Interna y la Incidencia 
de actores y procesos extra-regionales, afectan y bloquean el avance del 
proceso de transici6n y consolidaci6n democrtica en los tres paises 
investigados, y que solamente la resoluc16n de esos problemas, permftirA 
el avance de la democratizaci6n. 

La investigaci6n se ubica en torno a hechos reclentes, aceptando as( 
[a conocida periodizaci6n que establece el inicio de la crisis en la regi6n a 
partir de 1979. La metodologla se bas6 en discuslones de los temas 
analizados con actores civiles y militares de los pases en cuestl6n. Los 
aportes de esos actores, tanto en conversaclones personales como en 
respuestas proporcionadas por ellos a cuestionarios de opini6n, fueron de 
importancla decisiva y permitieron la elaboraci6n de este documento. Sin 
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embargo, la concepcl6n del estudlo, las hlp6tesls y concluslones vertidas 
en el mismo son de exclusiva responsablldad del autor. 

Tambi6n se emplearon fuentes secundarlas; la literatura sobre la crisis 
centroamericana, tanto en ingl6s como en espahol es abundante y actual,
sin embargo, comparativamente menos se ha producido sobre el tema de
la transicl6n y la consolldacl6n, al cual se qulere aportar con esta ponencia. 

Las Fuerzas Armadas y las sociedades centromericanas. 

El proceso de modernizacl6n de las Fuerzas Armadas 
centroamericanas y su conversl6n en "aparatos del Estado", en
contraposicl6n a vinculaclones anteriores a Intereses regionales o
personales, se d16 en Guatemala y El Salvador en las Cltimas d6cadas del 
siglo XXI, en el marco de procesos de camblo y modernizaci6n de las
respectivas sociedades, impulsadas por las Ilamadas "revoluclones 
liberales", que en buena medida expresaban la Incorporacl6n de las
economfas de esos pa(ses por medio del cultivo del caf6, a los circuitos 
de la economa mundial. Los regfmenes liberales, que se sucedieron en 
ambos palses por varias d6cadas, tuvieron un cardcter dual; por una parte
crearon la Institucionalidad democrdtica moderna, de base constitucional 
y de juego de partldos-elecciones, tambi6n modernizaron la Infraestructura 
y los serviclos del Estado y desarrollaron polfticas que permitieron el 
crecimlento econ6mico. Por otra parte, los viejos sectores sociales
oligdrquicos que anteriormente tenfan un papel hegem6nico, no
desaparecleron sino se transformaron en los sectores agrarios cafetaleros 
y, aunque modernizaron sus tdcnicas productivas, su ideologfa
conservadora no se modific6, lo que explica incongruenclas como el hecho
de que el desarrollo moderno de la agricultura de exportacl6n no se basa 
en la mano de obra libre, sino en formas de control de la misma, de 
carcter semi-servil, similares a las que se haban creado en la dpoca de la 
colonla espafiola.

A nivel polftico, el modelo liberal lo fue solamente en apariencia, ya
que la regla tue la manlpulacl6n electoral y el empleo de recursos violentos 
por parte de los goblernos para mantener el control social. Los ej6rcitos de 
ambos parses fueron conformando asf una tradicl6n hist6rica igualmente
contradictoria: por una parte un discurso de adhesl6n a los Ideales liberales 
y al modelo democrdtico, por otra parte una prcctica de pertenencla a
goblernos que muchas veces tenfan un cardcter dictatorial y que asignaban
funclones a sus Fuerzas Armadas, de mantenimlento de esas dictaduras. 

La ilegitimidad polftica y social que soifa caracterizar a los goblernos
de la 6poca liberal dentro de un modelo liberal-autoritario, no fue un medio
adecuado para que se instituyera una relaci6n democrdtica entre las
Fuerzas Armadas y el resto de la socledad. Los "pronunciamientos" y
golpes de Estado fueron frecuentes, asf como el involucramlento de
oficiales de alta graduaci6n en la gestl6n ilegfima del Estado. A lo largo de 
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la dpoca de los regfmenes liberal-autoritarios se d16 una simblosis entre 
sectores de oficiales y grupos olig~rquicos, ambos Interesados en el 
mantenimlento del orden establecido. 

Sin embargo, los elementos democrdticos en la Ideologfa militar 
tambi6n se manifestaron, aunque con menos intensidad. Se dieron diversos 
episodlos de actuaci6n de sectores de oficiales en contra de gobiernos 
dictatoriales, y la persistencia de esta tendencla fue fundamental en los 
procesos que condujeron a la conclusl6n del modelo liberal-autoritarlo. 

En la d6cada de los ahos cuarenta se dieron cambios de significaci6n 
en los dos parses que venimos analizando. El desarrollo econ6mico y social 
de esas socledades, aunque de ritmo muy lento y deslgual, habfa 
provocado estructuras sociales ms complejas, en las que aparecleron 
otres actores aDarte de la ollgarqufa y las masas campesinas semi-serviles. 
Sectores de artesanos, profeslonales y otras fracciones soclales, 
fortalecieron a las clases medias urbanas. El amblente democrdtico 
internacional, generado por la conclu;6n de la Segunda Guerra Mundial, 
contrastaba con el car-cter cerrado y anticuado de los regfmenes y las 
Ideologfas de las fuerzas dominantes en El Salvador y Guatemala. 

La convergencia de los elementos Internos y externos provocaron 
acciones sociales y militares que condujeron al derrocamiento de los
"antiguos regimenes". Esos procesos se podrfan comparar -con cierta 
precaucl6n- con las translciones y consolidaclones actuales. Lo que es 
importante destacar, es el rol jugado por sectores militares democrdticos 
en esos cambios; ese rol fue muy Importante y expres6 una convergencia 
de proyectos de cambio y democratizaci6n entre sectores de las Fuerzas 
Armadas y sectores civiles, parlicularmente clases medias con apoyo 
popular. 

Los hechos que mencionamos fueron las Ilamadas "revoluciones" de 
1944 en Guatemala y de 1948 en El Salvador. En ambos casos se dieron 
golpes militares que concluyeron largos ciclos dictatoriales (la dictadura de 
los 14 ahos de Ubico en Guatemala y la de 13 ahos de Martinez en El 
Salvador). Los alzamientos fueron Impulsados pcr militares con apoyo civil; 
la motivaci6n principal era la demanda democrdtica no satisfecha, en el 
sentio de rechazar la reeleccl6n de dictadores y el cardcter de fachada de 
la institucionalidad republicana. Esa demanda democr;tica se expresa 
claramente en las respectivas proclamas 2 en las que la reinvindicaci6n 
poliftico-democrtica es lo central, siendo la cuesti6n social menclonada con 
poco 6nfasis. 

Los gobiernos surgidos de esas acclones (en Guatemala el de los 
presidentes Ar6valo Bermejo y Arbenz GuzmAn (1944-1954) y en El 
Salvador el del Consejo Revolucionario cde Goblerno y la presidencia de 
Oscar Osorio (1948-1956), tuvieron un cardcter cualitativamente diferente 
a los del r6gimen liberal-autoritarlo, en la medida en que la vida politica se 
enmarc6 en normas y procedimientos democrdticos. Juego de partidos 
politicos, elecciones libres, independencia de los poderes del Estado y 
reformas econ6mico-sociales fueron la caracterfstica de apertura de 
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espacios politicos y soclales. En esos procesos, militares progresistas
jugaron papeles muy importantes, como el Coronel Jacobo Arbenz Guzmn 
de Guatemala y el Mayor Oscar Osorlo en El Salvador, ambos Presidentes 
de sus parses.

Ese camblo de Importancia hlst6rica no condujo, sin embargo, a que 
esas socledades continuaran paralelamente modernizdndose y
democratiz;ndose, ni a la creacl6n de proyectos nacionales para el cambio.
El manejo de la cuestl6n econ6mico-soclal provoc6 en el caso 
guatemalteco severos problemas de dMsl6n de la socledad y del mismo 
Ej6rcito. Bajo la presidencia del coronel Jacobo Arbenz, se busc6 una 
solucl6n radical a los problemas scriales del pats medlante un Intento de
reforma agrarla. La fuerza de los se ;ores soclales y en especial de la 
mentalidad olig~rqulca, gener6 una Intensa oposici6n al esfuerzo de 
camblo, oposicl6n que se v16 fortalecida por la politica del gobierno
norteamerlcano de aquella 6poca, que estaba en contra de la revolucl6n 
guatemalteca por una mezcla de interses geo-polftlcos (el disgusto por ia
polftica exterior de Guatemala que planteaba una posicl6n pareclda al no 
allneamlento actual) y de apoyo acorporaclones norteamericanas (la United
Fruit Company habfa sido afectada por la reforma agraria). La apertura
guatemalteca concluy6 trdgicamente al ser derrocado el gobierno de
Arbenz Guzmdn, a rafz de una Invasl6n que tuvo el apoyo norteamericano.4 

El proceso en El Salvador rue mds cauteloso y sus dlrlgentes
culdaron de mantener objetivos moderados, que no provocaran
internamente el tlpo de oposicl6n que se habla dado en Guatemala.5 Sin 
embargo, el problema del no avance en la solucl6n de los grandes
problemas naclonales, tue debilitando los apoyos sociales del r6gimen y
generando fragmentaci6n politlca en el partido de gobierno, que
representaba los Ideales de la revoucl6n. Esa p6rdida de impulso se hizo 
ms patente durante el gobierno del Coronel Jos6 Maria Lemus, segundo
goblerno constitucional de la revoluci6n del 48, que finalmente fue
derrocado en 1960. Aunque la Junta Civico-Militar que le sucedi6 intent6 
retomar la bandera del cambio social, fue a su vez derrocada y sustitufda 
por un Directorio Cfvico-Militar de tendencia conservadora.6 

El tipo de r6gimen politico que se estabiliz6 tanto en Guatemala,
despu~s de 1954, como en El Salvador a partir de 1960, constituy6 "una
versl6n modernizada del r6glmen liberal-autoritaro", en la medida en que,
paulatinamente, la insttucionalidad democrdtica fue slendo vaclada de su 
contenido, ya que los fraudes electorales hicieron que el poder no fuera 
generado popularmente, sino que pasara a ser controlado por camarillas de 
militares y civiles que usualmente aprovecharon !os recursos del Estado en 
beneficio personal. La ausencia de legitimidad y la creciente rebell6n 
armada de una parte de la poblaci6n y la resistencla cvica de otra parte,
fue enfrentada por esos goblernos con medios violentos. Esa violencla 
emanante del Estado y dirigida en contra de la sociedad civil provoc6 un
gravfslmo cuadro de permanentes violaciones a los Derechos Humanos. 7 

La reflexl6n general sobre los sucesos de la d6cada de los cuarenta 
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en El Salvador y Guatemala seflalan que ellos fueron un intento muy serio 
de instaurar regimenes democriticos y modernizantes, por parte de fuerzas 
miltares y civiles que en determinadas coyunturas contaron con apoyos 
mayoritarios de sus poblaciones. Los Intentos se malograron por la 
resistencla que demostraron los sectores olilgrqulcos (Incluyendo en ellos 
a un sector empresarlal moderno en sus m6todos de produccl6n, pero 
atrasado en su mentalidad) a los Intentos de camblo, en la capacidad 
hegem6nlca de esos sectores en obtener el apoyo de una parte de la 
poblacl6n (bajo las banderas del anticomunismo y de planteamientos 
reliqiosos ultramontanos) y del tipo de polftica exterior hacla Centroam6rica 
que tenfan los goblernos norteamericanos de esa 6poca, que privilegiaban 
el mantenimlento de su hegemonla y la adhesl6n de goblernos 
centroamericanos a su polftica Internacional, con Independencia del 
cardcter democrdtIco o no deo nocrdtico de dichos goblernos. 

El caso de Honduras, aunque con diferenclas Importantes, muestra 
rasgos en alguna medida similares en cuanto a la evolucb6n de sus Fuerzas 
Armadas. Debe recordarse que lo que podemos Ilamar propiamente la 
formacb6n del Estado moderno, y consecuentemente de sus Fuerzas 
Armadas, se da en forma muy tardfa en comparacl6n con los dos ejemplos 
anteriores. Dicho pals no experiment6 una "revoluc16n liberal" similar a las 
estudladas; el pals ganadero y dependiendo fuertemente de los enclaves 
bananeros, se cristalIz6 en su etapa ollg~rquica hasta mediados del slglo 
XX. Al concluir la larga dictadura de Tiburclo Carlas Andino, de quince afios 
de duraci6n, el gobierno de Juan Manuel GAvez se caracteriz6 por un 
proceso de modernizac6n del Estado, adaptdndolo a necesidades de la 
estratificacl6n econ6mica y social del pals. Como parte de esa 
modernizaci6n se crearon las Fuerzas Armadas nacionales en 1952, 
sustituyendo a las bandas reglonales bajo control de caudillos politicos que 
habfan sido protagonistas de las numerosas guerras cMles desde la 
Independencla.8 

Esas Fuerzas Armadas son constituldas bajo pardmetros modernos, 
incluyendo vocaci6n democrdtica y comprensi6n de los problemas sociales 
del pals; a la vez y dado el ambiente mundial de "guerra fria" en que 
surgleron, y la influencia ideol6gica de la asesor(a militar extranjera, se 
presenta el rasgo de ideologfa anti-comunista y de temor a la manipulaci6n 
de las protestas sociales por fuerzas radicales. Es decir, en cuanto a la 
percepci6n de la sociedad, hay elementos contradictorios, que se reflejan 
en la forma zigzagueante en que esas Fuerzas Armadas han actuado en su 
vfnculo con el goblerno. 

En 1956, cuando el Presidente Julio Lozano Diaz intent6 manipular 
las siguientes elecclones, las j6venes Fuerzas Armadas lo deponen en un 
golpe, creando condiciones para la realizacl6n de elecciones libres en 1957 
y el advenimbento del goblerno de Ram6n Villeda Morales. Este gobernante 
liberal, impuls6 una serle de reformas polfticas y econ6mico-sociales, y 
entre otras cosas, trat6 de fortalecer el control civil sobre las Fuerzas 
Armadas, inclusive creando un cuerpo militar paralelo (la Guardia Nacional) 
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dirigldo por cMles. La tensl6n asf genorada entre gobierno y Fuerzas
Armadas provoc6 el golpe de 1963, desatado en nombre del 
antizomunismo.9 Sin embargo, el mismo militar que provoc6 esa acci6n y 
que pas6 a ser uno de los Ilderes dominantes de la vida politica del pals,
General Oswaldo L6pez Arellano, en 1972 organIz6 otro golpe, a partir del 
cual, el goblerno militar que se Instaur6 Ilev6 a cabo un proceso de 
reformas soclales, Inclusive una reforma agrarla que solo rue sobrepasada 
en su extensl6n por la guatemalteca de 1951.1 0 

La reflexl6n general sobre el ro jugado por las Fuerzas Armadas de 
Honduras durante su breve historia, la sefialan como una fuerza que asume 
papeles diferentes segn las circunstanclas. Esas diferenclas de posIclones 
son consecuencla por una parte de diferenclas Internas, de tendencias 
"desarrollistas y conservadoras" (situaci6n que tambidn se presenta en los 
otros dos casos estudiados) y por otra parte, probablemente, de como la 
institucl6n militar visualiza una determinada coyuntura y en el seno de la
misma, las amenazas/beneficlos para los intereses nacionales y para sus 
proplos intereses corporativos. 

La crisis de salida. 

El tipo de r6gimen polftico que se conform6 en El Salvador y
Guatemala durante las d6cadas de los afios 1960 y 1970, provoc6 diversas
reacciones en sus socledades. La que result6 mros desestablizadora para 
ese orden politico ilegftimo, tue el alzamlento armado de una parte de la
p-blaci6n, g6nesis de las situaciones de guerra Interna que an persisten 
en esos dos palses. La acumulaci6n de demandas soclales y econ6micas 
que el Estado no satisfacfa (ni deseaba hacedo), la ausencla de democracla 
polftica y por consiguiente de los mecanismos Institucionales para que esas 
demandas se presentaran y fueran procesadas, y el incremento de la
violencia estatal en contra de sus opositores, reales o potenciales, gener6
la rebell6n que aunque derrotada varias veces no fue exterminada y que 
para finales de los afios setenta habla alcanzado un desarrolo 
considerable.1 Esas fuerzas representadas por la alianza FMLN/FDR en el 
caso de El Salvador y por la URNG en Guatemala, aunque tuvieron diversos 
compcnentes ideol6gicos en su conformacl6n original, finalmente 
coincidleron en una propuesta de sustituci6n revolucionaria del orden 
existente, partlendo de un paradigma soclalista. Socialmente esas 
rebeliones tienen una fuerte base campesina, e indfgena en el caso de 
Guatemala. 

Por otra parte se d16 una reacci6n no armada, proveniente de 
sectores de la poblaci6n que reclamaban el fin de la dictadura y la 
Instauraci6n de un r6gimen democrdtico segin el paradigma occidental. 
Estas fuerzas se manifestaron principalmente a trav6s de part'dos politicos 
y de otros grupos de presl6n como sectores empresariales, religlosos,
profeslonales, etc.. Su objetivo se referfa a la democratizacl6n y a la reforma 
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de la sociedad. Ideol6glcamente, la oposicl6n democrtica era bastante 
heterog6nea, pero los dem6crata-cristianos ocuparon un lugar central en 
ella en ambos parses. Aunque este tipo de oposlci6n no afectaba con la 
misma intensidad que la guerrilla a los goblernos autoritarios, sf increment6 
la legitimidad de los mismos y su alslamlento en relaci6n a la totalidad de 
la socledad. 

En el seno de las Fuerzas Armadas se daba una reaccl6n dual ante 
estos acontecimientos. Por una parte la cuestl6n de la guerra planteaba la 
amenaza ms grave a la seguridad nacional, tal como la perciblan los 
militares, en a medida que la guerrilla es un contra-ej6rcto, cuyo triunfo 
significarfa la derrota de la fuerza armada Institucional y su desaparici6n, e 
implicarfa adens la sustituci6n del modelo de Estado democrdtico liberal 
por un modelo soclalista radical (que los uniformados perciben como 
marxista-leninista) que es para ellos la antitesis de su raz6n de ser. Por 
consigulente el combate a la guerrilla y la bisqueda de la victoria en esa 
lucha era el objetivo primordial. 

Por otra parte, la ilegitimidad de los goblernos de turno, la creclente 
corrupci6n y el "desborde" de la represi6n estatal que tendfa a volverse 
indiscriminada, era considerado por fuertes tendencias en el seno de las 
FL:rzas Armadas como otro tipo de amenaza a la seguridad nacional, en 
la medida en que profundizaba las divlsiones polfticas, hacfa imposible 
buscar soluclones, a la cuesti6n social y finalmente se tornaba disfunclonal 
al mismo esfuerzo de guerra. Las Fuerzas Armadas estaban, en su Interior, 
atravesadas por tendenclas que enfatizaban solamente un elemento de la 
crisis (la amenaza de la guerrilla) y las que sostenfan que ambos elementos 
se retroallmentaban uno a otro. Esas diferencias se resolvfan en ocaslones 
violentamente. 

En junlo de 1979 una situacl6n similar a la que se daba en El 
Salvador y Guatemala se resolv6 en Nicaragua con el trlunfo de la 
revoluci6n, justificando los temores de aquellos oficiales que temlan Ilegar 
a una situaci6n igual si no se Introduclan cambios en la situacl6n. 

A esa diffcil situaci6n polftico-militar se afiadl6, a partir de finales de 
los ahos setenta, la crisis econ6mica que fue producto, por una parte, de 
los efectos en Centroam6rica de la crisis mundial que en particular incidi6 
en el empeoramiento de los t6rminos de intercamblo, en circunstanclas en 
que la Inversi6n privada interna y externa habfa descendido marcadamente 
por la turbulencia y que la fuga de capitales dejaba sin dividendos a las 
economfas nacionales. Por otra parte se afiad16 el manejo muy deficiente 
de la gesti6n econ6mica por parte de los gobiernos autoritarios y el grado 
muy incrementado de corrupc16n que casi "quebr6" a esos Estados. 

Finalmente la situaci6n Internacional do os goblernos de El Salvador 
y Guatemala se habfa tornado sumamente desfavorable. Las denuncias 
sobre violaciones a los Derechos Humanos en ambos parses y la ausencla 
de legitimidad por causa de las manipulaclones electorales, hablan 
provocado situaciones de alslamiento en la arena Internacional, que se 
reflejaban en la reduccl6n marcada de apoyos politicos, econ6micos y 
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militares para dichos goblemos, lo que a su vez era perclbido por grupos
de oficlales como disfunclonal al esfuerzo bllco.

En El Salvador, las elecciones presIdenclales de 1977 hablan Ilevado
al poder al Coronel Carlos Humberto Romero, postulado por el partidooficlal "Partido de Concillacl6n Naclonal" (PCN), como consecuencia de un proceso electoral aparentemente viclado y que fue objetado por la coalici6n
opositora "Unl6n Cfvlca Nacional" de orlentacl6n marxlsta. Segtn el reclamo
de UNO, su candidato, el Coronel Castillo Claramont habla ganado enrealidad las elecclones. Cinco afos antes, en 1972, esa misma coalici6n
Ilevando a Napole6n Duarte como candidato Igualmente habria ganado las
elecciones, pero tambl6n esa oportunldaden se habrfa manipulado elresultado. En dichR ocasl6n ese fraude provoc6 Inclusive un alzamlento
militar domocrdtico en el que se involucr6 Duarte y que fue aplastado.'2 
Para medlados de 1979 era evidente que los grupos que controlaban el
poder preparaban un nuevo fraude. La situacl6n de insurreccl6n Interna, porotra parte, tendra a Incrementarse a medida que el descontento por el
r6gimen allmentaba la rebell6n. 

El 15 de octubre de 1979 se d16 un golpe militar organizado por unsector mllitar denominado "Juventud Militar" y que cont6 con la adhesl6nde todos los sectores de las Fuerzas Armadas excepto los de segurldad. Enla proclama del golpe, se justiflc6 el mismo Invocando el derecho de los
pueblos a la insurreccl6n por la anarqula, violencia y corrupcl6n queexistlan en el pals. Se ofrecl6 la restauracl6n democrdtlca, del respeto a losDerechos Humanos y la s,:Ouciln a los problemas sociales.13 Se form6 unaJunta de Goblerno Iritegrada por dos militares (coroneles Majano y
Gutlerrez) y tres civiles (Dr.Ungo e Ings.Mayorga y Andino).

Este golpe militar inlci6 el proceso de transicl6n. Era clara la voluntadmilitar de buscar iina allanza con la oposicl6n democrdtlca para abrirespaclos politicos y socio-econ6micos. Sin embargo, esa transicl6n se v6
afectada por dos hechos: 

a) El primero fue la deflnicl6n al Interior de las Fuerzas Armadas y dela oposicl6n democr~tIca, sobre la naturaleza y Ifmites de los cambios
deseados. Una primera corriente puso 6nfasls en el camblo polft!co y ensegundo lugar el soclo-econ6mlco, buscando los mayores niveles deconvergencla social, Incluyendo a sectores de la clase dominante. Una
segunda vela la mismo nivel los camblos polfticos y los econ6mlco-soclales 
y postulaba mayor radlcalidad y velocidad en ese camblo, asumlendo lanecesidad de la fracturaci6n social que ello conllevaba. Algunos "iksues" muy conflictivos, como la poslbilidad de Investigar y sanclormar a mlembros
de las Fuerzas Armadas por pasadas vlolaciones a los Derechos Humanos 
estaban tambi6n en disputa.

La Imposibilidad de ambos sectores de Ilegar a un entendido,provoc6 ia dvisl6n tanto del goblerno como de las fuerzas clvico-militares
particlpantes en el mismo. En enero de 1980 la Junta se disolvl6 a la vez que renunclaban varlos mlembros del goblerno.14 La oposicl6n democrAtica 
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se fracclon6 y el partdo social dem6crata, asr como un sector de los 
dem6crata cristlanos optaron por establecer una allanza polftica con los 
Insurgentes, originando el "Frente Democrdtlco Revoluclonarlo(FDR) que
proclam6 un plan de goblerno alternativo, la "Plataforma Programtica del 
Goblerno Democrdtico Revolucionarlo".1 5 Igualmente en el seno de la fuerza 
armada la crisis orlgln6 el desplazamlento de varlos Ideres del movimlento 
de octubre de 1979. 

El goblerno se reorganiz6 despu6s do la crisis, en base a un pacto
Fuerzas Armadas-Democracla Cristlana. La Junta se reestructur6 varias 
veces durante el conflicto Interno, sallendo de ella el Cnel.Maja.no y el 
Dr.H6ctor Dada y quedando finalmente presidida por Napole6n Duarte y
formada tambl6n por el Dr.Ram6n Avalos, el General Jaime Abdul Gutl6rrez 
y el Dr.Antonio Morales Erlich. La nueva Junta Introdujo medidas de camblo 
soclo-econ6mlco, como la Ley do Reforma Agrarla (6 de marzo de 1980) 
y de naclonalizacl6n de la banca (8 de marzo de 1980).1e

b) El segundo fue la continuacl6n e incremento de la guerra Interna. 
Pese al Iniclo de la translci6n, los Insurgentes no depusleron las armas sino 
elevaron su accionar b6lico. La crisis del primer goblerno-transicl6n y la 
subsiguiente formacl6n del FDR como allado del FMLN, fortalecl6 su 
posicl6n polftica y les di6 mayor legitimidad internacional. Por consigulento
la transicl6n no revirtl6 los t6rminos de la confrontacl6n b6lica, sino la 
capacidad militar de los rebeldqs tendl6 a Incrementarse en los argos
subsigulentes. 

La continuacl6n de la gue..a tampoco permti6 la csoluci6n del 
problema de !os Derechos Humanos. Se sucedleron hechos de extrema 
gravedad, incluyendo el asesinato del Arzoblspo de El Salvador, Monseflor 
Arturo Romero y de cuatro monjas norteamericanas de la orden Maryknoll, 
asi como continuaron operando los "Escuadrones do la Muerte". Los 
sucesivos goblernos de la translcl6n solamente en forma paulatina e 
Incompleta han Ido avanzando en control'ar la Involucraci6n de los cuerpos 
de seguridad del Estado en esos hechos.1 7 

En forma similar, el Impacto de las reformas Introducidas por el 
segundo gobierno de transicl6n, en especial [a reforma agrara, se v16 
afectado por la persistencia de la guerra.

En retrospectiva, es posible que la translci6n en El Salvador se 
hubiera desarrollado con mayor rapidez y menos costo social, sl la unidad 
de todos los sectores de la oposlcl6n democrdtlca y las Fuerzas Armadas 
que se alcanz6 con el primer goblerno de translci6n, se hublera mantenido. 
La disputa que Ilev6 a la ruptura de esa unidad tuvo que ver con la forma 
en que se buscaba concretar cudl es el proyecto de socledad democrdtica 
que se desea y cudles son las condiclones objetivas que existen para
reallzado, asf como en relacl6n al costo que se estA dispuesto a pagar. Las 
fuerzas de transicl6n se dividieron en dos tendenclas que en forma muy 
prellminar podrlamos denominar "pragm~ticos versus ideallstas', y su 
divisl6n tuvo trdglcos resultados para la histora de El Salvador. 

La translc16n en Guatemala tuvo antecedentes similares, aunque el 
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proceso se d16 con posterioridad. En 1981 estaba Ilegando a su conclusi6n 
el goblerno del Presidente general Romeo Lucas Garcfa, quien habfa
asumido el poder en 1978 en elecciones Igualmente tachadas de
fraudulentas. Bajo la gestl6n de ese gobernante exacerbaronse las
caracterfstIcas negativas del rgimen politico; las violaclones a los Derechos 
Humanos yia corrupcl6n Ilegaron a situaclones extremas y, por otra parte,
la capackdad militar de la guerrilla alcanz6 sus niveles mrs altos.'8 En marzo 
de 1982 se realizaron elecciones naclonales de dudosa legitlmidad y el
candxidato oficial, General Aifredo Guevara fue declarado electo, unen 
marco de generalizada protesta por parte de los otros partidos
participantes, medlos de comunicaci6n, etc.'O 

El 23 de marzo de ese mismo afio, so desarroll6 con 6xito un golpe
organizado por oficlales de mandos medlos y subaltemos. En la proclama
del golpe2o se sefiala el fraude electoral y la corrupci6n como justificaci6n
de la acci6n, y se promete restaurar la democracla y continuar la guerra
contra la insurgencla, a la que se califica do comunista. 

A partir do la accl6n, se constituy6 un primer goblerno de transici6n 
integrado par el General Rios Montt, el General Horaclo Maldonado y el
Coronel Francisco Luls Gordillo. En junlo de ese mismo afio, el goblerno se 
reestructur6 solamente con el General Rios Montt. 

Tres tipos do problemas caracterizan a este primer goblerno de 
ti-ansici6n: 

a) El golpe y la formaci6n del goblerno habfa sido declsi6n militar 
unilateral. CMles fueron Ilamados a puestos de goblerno a titulo personal.
Ya establecido el goblerno, se cre6 un cuerpo asesor denominado Consejo
de Estado" con representaciones gremiales. Los Integrantes fueron
nombrados par el gobierno. La 6nica Instancia de concertaci6n fue un foro 
de discusl6n del goblerno y los partidos sobre las condiclones y
procedimlentos para la apertura polftica. A ratz de esas circunstancias, 
aunque el golpe fue respaldado con entuslasmo par la oposlcl6n
democrdtIca, esta no se slnti6 participe en los planes del goblerno y los
partidos politicos ms Importantes (entre ellos la Democracla Cristlana) se 
ubicaron en oposlcl6n. 

b) El Presidente Efrain Rios Montt, con una personalldad un tanto 
exc6ntrica, desarrol16 un estilo de goblerno que fue interpretado como
autoritarlo muy personalista; algunas de sus actitudes provocaron
reacclones negativas entre varlas capas de la poblacl6n, en particular el
matiz cristlano fundamentallsta que impriml6 a la admlnistraci6n piblica. 

c) Los ofic"Ies j6venes que hablan sido los autores del golpe, aunque
Ilamaron a oficlas de mandos superlores a asumir el gobierno,
mantuvieron una posicl6n de clerto desaffo a la jerarqufa normal del Instituto 
armado; varlos de ellos constituyeron un grupo asesor del presidente. La
vlsi6n sobre la naturaleza y alcances de la transici6n que primaba entre los 
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J6venes oficiales y los mandos superlores diferfa en relaci6n a la dlmensi6n 
econ6mico-social. En tanto que los primeros demandaban reformas, 
Inclusive de la propledad de la tierra, los segundos pensaban que la 
transicl6n era de tipo politico y que la posibilidad de camblos estructurales 
quedarla como asunto de los futuros goblemos civiles. 

Las diferencias se resolvieron con un segundo golpe de estado que 
tuvo lugar el 8 de agosto de 1983 y que depuso a Rfos Montt. En la 
respectiva proclama, los alzados citan el abuso del poder en beneficlo 
perscnal, e no respeto a la divisi6n Iglesia-Estado y el Irrespeto a las 
Jerarqu! s militares 2, Fue Investldo, por la Junta de Comandantes, el 
General Oscar MeJIa Vfctores como Jefe do Estado. 

Tanto el primero como el segundo goblemo de translcl6n no 
resolvieron el problema de la guerra ni de los Derechos Humanos. Aunque 
Rfos Montt emit16 un decreto de amnista, Ilamando a los insurgentes a 
deponer las armas, la URNG que en enero de 1982 habrfa proclamado su 
plan para la organizaci6n de un "goblemo revoluclonario, patrl6tlco, popular 
y democr~tico" continu6 la lucha. Los goblernos miltares combatloron con 
una nueva concepcl6n estratdglca y lActica quo les permiti6 en el espaclo 
de dos afos Infringir severos reveses a los rebeldes y recuperar la inlciativa 
mllitar, aunque el costo humano de la confrontacl6n fue muy elevado. 22 

Tambl6n 01 problema de la violac16n a los Derechos Humanos cc ntinu6 
manifest~ndose. Duranto la adminlstracl6n de Rfos Montt, este cro6 los 
Ilamados "Tribunales de Fuero Especial" para Juzgar vartos tipos de delitos, 
entre ellos los do rebeli6n y sedici6n. Como esos tribunales eran secretos 
e igualmente lo eran sus procedimlentos, provocaron grotestas y condenas 
en su contra, tanto fuera como dentro de Guatemala. Aunque el segundo 
goblerno de translci6n los suprlmi6, continuaron ddndose casos de severas 
y,repetidas vlolar'ones a los Derechos Humanos durante ambos goblemos. 

Sin embargo, el goblerno de Mejia Vfctores logr6 establecer niveles 
adecuados de comunicaci6n con Iaoposicl6n democrtica e IrIogrando 
consensos con diversos actores sociales para la apertura politica. lntent6 
Igualmente ese entendimiento para aigunas medidas socio-econ6mlcas, 
especialemente de tipo fiscal y agrarlas, pero no lo Iogr6, mantenlendo una 
permanente disputa con los sectores empresariales. 

Como se Indic6 antes, el r6gimen politico hondurefio no tuvo las 
mismas cardcterfstlcas de los casos ya menclonados. SI blen a partir del 
golpe de L6pez Arellano en 1972, Honduras va tener casl dlez afios do 
goblernos militares de fuerza, la relaci6n entre el Estado y la socledad civil 
no se estructur6 sobre ilegitlmidad y represi6n. Por el contrarlo, durante la 
Ilamada "primera etapa" de esos goblernos, entre 1972 y 1975, L6pez 
Arellano llev6 a cabo una polftica social que incluy6 la reforma agraria. El 
proyecto reformista de ese goblerno fue en la 6poca comparado con los 
preformismos mrlitares" que tenfan lugar en Perf y Panam, pero al Igual 
que el peruano y en forma disfmil al panamefio, el proyecto no busc6 
estructurar una alianza con sectores civiles, en especial con partidos 
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polfticos, sino que so ejecL16 6nlcamente desde el Estado.2 El proyecto de
reforma fue moderado y aparte de la cuestl6n de la tierra (menos conflictiva 
en Honduras por las grandes dlsposlclones do tierra oclosas en
comparacl6n con el Salvador y Guatemala) lncluy6 medidas derecuperacl6n de rquezas nacionales y de creacl6n de espaclo para la
organlzacl6n social. Con todo y su cardcter moderado, ese proceso de
reformas contrast6 drdsticamente con la naturaleza represiva de las
relaclones goblemo-pueblo quo se estaban conformando en los otros dos
palses centroamericanos anallzados. Por consigulente la sociedad funcion6 
con menos conflicto, al Irse dando espaclos de planteamlento
procesamlento del problema social. No se lleg6 a confoiTnar una alternativa 

y 

revoluclonarla de Importancla al proyecto; aunque a partir de 1978 
empezaron a reactivarse vlejos grupos Insurgentes (como 0] "Frente
Morazanista para la Uberacl6n Naclonal*), o se organlzaron nuevos 
(Movimlento Popular Cinchonero", "Fuerzas Populares RevoluclonariasLorenzo Zelaya", PRTC) y dichos grupos mantlenen clerto nivel de acci6n
hasta la fecha, lo roducido de su militancia y de la naturaleza de sus
acclones permite deducir quo no han Ilegado a generar capacidad de 
convocatora hacia la poblacl6n, constituyendo por ello un problema menor 
para la segurldad naclonal. 

En abril de 1975 L6pez Arellano tue depuesto en un movimlento
Intemo del EJ6rclto, en relacl6n a un escdndalo quo Implicaba acusaclones
al gobierno de haber sido sobornado por una transnaclonal bananera. El
camblo no obedec16 directamente a resistencias al proyocto de cambio; 
aunque esta raz6n tambln estuvo presente, lo declsivo fue la dIndmlca
Interna en las Fuerzas Armadas. Asumi6 el poder el General Juan Albeito

Melgar Castro, bajo cuyo goblerno el proyecto reformista f,,'e perdlendo

Intensidad hasta prdcticamente paralizarse.


En la medida quo [a proclamacl6n de un plan de camblo habla sido
la Idea animadora del r6gimen militar, al desaparecer 01 mismo no se
configuraba una justificacl6n del goblerno de los uniformados; esa situac16n
fortalec16 la demanda do la oposicl6n democrdtica quoen este caso pedia
el retomo a la Instituclonalidad constituclonal. Sin embargo el goblerno de
Melgar Castro parecla poco Inclinado a devolver 01 poder a los clviles, a ello 
se afladleron nuevamente denunclas de corrupc16n y narcotrdfico a nivel
gubernamental. En un segundo golpe Interno, Melgar Castro tue destituldo 
en agosto de 1978.2 Le sucedl6 una Junta Militar presidida por el General
Policarpo Paz Garcia, quo se puede callficar do goblerno de translcl6n en
la medida quo su objetivo central fue preparar las condiclones para la salida
de los militares del control directo del goblemo. Ese proceso de salida seaceler6 no tanto en relacl6n a condicionantes Intemos, sino a la agravaci6n
de la crisis centroamericana a partir de jun1o de 1979, con 0l trlunfo de la
Revolucl6n Sandinlsta. 
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La agenda do consolidaci6n. 

Como vimos antes, el proceso de translcl6n en los tres parses pas6 
por las mismas etapas, a saber: a) golpes o camblos Importantes no 
consenstiales en el seno de las Fuerzas Armadas, afectando la Integracl6n 
del goblerno, b) formacl6n de uno o m s goblemos de translcl6n, que 
organizan la apertura polltica, c) elecciones, para Asamblea Constltuyente 
y para el Organismo Ejecutivo y el Legislativo. 

Este proceso se d16 con el slgulente ritmo en los parses bajo andlisis: 
Pas GoIp. miltar Eleccion.e Elccclones 

constltuyaite presldenclales 

Honduras Agosto 1978 20.04.1980 29.11.1981 

MlSalvador 15.10.1979 23.03.1982 25.03.1984 

Guatemala 23.03.1982 Juno 1984 Diclembre 1985 

Fuentes: Gabriel Agullera/Edelberto Torres-Rivas (editores) Centroamrica: Los Hechos que 
Formaron /a Crisis ICADIS, San Jos6, Costa Rica, 1988. 

SI blen la asunci6n del poder por goblernos civiles, libremente 
electos, concluye el acto de la transicl6n en sf, la culmlnacl6n de esa fase 
y su convers16n en la de consolldacl6n, asf como el desarrollo de esta 
tiltima, estdn determinados por la necesidad de solucionar una serle de 
problemas que en Oltima Instancla, dicen una redefinicl6n de las Fuerzas 
Armadas no solamente dentro de la socledad polftica sino en relacl6n a la 
socledad civil. 

La agenda a resolver contiene los sigulentes puntos: 

El pacto de envega 
Las Fuerzas Armadas, al convocar las aperturas y entregar el poder, 

no Io hacen Incondicionalmente; plantean, por el contrarlo, un conjunto de 
condiciones para fijar las reglas de relaci6n entre ellos y el goblerno civil. 
Esa negoclacl6n no es por supuesto, Instituclonal, en la medida que la 
legalidad republicana no la contempla nil la admitirta. Ms blen negociac6n 
y pacto se ubican en otro terreno, en el de la realpoltik, en la cual actores 
soclales poseedores del poder negocian en base al mismo. 

La definici6n del pacto de entrega no suele ser formal, aunque hay 
precedentes en que Inclusive se ha concluldo en base a documentos 
firmados. 27 Mas blen toma la forma de conversacl6n y acuerdos no 
registrados, basados en entendimientos de buena fe entre los participantos, 
y que no incluye previslones de sanci6n en caso de Incumplimlento, ms 
que en forma implfcita. El pacto se puede negoclar por partes, usualmente 
la primera es la negoclac16n entre Fuerzas Armadas y partidos politicos, 
sobre determinadas prevlslones constitucionales que atafien al Ej1rcfto o a 
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sus Intereses; una segunda puede ser una negoclac[6n similar con los 
prIncipales candidatos presdenclales y la tercera se da con el candildato 
electo. 

En el curso de las negoclaclones, las partes van buscando
coIncidenclas entre sus Intoreses. Para los uniformados, esos Intereses 
suelen refedr a lo slgulente: 1) no Intervencl6n del goblemo civil en los
asuntos Intemos de !as Fuerzas Armadas, es decir, garantla de que no se"manlpularA" desde el lado civil la dlndmlca Interna de el Ejdrclto,
especlalmente lo relativo a cuestlones de poder. 2) ConservacI6n de "reas 
de poder" -formales o Informales- en dlsposlcl6n de las Fuerzas Armadas 
y que estas consideran que deben continuar asf en raz6n de Intereses de
seguridad naclonal. 3) Garantlas Ideol6glcas, do quo el goblemo civil no
modfficarA el r6glmen politico en un sentido Incompatible con el modelo
democrdtlco occidental. 4) No represallas contra mlembros de las Fuerzas 
Armadas pw sus acclones pasadas en cuestiones de seguridad Intemas.

El Interds de la contraparto civil suele referirse a :1) entrega del poder 
a las fuerzas polftlcas legftlmamenta electas. 2) no Interferencla militar en la
dlreccl6n del Estado por parte del goblemo civil. 3) conformacl6n de las
Fuerzas Armadas al rol que le asigna la legalidad establecida. 

Cuando la transaccl6n se da en un marco de guerra Interna, la
preocupacl6n principal de los militares durante la dlscusl6n del pacto, es 
que el camblo de goblemo y las polfticas de los nuevos gobemantes, no
deblilten of esfuerzo de guerra, sino por el contrarlo lo refuerzen. 

La conclusl6n del pacto plantea a su vez dos tipos de problemas,
los que refieren a su Interpretacl6n y los de observancla o cumplimlento.
Dada la naturaleza no Jurfdlca de los t6rminos, estos so pueden Interpretar 
en forma dlferente por las partes, sobre todo sl las personas representantes
camblan. Igualmente, la existencla del pacto no garantlza su observancla

total por las partes. Siendo en el fondo una cuestl6n de lImites de poder,

las partes2pueden Intentar ampliar esos Ifmltes a~n en no observancla del
 
acuerdo. 

Derechos Humanos. 
Este punto es partlcularmente confllctivo y se refiere a acusaclones 

que se formulan contra mlembros de las Fuerzas Armadas por vlolaclones 
a los Derechov. Humanos cometidas en el marco de las guerras Intomas, o 
en general, on el curso de la detantacl6n ilegal del poder.

Desde la perspectiva mllltar, suele considerarse que esas acusaclones 
no deben generar quorellas judiclales desde el punto de vista formal,
porque antes de la entrega del poder se ha emftido decretos de amnistla y,
desde una perspectiva rmAs profunda, porque los alegados hechos se
habrfan dado bajo la l6glca de la guerra, en circunstanclas que los
conflictos Intemos no se sueen normar por el derecho usual de guerra. El
problema es a la vez Juridico y politico. Legalmente se pueden seguir
procedimlentos (revocacl6n do la amnistfa, apertura de procesos y
eventualmente emlsl6n do sentenclas judiclales) relaclonados con las 
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querellas por averiguar la responsablidad por comisl6n de hechos 
delictuosos contenidos en la violacl6n e los Derechos Humanos. 
Usualmente Iaausencla de pruebas 2 no permite el planteamlento de los 
julcios. Poifticamente el goblemo civil debe deckir si enfrenta o no a la 
instltuc[6n militar sobre este prcblema, como lo hizo el goblemo argentino, 
adoptando medidas que pudleran producir el material probatorlo necesarlo 
para los pocesos. 

Este punto puede resultar altamente desestabilizador para la 
consolidacl6n. Por una consideracl6n de realpolitik los goblernos civiles 
suelen escoger el no confrontamlento con los militares. Eso no resuelve el 
problema, ya quo los actores do [a soclodad civil pueden mantener la 
demanda y agitar la conclencla social sobre ella 31 ubicando un problema 
sin solucl6n. 

SI blen una consoldacl6n puede aceptar no resolver ese problema, 
no puede aceptar que se repita. En ese sentido, la capacidad del entendido 
entre Fuerzas Armadas y autoridades civiles de restaurar el respeto a los 
Derechos Humanos es crucial, aunque esa restauracl6n generalmente no 
sea un acto, sino un proceso. Empero, [a sltuacl6n de guerra Intema 
mantlene una sltuacl6n propicla para que esos hechos contlntien dfndose, 
afectando as( severamente el sentido 6tlco de la restauracl6n democr~tlca. 

Areas msen a 
Los goblernos militares suelen surglr en el marco de un proceso de 

milftarizaci6n de la socledad. En el transcurso de la consolldacl6n esa 
presencla debe Irse reduclendo, hasta que los uniformados ocupen el 
espaclo que les fija la necesidad de defensa naclonal y que estA seftalado 
en la Constitucl6n y leyes vigentes. Esa reduccl6n puede ser tambldn un 
proceso y la fijacilcn de los lfmtes preclsos de los espaclos militares en la 
sociedad polftica (y eventualmente de la civil) genera controversia, ya que
las Fuerzas Armadas pueden considerar quo por necesldades do segurkiad 
nacional, determinados espaclos de presencla y/o Influencla deben 
permanecer baJo jurisdlccl6n militar, en particular si se desconfla de la 
capacidad civil para administrar correctamente esos espaclos. En la 
experiencla centroamericana so han presentado situaciones muy ambiguas, 
de ocupac16n mixta de un mlsmo espacio.3 

En este punto es muy Importante la cuestl6n do la asignacl6n do 
recursos. La polftica para disponer de los recursos, slempre Ilmitados, que 
sostlenen los goblemos en relaci6n a las demandas soc!o-econ6mlcas y 
admlnistrativas, no puede considerar las demandas flnancleras del sector 
Fuerzas Armadas con el mismo criterlo con quo se acogen los do otros 
sectores. Usualmente las Fuerzas Armadas disponen de una aslgnacl6n 
considerablemente mayor a las que cubren otras necesidades. Empero la 
posibilidad de Ir roduclendo el gasto de armamentlsmo no es poslble si se 
mantlene la guerra Intema, por el contrado, ese gasto presenta una 
tendencia Incremental. Pero Inclusive si un EJ6rclto no esth Involucrado 
directamente en una guerra Interna de grandes proporciones, puede 
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considerar que una guerra Inciplente o la sltuacl6n regional, demanda 
mantener un elevado nivel de gastos de defensa. 

Por otra parte, los militares pueden tener dudas sobre la forma de
admlnIstraci6n de recursos por parte del goblemo civil. Casos de
corrupci6n o de polifticas suntuarlas de Inversl6n de la administracl6n civil,
debilltan las negoclaclones de 6sta con los militares sobre este punto. 

Adnln/stracln de /a guena
Dada una sltuacl6n de guerra Intema, el goblemo civil puede optar 

por mantener la biJsqueda de la solucl6n milltar, o sea la derrota mllitar de
los Insurgentes, o blen Intentar una solucl6n poftica, tratando de Ilegar a un 
acuerdo priftlco negoclado.

Este es otro punto de riesgo para la consolidaci6n, en la medida que
en la arena de la realpoltik las Fuerzas Armadas demuestran poca
flexibilidad para la negoclacl6n con los insurgentes, pudlendo Ilegar a 
aceptar la forma de rendlcl6n condiclonada pro no aquellas que Implican
aceptar parclalmente demandas de los rebeldes ni mucho menos las del
tipo "sharing power. Dado que una negociacl6n condicionada a discutir
los t6rminos de la rendicl6n no resulta aceptable para fuerzas Insurgentes 
que tengan un alto nivel de desarrollo militar, los goblemos civiles de hecho 
no pueden plantear una aproximacl6n reallsta a la solucl6n polftica. De allf 
surge una sltuacl6n compleja: puesto quo el tipo de gueras Internas
centroamericanas no parece toner perspectivas de soluck n por la via mlitar 33 
y tampoco hay condiclones para la soluci6n poftica, es previsible que
continuarAn. Su persistencla, sin embargo, distorsiona fuertemente el proceso de consolidacl6n, Inclusive existlendo el riesgo de que los"congele" en su desarrollo. 

Los camblossoclo-econWnlcos. 
Las transiclones satisfacleron las demandas de democracla poiftica 

que subyactan en el inIclo de la crisis, pero no las de camblo socio
econ6mlco. Las Fuerzas Armadas, viendo este problema desde la
perspectiva de la guerra, entlenden y propugnan la necesIdad de cambios 
en ese sentido, 6nlca forma en que podrfan acercarse a una definiclbn
favorable de la guerra. Una reforma agrarla, por ejemplo, si es decretada 
en el momento oportuno, 3 puede provocar un camblo de lealtades en las 
masas campesinas empobrecidas, que son una parte importante de la base
social do los Insurgentes; sin embargo los militares entlenden que esa es
cabalmente una atrlbucl6n de los goblernos civIles. 

Ahora, los gobernantes civIles enfrentan otro tipo de preslones,
adems de las que provienen del sector mllitar. Su relacl6n, por ejemplo,
con sectores de la clase domInante, particularmente con los de
pensamlento ollgdrqulco, no es fdcil o blen esos Intereses estdn
representados adentro del goblerno. Tambl6n estilos de goblemo, que
parten de una estrategla consensual entre los factores de poder de una
socledad 5 hacen que no se preconicen mecanismos de reforma rdpida y 
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profunda que sectores de las Fuerzas Armadas podrfan estimar deseable. 
La no deflnlcl6n de este problema atrasa la consolldacl6n, ya que 6sta 
Involucra no solamente la esfera polftica sino la problerntica global de la 
socledad. 

Los actoes extemos 
Los diversos actores Intemos de los procesos de translcl6n y 

consolidacl6n en los parses centroamericanos bajo estudlo, no son los 
6nlcos quo definen ellos la problemtlca respectiva. Dado el reducldo 
tamafo de esos palses y su baja disponibilidad do recursos humanos y 
materlales, as( como la Intarnaclonallzacl6n del conflicto centroamericano, 
que slendo originalmente do naturaleza Norte-Sur tlende a convertirse en 
un conflicto Este-Oeste, hace que el peso de los actores extemos dentro 
do la dlnAmica do cada pals sea, segtn la coyuntura, o muy Importante o 
declsivo. Sin tomar en conslderacl6n las formas do accl6n e Influencla de 
esos actores y los Intereses que los motlvan, no es realista plantear una 
solucl6n al mlsmo. 

Los goblemos y Fuerzas Armadas de los Estados que anallzamos, 
consideran quo los movimlentos Insurgentes que existen en sus pafses tiene 
fuentes de apoyo extemo a. Por otra parte, la proyeccl6n de los Interses 
geopolfticos del goblerno norteamericano a la regl6n centroamericana, hace 
quo su presencla sea muy fuerte en dos de los parses en estudlo. As(, la 
asistencla econ6mica y miltar norteamericana es vital en el esfuerzo de 
guerra del goblemo do El Salvador y es fundamental en la acelerada 
mllitadzacl6n de Honduras, aparte de que en este 61ltimo pars, la presencla 
fislca de las Fuerzas Armadas norteamericanas es la mayor del Istmo, sl so 
excluye a Panam6. El grado do dependencla se va creando respecto a la 
asistencla norteamericana a los Estados y la Intenci6n norteamericana de 
buscar que los pafses centroamericanos jueguen roles dentro de una 
estrategla regional que se define en buena modida por la confrontacl6n con 
Nicaragua, lo que crea Ifmltes a la capacidad do actuacl6n aut6noma 
Internaclonal de los parses afectados. Esto es especlalmente visible en el 
caso de Honduras. 

El confllcto regional confronta un problema parecldo al de las guerras 
Internas: las escasas perspectivas de que haya una deflnlcl6n de tipo militar. 
Igualmente se plantea la poslbilldad de solucl6n poftica 37, dentro de la 
cual las altemativas que plantea el Plan de Paz adoptado en Guatemala a 
propuesta del Presidente Oscar Arias de Costa Rica, es una de las ms 
promlsorlas. Aunque la soluc16n polftlca a nivel regional slgnflcarfa crear las 
mejores condiclones para el avance de los procesos do consolidaci6n, se 
requedria que los actores extemos tuvleran voluntad do buscar ese tipo de 
solucl6n. A la vez los acuerdos de Guatemala tlenen efectos Internos quo 
refleren nuevamente a la cuestl6n de la admlnlstracl6n de laauerra y las 
dlferenclas que sobre ello pueden tener los actores Intemos. 
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Conclusil6n. 

El proceso do consolidaci6n de las transiclones centroamericanas 
requlere la resolucl6n de los problemas de la agenda respectiva. De ellos,
el m~s Importante es probablemente el de la guerra Interna, sin cuya
resolucl6n tampoco so pueden superar otros problemas. La guerra
clertamente ha dado como resultado la modemizacl6n de las Fuerzas 
Armadas. En los tres palses, las armas de alre y tlerra disponene de 
Ingenlos b~licos modemos, en algunos casos de 6ltima generacl6n, los 
oficiales y tropas tiene experlencla de combate o, como en Honduras, han 
estado sometidos a incesantes entrenamlentos. Las necesidades 
contrainsurgentes han expandido las Areas clslcasde formacl6n militar. Sin 
embargo, la guerra mantlene un rol necesariamente preponderante de las
Fuerzas Armadas en relac16n a otros qctore3 soclales, con niveles de 
autonomfa quo no son compatibles con la consolidacl6n. Aparte do los 
elevados costos directos humanos y materlales del conflicto, los estados 
centroamericanos tlenen que dodlcar porcentajes considerables de sus 
presupuestos a los gastos militares, on desmedro de otros esfueoros de 
desarrollo. Empero, el problema do la guerra Interna estA vinculado al de 
la accl6n de los actores externos, cuya voluntad estA fuera de la esfera de 
Influencla de los parses de la regl6n. Guerra Interna y poltticas de actores 
extemos son las dos caras del problema central de la democratlzacl6n en 
Centroam6dca. De allf, aunque dlflcll, los diversos esfuerzos de paz que se
realizan y que pueden abarcar el conflicto en sus diversas manifestaciones, 
tanto Intemas, como entre Estados centroamericanos, como entre estos y
actores extemos, representan el camino m~s seguro para la 
democratizaci6n de los parses del Area. 

Sin embargo hay otros elementos. La cuestl6n de la construccl6n 
de un r6gimen democr;tico no es solamente problema de la Influencla y el 
pensamlento mllltar, tambl6n tiene quo ver con el rml quo juegan los 
partlidos y en general los actores civiles. Cuando la direccl6n civil del 
Estado no so realiza en funci6n de los Intereses naclonales, ni se plantea
la defensa de la soberanfa naclonal y la actuacl6n aut6noma en la arena 
Internaclonal, el hecho frsico de la direccl6n civil del goblemo no es 
sin6nlmo de democratizaci6n. Un ejemplo de esa sltuacl6n so di6 en el 
caso de Honduras, pars en el cual hechos de violaciones a los Derechos 
Humanos y asuncl6n de una polftlca exterior quo concluy6 en severas 
llmitaclones a la autonomfa Internaclonal so presentaron despues quo los 
militares se hablan retirado y el goblerno civil ya habfa asumldo el poder.
Inclusive en ese caso el goblemo civil se Involucra en manipulaclones
unilaterales Intemas a las Fuerzas Armadas con resultados negativos.'

Tambi6n es Importante precisar la naturaleza del modelo democrdtico 
que se quiere construir. Las Fuerzas Armadas perciben por tal el prototipo
de democracla occidental, expresado en su dlmensl6n polftica, y aceptan
tambl6n, por motivos milltares, la necesidad del camblo soclo-econ6mico. 
Un modlo dlferente, como 01 de Nicaragua, que enfatiza simultdneamente 
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lo que all se denomina la democracla participativa a [a par de la distributiva, 
o blen los que tionen una concepc16n diferente de las Fuerzas Armadas, no 
serla aceptado.Tampoco se aceptarfan modidas aunque fueran compatibles 
con un ordenamlento democrAtico occidental, sl afectaran la naturaleza de 
las Fuerzas Armadas. Es por ello ImposIble pensar en la repetlcl6n de un 
hecho hist6rico como el costarricense, que precisamente en la coyuntura 
hlst6rica que consolld6 su slstema democrdtlco, en 1948, aboli6 el Ej6rcfto. 

Igualmente es de relevancia la definlcl6n de la politica de segurdad 
naclonal. La perspectiva cl6slca define esta polftica on cuanto a la defensa 
de la IntegrIdad y soberanla naclonales; otras percepclones la hacen pasar 
par la solucl6n do los problemas soclales do una nacl6n. La redefnlcl6n 
do lo quo es realmente cuostl6in de seguridad naclonai par un pals, debe 
sor elaborada conjuntamente por los militares, el goblemo y los actores 
civles, sin Interferonclas extemas. El actual confllcto controamercano, par 
eJemplo, ha croado, en Interds de actores extrarreglonales, dimenslones 
de segurldad naclonal, que no responden a motivaclones Intemas. 

Finalmente, los actores civiles y militares deban construir -3ntre sl una 
relacl6n modema y realista, que no se base en el conjunto do estereotipos 
que actualmente suelen salpicar esa relacl6n. 

Los actoros civiles tlenden a ver a los militares en bloque, sin 
dlstlnguir sus tendenclas y posiclones Intemas. Plensan que su mentalidad 
estA orlentada en forma unidimenslonal par los Intereses blcos. El enfoque 
en cuanto a la relacl6n oscila entre admltir su detentacl6n do un poder m s 
a1l de lo quo su funcl6n requlere y par consigulente buscar su apoyo 
modlante el halago y la Involucracl6n en Intereses concretos, o blen 
manipular y divldlr a los sectores milltares en Irrespeto a su naturaleza y 
tarea.
 

Por parte de actores milltares, es usual perclblr a los civlles como 
"polfticos", personajes que actLian motivados par la bsqueda del Inter6s 
personal en desmodro de los Interesos naclonales, actitud que refiejarlan en 
su participacl6n en Instanclas gubernativas. Tambl6n hay confusl6n entre 
los actores de sectores populares que plantean demandas de camblo y 
grupos Insurgentes. Los ej6rcltos no se ubican an como Instituclones 
estatales que deben, fuera de lo que requlere su naturaleza, ser 
susceptibles de ser anallzadas par la oplnl6n piblica en el cumpllmlento de 
sus tareas. 

Es claro que hay problemas de modemidad en la problemtica que 
hemos analizado. Las socledades de esos parses centroam6dcanos ain 
no han resuelto un conjunto do problemas fundantes, no solo la 
construcci6n do regImenes democrdtlcos y de una relacl6n moderna entre 
las Fuerzas Armadas y el resto do la socledad civil, sino los ms 
apremlantes y elementales, come son los de acceso de la poblacl6n a la 
allmentacl6n, !a salud, el empleo, la educacl6n. Sobre esa sltuacl6n do par 
sf conflictiva se sobrepone la accn do los actores extrarreglonales. La real 
transicl6n a la democracla no es solamente la apertura de espaclos 
politicos, slno la resolucl6n de todos esos problemas. 
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4 
Los legados de los procesos de 
transici6n a la democracia en 
Argentina y Uruguay 

Carina Perelh 

El primero de diclembre de 1983, RaJl Aifonstn asuml6 como 
Presidente de la Nacl6n Argentina. El primero de marzo de 1985, Julio Marfa 
Sangulnettl Jur6 como Presidente de la Repiblica Oriental del Uruguay.
Ambos debfan sus cargos al 6xito de sus partidos en comicios percibidos 
como Iibres y competitivos, en suma, democrdticos '. 

Tras largos afos de gob!erno militar 2, los habitantes de los palses del 
Plata retornaban contacto con la democracla liberal y con el estado de 
derecho, tan vapuleados en la ret6rica y en la prActlca de la izqu:orda, tan 
desculdados por el comn de los cludadanos y por sus reprasentantes, a 
lo largo de los sesenta y a principlos de los setenta3 . 

Vastos sectores juveniles, cociallzados total o parclalmente bajo la 
dlctadura, se aprestaban, esperL .dos, a experimentar por primera vez la 
vida cotldiana bajo ese blen po:Ldco tan mentado por sus mayores: un 
r6gimen democrdtlco. 

Muchos de los otrora acervos c.ftlcos de "los formallsmos polfticos
burgueses que enmascaran las relaclones bAslcas de explotac16n',
sobrevivientes de esa generacl6n del 68' que quiso transformar la utopfa 
en topfa, emergleron del exillo, el Inxillo, la cdrcel o el chupaCero4 para
librar cheques de conflanza polftica en blanco a ese r6g!men burgu6s que
la dictadura les habfa ensefado a revalorizar. 

Las generaciones soclalizadas bajo un r6gimen demoliberal5 , o a la 
sombra del Ideal demoliberal8 , que asistleran, alarmadas, a la pugna por la 
hegemonfa de dos concepclones de la "violencla que funda el derecho" , 
en un pasado no tan lejano, y a las consecuenclas de la victoria de una de 
las posturas, resplraban alivladas, dispuestas a volver a un "declamos ayer" 
democrdtico, real o Imaginado.

Cualqulera quo fuera su punto de origen doctrlnarlo o experlenclal,
cuaiqulera que fuera su meta a largo plazo, la masa de los cludadnos 
habla logrado un frdgll consenso par aquellos dias: la democracla, por r'.;y
*formal" que fuer, era preferible a cualquler otro r6gimen de goblerno.
Parecfa quo lo imposible estaba a punto de lograrse: un ethos democrAtico 
en clemes cimentaba bases de valldez dlscursiva comunes a todo el 
espectro poftlco. Parecfa que, do una vez y "para slempre", se habfa 
exorcizado el fantasma del debate -que tanto hbfa agitado los dnimos (y 

-, ..:? - - 
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las pr~cticas po!.klcas)- sobre la legitimldad del r6glmen democrtIco en el 
Rlo de la Plata. La dictadura militar habla seivido para algo, despu~s de 
todo. 

En [a euforla del di~lego reencontrado, pocos pareclan advertir los 
problemas que ain quedaban por resolver. Para la gran mayorfa, la 
trans cl6n habla terminado con el Juramento presidenclal. En un ejerciclo 
colectivo d 'vishful thinking, se olvidaron, sllenclaron o pasaron por alto, 
Ios items d ., ,genda a6n por tratar: la Insercl6n de unas Fuerzas Armadas 
:uertemente politizadas en un r6gimen cuya liminaridad doctrnarla no podia
reconoccdas como actor polftlco a ; la clausura simb6llca del pasado,
representada b~slca aunque no exclusivamente por el enjulclamlento a las 
violaclones de los derechos humanos Rcaeckdas durante el goblemo militar; 
las rupturas generaclonales, manifestadas con especial 6nfasls en la falta 
de relevos a nivel Je la clase poltica, y en la diflcultad de esta I-n1ra 
encontrar un discurso capaz de Intorpelar a la totalidad de una poblacl6n
fuertemente heterog6nea; el legado del mledo y la prdlda de ese 
sentimlento de seguridad que permite un ejerciclo pleno y responsable de 
derechos y obligaciones en un marco demollberal; los sentimlentos de 
culpa -y la posible sobre-reaccl6n compensatorla que dichos sentimlentos 
pod!.P i acarrear a futuro- de una poblacl6n que no habfa resistido al 
autoritarismo mllitar ; los Ilmtes extemos al camblo, tanto econ6micos 
como pofiticos.

Mlentras la cludadanfa festejaba la recuperaci6n del parafso perdido, 
la clase politica -que sf era consclente del hecho que los problemas de la 
transicl6n estaban lejos de haber acabado- prefiri6 diferir el tratamlento de 
una agenda amarga y 4uira. Despu~s de todo, en un r6gimen democrbti,o 
y representativo, los aguaflestas que s6lo prometen "sangre, sudor y
I6grimas" corren el riesgo de sr severamente penalizados por el voto 
popular. El altruismo trAgIco, como blen saben los politicos, s6lo funciona 
en 6pocas de gran crisis. 

Por otra parte, al recuperar una arena que por derecho le cs propla, 
!a elite politica tambi6n se reencontr6 con viejos reflejos, aquellos 
mecanismos de operac16n del sistema polftico que, en el pasado, habfan 
dado buenos dividendos: la negoclacl6n de copula, la apelacl6n al realismo 
polftico y a la raz6n de Estado, ia justfflcac16n de la accl6n polftica con 
argumentos exclusivamente politicos. Probablemente nirgin sector de la 
socledad haya sido tan afectado por el "dectamos ayer" como la comunidad 
politlca que (re)asuml6 por esos argos la representaci6n de la cludadanla. 
Probablemente ninguno, tampoco, haya mlnimizado rbs los camblos 
piocesados duranto el r6gimen de facto al Interior de la socledad civil, por 
un lado; del actor militar por el otro. 

Ain los sectores ms 16cidos de la clase polftica perclbfan como 
negoclables los 61timos legados de la transici6n. Las violaclones de 
Derechos Humanos, y las m0ltiples secuelas traumticas de la represl6n, 
trps la necesarla ca~arsis popular, serfan resueltas con criterlos 
exclusivamente politicos. La relnserci6, de las Fuerzas Armadas, percibida 
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como (re)lncorporaci6n a la tradicl6n democrtica de un grupo difuso y
laxo de Individualidades denominado gen6ricamente "los militares", se
producirla, de suyo, una vez normalizado el funclonamlento del sistema 
politico y aquletados los 6nimos, al aplicarse acclones individuales, mezcla 
de "big stick" y caramelos, que permitiesen cooptar/disciplinar a las

°distlntas personalidades castrenses . Los Ifmites los esquemasen 
perceptivos" eran tales, que el problema de los militares no era visualizado 
aun como "la cuesti6n militer". 

La propla corporacl6n militar -quizA el actor politico menos Ilamado 
al autoengafro durante toda la transici6n polftica, al haber tomado en todo 
momento la iniclativa de dicho proceso- tambl6n habla Incurrido en el
wishful thinking, al menos sobre it s aspectos cruclales de la sltuacl6n que
habria de enfrentar tras la inauguracl6n e instalaci6n del nuevo r6gimen.

En primer lugar. mlnimlz6 los costos 4ue su gesti6n de goblerno 
tanto desde el punto de vista econ6mico como represivo- podia tener en
t6rminos de despiestiglo de [a Imagen de las Fuerzas Armadas a los ojos
de la poblaci6n civil. Si un ligero resentimiento y menospreclo tii6 slempre
las relaciones de [a socledad civil con la corporacl6n armada en nuestros 
palses, al finalizar el 61timo mandato militar tales matrices se hablan 
transformado en barreras insuparables. Los militares, de "milicos " 12 , 
pasaron a "milicos asesinos y ladrones", un mundo aparte con el que no 
habla Interrelaci6n posible.

En segundo lugar, los cuadros militares senta, i que hablan cumplido 
con su deber, al saivar a la naci6n do "un destitio peor que la muerte": la
posesl6n de su alma por la subversl6n marxista13 . Para ello, habla sido 
necesarlo someteda, porque no habla tiempo de convencela -orperac16n
por dems rlesgosa dada la naturaleza del enemigo. Con sorpresa -y dolor, 
en muchos casos aut6ntico- iban a descubrir que el scm',jtido, en lugar de 
amar a sus salvadores y convencerse por s mismo du las bondades del 
tratamlento, los odiaba "cordialmente". 

F-i tercer lugar, la corporaci6n armada no evalu6 correctamente los 
costos internos de su transformaci6n en actor politico. Si bien Ileg6 a
percIt'.r el pellgro que para la lnstltuci6n representaba el desgaste, en sus 
cuadros y estructuras, producido por la administraci6n de lo cotidlano 
con los riesgos c,)ncomitantes de una creciente "p6rdida de pureza
castrense" en los miembros de la organizaci6n afectados a dichas tareas, 
que los Ilevarla a adqurir refiejos "civiles" y "politicos", y a ambicionar el
poder para sf y no para la institucl6n4 -, no Ileg6 a vislumbrar las fracturas 
internas que tal transformacl6n podia traer aparejadas. Como veremos mds 
adelante, las divisiones entre "pragmdticos" y fundamentallstas" no son ms 
que la marostac16n fenomdnica de una realidad que corre paralela a la 
que se procsa -.n el seno de la socledad civil: la brecha entre "eticista" y
"politicos". Tal fractura reviste singular Importancla, por cuanto se cruza con
la separacl6n de la sociedad civil en grupos de similares, Ilimiando la
poslblildad de arreglos de copula "raclonales" y "ra7onables". ",n otras
palabras, transforma problemas politicos, pasibles de concesiones mutuas, 
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en problemas de principlos, por definici6n no negoclables. 
La vigencla del estado de derecho va a actuar como catalizador de 

estas tenslones, al poner en operacl6n una raclonalidad que no es ni 6tica, 
ni polftica: la 16gica propla del Derecho. Es la marcha de la Justicla la que 
va a provocar una serle de reacclones en cadena que transmitirn para 
socavar, en buena medida, [a credibilidad y legitimidad del r6gimen 
democrdtico tan entuslastamente Inaugurado. 

Una nueva alquimla: la trasmutacl6n do Ia politica en 6tica. 

Un primer legado del pasado: 4,Una nueva vlsl6n civil del mundo? 

Por sus peculiares caracterfsticas -que los distinguen tanto entre sf 
como de otros goblernos militares anteriores'5 -,el iiltimo r6gimen de facto 
en Argentina, y la 6nlca dictadura militar del siglo XX, en ol caso uruguayo, 
marcaron a sus correspondlentes socledades ain ms profundamente de 
lo que pudiera suponerse a prlmera vista, tanto por la cantidad como par
la calidad del control que ejercleron sobre los cludadanos. 

En efecto, sl blen la represi6n Implementada en ambos casos como 
medlo de control de la pobaci6n oper6 sobre pardmetros distItos 'a 
acentu~ndose el sometimlento de toda la poblacl6n en todo momento, en 
Uruguay; tendi6ndose a la paralizaci6n por la via del terror de sectores 
sociales claramente delimftados, considerados peligrosos, en la Argentina, 
ambos sistemas dieron lugar a la eclosl6n de algunos fen6menos comunes 
en sus respectivas socledades: el surgimlento de una "cultura del mledo", 
caracterizada, entre otros rasgos, por el uso de la voz oblicua.7, la 
disoclaci6n entre persona y personaje 6 , la consolidaci6n de mito del "ayer
mejor"19 , el vaciamiento y la consigulente privatLzacl6n de Is,esfera de lo 
pLjblico acompahiado por la invasi6n del control pitblico en la esfera 
privada; la ruptura de la continuidad en la memoria societal, expresada 
especialmente por el enfrentamlento de memorias generacionales distintas 
y hasta opuestas; la consiguiente politizacl6n apartidista de locus 
atomizados y peculiares a cada grupo o cohorte en los que podia 
expresarse la voz oblicua; el surgimierto de un "nosotros" difuso pero 
cargado de resentimiento -que en su expresi6n mAxima se resuma en el
"nosotros, los civiles" = "nosotros, los sometidos"-, que trascendla las 
barreras partidarlas y se enfrentaba ag6nlca y antag6nicamente a un "ollos" 
fuertemente demarcado: "ellos, los milicos que nos someten, y que pueden 
torturarnos o hacernos desaparecer; la refficaci6n del poder como poder 
monologal20 y la concomitante demonizaci6n, a nivel del Imaginarlo 
social2 , de todo ejerciclo demaslado desnudo o ablerto, del poder. 

Aiin cuando jurar por la Constituc6n durante la ceremonla de 
asunci6n presidencial constituya un ritual que actualiza el mito democrdtico 
del estado de derecho, actuar como si, por su Intermedlo, se pudlera borrar 
la cultura del mledo construda en nuestros pafses a partir de la experlencia 
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autoritaria, tuvo su base en un esquema de pensamlento mdgico. Este 
esquema de Vensamlento, sobreimpuesto a un discurso de la racionalidad 
y el realismo , parece, por otra parte, haber dominado el conjunto del 
proceso de la restauracl6n -real o slmb6lica- en Argentina y Uruguay 23 .

De hecho, la cultura del mledo impregn6 tanto identidades como
prcticas sociales. Algunas de sus manifestaclones fueron rdpidamente
perclbidas, interpretadas y hasta usadas para mayor provecho de la 
estabilidad del sistema polftico, por parte de la clase polftica.

Asf, parte de los disciplinamlentos adquirldos por la poblacl6n durante
el perfodo de facto, sumados al temor de recaer en una sftuaci6n
"desestablizante", moderaron en mucho el tenor de los reclamos
estrictamente materlales de los trabaJadores2. El mledo hizo de la
prudencla virtud eje de la fuerza centrfpeta que redujo el espectro
ideol6glco del sistema polftlco a una serie de matices de centro moderado
desdibujando perfiles de izquierda y de derecha demasiado pronunclados 
y al tlempo que expulsaba del didlogo entablado sobre estas bases a todo 
actor "no razonablo", incapaz de atenuar el radicalismo de su posici6n. El
mledo constItuy6 la base misma de la hiperestablidad del sistema polftico;
hiperestabilidad que, al tlempo que lo tornaba "gobernable", Ilevaba en sf la
simlente de la polarlzaci6n del sistema y la deslegftirnaci6n del r6gimeno.

Otros legados de esta cultura del mledo eran menos ftcilmente
perceptibles, ya que esta peculiar visl6n del mundo se hallaba superpuesta 
a otra, universal y oficial, hija de la tradicl6n demoliberal: la visi6n de unmundo ordenado por el estado de derecho, con la Igualdad como medida,
la ley como regla, la justicia como gula. Un mundo blen regulado, pacfflco
y seguro...tal la topLa/utopla que se querfa Instaurar bajo la restauracl6n 27 

. Dicha cosmovisi6n no es ms que la concreci6n del agreement on 
fundamentals democr~tico. 

El legado subterrdneo de los aihos de terror, sin embargo, no por
Invisible dejaba de ser esencial. Tres son los rasgos sallentes que, a los
efectos del presente trabajo, Importa destacar, ya que tendrn gravitaci6n
directa en la esfera de lo poliftico. Cabe seftalar que s6Io la mirada
retrospectiva es capaz de detectarlos, pues -nota marcante de la cultura
del mledo- la expresi6n de dichos momentos estuvo velada por el manto 
opaco de la voz oblicua para el ojo no Iniciado, mlentras los fen6menos se 
gestaban.

Un primer rasgo o momento estA constituldo por la prlorlzacl6n delos blenes simb6licos sobre los blenes materiales. Dicha jerarqulzaci6n,
expresada en la atenuacl6n de los reclamos materiales potenclalmente
desestabilizantes -qtp~iuaci6n manifestada, especial aunque no
exclusivamente, en la "razonabilldad" de las plataformas sindicales y de lasmedldas de lucha adoptadas por las clases subalternas-, tiene un anverso
inevitable: a (re)introducci6n en la arena polftica de los blenes simb6licos 
por excelencla, los prejuiclos fundantes. Pero, por su misma jerarqufa, por
su valor isot6pico, los princlpios fundantes -'fundamenfals"- despolitizan la 
arena polftica, puesto que por definlci6n no son negociables: sobre ellos 
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s6lo puede haber acuerdo o desacuerdo. En deflnitiva, es como querer 
discutir sobre los axiomas de la matentica o los prlnclplos de la l6glca. 

Un segundo rasgo o momento do este legado esth constituklo por un 
doble movimlento: por un lado, Io personal -y mds especificamente los 
aspectos identitarlos- pasa a ser percibido como polftico; por el otro, Io 
poliftico pasa a ser vivido como personal por grandes sectores de la 
poblacl6n. 

Durante argos y bajo el Influjo de una represl6n totalizante, los 
mlembros de la poblacl6n civil tuvieron quo desdoblarse on persona y 
personaje, representando el papel de "buen cludadano", vigliando quo el 
largo do su polo, la aparlencla de su traje, la expresl6n de su mlrada, el 
tono de su voz, se conformaran a los pardmetros de la miscara que debla 
ser presentada al exterior . El cludadano on la presgntac6n del yo se 
extendfa tambl6n al tlpo, calidad y frecuencla do las relaclones 
Interpersonales quo :us altos grados de autocensura, desarrollados corno 
estrategla do defensa frente a la posibildad do ser reprimido, permitfanii. 

Sobrevivir Implicaba ser capaz de fundirse con la masa, do mantener 
el anonlmato, de no sobresalir. Ello Impllcaba, a su vez, un autocontrol 
riguroso de lo personal, autoagredlrse para no ser agrodido: hacer 
desaparecer todo Io quo sea capaz de "identificar" a la persona, esa 
diferencla, ese matiz, quo hacen de la persona un yo reconocible. El primer 
Inxillo os entonces el quo se da dentro del proplo cuerpo. El cuerpo se 
torna asi polftico, on la modida on quo se converte on 6mbito donde se 
dirimen contlendas de poder. Dichas contindas acanzan, por otra parte, 
su expres16n mxima on la tortura y la circel, lnvaF6n del Otro on el sancta 
sanctorum del yo: la came. 

Podrfa aducirse quo los mlembros do la corporacl6n mllitar tambl6n 
pasan por un proceso semejante de control de la propla persona -y un 
aprendlzaje del autocontrol-, quo el mllitar debe qulzds mds quo los civiles, 
dejar atrs sus rasgos distlntivos y fundIrse con la masa. Salvo quo on su 
caso, ya no se trata de una masa an6nima, sino de un cuerpo fuertemente 
estructurado y disciplinado, de un todo con historla y tradlclones, al quo se 
pertenece con orgullo y por propla voluntad. El cuerpo no os, on su caso, 
locus de una contlenda de poder, s~no ofrenda quo se sacrfflca para 
trascender los lImites do la Individualidad y convertirso on parte de un 
corpus mayor: la corporaci6n castrense. No hay autocensura de la propla 
persona, sino dlsciplinamlento del yo anterior, quo se trasclende para dar 
paso a un nuevo sentido Identitarlo: el nosotros de la corporacln. 

La contrapartida de esta lnvasl6n de lo pibllco en Io m6s rec6ndlto 
de Io privado -la propla persona- os quo todo -gestos, miradas, ropa, 
muslca, sexo- so polltiza. Es el rolno de la voz oblicua. Se busca re
conocer al otro igual a uno on las expresiones mds Inocentes en aparlencla.

'La vida entera se vuelve metbfora . 
Asu vez, debido a este doble aspecto de polltizarl6n hololfstlca, so 

produce una vreclente p6rdlda del distanclamlento propio de "o 
estrdctamente polftico, dlstanclamlento quo permite el encuadramlento de 
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los problemas ptblicos dentro de los pardmetros doctrinarlos y de las 
estructuras organizativas de los partidos politicos y del juego politico tout 
court. Cuando lo personal es polftico, entonces lo polftico deja de ser 
analizado a la luz de la propia raz6n, del cdlculo realista, del encasillamiento 
ideol6gico, de la tradici6n partidarla. Lo polftico tambl~n pasa a ser vivido 
como personal, y a regirse por las normas que goblernan en esencia la vida 
privada: los principlos 6ticos. 

Un tercer rasgo o momento de este legado se manifiesta en la forma 
en que las Identidades se constltuyen durante el perfodo autoritario. Sf, 
como aducen los pslc6logos sociales, no hay aLtokdentificaci6n posible al margen de las identificaclones que otros hagan de uno, en una situaci6n
monologal -como lo es, por definlcl6n, la autortar',a- las Identidades de los
intertocutores se encuentran fuertemente demarrcadas. Por un lado, Ilevando 
las riendas de un poder que se percibe cormo absoluto e ilimitado, los 
militares; por el otro, librados a la mercrod del discurso losvertical,
sometidos, una masa amorfa que constnrye un sentido de Identidad 
negativa como reflejo del poder que se ejerx scbre ella. 

En una situacl6n estructurada sobre el eje sometedor/sometido, la
identidad del sometido tende a construirse sobre el polo de la resistencia. 
esta resistencla, que poco tiene que ver con 61 comprom!so Ideol6gico y la
acci6n potftlca clandestina -del tipo de la emprendida por los resistentes y
partisanos en la Europa ocupada- y mucho con el sentido que le da la fisica 
al tdrmino, el sometido opone su fuerza de su inercla al discurso y a las
prdcticas que vienen "de arriba", que provienen de la autoridad. El 
dominado se ensimisma, se enclerra jentro de los Ilmites protectores se su
intimidad, construye parafsos perdidos, suspira por el ayer. Evita al mxlmo 
cualquler contacto con el sometedor, al que Identifica como el Otro par
excelencia, un Otro al que se teme y se odla, pero con el cual no se 
confraterniza.
 

Distinta 
 es, en este sentido, y pese a las aparentes similitudes 
externas, la vivencla de los miembros de la corporaci6n castrense,
sometidos ellos tambi6n a una jerarqua, a una disciplina y a un discurso
monogal. En el seno de la Instituci6n militar, la situaci6n no se estructura
sobre el eje sometedor/sometido, sino sobre la relaci6n
mando/subordinado. Quien ejerce el mando, no es nunca el Otro, sino un
espejo en el que el subordinado ve la potencial recompensa a futuro de su
lealtad y sacrificlo presentes, un mlembro del mismo cuerpo. una parte del"nosotros". Elio explica en parte la raz6n por la cual las Fuerzas Armadas 
no fueron capaces de evaluar correctamente la extensl6n del odio y el nivel 
del resentimionto de una poblaci6n civil "sometida a disciplina" .

Este primer legado -la constituci6n de una nueva forma de ver el
mundo, principista, eticista ypasional, superpuesta al imaginario social pre
dictadura- tiene, sin embargo, un Impacto diferente en Argentina y Uruguay.

En el caso uruguayo, este legado se Inserta en el seno de una 
sociedad homog6nea en lo social, fuertemente Integrada en t6rminos de su
cultura polftica. Desde comlenzos de siglo, y hasta el golpe rilitardel 73, 
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el pals habla consolidado una visi6n hegem6nica del mundo, que se 
traducla en mitos politicos compartidos por todos los sectores sociales y 
una historia oficial que hasta los grupos politicos rmds opuestos 
consideraban Incuestionable . A tftulo de ejemplo, y como blen lo plantea 
Rial podia discutirse sobre el tono o el matiz del pensamlento de Artigas3

4, 

cada adversario politico buscando Ilevar agua para su proplo molino. Lo 
que era Incuestlonable, era la figura misma del pr6cer en tanto que "padre 
de la patria'. Esta versi6n hegem6nlca de la historla uruguaya producla un 
background com~n, una "memoria" iica, la sensacl6n de un pasado 
compartido que flufa, sin rupturas hacla "un futuro hacla adelante". Los 
t6rmlnos esenclales contestados se enmarcaban dentro de matrices 
ideol6gicas comunes, parte del agreement on fundamentals del que todos 
participaban. 

La Argentina, en camblo, y por motivos que no vlene al caso rosefiar 
aquf, se debate desde siempre en las contradicclones de la heterogeneldad 
de su cultura politica. Hay tantas verslones de la historla argentina como 
tendenclas polfticas y soclales; tantas "memorlas" como actores pohlticosa. 
AIN donde, en Uruguay, Artigas es un pr6cer establecido, cuya aceptac16n 
trasclende las barreras partidarlas e Ideol6glcas Mariano Moreno, Juan 
Manuel de Rosas, Bartolom6 Mitre, Domingo Sarmlento, Julio Roca37 

contintian slendo profunda y pasionalmente controvertidos en la Argentina. 
En el mercado simb6llco, exlste una multipllcldad de vislones del mundo 
contrapuestas y, a menudo, antag6nicas en oferta. Cualquier nueva 
tendencla no harbn m s que agregarse al conflicto de interpretaciones pre
existente. 

Por todo lo expuesto, en el caso uruguayo, la nueva visi6n del 
murdo, expresada en la prctica por la conversi6n de los problemas 
pol'ticos en contlendas 6tlcas, se plantea como una fuerte ruptura del 
marco de cultura po(tica hogem6nica anterior. Esta ruptura trae aparejada 
una doble consecuencia. 

Por un lado, y como se verA rnAs adelante, provoca problemas a nivel 
de la presentaci6n de intereses por parte de una clase polftica que continLa 
operando con los referentes de cultura politica anteriores -basicamentG 
estableclenlo una fuerte distinci6n entre la 6tlca y la politica, y buscando 
soluciones poiticas a problemas diagnosticados como politicos de acuerdo 
a este esquema. 

Por el otro, puesto que ia socledad uruguaya manej6, en el pasado, 
un esquema referencial hegem6nico, que le permitia Interpretar la realidad 
con parAmetros comunes, la nueva visl6n del mundo tenderb a la 
hegemonla, dada la disonancia cognitiva que provocarla el vivir en un 
permanente conflicto de Interprataciones. Esta tendencla se verA facilitada 
por la igualacl6n de experienclas del perfodo autoritario generada por el 
tipo do represi6n y control que so ejercl6 en el pals durante el r6gimen de 
facto. 

En !a Akrgentna, por el contrado, la vlsi6n del mundo "eticista" se 
suma a las miJltiples Interpretaciones de la re, I.dad pre-existentes. Ello 
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afacilita su polftlzacl6n~ y, por consIgulente, la atenuaci6n de su Impacto a 
nivel de la poblacl6n civil. 

ParadoJalmente, y como veremos a continuacl6n, estas tendencias se invIerten en el otro polo de la relaci6n: los militares. Serd precisamente 
en la Argentina donde la tendencia "eticista" tenderd a un mayor peso en el seno de las Fuerzas Armadas, en tanto que en el seno de la Instituc16n 
uruguaya, el predominlo en el control de la fuerza estard del lado de la
cordente "polftlca*. 

Un segundo legado del pasado: los cambios Internos en la institucl6n 
miltir. 

Tanto en Argentina como en Uruguay, la carrera militar no es un 
3
"job* ,un trabajo rnds en el que se puede progresar y se tiene el horizonteecon6mico ms o menos asegurado. Por el contrario, la corporacl6ncastrense constituye una instftuci6n, en el sentido ms abarcativo del 

t6rmino 4 . 
Elo Implica, a su vez, la constitucl6n de una visl6n del mundo y de 

una identidad proplas, diferente de la predominanto en el Smbito nocastrense. Esta "ideolog(a orgAnica"*1 estructurase sobre la base devalores que, en esencla, han permanecido Incamblados desde la EdadMedia42 : honor, dlgnidad, lealtad, abnegaci6n, mfstica del deber. La
Ideologia orginlca, Internalizada a trav6s del proceso de soclalIzacl6n
militar, y actualizada en cada gesto de la vida cotidlana de los miembros de
la lnstftucl6n, se traduce en un fuerte esprit de corps, un sentimlento del 
nosotros autopercibido como superior al alter: el civil. 

Esta ideologfa orgdnica y esta Identidad militar estdn presentes entodas las Fuerzas Armadas que conservan su cardcter de Institucl6n. En sfmismas -por muy distintas y hasta opuestas que elias sean del repertorlo
de valores y autopercepciones vigentes en socledades fuertemente
permeadas por el espfritu iluminista- no contienen nada que amenace la

estabilidad del r6gimen democrdtico. Sin embargo, dichos ingredlentes setornan altamente explosivos cuando se mezclan con un tercer componente:
el ejerciclo cotidiano del poder politico.

En efecto, si consideramos la evolucl6n que tuvieron las Fuerzas
Armadas en los dos parses -pese a las evidentes diferenclas entre los dos 
casos- hay una 'trayectoria" comn, que tlene como punto de pertida elgolpe militar, dado por clertos sectores de la corporaci6n en apoyo desectores civiles -y quo se slntetizarfa en la noci6n de "Fuerzas Armadas 
como Instrumento"- pero que parece, necesarlamente, progresar hasta la
accl6n polftica militar de cardcter Institucional, gulada por un proyecto mAs o menos global para el conjunto de la sociedad -y que se resume en el 
concepto de "Fuorzas Armadas como actor politico cuasl aut6nomo " 3.

Cudles so, los cambios intemos que se procesan en la instftuc16ncastrense a lo largo de esta trayectoria constituye materia de debate, en la 
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medida que el tema no ha sido estudlado sufliclentemente. 
Por nuestra parte, creemos que el contacto prolongado con el pode 

-ya sea por la via directa, a trav6s del ejerciclo cotidlano del mlsmc 
resultante del "asalto al Estado" que significa un golpe militar; ya por la vl 
indirecta, en tanto que actor polftlco Indeseado pero omnipresente, qu,
presiona sobre los detentadores civiles del poder representativo 
desencadena un proceso similar al descrito por Lechner" para la lzquierdl
latinoamericana de la d6cada de los 60 y que 61 denominara "proceso di 
inflacl6n ideol6gica". 

Dicha Inflacl6n estb signada por la bfsqueda de una visi6i 
totalizadora capaz de unificar el sentido del proceso social. La trama dE 
proceso de Inflacl6n Ideol6gica est, caracterl7ada por la sacrallzacl6n di 
los principlos politicos, por la resignlflcaci6n de la utopia y por 1. 
constituci6n de una fuente de poder especifica para dicha resignlficaci6n
la noci6n de totalidad como identidad plenamente realizada. 

El proceso de sacralizaci6n de los principlos politicos se traduce et 
la constitucl6n de fuertes Identidades colectivas, proplas de comunidade! 
religlosas, y en la busqueda de "pureza" en su seno. El corolario de esto 
proceso, que redunda en una mayor consistencla Ideol6gica del grupo, e, 
el desarrollo de una tendencla a la demonizacl6n del Otro percibido com 
adversario. 

Resignificar la utopia, por otra parte, implica que la utopia s(
transforma en una meta percibida como factible, y que comlenza 
definirse, por tanto, coMO futuro posible. El corolarlo de esta tendencla, e., 
la adecuacl6n de los medios Instrumentales a estos nuevos fines: If 
aceptaci6n de medios extremos para alcanzar el fin 6ltimo. 

En la medida en que se constituye una fuente de poder especficz 
para la utopia resignificada, dicho proceso tlende a verse acompaado poi 
un cuestionamiento permanente de los espacios establecidos y por If 
extensi6n de una raclonalidad determinada, propla de un espacio (en est 
caso, el militar), a toda la vida social. La carga de religiosidad que conllev 
esta forma de hacer politica y que, para Lechner, Intenta contrarrestar e 
sentimiento de Incertidumbre, va a manifestarse en el Intento de rendici6r 
dtica, en la existencla de una mfstica polftica de corte revolucionario (sir 
que este t6rmino tenga, necesariamente, la connotaci6n de sentido comer 
que Io asocia a la izquierda) y de "cruzadas de salvac16n", que confluyer 
en la apuesta al "hombre nuevo"'4 . 

Como expusimos en otro trabajo, el anverso de este proceso, la 
"deflacl6n deol6gica', se caracted'za, a su vez, por la revalorizacl6n de la 
secularizaci6n y el Ilamado al realismo, que "descarga" la polftica de los 
compromisos 6tlco-religiosos, desmonta la bisqueda de redencl6n y
plenitud, y visualiza la politica como el arte de Io posible, por la via de un 
Ilamado a la construccl6n colectiva del orden. 

El ejercicio del poder polftico por los militares parece haber 
contribuldo a estirar la "liminaridad de la concienca" de las Fuerzas 
Armadas -es decir, los lfmites de Io que se considera como posible y 
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deseable tanto para la socledad como para la Instituci6n-, posibilitando que
tanto la corporacl6n castrense in totum como sus miembros individuales,
percibleran a la Institucl6n milltar como actor politico, sin disonancias 
cognitlvas a nivel del sistema de creencas (ideologla orgAnica").

La existencla, en el "mercado Internaclonal", de doctrinas militares
pertenecientes a Fuerzas Armadas prestiglosas -tales como la "doctrine de
la guerre revolutionnalre" francesa- que justffiquen esta autopercepci6n,
contribuye a la consolldaci6n y profundizacl6n de una mentalidad militar 
politizada en el sentldo schmittiano. 

En este sentido, el contacto prolongado de los militares con el 
ejerciclo del poder politico oper6 como la mano de Pandora al abrir una
caJa que contenla, en potencla, los males del autorltarismo y el meslanismo. 

Estos males no fueron dirigidos solamente contra la sociedad de los
civiles. Una vez que las Fuerzas Armadas se constituyen en actor politico,
y en la medida que sigan ejerciendo el poder politico durante un perfodo
suficlentemente prolongado, la corporacl6n tiende a perder su monolitismo
instituclonal. Dentro de la organizacl6n militar, comienza a desarrollarse una 
suerte de sIstema politico, con partidos y facclones' e. Esta tendencia hace 
peligrar la propia existencia de la Institucl6n como tal, al tlempo que
provoca un movimiento pendular continuo en la posici6n castrense 

' "oficial" . 
La ruptura del monolitismo de la institucl6n castrense y el surgimlento

de partldos, facclones y corrientes de opinl6n militares, m~s o menos
visibles" conlIeva la eclosi6n de vertlentes polfticas, doctrinarlas y 6ticas
varladas, que tienden a nuclearse en las dos corrientes principales: los 
procesos de Inflaci6n y de deflacl6n Ideol6gica. Es lo que los observadores 
externos a la corporac6n perciben como la tensl6n entre "fundamentalistas" 
y "pragmticos". 

La esencla de la vertiente del fundamentallsmo milltar es, en muchos 
sentidos, similar -aunque de distlnto signo- a la corriente eticista presente
en la sociedad civil. En pleno proceso de inflacl6n Ideol6gica, propugna una
visl6n eclesistica del mundo, cuyo ni~cleo central estA constituldo por la 
sacralizaci6n de los principios que gulan su accionar -principios que pueden
sintetizarse en la lucha entre el Bien, encarnado en el Occidente cristiano,
contra el Mal, que se manifiesta en el movimlento comunista internacional
ia resignificacl6n de la utopia -representada por la imposici6n, entendida 
como "recuperacl6n', de un buen orden seguro, Jerarquizado, pacffico,
presentado como "inherente a nuestra manera de ser naclonal", y la lucha, 
a cualquler precio y con cualquier arma, contra la "subvers16n" del Otro
demonlzado, el "Comunismo ap6trida", que intenta desnaturalizar la nacl6n,
imponl6ndole un buen orden "ajeno a nuestra forma de vida"-; la totalidad 
entendida como Identidad plenamente reallzada- resumida en la evaluaci6n 
de la l6glca militar a 16gica societal, la btsqueda de la depuracl6n de la
nacl6n de todos los elementos que le son ajenos, sobre la base que "la
subversi6n estA en el error", "en un mundo en que el objetivo de las fuerzas
enemigas es la mente antes que el proplo cuerpo" el Intento de 
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construccl6n de un "hombre nuevo" en el seno de la institucl6n castrense: 
el soldado-poliftico, el oficlal "duro y eficlente conductor de hombres", 
dotado de "una s6lkda coraza moral, como no lo debe haber estado nunca 
hasta ahora, hacl6ndole consclente del papel que debe desempefiar en la 
defensa no s6lo del territorlo naclonal y de su poblacl6n, sino tambl6n en 
la de su concepc6n democr~tica, Inserto en la cMlizacl6n occidental (y 
cristlana) en la que hemos nacido y a la que hemos pertenecido a trav6s 
de toda nuestra hlstorla' 9 . 

La conocida como vertiente milltar pragmtica, por su parte, 
caracterizada por el Ilamado al realismo -cuyo epitome en Argentina fue el 
General Jos6 Segundo Caridi, con su Intento de "recomponer la disciplina 
y la cadena de mando", y por el Tenlente General Hugo Medina, en su 
etapa de actividad como en su perlodo de retiro, con su proyecto de sacar 
al Ej6rcfto de la transici6n de "la mejor manera posible" -y por una 
concepci6n de la polfilca como arte de lo posible- arte que se concreta por 
la via de la negociaci6n, el di~logo y la p;-esi6n, pero tambi6n por la via de 
la limitaci6n de las aspiraclones redentoras y el compromiso con los civiles, 
posici6n ejemplificada con particular saplencla por el fallecido Brigadier 
uruguayo (R)Borad, qulen admltla que habla marxlsmos "btienos, malos y 
regulares para la democracla", acotando que la versl6n sustentada por el 
Partido Comunista Uruguayo "no hace peligrar la democracla" -ti3ne como 
minimo comTn denomlnador el proceso de "deflacI6n ldeol6gica". 

Frente a este panorama, no aparece arriesgado afirmar que existen 
mayores posibilidades de dilogo entre los Ilamados militares pragmticos 
y los mlembros de la clase polftica, mayor posibilidad de antag6nica 
empata entre los milftares fundamentallstas y los civiles eticistas, que de 
entendimiento entre las corrientes militares en proceso de "inflacl6n 
ideol6gica" y los sectores castrenses secularizados por la "deflaci6n 
deol6glca". 

Ello es particularmente grave, en la medida en que polariza a la 
fuerza militar, provocando la fractura del sentido del "nosotros", base del 
esprit de corps y sustento de la legitimidad tanto de la vertlcalidad 
expresada en la cadena de mando- como de la calidad de la relaci6n 
mando/subordinado, manifestada en el eje disciplina/obediencia debida, 
que tiende a convertirse en un vinculo sometedor/sometdo. 

En este sentido, la comparacl6n entre Argentina y Uruguay resulta 
particularmente ilustrativa. Ambos palses han recorrido, a grandes rasgos, 
la mlsma trayectorla: del golpe militar de sectores milltares en apoyo de 
clertos sectores civiles, seguido de la hegemona relativa y el control de la 
lnstltuci6n castrense por alguno de los grupos -y su traduccl6n en la 

° prectica, por la via de la creacl6n de un "partido militar"5 , y por el 
reconocimiento del car;cter de actor politico de las Fuerzas Armadas -por 
parte del resto de la socledad-; hasta Ilegar a una nueva dlvisi6n interna de 
la corporaci6n en sectores, esta vez fuertemente politizados, que se 
enfrentan entre sf, en una pugna perpetua por el control de la lnstituci6n y 
por la Imposici6n de una determlnada concepcl6n del buon orden. 
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Importa resaltar que, en Argentina, la inlclacl6n de este proceso se
d16 a la altura de 1930, en tanto que en Uruguay la trayectorla completa ha
sido mucho mAs compacta, habiendo comenzado a principios de los 
setenta. Ello pauta diferenclas importantes on las urgenclas polfticas
planteadas por esta sltuacl6n Interna de la Fuerza Armada, puesto que el 
proceso antes descrito se halla mucho ms agudizado en Argentina. No en 
vano se ha hablado, en este caso, de un proceso de "llbanlzaci6n" de la
corporaci6n castrense. En Uiuguay, en camblo, la "interna" militar, sl bien 
latente, no ha hecho aiin su aparlcl6n ptiblica, procesdndose todavla a nlvel 
de fen6menos de voz obllcua y corrientes de opinl6n latentes. No dudamos,
sin embargo, que, de no camblarse a tiempo el rumbo, la instituci6n militar 
uruguaya siga los pasos de su hom6loga argentina. Por el momento, como 
lo sefialara Rlal51 , la corporacl6n castrense uruguaya conserva su car6cter 
de "partido leninista", lo que permitlrfa a la clase polltica, de haber voluntad 
para 311o, entablar negoclaciones que facilitaran un trdnsfto Interno m~s 
pacifico.

La p6rdida del monolitismo de la lnstitucl6n militar, con su correlato 
de ruptura de la cadena de mando -situaci6n rmxima- o de p6rdida de
legitlmidad de los "superlores" -stuacl6n mfnlma-, genera a su vez un serio 
problema de linkage entre las Fuerzas Armadas y la clase polftica.


En efecto, sl se fractura el sentido del nosotros castrense, el
 
generalato y, mds paillcularmente, el Comandante en Jee de cada arma, 
-
que suelen encarnar la corriente mds pragmdtica- plerden sus rasgos no

s6lo de jefes sino tambi6n de representantes legftimos del conjunto del
 
cuerpo. Si la corporaci6n de fracciona icon quln pueden negoclar los

politicos? Si negoclan con cada uno de los jefes de las distintas corrientes
 
!c6mo Impedir el ahondamlento de [a fractura Interna?"
 

Un tercer legado del pasado: una clase politica con dificultades para

adaptarse a [a nueva situaci6n.
 

Enfrentar las tensiones y los conflictos producto de los los legados
precedentes hublera resultado una tarea ardua aiin para la mejor de las 
clases pollticas. El grupo humano que asuml6 la representac16n cludadana 
en ambos palses al finalizar el perlodo autoritarlo estaba lejos de 
corresponder a esta tOltima descripcl6n.

En la Argentina, debe sefialarse que se trata de politicos novatos en 
su gran mayorfa, con escasa o nula experlencla de la gesti6n directa de
goblerno, que Intentan, nuevamente, como en el pasado, transformarse en 
clase politica.

En el caso uruguayo, en camblo, existe una clase politica, pero los 
nuevos representantes carecen, en su gran mayorfa, de experiencla en la 
ejecuci6n visible de la polftica. Esta desventaja no se encuentra 
compensada por una mayor sensibilizacl6n al sentir de la socledad civil 
emergente del periodo autoritario, puesto que muchos de ellos o blen 
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vivieron en "amblentes protegidos" -como lo fue, pese a toda su dureza 
afectiva, el exillo-, o no participaron de la sensaci6n de Impotencla y 

en suensimismamlento que comparti6 el resto de la gpblaci6n ya que, 
calidad de "profesionales ocultos" de la poiltica , estos actores vieron 
menos coartada su capacidad de acci6n y negocla,16n, de di~logo con el 
poder. Por ello, estos noveles representantes resultaron, a la postre, tan 
incapaces de decodificar las sefiales que buena parte de la sociedad les 
estaba envlando como los politicos ms viejos, al tlempo que deblan hacer 
su aprendizaje sobre la marcha, cuando ya eran figuras piblicas, lo cual 
prestaba gran visibiltdad a las gaffes -por otra parte, naturales- que 
cometfan por inexperlencla. 

Por otra parte, en Uruguay, esta clase poiftica, particularmente 
permeable a la Influencia de los viejos politicos, dada la carga de tradici6n, 
experlencla y continuldad que ellos aportan, Ltiliza como referente y gula 
para !a accl6n la cristalizaci6n de la vleja vlsi6n del mundo. La 
restauracl6n/instauraci6n del r6gimen democrtico tuvo como poligono de 
sustentaci6n el "declamos ayer" que, naturalmekite, excluye de su campo 
perceptivo los pesados legados de un pasado que se quiere ,rigar. 

El referente de cultura polftica que as( se maneja est, caracterizado 
por su atemporalldad, su secularizaci6n, y su temeroso 
desencadenamlento. A la definlci6n de la poiftica como aite de lo posible 
se le agrega el matiz del miedo: lo posible, la democracla, ha de 
conservarse a cualquier precio. Elio contribuye a esa hiperestabilidad de la 
que hablramos, y que Impide el manejo de valores absolutos. Como 
anverso de la medalla surge Ia reificacl6n del valor instrumental: la 
ingenlerfa polftica se trasmuta en liturgla democrbtica5 . 

En un contexto hiperestable, la ausencla de definiciones en 
problemas trascendentes -puesto que todo esquema hiperestable es, en 
esencla, Inmobilista; se percibe que toda definic16n real de una posici6n, 
por parte de los actores, podrla provocar un quiebre en el frdgil consenso 
y precipitar una crisis de gobernabilidad- es compensada por un uso 
abusivo de la palabra. Elio genera una degradaci6n de la ret6rica polftica: 
el discurso se convierte en ruido; el emisor en chadattn poco creble' . En 
lugar de cimentar la do-nocracla por medio de la creaci6n de una mfstica 
de la repiiblica, se deterloran los rasgos especificamente representacionales 
-en el sentido de puesta en escena que le da Goffman al t6rmino- y no ya 
s#No representativos de la funcl6n ptiblica. 

El manejo de un referente esclerosado tiene una consecuencla 
particularmente grave. Hay una suerte de ceguera perceptiva de la clase 
politica respecto de los nuevos fen6menos: los hechos no se yen o, lo que 
es ai~n peor, se definen y encasillan como viejas prdcticas, como forma de 
reducir la disonancla cognitiva5. 

Elio genera errores en el manejo de los problemas, tanto en la 
sustancla de las soluciones propuestas como en el timing de las mismas y 
en el registro de discurso seleccionado . 

Estos errores se manifiestan con particular virulencla en los puntos 
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de tens6n m s profundos: las relaclones cfvlco-militares, la clausura
slmb6llca del r6glmen de facto, las nuevas demandas de una sociedad
profundamente traumatizada por la experiencia autoritarla, las profundas
modiflcaciones en el seno de la InstItuci6n militar. 

El tratamlento In extremls de tales temas Ileva a soluclones parciales, 
que ni contentan enteramente a ninguno de los Involucrados, ni atacan elproblema de fondo 7 ; se percibe que las decisiones son "arrancadas" por
la fuerza de la amenaza a los poifticos, qulenes parecen haber perdido todo 
poder de Inlclativa sobre algunos temas M .

De all! al desprestigio de la clase polftica no hay ms que un paso.
Y este desprestiglo opera desgastando las Instituclones y atacando, en
definltlva, las fuentes de legitimidad del r6gimen.

El despllfarro del caudal de confianza en las Instituclones y la clase
polltica, ademds de lncrem,:;tar la sensacl6n de desencanto con la
democracla -y por tanto el desencantamlento del blen simb6llco que ellarepresenta-, debilita el poder de convocatorla que los politicos pueden
tener, reforzando as( por una via perversa el movimiento eticista.

Por otra parte, los tlempos de resolucl6n de problemas en una
sltuacl6n de hiperestabilidad, sumados al acrecentamlento del peso del
movimlento sticista en la socledad, allmenian lo "fantasmas" militares,
reforzando sus prejulcios respecto a la Inoperancla e ineficlencla de un
r6glmen democrdtico, por un lado; a su permeabilidad a la subversi6n
marxista, por el otto. Ello, a su vez, fortalece la postura fundamentalista en
el seno de la Instituci6n militar, quitando capacidad de mar'1lobra a los
cultores de una Ifnea Wns pragritica.

Asf, en una dinmica !ntrfnsecamente perversa, la clase polltica, alperder su capacidad de eje articulador de las distintas demandas, ha
pasado a convertirse en elemento potenclador de las mismas crisis que 
teme provocar.

SI el problema adqulere estas dimensiones en Uruguay, pals dotado
de una clase polftica, en la Argentina, donde 6sta a~n no existe, los
qulebres se magnifican. As(, mientras los radicales Intentan constituirse en
nomenclatura, los peronistas toman distancla con el vlejo referente
corporathio, sin tener distancla con el vieJo referente corporativo, sin tener 
un modelo alternativo con el cual sustituldo. Ello hace que los politicos se
comporten como operadores politicos, lo cual a su vez aumenta los grados
de incertidumbre -dado los altfsimos grados de heterogeneldad de los
polfticosa - que manejan y los Ileva a una mayor hlperestabilidad
compensatorla.

Para que el deterioro Ilegara a tal grado, sin embargo, fue necesarla 
una crisis que polariza las dlstlntas posturas. Esta crisis se produjo en elmomento de dane una clausura simb6lica al pasado, y fue catalizada por
un factor extra-poliftico: la fria l6gica del Derecho, y su prdctlca
concomitante, la Inexorable marcha de la Justicla. 
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La catalizaci6n: Ia fria 16gica del Darecho. 

Con el advenimiento de la democracia, renacl6 el estado de derecho 
cuya base radica en la separaci6n de poderes. Consolidar el estado de 
derecho, en un marco demoliberal, implica no violar ni torcer la Ley. Sin 
embargo, en L. problerna que nos ocupa -a clausura simb6lica del pasado 
par la via de un pronunclamlento definitivo sobre las violaciones a lo que 
la doctrina y la jurisprudencia consagran como derechos esenclales de la 
persona juiarse por la fria 16gica del Derecho Implica entrar en colisl6n con 
la posibilidad de soluci6n politica negoclada a un conflicto nio prvisto por 
la teorla pura del Derecho. 

Basarse en la teorfa pura del Derecho supone que los problemas 
metajuridicos ya estdn resueltos. En otras palabras, se presupone la 
existencia de un agreement on fundamentals, que acte como t6rmino 
isot6pico fundante de la pirdmlde de normasG. 

El problema planteado, tanto en Argentina como en Uruguay, por la 
aplicaci6n de la 16gica del Derecho a los casos de violaci6n de derechos 
humanos esenciales por parte de la fuerza militar en el decurso de su 
gesti6n del goblerno, radic6 eii el hecho que tal agreement on 
fundame-itals no existe en este caso. La restauraci6n de la Constituci6n de 
1967 en druguay, o de 1853 en Aigentina, supone la ficci6n de un 
pretendido consenso bAsico respecto a la no existencla de una corporaci6n 
armada como actor polftico. Implica tambl6n una segunda ficci6n: la 
aceptacl6n por parte de todos los Involucrados de una misma definici6n de 
los Ilmites que deben Imperar en la convivencia societal. En otras palabras, 
subyace a tales normas isot6picas la Idea de un consenso respecto del 
marco liberal y de sus lIlmin3ridades. 

En la medida en que uno de los actores Involucrados -las Fuerzas 
Armadas- no participa de este encuadre fundante y posee el poder real para 
sustentar su posicl6n, la 16gica del Derecho, considerada neutra a partir del 
consenso sobre la teorfa pura del Derecho, pasa a ser visualizada como 
poiftica, y a incidir polfticamente en la situacl6n. 

Por otra parte, en este "juego" perverso, el actor politico por 
excelencia en el marco del agreement on fundamentals demoliberal -la 
clase politica- no puede intentar manipular el Derecho paj desactivar su 
potencial efecto politico, s'n hacer peligrar el fundamento mlsmo del estado 
de derecho. 

Asimismo, para la poblacl6n, la neutralizaci6n del esquema 
demoliberal Implica una serle de mitos, fuertemente enraizados en el 
imaginarlo social colectivo: la Igualdad de todos los cludadanos frente a la 
Ley, la separaci6n de poderes, el derecho de todo cludadano a ser 
protegido por la Justicia y a reclamar frente a ella. Aceptar que taies mitos 
ya no son de recibo, Implica aceptar tcitamente que el agreement on 
fundamentals ha cambiado. Ese es, precisamente, el punto Innegociable en 
el presente contexto61 
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Los legados en accl6n. 

Argentina. 

La interaccl6n de los factores descriptos ut supra constituye un 
proceso en of cual se pueden distingulr cinco fases. 

El Iniclo de la primera fase, quo podrfamos denominar de "latoncla de
los legados", puede fijarse convenclonalmente en e mes de setlembre de
1983, con la ley de autoamnistfa de los militares y su casl inmedlata
declaracl6n de Inconstitucionalldad por parte de los jueces civilos: su
culmlnacl6n se ubica en diclembre de 1985, con la condena a los 
Comandantes. 

En esta primera Instancla, y tras la diversa evaluaci6n realizada por
la corporac6n militar por una parte, y por la socledad civil y la comunidad
polftica por otra, estas 6ltimas se encontraron dueiias ce la Inlclativa 
respecto a la cuesti6n militar. La misma era entendida como conjunto: nos6Io los legados del pasado, slno tambi6n la deflnici6n de una polftica para
las Fuerzas Armadas del futuro, que algunos crelan a punto de extinguirse.

Pero no haba un proyecto ni una polftica. S6o un Intento derevancha. Muchos do los jueces, de Ihs mlembros de la clase polftIca y dela soclodad civil quo expres6 el "y a m! quo mo Importa...", o quo peg6
adhesivos serilando quo "Los argentinos somos derechos y humanos",duranto el gran circo del campeonato mundial del f6tbol de 1978, on
ocasl6n de una vlsita de la Comisl6n Mundlal Interamericana de Derechos
Humanos", se convirtieron de pronto en celosos CatonesO. El ciimulo de
"soluciones" sectorlales no hacfa mds que traducir. La fragmentacl6n de la

soclodad argentina y de su clase polftica. El tiemxpa de gracla, quo tendria
 
quo haber sk~o aprovechado para laborar una soluc16n polftica negoclada

al problema de los legados, fue empleado en la implementaci6n de diversas 
estrateglas, a menudo antag6nicas, quo satisfaclan metas parciales,
Individuales o grupales, pero que no aportaban una clausura a algunos de
los legados ns flagrantes ni apuntaban a ningOn tipo de solucl6n a futuro 
para la cuest16n militar. 

Esta primera fase se caracteriza, pues, por el aparente sllenclo de las"Fuerzas Armadas en tanto actor poliftico° , por la prollferaci6n de discursos
desde la socledad civil y desde la clase polftica -a menudo ms con
cardcter cat~rtico que llocutorlo- y por la progresiva aproiaci6n del campo
por parte de la clase polftica, por un lado, de la justicia , por el otro.

Esta fase se ve asignada, desde la socledad civil, por un proceso de
denur.4!as de desapariciones, secuestro de nitos, homicidlos y corrupc16n,
y por la puesta en marcha de los mecanismos legales pertinentes desde l
dmbito civil, al dar comlenzo las acclones judiciales. Desde la clase polftica,y particularmente desde el partido do goblerno, se Intenta una estrategla
parcialmente exitosa: la reaprobaci6n y reslgnlficacl6n de este discurso
desde una 6ptica a la vez polftica y jurldica. Asf, se Intenta Instituclonalizar y canalizar el flujo de denunclas por violactones de Derechos Humanos 
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medlente la creac16n de la Comisl6n Nacional de Desaparicl6n de Personas 
(CUNADEP), dar una clausura simoblica al tema desaparecidos mediante 
el informe "Nunca MAs", juridizar el manejo de los legados mediante la 
aplicaci6n de criterios propios del estado de derechoe7 . 

La segunda fase, que podrIamos Ilamar de "guerra de trincheras 
legal", denominada por el mando del ejdrcfto la "batalla judicial", se extiende 
desde el fin del Juiclo a las Juntas hasta la Crisis de Semana Santa, y se 
caracteriza por la continuaci6n aparentemente exitosa y firme del Intento 
por parte de la clase polftica, de encuadrar jurfdicamente (y, Iper ende, 
controlar) las secuelas mds urticantes de los legados del pasado. El 
goblerno parece detentar la Iniclativa, ante una socledad civil en retirada, 
que elige como ti1timo campo de batalla los tribunales de justicla del imbito 
civil, y unas Fuerzas Armadas que presionan al tiempo que, aparentemente, 
callan y otorgari. 

Asf, a un atfo de distancla, se suceden la primera Ley de Obediencia 
Debida (ley 23048, de diciembre de 1985), que excluye especialmente de 
su alcance los actos atroces y aberrantes (artfculo 10) y la Ley de Punto 
Final (ley 23492, de diciembre de 1986) mediante la cual se extingue la 
posibilidad de presentar cargos por abusos contra los derechos humanos, 
en un plazo de sesenta dfas. 

Pese al anarente protagon[,mo de la clase polftica en la materia, de 
hecho no pudo retener el monopollo de la iniciathva en este juego politico. 
Respuestas polticas, revestidas de contenidos 6ticos, promovidas por 
ciertos actores, por un lado, y la frfa 16gica propia del derecho, por el otro, 
desestabilizaron la estrategia de los sectores en el poder. Ello se tradujo en 
la presentacl6n de denuncias que Involucraron a doscientas cincuenta 
personas, miembros de las fuerzas armadas o de segurldad, de las cuales 
doscientas ocho recibleron citaclones de tribunales de la justicia civil. 

Esta respuesta masiva, sumada a la impredictibilidad de los 
resultados que podrfan alcanzar la sustraccl6n de esos juicios, debldo a 
la falta de un Poder Judicial coherentemente org~nico, arrincon6 a las 
Fuerzas Armadas en un callej6n sin salida: aceptar esta forma efectiva en 
que se plante6 la guerra de trncheras legal, tambi6n imp'icaba aceptar la 
ruptura de la continuldad hist6rica de las 
Fuerzas Armadas, planteada en t6rminos de identidad y minorfa. Ello s6lo 
hublera sido posible de haber contado con una copula dispuesta a Ilevar 
adelante un proyecto refundacional, luego de una autocrtica que no 
significara J, suicidio politico-Institucional de los sectores de ns alta 
jerarqula de la corporaci6n. 

Un primer sfntoma de lo inadecuado de la estrategla gubernamental
fue la confror!ac16n entre la Armada y el Presidente Alfonsin, al resistirse a 
concurrir ante los estrados judiciales civiles el personal de la fuerza citadu 
a comparecer en febrero de 1987. Dado que tal resistencia cont6 con el 
respaldo de! "consejo" de Almirantes, el Presidente Alfonsfn, personalmente, 
anunci6 una serie de medidas de fuerza contra ese servicio, que de hecho 
equivalfa a una "declaraci6n de guerra" al amenazado con el cerco de las 
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bases que resistlesen, con el corte del suministro de energla el6ctrlca, aguapotable y alimentos, la movilizacl6n popular y el uso de las armas...
La aparente rendlcl6n de los Almirantes, quienes ordenan presentarse

a los citados, tuvo un efecto altamente nocivo tanto a nivel de la clasepoliftlca como del conjunto de la corporacl6n armada, y, particularmente anivel de la porcepci6n popular iespecto a la forma "6ptlma" de manejo deeste tipo de confllctos. Es en este episodlo que deben buscarse las rafcesde algunos de los malos manejos posteriores de las sucesivas crisis que
tuvieron epicentro en el serviclo mrns fuerte: el Ej~rcito.

La tercera fase, la de las "felices pascuas alfonsinistas"m, se extIendede la Ilamada "Crisis de Semana Santa" (abril de 1987) a junlo del mismo
aflo, fecha en que se clausuran los primeros procesos y acciones judiclales
por apllcacl6n de la segunda Ley de Obediencla Debida. 

En abril de 1987, y con el pretexto de defender el derecho de un
oficlal a no presentarse ante la justicla civilx, se produce una Insurreccl6nmilitar, comandada por un grupo de tenlentes coroneles, dlrlgidos por unode los vete:'-nos de la guerra anglo-argentina de Malvinas a qulen nunca selndlc6 como Involucrado en la Ilamada "guerra sucia" y en las violaciones
de Derechos Humanos: El Tte.Cnel.Aldo Rico.

Este movimlento, que luego tue conocido bajo el nombre de
"Operacl6n Dignidad" por el grueso de la fuerza militar y de "Rebeli6n deCarapintadas' , por la masa de los civiles movilizados en la Instancla,tenla como objetivo una serle de reivindicaclones Internas, en defensa delos niembros de la corporacl6n y de los valores de la instituci6n. Tambl6n
contenfa en germen una vaga propuesta respecto de un "nuevoprofeslonalismo", de cariz apartidarlo pero politico. En ningn momento
hubo Intenclones golpistas, entendlendo por esto 6ltimo la idea de deponer
el goblerno constituclonal, ni tampoco una propuesta hololflstica para elconjunto do la socledad, o al menos para el estado.

Pese a ello, dicha crisis tue tratada por la clase polftica como unplanteo golpista cldslco. Por esta via se politlz6 un conflIcto que, o blenpodria haber permanecido larvado, ) blen, con clerta dosis de Imaginacl6n

fuerte, soluclonando, pero slempre circunscripto dentro de los marcos de

la corporaci6n armada.
 

Asf, se produjeron dos jugadas err6neas: 
 por un lado, el manejopersonal de la crisis por parte del Presdente Alfonsin, qulen Interpetandomal la sltuacl6n, e Influldo por el episodlo de los Almlrantes, apost6 todo su
capital de credibilidad polftica al manejo de la Insurreccl6n; por el otro, el recurso de la movilizacl6n popular de una masa de argentlnos
enfervorizados y dispuestos a efectivizar el "nunca ms" en momentos en 
que se iba hacla una negoclacl6n con el grupo rebelde.

Cuando no se est, dispuesto a Implementar una estrategla de todo 
o nada, es decir, a embarcarse en una guerra total o en un juego suma cero, no deben emplearse este tipo de thcticas. Asf, una vez conocidos losefectos de la rendicl6n de Rico71, la mlsma legl6n de cludadanos dispuesta
a enfrentar a los rebeldes, muchos de ellos "mliclanos potonclales, otros 
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"pacifistas militantes", que vtr el "felices pascuas" de Alfonsin, en el 
entendido que este resumfa y representaba el intransigente sentir popular, 
perdi6 su sentido de identidad colectiva, y se convirtI6, nuevamente, en la 
desiluslonada masa amorfa del "no te mets", primer paso del "y a ml que 
me importa..." 

La crisis de Semana Santa trae aparejadas cinco consecuencias 
importantes. En primer lugar, se produce el reemplazo del Gral. H6ctor Rios 
ErehtO por el Gral. Jos6 Segundo Dante Caridi como Jefe del Estado Mayor 
del El6rcito. El primero estaba identificado con la liamada "batalla jurfdica" 
y con el proyecto alfonsinista, mientras que el segundo, muy implicado en 
la anterior gestl6n del Ilamado Proceso de Reconstruccl6n Nacional, era un 
hombre que en el momento de asumir, demostr6 rApida habilidad para la 
acci6n polftica haciendo un juego buscando r6ditos para [a corporac16n y 
para su persona, poniendo en riesgo constante la ci6n gubernamental. 

En segundo lugar, el Parlamento aprueba, en mayo de 1987, la 
segunda Ley de Obediencia Deblda (Ley 23521), enviada por el Poder 
Ejecutivo. El articulo primero de dicha ley dice: 

"Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quienes a la fecha 
de comisi6n del hecho -evisaban como oficiales jefes, oficiales 
subalternos, suboficiales y personal de las Fuerzas Armadas, de 
seguridad y penitenclarias, no son punibles por los delitos a que se 
refiere el Artlculo 10, punto 1. de la Ley nimero 23049 [primera Ley 
de Obediencla Debida que exclula los actos aberrantes y atroces] por 
haber obrado en estado de obediencia debida. 
(...) En tales casos, se considerarA de pleno derecho que las 
personas mencionadas obraron en estado de coercl6n bajo 
subordinaci6n a la autoridad superior y en cumplimlento de 6rdenes, 
sin facultad o posibilidad de Inspecci6n, oposici6n o resistencia a 
ellas, en cuanto a su oportunldad o legitimidad. 

En tercer lugar, el hasta entonces desconocido -excepto para un 
sector del Ej6rcito- Tte.CneI.Rico se convierte en un muy conocido Ilfder 
militar como politico. Desde su lugar de detencl6n, en el Campo de Mayo, 
recibe visitantes, muchos de ellos prominentes Integrantes de la clase 
polftica o, al menos, emisarios de los primeros, de modo que prdcticamente 
ningtn sector relevante de la vda partidaria, sindical, ecleslal y empresarial 
del pals dej6 de conocer el pensamiento de esta nueva flgura. 

En cuarto lugar, el ctimulo de conflictos Internos a las Fuerzas 
Armadas, que hasta ese entonces habfan permarnecido soterrados, adquiri6 
visibilidad y relevancla para la sociedad entera. A partir de la crisis de 
Semana Santa, las pujas intensas pasan a dirimirse en la arena piiblica, es 
decir, se politizan. 

En quinto lugar, la clase polftica en general, y, muy partic,,iarmente 
el elenco gubernamental, sali6 muy desprestigiada de esta crisis. Si blen en 
lo Inmediato la despedida de Alfonsin a la masa movilizada en la Plaza de 
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Mayo y el quid pro quo resultante de la ambiguedad de la f6rmula "felices
pascuas" elev6 mucho of prestigio de los politicos en general y, muy
especialmente, de Alfonsin, bast6 la aprobaci6n de la segunda Ley de
Obedlencia Deblda y la divulgaci6n de la actividad de Rico en su prisl6n -
situada a pocos metros del mismo lugar do su pronunciamiento- para darle 
un signo negativo a la consecuente relnterpretacl6n de lo acaecldo. 

La cuarta fase cuyo Iniclo podria datarse el 29 de mayo de 1987, dfa 
en of quo el EJ6rcito conmemora su creaci6n, durante of cual en nuevo Jefe 
de serviclo, el Gral.Carldl pronuncla un discurso en el cual retivndica la 
guerra antisubversiva en los mismos t6rmlnos utilizados por los comandos 
liderados por Rico en abril de 1987, se extlende hasta la rendlcl6n del
mlsmo Aldo Rico on un cuartel de la cludad do Monte Caseros t.n enero de 
19882. 

Esta fase, que denominamos "de pasaje del frente militar al frente 
ideol6gico-polftico ° , se caracterza por su confusi6n, las miltlples y
cruzadas jugadas desleales de todos los actores Involucrados, of
resquebrajamiento, visib'e a toda la socledad, del monolitismo de las 
Instituclones armadas, muy especialmente del principal serviclo, of Ej6rcito,
y la polarlzacl6n y crlstalizaci6n de un conflicto on tomo a dos figuras, el
Jefe de Estado Mayor, of Gral.Carldi y of jefe de la Insurreccl6n de Pascua,
el Tte.Cnel.Rico, en tanto que la socledad civil permanece absolutamente 
desmovilizada y la clase polftica s6lo acttia como corfeo. 

La quinta fase que, para ctar of diagn6stico del Presldente Alfonsin
donominamos "la casa est6 en orden"3 , se extlende desde la rendlci6n de
Monte Caseros y se clerra con la rebeli6n del Coronel Mohamed All
Solneldfn de diclembre de 1988. Se invierte of predomlnlo de los Generales
discipllnadores que son derrotados al no poder reprimir, pese a que lo 
Intentaron, la rebeli6n focalizada, en of Cuarlel do Villa Martelli. 

Un compromiso entre "caballeros" Ileva al sector "carapintada", ahora 
con dos lIderes, Seineldin y Rico a onfreatarse al nuevo mundo que
encabeza of Gral. Gassino. 

La sexta fase que se extiende desde diclembre de 1988 hasta
mediados de 1989 es Ia de "espera". A punto de finalizar of mandato del 
Presidente AIfonsfn y con creclentes expectativas do un triunfo del
peronismo los dos grupos militares tratan do evftar confrontaclones fuertes. 
Solo hay escaramuzas marginales. Pero tambin se producen hechos
detonantes: un cuartel de infanterla, of Ill, es atacado en enero de 1989 y
algunos de los jefes caraplntadas combaten a los Integrantes del grupo
"Todo por la Patrla", mejorandlo su posicl6n en la disputa.

La s6ptlma fase abre of triunfo de Carlosse tras Menem en la
eleccl6n de mayo de 1989. Adelantado of traspaso de poderes, Menem 
anuncla que conceder6 un Indulto de modo de superar la crisis militar. 

Se efectlviza poco despu6s y ello determina la Ilbraci6n de los
oficiales superiores que atn estaban en prlsl6n o bajo proceso, en raz6n de
abusos a los Derechos Humanos. Solo los Integrantes do las tres primeras
juntas y otros dos oficiales (uno de ellos considerado desertor) fueron 
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excluldos de la medida. Al mismo tlempo se dispuso el clerre de las 
actuaclones contra Ikderes de los movimlentos guerrilleros Montoneros y el 
ERP, que todavla vivian en el exillo, excepto de las de uno de ellos, quo se 
encontraba en prisl6n, of conocido Mario Firmenich. 

Se supone que la Oltlma fase Implicat6 la llberacl6n de los mlembros 
de las Juntas (Videla, Massera, Viola, Lambruschlni, Galtled, Anaya, Laml 
Dollo) as( como la do Firmenlch. Este paso quitard fuerza a las 
reinvindicaciones do los "carapintadas", ya quo una de sus principales 
demandas quedarn clausurada 

Por 6ltimo, la medida alcanz6 tamb!6n a todos los participantes de 
las rebeliones de 1987 y 1988, Incluyendo a sus jefes Seinldfn y Rico. Se 
busc6 de este modo desactivar al sector. Aunque el proceso tiende a 
favorecer al generalato encabezado por Cdceres, la libertad do accin 
garantizada por Selneldfn y Rico ha determinado que este sector militar 
actJe ablertamente como grupo polftlco, en un dif(cil momento en el que la 
consolidacl6n del r6gimen poiftico est6 muy comprometida. 

Si finalmente se efectivizan los indultos a los Integrantes de las Juntas 
Militares y a Mario Firmenich, se clerra el proceso en sus aspectos jurkllcos. 
Pero habrA, cuentas polfticas a pagar. 

Tambi6n una nueva etapa en la quo so dlsputar6 la construcci6n de 
una memorla. Unos buscando no olvidar ni perdonar. Otros, por el 
contrado, tratando do hacedo. Unos condanando la accl6n de las Fuerzas 
Armadas on el pasado, otros justificdndola. En otro registro algunos 
tambin justiflcarcn a los grupos armados, otros los desautorizardn. Esta 
contlenda ser, larga. 

Uruguay.
 

El proceso uruguayo resulta mucho menos espectacular y menos 
confuso, aunque no pueda decirse que est6 totalmente clausurado, o que 
haya sido blen manejado por la clase poftica. 

Este proceso puede dividirse en cuatro fases, de distinta duracl6n e 
Intensidad. 

Una primera fase, de clausura parcial del pasado, quo dura s6lo un 
mes (marzo de 1985), est6 constitufda por la aprobac16n, luego de una 
negoclacl6n Interpartidarla de la Ley de Amnistfa No 15737. El artfculo 
primero Indicaba: 

"Decretase la amnistfa de todos los delitos plftlcos,comunes 
o militares conexos con estos, cometidos a partir del 1ro. do 
enero de 1972..." y a su vez el artfculo quinto preclsaba: 
"Quedan excluldos de la amnistla los delftos cometidos por 
funcionarlos poiiclales o militares, equiparados o asimilados, 
que fueran autores, coautores o c6mplices de tratamlentos 
Inhumanos, crueles o degradantes, o de la detencl6n de 
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personas, luego de desaparecidas, y por qulenes hubleran 
encublerto cualqulera de estas conductas. Esta exclusl6n se 
extiende asimismo a todos los delitos cometldos atn por
m6viles polticos, porpersonas que hubleran actuado 
amparadas por el poder del Estado en cualquier forma o desde 
cargos de goblerno". 

Dicha ley, que cerraba el problema pendiente de la dlscusl6n sobre 
la determinacl6n de las causas del qolpe militar, sin demonizar a la
izqulerda, pero sin absolverta totalmente ', tampoco, creaba, sin embargo,
otro a(n mayor, al expedirse tAcitamente sobre la posible responsabilidad
de mlembros do las Fuerzas Armadas. 

Elio resultaba particularmente grave si se considera que la segunda
fase, de "latencla de los legados" comenz6 de Inmediato. Entre mayo de
1985 y diclembre de 1986, se presentan ante la justicla civil denunclas por
casos de tortura. cesapariclones de personas adultas, desapariclones o 
secuestros de nifios, corrupc16n o nogoclados que Involucrarfan a 
mlembros de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, en el Parlamento se
procesaba el Informe parlamentarlo sobre desaparicl6n de personas,
denunclas sobre corrupci6n sobre el ex-comandante de la Armada, Vice
Almirante Hugo Mdrquez y la investlgacl6n de los asesinatos de los
legisladores Zelmar Mlchelini y H16ctor Gutl6rrez Ruiz, acaecidos en Buenos 
Aires, Argentina en 1976. 

Esta segunda fase se caracteriza por el Intenso protagonismo de 
clertos sectores de la sociedad civil Intentando constltufrse en actores
politicos, por el lento deslizamlento del conjunto de los cludadanos de la
movilizacl6n polftica a la motivaci6n 6tica, y del notorlo sllenclo de la clase 
polftica sobre el tema. La estrategla desarrollada por esta 1ltima, a
diferencla de la implementada en la Argentina, parece haber estado basada 
sobre la hip6tesis sigulente: una vez que la sociedad deJe aflorar su
resentimlento medlante la catarsis, perderA inter6s en el tema, y Io dejard 
en manos de los "especlalistas*, los polfticos. Por el contraro, las Fuerzas
Armadas se expidleron Inequlvoca aunque parcamente, por boca del 
entonces Comandante General del Ej6rcito, Tte.GraI.Hugo Medina, quien en 
Junlo de 1985 manifest6: 

"De acuerdo a Io establecido en el RC 101-5, Artfculo 1, el 
Comandante es el Cnico responsable de Io que su unidad hace o 
deja do hacer y no puede transferlr su responsabilidad a ninguna otra 
persona. Por consigulente, sl alguno de los hechos denunclados 
finalmente se lograra probar, y sl pertenecen al servlclo o son 
consecuencla directa de 61, es el mando qulen asumlrA la 
responsabilidad de los mismos.* 

La confrontacl6n continu6, asf como los diversos trdmites judiclales 
que se acercaban a la pellgrosa etapa de la Indagatoria. Contrariamente a 
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lo que pensaban los politicos profesionales, y pose a una suerte do 
"autocritica" de las Fuerzas Armadas respecto a su gesti6n anterior, el 
conflicto no dlsminuy6 en Intensidad estallando en diclembre de 1986, 
cuando e; Comandante en Jefe del Ej6rcfto, Tte.Gral.MedinA no da curso 
a las requisitorlas judiclales. 

La tercera fase de "fracasados clerres simb6llcos" se extiende desde 
la aprobacl6n de la Ilamada "Ley de Caducidad de la Pretensi6n Punitiva 
del Estado', sanclonada al diclembre de 1986, hasta la entrega a la Corte 
Electoral, un aho despu6s, de las firmas recogidas por una Comlsl6n que 
se cre6 pocos das despu6s de aprobada la ley, para promover una 
iniclativa de refer6ndum soilcitando su derogacl6n, de acuerdo con 
previsiones cor stituclonales . 

La cuJarta fase, de "segunda campafia por el refer6ndum derogatorlo 
de la Ley de Caducidad" comenz6 con la entroga de las firmas en 
diclembre de 1988 y culmln6 con su azarosa verificaci6n que se extendi6 
hasta 1989"a. Sin embargo, pose a que los sectores enfrentados de la clase 
polftica no tuvieron la intencl6n de desestabilizar el sistema, la forma en que
Implementaron su estrategla llev6 lentamente a un clerto descrelmlento en 
el r6gimen democrtico, expresado en el retiro del apoyo a los partidos que
propusleron el mantenimlento de la ley, por parte de una socledad 
fuertemente permeada por motivaciones Mticas (y que no parece encontrar 
suficlentes las expilcaclones Instrumentales en la materla). 

La quinta fase, "la realizaci6n de la consulta popular', dur6 dos 
meses. Tras la aceptaci6n del recurso se abri6 una campalia que dur6 dos 
meses tras la cual se produjo el plebiscito el 16 de abril de 1989. El 
resultado fue favorable al mantenimiento de la Ley do Caducidad, que 
cont6 con un 57% de los votos. Sin embargo, en Montevideo, donde reside 
[a mitad de la cludadanfa, 6sta so pronuncl6 en favor de derogar la ley. El 
resultado cerr6 el tema en Ioque se reflere a sus efectos Jurldlcos y su 
derivaci6n poiftica: la estabilidad del r6gimen democrctico. 

Pero deja ablerta la sexta etapa cuya duracl6n puede extenderse 
largamente. Es el momento de Iaconstruccl6n de la memorla del perfodo. 
Aparece fracturado en dos vsiones polares. Sobre ella se edflcarS la 
historigraffa. 

Ninguno do los dos procesos estA cerrado, aunque ya no cargan con 
peligrosidad a la subsistencia del regimen politico. En todo caso sl en el 
futuro hublese quiebres en su continuidad, no habria que subestimar los 
efectos de los enfrentamientos ocurridos con motivo de este legado. La 
disputa tiende a centrarse en la memoria y en sus efectos sobre la 
ideologfa y la conducta de las 611tes Involucradas y sus efectos en sus 
seguidores. De ambos, sin embargo es ya posible extraer una leccl6n: la 
clase polftica de los palses del Rio de la Plata se dej6 sorprender por un 
legado de sustancial Importancla para la consolidacl6n del r6gimen 
democrdtico, a saber, la clausura simb6lica del pasado. En un caso, 
Uruguay, se Intent6 dejar que el tema se agotara por sf mismo con el mero 
transcurso del tlempo, bas~ndose en la presuncl6n de que el olvido 
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sepultaria ese pasado. Con ello s6Io se ha logrado un efecto "bola de
nleve", con sucesivos enfrentamlentos y polarizaciones entre ci, les y
militares y los que haban sdo sometidos; ahora una nueva dlvlsl6n se 
superpone a la primera: la fractura entre los que apoyaron el refer6ndum y
los que Iocombatleron. 

En el otro caso, en Argentina, se Intent6 dar una soluci6n porftica
desde el Iniclo, apenas Instalado el goblerno de Alfonsfn, ignorando todos
los factores que podlan hacer fracasar el especfflco camino elegido para 
esa solucl6n polftico-jurfdica. Ante las primeras sefiales de bloqueo de esa 
via, no se camb16 de rumbo hasta que fue demasiado tarde y fueron otros 
los quo deckdleron hacia d6nde Ir. 

En esta forma de actuar de la clase polftlca argentina no parece
comprobarse la aseveraci6n realizada por Aldo Rico en Monte Caseros al
serlalar que "la duda es la jactancla de los Intelectuales". 

En ambos casos se desconoci6 el alcance real que el tema revestla 
para las Fuerzas Armadas. Suponia poner en juego su ikentidad, la
legitlmidad de su existencia y su justificaci6n para la acci6n, lo cual es
particularmente grave en Fuerzas Armadas que estdn permanentemente
bordeando una "crisis e'istencial", con problemas definici6n de su sentido 
de mlsl6n. 

En ambos pafsos so minimiz6 el impacto que el tema podia tener
sobre la opinl6n piblica, en socledades cuyos mlembros deban encontrar
tambi6n una justfflcac16n para su sometimlento a la autoridad mllitar durante
los goblernos de facto. Tanto la excesiva movilizaci6n, como la
desilusionada desmovilizacl6n de la cludadanfa -en una materla que afecta
la res piblica- es extremadamente grave para la legitlmidad del r6gimen
democrdtlco-representativo.

Otros pafses pueden enfrentar los mismos escollos en el caso de
producirse una transicl6n. Pensemos en el caso chileno donde el tema es 
parte de la agenda piblica desde hace ya largo tlempo. IC6mo cerrar6 
este pasado la clase polftica chilena vista la experiencla de los palses
rioplatenses?

El problema bsico parece ser que el tipo de racionalidad 
Instrumental que pretenden imponer los polfticos, a veces revestida de la
ret6rica 6tica, diffcllmente se ajuste a lo que O'Donnell alguna vez Ilamara 
un 1tema callente". En este tipo de cuest16n, subyacentes a un vocabularlo 
de la negoclacl6n y el di~logo, se encuentran problemas centrales de
identidad y sentido, lo que vuelve a la cuestl6n por definicI6n Innegoclable.

Qulz la 6nica forma "raclonal" de operar con este tipo de problemltica es
obtener un acuerdo previo -similar al logrado en Uruguay con la amnistla 
a los presos politicos- para sacada r~pidamente de la agenda.

Brasil opt6 por ese camino y la cuesti6n militar solo fue un tema de 
discusl6n en el 6mbito privado, donde se intenta crear memoria que evite
el olvido." Chile tiene que enfrentar el problema en 1990. La instituci6n 
militar ha previsto todo para seguir la via brasileria. 
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Notas 

1. Los grados do certidumbre varlaron sustanclalmento en ambos casos. Mientras quo, on 
Argentina, is fijacl6n do una focha electoral no suponfa un proceso restaurador, on Uruguay
al y, ademis, hubo un onsayo provio on 1982, con una elecci6n Interne a nivol partidarlo.
Aslmlmo, micntras quo on Argentina so esperaba of predomlnlo del poronlsno, oal manos 
quo tuviese un porcentajo muy -,todo votos, y per Io tanto, Ia oleccl6n del candidato radical 
corstituy6 haste clerto punto una sorprosa, on Uruguay era ms clare do antemano ol trlunfo 
colorado. En uI caso argentino no hubo ninguna prohlblcl6n do candidatura, coma 
aconteclera on 1973 con Ia do Per6n. En Uruguay, par el contrarlo, ni tlIlder nacionallsta 
Wilson Ferreira, ni ol do izqulerda, Lfbor Seregni, pudleron presenter candidaturas. Pero as[ 
coma en Argentina en 1973 hubo una condidatura vicarla par of peronlsmo, an 1984 en 
Uruguay la hubo par Ferreira y Sorogni, y, an los doe casos, la3 elocclones fueron porcibidas 
como legitimas. AJ culminar los mandatos do Alfonsin y Sangulnettl osto hecho osth asumido 
par la cludadania. 
2. Cuando on Uruguay, on 1973, so produjo Ia (ltima fas del largo golpe, cuyos ortgenes 
so encuentran en Ia d6cada del 60, comenz6 un procoeso quo dur6 doce alos. Fronte a osto 
tiempo, ol Ciltimo perlodo autorltarlo argentina, Iniclado on marzo del 76, apenas sobrepasa 
la mitad de ase lapso. Pora, no dobe olvidarso quo Ia rogla en Argentina ha sido Ia 
administraci6n do facto, con Interregnos democrhticos, desde 1930. Procisamente, cuando 
en Uruguay so procesaban las fases finales del 6nlco golpe militar del siglo XX, on mayo del 
mismo alo, on Argentina se Instalaba un rbglmen democritlco, peronista, aunqua signado 
desde el origen par Ia violencla y Ia Intolerancla. Un ejemplo bsta: Ia matanza do Ezelza rd. 
retornar Per6n al pals. 
3. Es bueno recorder quo a la democracla on nuostros palses Ia asesinamos todos, y entre 
todos. Los unos, bfisicamente ln Intelectualidad do Izquierda, con un discurso quo oponfa la 
democracla formal o burgueso a Ia democracla real o sustantiva, y con una prictica quo so 
nucleaba en [a consigna de "quemar etapas" para, "pasando par Io pear, Ilegar a lo major", 
es decir, acelerar of trAnsito hacia el socialismo. Los otros, los politicos profeslonales 
liberales, par of use do un cAlculo "olectore" y no politico, quo transform6 a Parlamento 
en chmaras bizantinas (Uruguay) o quo practic6 ol parlamentarlsmao negro (Argentina), y 
acept6 el "juego sucio" de diversa fndolo con tal do eliminar a la faccl6n contrarla. Los 
terceros, la vasta masa do la cludadanfa, porque dej6 hacer, asistiondo con apatfa o 
Indiferencia a un procnso do doterioro creciento do la Institucionalldad, sin movilizarse para 
defenderla, sin castigar siquiera con ol voto an blanco las pricticas dealeales do qulenes 
pretendlan representarla. AsI, difcilmento so conozca en Uruguay un porfodo do mayor 
Inoporancla a Ineptitud politica quo .l quo precodi6 ala dictadura. El pals estuvo estaqueado 
entre Ia violencia do Ia guerrilla foquista quo Intentaba transitar, a Cangre y a fuego, 
rApidamente hacla .1 socialismo -con frocuencla aplaudida, o monos no consurada par los 
intelectuales-, Ia corrupc16n do una class dirigonte quo cala ablortamente on negoclados 
denunclados a diarlo par la prensa, Ia Incapacidad do Ia class politic& pars hacer frento a 
esta situacl6n -Incapacidad quo Ia lilev6 a Ilamar a los militares para quo resolvieran of 
problems- y Ia total Indiferencla do una poblacl6n quo no fue capaz do sallr a Ia plaza 
p6blica a defender las Instituciones tarnbaloentes, pose a quo fuera convocada a hacorlo. La 
Argentina no sale major parada do este anklisis desapaslonado del pasado, slendo Incluso 
Ia situacl6n mA3 grave en muchos aspectos, dados los medloa utilizados. Una Presidents 
Inepta, sumada a un "Rasputin" rioplatense, Minlstros quo so repartfan entre los nosthlglcos 
nazis, los mafiosos y los Indiforentes, desacreditaron rfpldamento un goblerno quo habta 
concitado el apoyo del 62% del electorado. Y aunque of principal Idor opositor radical 
protendia Ilegar a Ia nueva Instancla electoral do mayo del 77, "aunque fuera con muletas', 
Ia class politics fue incapaz do "hacer una olecta para comprarlas". Obviamente, ol 24 do 
marzo de 1976, no s6lo no hubo movilizaclones pars defender of r6glmen democr~tico, sno 
que hubo alivio y aplausos, al conocerso Is noticia del golpe do "Vidola & Co*. 
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4. Insllo o inxilo: forms do referir al fen6meno de retralmlento y ensimismamiento qua
adoptaron tm buen nunmero do los ciudadanos uruguayos quo permanecleron en of pals, una 
suorte do "exilio an of Interior do los propios muros", oomo forms do protegerse frente alaparato do control dal Estado. Ver C. Porelli y J. Ral: Do Mitos y Memorias Politicas. La
Represl6n, el Mledo y Despubs. (Montevideo: EBO, 1986).
Chupadero: nombre dado, en lajerga do los represores, y adoptado tambi6n por las victimas,a los entros do deenc6n clandestinos do IaArgentina, dondo s originaban los procesos
do desaparicl6n. 
5. En of Uruguay, pals quo, con Chile, oompartfa Is caracterlstica co sar la democracla mkseatable del continents, los cludadanos tonfan naturalizado esto Ideal demoliberal en su 
cultura polita. 
6. En Ia Argentina, en camblo, s6lo un sector no necsariamente hagem6nlco, vivfa dentrodo los parkmetros do esta cultura politics. La aspiract6n por Is democracla, on t6rmlnos
maslvos, quo so da cuando asume Alfonsin, es un fon6meno reltivamente nuevo, efecto
posiblemente no desoado del r6glmen do facto. 
7. En ambos parses, dada Ia existencia do un movimiento guerrillero, hubo "violencla quo
funds of derecho" por parte do los sactores do Izqulerda radicalizada. En su lucha, senfrentaron a Is Fuerza Armada, a cuyo cargo esth to6ricamente Ia 'violencia quo consorva
of derecho". En los casos quo nos ocupan, sin embargo, Ia violencia militar intent6 sar
fundante do un nuevo orden, proceso a~n en curso en ambos paises. Una explicitac6n do 
esto 6timo puede verse en al videocassette "Operativo Dignidad", realizado on Argentina ensetiembre do 1987. Los concoptos do "violencia fundante" y "vIolencia consorvante" los 
tomamos do Wate' Benjamin, Para Una Critica do /a Violncla.(M6xico, Premia, 1982).
8. La doctrina demoliboral, siguiendo las formulaciones originarias do Europa, no admits de
ningOn modo Ia existencia do actores no represontativos. Para sarlo, dabs adqulrir sureprosentativldad do los procedimientos establecddos por las reglas do juego democriticas.
Por Io tanto, las corporaclones no pueden ser, como tales, actores politicos. Sin embargo,
formas do corporativlamo plural han sido creclentemente aceptadas on la pr.ctica politics,
y se negocla en las Areas do Ia politics econ6mica y social con representantes empresariales
o sindicales. Ninguno do elo0, empero, tiene pretensiones sobre titulos de logitlmidad
agregada, ni intents represontar agregaclones hololfsticas. 
Nscesariamente, una instituci6n militar, cuando super& la fase do Is presl6n meramente
corporativa, pars entrar en el campo do Is accl6n politics, aspira a esta representac16n global,
normalmente juslifichndola en nombre do Is nacl6n do Is cual se considers fundante. 
9. Vor Guillermo O'Donnell, Ya ml quo me Importa... (Buenos Aires, CEDES, 1985). 
10. Ejemplo de ello son los casos uruguayos del General Foola, victima del disciplinamiento 
por ejorcer preslones corporativas al demandar major tratamiento salarial pars el personalmilitar, pose a sus antecedentes ideol6gicos liberales. En Argentina, al mks do medio 
centonar do Genrales retirados desde quo Afonsfn asumi6 Ispresidencia, hasta of estallido
do las robeliones do los "nacionalistas, normalmento fueron vIctimas do acclones dodisciplinamiento, directas o Indirectas, poro antes, como prictica, so intent6 Is cooptaci6n.
Hasta ahora, los casos mfis notorios do disciplinamiento fueron los do los Generales.
Arguindeguy, Plants, Verdure, Pos Erel 16, victimas do sus propios fracasos pars cooptar y
discipliner hacla abajo. 
11. Ver Rchard Lau & David D. Sears, Political Cognition (Hillsdalle, N.J.: LEA, Lawrence 
Eribaum Associates, Publishers, 1986). 
12. MIlcos: t6rmino empleado en Iajerga castrense pars referirso al personal do trapa do Is
jorarqufa mks baja; dentro do Is institucl6n adquiere una connotaci6n paternalistm. Por
extensl6n, es usado tamb6n pars referirso gon6rIcamente al personal do las fuerzas do
segurldad policiales. Pars los clvlles, en camblo, es una forms gen6rica, peyorativa, a vecesInsultante, do referirso al conjunto do los Intograntes do las Fuerzas Armadas y do seguridad. 
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13. Al respcto, fa major exposici6n es Ia defensa en forma do arenga quo hlzo el Amirante 
Massera en el julclo quo so le slgul6 en Buenos Aires. Dicho discurso fue reproducido par 
publicaclonos de centros do oficiales militares uruguayos. Ver Someter o Convencer 
(Montevideo, EBO, 1987). En forma abreviada fue Inclufdo en El DIarl del Juiclo (Buenos 
Aires, Abril, 1987). 
14. Epitome do sllo Io constltuyeron al Ahmlrante Massera, con sus negoclaclones con 
peronistas y montoneros, en Ia Argentina, y ol General Gregorlo Avarez y sus cumplidas 
ambiciones presldenclales en Uruguay. Sobre los manejos do Massera ver, Miguel Bonasso, 
Recuerdo de la Muorte (Buenos Aires: Bruguora, 1984). 
15. SI bien, en el caso argentino, vadlos de los regfmenes do facto no pretendieron ejercer 
s6lo un poder moderador, el Inlclado en 1976 fue el iOnlco quo Implement6 en su totallded 
las modidas de represl6n y control quo pudleran haberle pormltido Instrumentar un proyocto 
refundador. En el case uruguayo, estuvieron presentes las medidas Instrumentales necesarias 
para tal prop6slto, pero ni su dlscurso oficlal, ni su prictica (no abollc16n do partldos, 
Ilamado a plebiscite en 190, etc.) conducan a una refundacl6n total. 

16. En Argentina se busc6: 
a) transformar el "no to meths" proplo do estas latitudea en un "y a ml quo mlerda me 
Imports", para el comin de los cludadanos. 
b) paralizar y corregir, par la via del terror ejemplarliente, a sectores conslderados 
sospechosos (ejemplo, los estudlantes secundarios, sectores de trabajadores disidentes
 
dentro del oficialismo).
 
c) exterminar totalmente a los sectores diagnosticados como Irredimlbles (ejemplo, el ERP).
 

En Uruguay, on camblo, se busc6:
 
a) someter totalmente a Ia poblacl6n por Ia via del terror controlado.
 
b) Quebrar para redimir a qulenes conslderaron victlmas del manejo subversivo (Vor
 
distlncl6n quo hace el Mayor Arajo en Ia revista El Soldado, entre los mar'dstas y el
 
marxismo, citado en Perelli, Someter o Convencer. El Discurso Militar (Montevideo: EBO,
 
1987).
 
c) Castigar ejemplarmente a los promotores do Ia subversl6n bajo todas sus formas, por Ia
 
via de largas condenas de prlsl6n.
 

17. Sobre el concepto do "cultura del miedo" var Juan Corradl, "The Monster of Destruction:
 
Terror In Argentina', Telos No. 54 (Winter 1982).
 
El t6rmino "voz oblicua" es una expresl6n desarrollada por Guillermo O'Donnell en "On the
 
Fruitgup Convergences of Hirschman's Exit, Voice and Loyalty, and Shlfing Involvements:
 
Reflections from the Recent Argentina Experience" In A. Foxley, G. O'Donnell and M.
 
Mc.Pherson, eds, Development, Democracy and the Art of Trcspassing: Essays (Notre Dame,
 
l.N.: University of Notre Dame Press, 1986).
 
18. Ver Perelli Somter o Convencer... op. cit. 

19. Ver C. Perelli y J. Rial De Mitos y Memorias... op. cit. 

20. Par& el concepto de poder monogal ver Tevetan Todorov, Mikhall Bakhtin, The Dialog/cal 
Principle (Minneapolis: University of Minneapolis Press, 1984) 

21. Para el de imaginarlo social ver Corriflius Castorladis, InstitutionImaginaire de /a Soclet6 
(Paris: Editions de Seuil, 1975). 
22. Ver Oscar Larii El discurso sobre lo posible: la democracla y et realismo politico (Buenos 
Aires, CEDES, 1985) 

23. En ambos c'isos, se da una lnvocacl6n permanente a determlnados procesos 
considerados deseables (democracla, tolerancia, reallsmo, modernizaci6n), como sI por el 
s6lo hecho de decir las palabras los hechos fueran a producirse. A la Inversa, no so 
nombraron determinados fen6menos, como si por no hacerlo, las realidades fuoran a 
desvanecerse en el airs. 

24. Sl se examinan !as plataformas de reclamos do las organlzaclones sindlcales en al 
decurso del perfodo democrAtico en Uruguay, en materla salarlal, do condiciones do trabajo, 
etc., uno queda asombrado por Ia modestla de los planteos (en muchos casos, W61o so ptde 
aquello quo de antemano so sabe quo el patrono esth en condiclones o qulere dar). Do Ia 
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misma forma, las medidas do lucha adoptadas (huolgas, p~ros, etc.) tienden a ser "poco
foroces", destinadas mks a cumplir una funci6n simb6lica quo a tonsr diroctas consecuencias
sobre la oconomfa. Ello es particularmonte significativo sl so las compara con las aplicadas 
en el perlodo anterior. 
En Argentina, un movimionto sindical quo rechaza explIcitamente una orientacl6n marxlsta. 
so slonte m.s seguro do estar Inserto an el sistema socio-econ6mico imperante. Sus
demandas slempre han tendido a ser ms altas y, en muchos casos, Bus medidas de lucha,
mks peligrosas, paradojalmente, para ose marco socioecon6mico. 
25. Para el caso uruguayo, ol proceso osth descrito en J Rial Uruguay: eleccionas do 1984.
(Costa Rca: CAPEL, 1986). Dentro del sistema politico, un perfll do Izquierda radical esth 
confinado a pequeflos grupos do valor testimonial. En al subsistema partidario, al prosento,
ninguna fuorza proclama abiortamente la necesidad de una transici6n al socialismo. Si hay
trfnslto, os hacla la democracia... Posiclones do derecha oxtroma tampoco tienen cabida 
mks quo marginal y testimcnialmente. 
26. El concepto do hiperostabilidad presupone mfiximas garantias para todos los actores
politicos, Impidiondo todo tipo do camblo quo altero el status quo. Supone, como ya se duo, 
un crociento proceso centripeto quo provoca, a cierta altura, conflictos quo IIovan su
contrarlo: el Inlcio do procesos centrffugos, polarizantes y tambien do entropla. La
hiperestabilidad puede Ilevar al estallido, puosto quo opera sin tomar on cuenta Ia mfixima
dol Gatopardo: "las cosas deben cambiar para quo todo siga igual". La falta de cambios, en 
una hip6tesis minima, Ileva al regimen al descr6dito y al descreimiento, quo so traduce en 
desllgitimaci6n y deslealtad. 
27. Actitud cuyo epitome es el slogan do Ia campaa electoral do 1984 del Prosidente 
Uruguayo, Sanguinettl: "Un camblo en paz" o la boutade discursiva de Alfonsin en su 
campafla del afo anterior: "con la democracia so come'. 
28. El reprosor solia gularse por el aspecto oxterno do las personas y por los lugares quefrecuentaban para catalogarlas basAndose en determinados estereotipos. As[, se asociaba 
el sor joven, el toner polo largo, el vestir blue jeans, el asistir a determinados espectAculos 
o confiterias (caso notorio en Buenos Aires: Ia confiteria "La Paz", de la calle Corrientes) con
simpatfas subverslvas. Pronto, los ciudadanos -especlalmente los mAs comprometidos
polticamente- aprendieron los c6dlgos extem,!; do supervivencia, y presentaron al ropresor 
una corrects mhscara gris y sin fisuras. 
29. Erving Goffman, The Presentation of Self In Everyday Life (Garden City, N.Y.: Doubleday-
Anchov, 1959). 
30. Estar on contacto con gente catalogads como "peligrosa" por el regimen era el
equivalente criollo do tocar a una paria en Ia India. La peligrosidad era trasmisiblo por el
simple saludo. Y mks de un cludadano termin6 slendo Interrogado porquo su nombro 
figuraba en Ia agenda tolef6nica de un sospechoso "subversivo . Por ollo, las "nuevas"
relaclones deblan pasar por un culdadoso filtro y, on Ia medida de lo posible, todos
 
Intent.ibamos refugiarnos en los viejos contactos conocidos.
 
31. Al no poder recurrir m.s quo a la voz oblicua para comunicar Ia condicl6n do "rebelde
intorno", do opositor, o moramente do persona individual o irrepetiblo, so buscan miltipl<s
artificios y artilugios para expresar "la diferencia'. Las medias caldas on los liceales 
uruguayos slgnificaban descontento con la aituaci6n de tocializaci6n a Ia quo oran
sometidos; no cantar al himno, o cantar clertas partos con 6nfasis especial (el "Tlranos
temblad" del himno uruguayo); fumar determinadas marcas de cigarrillos, tomar mate, todo 
es pasible do convertirse on c6digo de voz oblicua. Asimismo, so busca esperanzadamente
"leer" on otros el mismo uso de los objetos famniliares, como forma de romper el sentimiento 
do alslamlento. 
32. Cuenta el Doctor Isidoro J. Ruls Moreno en su Ilbro Comandos en Accl6n. El Eptrc/to en 
Malvinas (Buenos Aires: Sudamericana, 1986), quo una de las paites de Ia Instruccl6n de los
Comandos consiste en someterlos a las condicionos do un campo do concentracl6n. A 6sterespecto, y como medida do buena disciplina y virtud militar, narra la siguiento an6cdota: 
"Todos los participantes en un ejercicio caen prisionoros, tarde o temprano, y saben que van 
a pasar por un tramo muy desagradable antes do Ilegar a la salida. El candidato es 
capturado sorpresivamento, oncapuchado, y golpeado siguiendo ,:n m6todo pre-establecido. 
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do osos garrotes do caucho quo usa Ia Policla,Sus Instructores no le escatiman et use 
aunque constantemente bajo la vigilancia do un m6dico y un psiquiatra. Encerrado desnudo 
on un estrecho pozo quo to mantlene forzosamente parada -major dicho: sepultado an 61
se encuentra el infeliz tapado par una chap& de lat o zinc quo Ioabrasa al sol o Io congela 

de noche, recibiendo una sola comida at dia -una polenta caliento quo debe recoger con sup 
manos-; y ahl permaneco Inm6vil durante tres dies, perdida la noci6n del tiempo. S61o sale 
para ser interrogado sobre detalles y caracterlsticas del curso quo esth realizando, y para 
obtener su Informacl6n. El Comando os golpeado cuando os manester y tambi6n cuando no 
hace falta. Hasta entoncoes, on su sopultura, ha debido escuchar constantemente mtsica 
popular centroamericana o proclamas marxistas y subversivas quo un altoparlante propala 
sin cesar. Tuvo tiompo do ponsar y de rozar, quo os to Onlco quo puede hacer. Y determiner 
al continfia an ot curso hasta et final, ain cuando olga par tos altavoces tambi6n gritos de 
sus camaradas quo sufren to etapa del Interrogatorio. Un hombro quo mostr6 ser muy entero, 
e1 entoncoes Subteniente Roberto EstvaO (1981), sufrl6 tan fuerte tensi6n, quo tuvo un paro 
cardiaco: recuperado con Inyecclones at coraz6n, at dia sigulento prosigui6 ol ontrenamiento, 
par decisl6n del Mayor Rico'. (pp. 41 y 42). El Mayor Rico aqui citado os ot mismo quo 
encabez6 ot pronunclamlento de Semana Santa/Pascuas on 1987 y Ia Rebeli6n do 
Montecaseros enoro de 1988, on ta Argentina. Hay amnistiado ydado do baja, hace campafla 
politico on ol sector "nacionalista", "carapintada". Este nombre vieno del usa de pinturas de 
camufiaje usado par sus seguidores en las rebellones citedas. El coronel Mohamed All 
Soineldin, quo encabez6 otro movimiento on diciembre do 1988, tambi6n "Comando", una 
vez ainnistiado ha mantenido a todo el sector activo, r solo pollticamento sino con 
entrenamiento "para-militar" con la frase do orden "entrena.,elonto duro, combata fhcil". 

33. En Uruguay, sm on ta 6poca do mayor enfrentamlento -la do los 60'- no hubo 
heterogeneidad, sina contractura, quo Intentaba reaproplarse do los viejos mitos y simbolos 
compartidos coma parte de su lucha par el poder. 
34. As, hubo una leyenda "celeste", Artigas ot h6ioe nacional, precursor del pats liberal; una 
"roja",Artigas, ot precursor de una revolucl6n social agraria; una "verde", Artigas, el fundador 
de uni mistica quo conform6 et Ej6rcito Patrio, instituci6n fundante do la nacionalidad. Ver 
J. Rial "El Imaginario Social Uruguayo y la Dctadura" on C. Perelli y J. Rial De Mitos...op. cit. 
35. Ver W.B. Galle, "Essentially Contested Concepts" in Max Black, The Importance of 
Language (Englewood Cliffs, N.J. Pronfice Hall, 1962); William E. Connolly The Terms of 
Political Discourse (Princeton: Princeton University Press, 1983). 
36. Ver Oscar Landi El Discurso sobre Io Posible... op. cit. 

37. AJn hay, no se ha integrado una historia oficial quo reivindique a alguno de los 
constructores do Is naci6n argentina. Juan Manuel de Rosas sigue en el ostracismo del 
pante6n liberal, Bartolom6 Mitre y Sarmiento son considerados ot epitome del entreguismo 
at extranjero par los nacionalistas, Rocca es el genocide par& grupos de intelectuales, 
Moreno el incomprendido revolucionario radical para otros, etc.. 

38. Politizaci6n on el sentido de Carl Schmitt The Concept of the Political (New Bruns Wick, 
N.J.: Rutgers University Press, 1986); par la via de ubicar at otro on algtmn punto del eje 
amigo/6nemigo. Ejemplo de ello Io constituye to acaecido con Madres de Plaza do Mayo. 

39. Charles Moskos, "From Institution to Occupation: Trend in Military Organization", Armed 
Forces and Society 12 (3), 1986. 
40. Ver Hans Blumenberg, Work on Myth (Cambridge Mass: MIT Press, 1985). 
41. Concepto desarrollado par Morris Janowitz y Jacques Van Doom on el libro On Military 
Ideology (Rotterdam; Rotterdam University 1971) y par Amos Perlmutter The Military and 
Politics in Modem Times (New Haven, Comm.: Yale University Press, 1977). 

42. Ver Alfred Vagts, History of Militarism: Romance and Politics of a Profession (New York: 
Norton, 1959). 
43. Las Fuerzas Armadas argentinas crecientemente asumieron este rol at desprenderse do 
aliados civiles y reclutar tecn6crttas coma "decisores aislados" que le sirvieran do puente con 
sus apoyos civiles (mayoritariamente empresarios). 
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44. Norbert Lochner, "El Problema do Ia Democratlzac16n on el Cortexto de una Culture Post
moderna en Los Patios Intortoos do [a Democracla (Santiago: FLACSO, 1988). 
45. Ver Raoul Girardet, Mythos et My'ologles Polltkques (Paris: Du Soull, 1908). 
46. La Ilamada "interne milltar" en Ia actual Jorga politica argentine, on of caso uruguayo, Ia
Institucionalizacl6n do un sastema coleglado do mando (Juntas do Oficlales Generales oncada servclo. con un pr/mus Inter pares an cads una do ellas actuando coma ooordinador),
permitfa una resolucl611 quo preservaba s imagen do unidad exterior. 
47. Actualmonte, so he llegado al mfis alto grado do tonsl6n on el caso argentim., con una
puja asim~trica on Po quo refiere a jorarqulas. En el pasado, las faocionos cortabantransversalmonto ala instltucl6n (ejemplo, Colorados y Azules, a principlos do [a d6cada del
seenta). Hoy, dicho corte or vertical. Mayorfa do Oficlales Jefos y hacla abajo, Ilderados perRco, versus mayorfa do Ofic.alos Superlores, encabezados por Solneldin y Carldl, primero,
Gasalno y Ciceres luego. 
48. Dentro do una aparento prosentac16n bipolar do partidos militates, es probable quo hay
faociones subsumidas. Otros partidos puede,, ester on gestac16n. 
49. Las comlllas en of pasaje marcan extractos do discursos militates. Ver Perelli, Someter 
o Convencer, op. cit. 
50. Aain Rouqu6, L-2 Politique do Mars: Les Processus Politiques dans lea Partis Militaires 
(Paris: La Sycamore, 1981). 
51. J. Ral, 'Las Fuerzas Armadas coma pariido sustituto, Nueva Soc/edad No. 81 (1986).
52. Concepto de Angelo Panablanco, Modefll d/ Partho. Organlzzazione e Poterv nel Partti
Po/titcl (Bologna: Societh Editricl IIMolIno, 1982) 
53. El ejomplo mAs notorlo do esta trasmutac16n do Ia Ingenlerfa politics en liturgia es Ia
Inslstencla en Ia reforma politics y oanstituclonal coma via central do resolucl6n do todos los 
problemas quo aquejan a Ia replbllca. 
54. Es notorio of abuso do la ret6rlca quo hacen los politicos latinoamericanos, muchas voces
atrapAndose en sus proplas palabras, que generan expectativas o Interpretaclone do hechos 
quo a no pueden cumplirse, o no so compadecen con Is percepci6n do Ia realidad. Un caso 
muy notorio fue of discurso final do Alfonsln on Ia crisis do Pascua do 1987, al retornar do 
su convewaci6n con Aido Rico. 
55. Dos ejomplos flagrantes: en Argentina, percibir ol Operativo Dignidad come intento
golplsta y actuar on consecuencla; on Uruguay, percibir el planteamiento policial, do
noviombre del 87, 
come un acto do Indlscipline do un 6rgano do soguridad, un motin,

cuando se trat6 do un movlmiento social sui generis.
 
56. Asi, so "milique6"a los policlas uruguayos, siondo quo una do sus revindicaclones eraI&deamilitarizaci6n, y so acus6 do golpistas a los "carapintadas" (t6rmino despectivo usado 
para los comandos) do Rico, quo, procisamente, condenaban con duroza Ia ineptitud rjih.,.do los mandos politicos anteriores, relvindicando on esa stape s6lo su ondicl6n do itldados
profesionales. Estos hechos pueden lover, p;aclsamente a politizar esos movimientos, coma 
ocurr16 con o1 do los "carapintadas*. 
57. Ejomplo: Ia Lay do Caducidad uruguaya y las dos Loyes do Obedlencla Debida en 
Argentina. 
58. Es notorla Ia ausencia do una politica milltar coherento per part. do lo gobiemos yparlamentos democdaticos do Uruguay y Argentina. En of primero no se ha definido Ia mlsl6n
ni el rol do Ia Fuerza Armada y esto tema sigue en manos do Is institucl6n mllitar. EnArgentina tres voter una Lay do Defense Naclonal quo prohibia a las Fuerzas Armadaspartlcipar en conflictos Internos se tuvo quo abandonar au estricta aplicacl6n ante el asalto 
a un cuartel do Ia provincla do Buenos Aires, realizado par un grupo armado en onero do
1989. El opisodlo do "La Tablada* llquld6 Ia politica do emploo do la Instituci6n militar. 
59. Los actuales politicos profesionales argentinos provionen do muy distintos ortgenes.
Algunos mantienen coma referents so realidad provincial, aunque se adscriban maquinarias
quo Intentan asemojarso a los partidos del mundo avanzado noroccidental. Otros tienen per
referento Ia corporaci6n a I&quo deben su promoci6n (por ejemplo, Ia sindical). 
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60. Hans Kelsn, T@Wrja Pura dol Deocho.(Busnos Aires. Eudeba, 1962). 
61. En sate punto, von notorias las diferenclas do ambos pale con elcaso braslieflo, on 
cuya norma lot6i.ca fundamental (en prooso do redscusl6n), s. admit. 1roldel Ejircito 
como custodlo del "buen orden'. 
62. Guillermo O'Donnell, Yaml quo me Import...(Buenos Aires, CEDES, 1985). 
63. Eemplo do silo es l caso del fiscal Strassera, famoso tres mu actuacl6n en *Ijullo a ls 
Juntas do Comandantes (Vdela, Masserr, etc.), qulen hildera cas toda su carrera judicial 
baljogoblenos militares y qulen reciblera us itlmos asoensos b* la admlnlstrac6n do sus 
acusados.
 

64. Las Fusrzas Armadas duranto ests perlodo so expresan por medio do los 
pronuncrnlentos do is justicia militar. As 1Consejo Supremo do las Fuerzas Armadas ae 
neg6 a procesar a los Comandantes Integrantes do lax Juntas do Goblemo yen setlembre 
do 1984 consider6 Inobjetables todas las 6rdenos mllltares emanadas do las Juntas. Oulzis 
*Iejemplo mrs flagrante Ioconstituye el algulente dictamon: la Justiola Milltr s6o as pone 
an marcha par& juzgar los fracasos y nunca par juzgar el venoedor. 
65.Agunos ejemplos do esta proliferaci)n do discumos cruzados desd. Ia sociodad civil 
estin constituldos por el dlstanciamlento do muchas do las organizacones do defense do 
los Derechou Humanos y por Ia ruptura Interns en el grupo *Madres do Plaza do Mayo'. 
6.En eats Instanda so dirimo Isquerella do competencias entre Iajusticia militar y Iajusticia 
civil, pasando Iacaus do las Juntas de Gobiemo a IaCArnara Federal, 6rgano do Is justicia 
cmi. 
67. Por ejemplo, elproyecta do reforma del C6digo do Justicia Militar y Ia Idea d los trea 
niveles do responsabilldad milltar. Esta 1tima sostlane quo habfa un pimor paso: (a) os quo 
elaboraron 91 plan do represl6n y dleron las 6rdenes pars cumplildas, a quIenes habla quo 
enjuiclar y castlgar. Un segundo nivel, (b)los quo excedieron por crueldad y oodiia an el 
cumplimiento do las 6rdenes recibldas, quienes tambli6n sorfan enjjciados y castigados y 
un torcer nivel, (c) los quo o6lo cumplieron 6rdenes y quo dobfan sor reincorporados a I& 
fuerza. 

68.Con estas palabrca aluslvas ala fecha, IsPascua critlana, Afonsin despldi6 a la muitud 
reunida on Plaza do Mayo, desmovillzkndola y dando a entendor quo Ia crisis con los 
militaroe dirigidos por Aldo Rico no s61o estaba soluclonada sino quo 61 habl'. ganado Ia 
pulsoada. 
89. E815 do abril do 1987 el Mayor Ernesto Barrelro con comiml6n on Buenou Aires, ante una 
citaci6n do Is justicla civil do C6rdoba so niega a concurrir ante los obtradoa y so refugla en 
*I Regimlento de Infanterfa -paracaidista- N 14 do esta ciudad, con el conocimlento tfcito 
do su Jets, @ITte.Cnel.Polo. Ante esta actltud Barreiro es dado do baja do acuerdo con las 
provisiones del goblerno do Alfonsin en Ismatoria, tras su enfrntamlento con los Almirantes. 
70. El nombre "Operativo Dignidad"rue dado por los hombres de Rico al poto comenzaedo 
en Somana Santa. Ver al respecto el video del mismo nombre quo difundleron sectores 
allegados al grupo. Las Intenclones do Rico erai tr.nsparentes pars Ia fuerza militar, atonto 
a Ianote quo env16 a su omandante do brlgada el18 do febroo do 1987. La proclama del 
17 do abril do 1987 0s s6o un resumen da Ia misma. 
La denominaci6n "carapintada" ue acuIhada por los s-ctoias do Iasocledad civil movilizados 
ante Ia Insurroci6n, dobldo al speocto do los militares airigidos por Rico, pertenedntes a 
I&ospeclaldad do Comandos on mu mayorfa, y muchos ex-oombatlontos on Malvinas 
donde Rico mand6 las compallfas do oomandos,quo usaron pintura do camuflajs n sus 
cars. 

71. 81 blon Alfonsin y el goblemo siempre han ngado Ia existencia del pacto, quoen camblo 
dicen quo eslstl6 verbalmonto los grupos corcanos a Rico, do hecho una negociacl6n oorr6 
el episodio do Semana Santa. 

72. En enero do 19g tras un confuso eplsodio on el cusl, aparentemente, ol Jef de Estado 
.Mayor del Ej6rcto, Gral. Carldi, habfa Intentado oluclonar Iasituaci6n do Rico Imponlendo 
un castlgo ejemplar, esto 61timo lor6 forzar uns confrontsci6n Intema dentro del ej6rcito. El 
eplsodlo aauml6 caracterfsticas do sublevac16n extendida por todo el territorlo (ver maps) y 
pormit:6 a otros sectoros Intentar aprovechar Ia coyuntura pars montar oper.tivos 
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desestablllzantes (grupos do civiles y oflclales do Is Fuerza A6rea quo actuaron en unaeropuerto do Buenos Aires). La confrontacl6n termln6 en au base milltar con Is rendici6n
do Rico sin onfrentamlentos 
73. Palabras pronuncladas por 0l Presidents A'tonaln tras enterarso do Ia rendlcl6n de Ricaon Monte Caseros, aludlendo a una presunta soluci6n "final" dl problems existente en el
EJ6rclto. 
74. La Lay do Amnlstla distingue dos tlpos do sltuaciones. Una, [a do los presos politicos noscusados do acciones armadas, secuestros, asesinatos, etc. sino s6io do pertenecer aorganizaclones marxlstas o slmliares, legales hasta Ia lmplantacl6n do Ia dictadurA, on sumayorfa porteneclentes al Partido Comunlata. Otra, Iado los guerrilleros quo en el curso desue acclones participaron en delltos especdflcAndose aquellos conslderados hechos do 
sangre. 
75. La lay recibo oss nombre en raz6n do no admitr el entonoes Ilder del Partido Naclonal,Wilson Ferreira, ni tampoo las Fueras Anmads, Is palabra amnistfe. Supone quo al ostadono perslgulrfa eventualas delitos quo so hubleran cometido durante al poriodo dictatorial.La Constltucl6n Uruguay& permite quo al 25% do Is cludadania Interponga un recurso dorefor~ndum ante layer aprobadas por el Parlamento, tonlndo un plazo do un aRo pararecoger os apoyo en el electorado. Sin embargo ol rater6ndum como hecho politico, no soagota an 61 mero recurso legal. So ha convortido on un simbolo sint6tico, hasta podriadocirse sincr6tico, do diversis facetas do la cultura politica y do Iscultura del miedo an el 
Uruguay.
Pars algunos el refor6ndum es al ostado do derecho en accl6n, caso del Catedr/tico doDerecho CMI, F.Gamarra, para otlos apoyarlo os parte do las opcionos normales del juegopolitico do lase fracclones do los partidos tradicionales (caso del Movimiento Nacional doRocha), para unos tercoros es un claro pronunclamlento gen6rlco contra Its Fuerzas Armadas-Is mass do los militantes do izquierda y muchos liberales antlmllitarlstas figuran en estegrupo-, pars un cuarto grupo es un planteamlento altamento soflsticado, una suerte de"forms do castigo" contra Iaclass politics a Iaquo so quiere censurar por mu falta do pericla,pars aguno, blandura, para otros, frente a Is mtuaci6n; para un quinto grupo, quapodrfamos calificar do abuelas y abuolos potenciales o reales, as Ia manlfestacl6n do suIndlgnacl6n frente a un manejo politico quo Implic6 Is desaparlci6n yel camblo do Identidaddo nifos. Todavla quedan mke grupos quo atlenden a diversm juegos a Intereses partidarlos
agunos, do otros sectores do dificl Investigacl6n, otros. 
78. Ver J. Ri, "El Refer6ndum del 16 do abril do 1989", El Refer6ndum Uruguayo (San Jos:
CAPEL., 1989). 
77. Var AAW. Brasll Nunca Ma1,3 (Sao Paulo: Brasillonse, 1986). 



5 
Los ultimos regimenes militares en 
Argentina. 1966-1973 y 1976-1983. 

Maria Susana Ricci' 
J. Samuel Fitch 

El derrocamlento de un goblemo civil medlante la Intervencl6n militar,
da lugar a una pregunta fundamental: LOu harnn las Fuerzas Armadas con 
el poder que han usurpado? A pesar de las declaraclones postedores al 
golpe que prometen establecer el orden, la estabilidad y un goblemo
eficlente, los regimenes mllitares slstemticamente fracasan en el 
cumplimlento de dichas promesas. En este capftulo, nosotros sostendremos 
que tales fracasos no son el resultado de la mala fe o de un liderazgo
deficlente, sino m s blen una consecuencla directa de la falta de capacdad
de goblemo do las Fuerzas Armadas. Remtl6ndonos a la experencla do los 
dos reclentes episodlos de goblemo militar en la Argentina, sostenemos que
dichos regimenes militares demuestran la Inhabilidad Inherente a los 
mUltares par construir una 6lite de goblemo eficlente, formada tanto por
ellos mismos como por sus allados civiles. A pesar que otros regrmenes
milit.ares en la regl6n pudleron haber durado mrs o alcanzado un mayor

6xlto econ6mlco, nosotros creemos quo las deficienclas de la polftlca militar
 
argentina son caracteristicas ms que excepcionales.


Los Oltimos regfmenes militares latinoamerlcanos se diferenclan de 
sus predecesores hist6dcos en dos aspectos principales. El primero, los 
regfmenes militares modemos" dicen representar a las Fuerzas Armadas 
mAs quo al goblemo personal de un oficlal en particular. Por Io tanto, su 
estructura organizattva es y debe ser diferente de los regfmenes mUltares 
personalistas, tales como el de Batlsta o el de Somoza, en los que las 
Fuerzas Armadas estdn subordinadas al goblerno mllitar en lugar de ser al 
contraro. En segundo lugar, esfos regfmenes milltares instituclonales 
asumen el poder con la Intencl6n de realizar camblos polftlcos y socio-

El primer borrador do oats capitulo fue escrito por Maria Susana Rcc y so remits en 
gran medida a su tesls doctoral, "Eite Gubemamental y Regimen.. Militares en I&Argentina:
1968-73 y 1976-83% Universdad do Belgrano, 1987. Una promisorla carrra univurstarla so
v6 trunca do manora trigica por su Inesperada muorto en onero do 1988. Samuel Fitch
present6 *1 trabaJo do Rod en I& conferencla do I Cludad do Panama y mis adelante 
tradujo, publlo6 y corrdgl6 sate capitulo. Los datos orIginale. y gran parte del anilsis 
pertenecen a Is Dra. RccI; cualquler error on los hochos o en su Interpretacl6n son 
responsabllldad del ,ogundo autor. 
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econ6mlcos slgniflcativos en sus socledades. Sin tener en cuenta su 
orlentaci6n ldeol6gica, los Ideres de dichos regfmenes claramente declaran 
que no pretenden servir tan s6lo como un Interregno entre goblernos 
civiles. La duracl6n considerablemente mayor del goblemo milltar que 
Implican tales aspiraclones requleren de una proporclonal capacidad de 
goblerno.1 

De este modo, el goblerno milltar Instituclonal precisa que las Fuerzas 
Armadas creen una nueva "6lte de goblemo" 2. El 6xito o el fracaso de tal 
6llte, depende de varlos factores: las orlentaclones Ideol6gicas y polftlcas 
elegidas, los recursos disponibles, las fuerzas soclales que respaldan y las 
que se oponene al rdglmen, y otros aspectos del contexto local e 
Internaclonal. Sin embargo, los resultados del goblemo mllitar tambldn 
dependen, en parte, de clertas cualidades de la 6lite de goblemo en sl 
misma: 

1. Estructura: Una efectiva 6lte de goblerno requlere una estructura 
reconocida y aceptada, que defina los roles y las relaclones entre los 
mlembros de la 6lite. En los regfmenes militares, la cuestl6n crftlca es la 
relacl6n entre los oficlales que tienen cargos do goblemo y el resto de las 
Fuerzas Armadas. 

2. Experlencla y habilidad politlca: En particular los mlembros que 
ocupan los principales cargos de goblemo necesitan tener experlencla 
anterior en la actividad polftlca y en el liderazgo politico. La habilidad 
t~cnica la pueden proporcionar los asesores y el equlpo. La habilldad 
poiftica y el manejo do los expertos t6cnicos y en [a Integra.l6n de criterios 
t~cnicos y polfticos, y en generar e apoyo del electorado es dffcl do 
conseguir si no es a trav6s do la experlencla previa on posiclones de 
goblerno. 

3. Vinculaclones politicas: Una 6lite polftica efectiva neceslta de 
vfnculos con el resto de la poblacl6n. Estos vfnculos proporcionan una 
retroallmentaci6n crftica acerca de las consecuenclas de las declslones 
polftlcas del goblemo, asf como el Ingreso de grupos soclales cuya 
colaboracl6n es esenclal para el 6xlto de dichas polfticas. Estos vfnculos 
asimisr-:, les proporclonan a los cludadanos mecanismos simb6licos e 
Institucionales para Interpretar y responder a las propuestas polftl.as y a las 
poslciones ideol6gicas de diferentes s ctores dentro de la 6llte polftica.3 

En las sIgulentes partes consideramos cada una do estas 
caracterfsticas do las 4lites de goblerno, constituldas por los regfmenes 
militares de 1966 a 1973 y de 1976 a 1983 en la Argentina. 
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La eutructura del poder. 

En 1966, la "Revoluci6n Argentina", liderada por el General Juan 
Carlos Onganla, se comprometi6 a Ilevar a cabo un programa de
transformacl6n econ6mlca y social. En principlo, la Revolucl6n Argentina
Ilevarla a una redlstribucl6n de las fuerzas polfticas, eliminando la fractura 
entre peronistas y anti-peronistas que domln6 la polftica argentina desde
1955. En 1976 el Proceso de Reconstruccl6n Nacional (conocido como el
Proceso), liderado por el General Jorge Videla, prometl6 camblos Incluso 
m s drdstlcos en la socledad argentina, Incluyendo la "modernlzaci6n" de
la economa y del estado, la "morallzaci6n" de la vlda pt~blica y la
restauracl6n de la conflanza ptiblca en el goblerno. Ambos regfmenes
Inmedatamente abolleron lo que vieron como "Impedlmentos polfticos" a los 
camblos Ilftlcos necesarlos: disolvieron el Congreso, Intervinleron los
goblernos provinclales y disolvleron los legislativos provinciales,
reemplazaron mlembros de la Suprema Corte y suspendleron la actividad 
polftlca partidara. A diferencla de regfmenes militares anteriores en
Argentina, ambos regimenes efectivamente abolleron la estructura federal,
subordinando directamente las autorldades provinclales y locales a la
autoridad central de goblerno. Ambos asumleron un autoproclamado poder
constituyente, declarando que los nuevos regimenes no estaban sujetos a
las normas JurdIlcas y constituclonales vigentes, excepto si 6stas no se
oponlan a los objetivos y decretos del "goblerno revoluclonarlo".4 

Hablendo desmantelado las estructuras instituclonales de los
regfmenes cMiles anterlores, tanto Onganla como Videla debleron enfrentar
la cuestl6n de definir una estructura diferente de poder para el nuevo 
r~glmen. La respuesta de Onganla tue crear un r6gimen con una
partlcipaci6n ilmftada de oficlales en actividad y sin mecanismos formales
de responsabilidad frente a la lnstftucl6n militar. El temor del resurgimlento
de las luchas Internas dentro de las Fuerzas Armadas 5 llev6 a Onganfa a 
tratar de eliminar la politizaci6n de "las Fuerzas Armadas como lnstitucl6n",
mlnlmizando su participaci6n en "las Fuerzas Armadas como goblerno" ".
A Instancla suya, los poderes de la Junta Militar se limitaban a considerar 
futuras enmiendas al Estatuto de la Revolucl6n Argentina, y a designar un 
sucesor si la presidencla quedaba vacante. Como Comandantes de las tres 
armas los mlembros de [a Junta estaban subordinados al General Onganfa 
como Presidente y Comandante en Jefe. 

Como PresIdente, Onganfa ejercl6 los poderes legislativos del
Congreso, dictando "leyes", publicadas con la misma numeracl6n y formato 
que las de los goblernos civIles anterlores. Desde el punto de vista oficlal,
la Revolucl6n Argentina fij6 objetivos pero no fiJ6 plazo en el poder. De este
modo el r6gimen militar explfcitamente ni era provisional ni era transitorio,
sino m s blen era un r6gimen presIdencallsta de duraclcn Indefinida. En la
primera parte de su mandato, Onganla reorganlz6 el ala ejecutiva,
expandlendo el Poder Ejecutivo de [a Presidencla y reduclendo el n6mero 
de Ministerlos, pero simult6neamente aumentando el nimero de las 
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Secretarlas de Estado encargadas de la Implementacl6n de las "polfticas y 
estrateglas nacionales" formuladas por los Ministros .7 La Secretarfa 
General de la Presidencla se transform6 en el nexo para el estudlo, la 
aprobac16n, el rechazo o la modlficacl6n de propuestas enviadas al 
Presidente por los Ministros, Secretarlos de Estado y Gobernadores. 8 La 
estructura de poder era entonces unipersonal, autocr~tica y altamente 
centralizada, tomando como modelo a la estructura JerArquica militar. 

Las Fuerzas Armadas aceptaron esta relacl6n y se mantuvieron
"apolifticas" durante m~s de tres alhos. Varios oficiales compartfan la oplnl6n 
de Onganfa en cuanto a que la participacl6n militar activa en el goblerno 
resultarla en una politizaci6n, una fragmentaci6n y una dismlnuci6n del 
profeslonalismo. Sin embargo, para las Fuerzas Armadas, el modelo de 
Onganfa apuntaba a un goblerno militar en el que las Fuerzas Armadas no 
gobernaban. Luego de una luna de miel Inicial, el cuerpo de oficiales 
empez6 a resentirse por ser el responsable en 61ltimo t6rmino de un 
goblerno que velan persigulendo sus proplos objetivos polfticos mds que 
los de las Fuerzas Armadas. A pesar que Ongana, e repetidas 
oportunidades, neg6 tener intenclones corporativas, las Fuerzas Armadas 
y varios sectores de opinl6n civiles Interpretaron que Ideas tales como
"partlcipacin de la comunldad" tenlan un tenor corporativo. Empezaron a 
circular documentos de las Fuerzas Armadas en los que se ponfa de relieve 
la convenlencla de un retorno a ia democracia constitucional y rechazando 
explfcitamente las "formas corporativas obsoletas". Las polfticas econ6micas 
intemaclonales de orlentaci6n liberal de la administraci6n Onganfa, adermdsa 
se oponlan a las corrientes econ6micas de la mayora de la oficialidad.6 

Cada vez mayores signos de fracaso econ6mico y la explosl6n de la 
oposicl6n popular en las rebeliones del Cordobazo, slgnaron el destino de 
Ongana, quien fue derrocado en un golpe dado en el Interior del goblerno, 
trece meses despu6s. 

Con la instalaci6n del General Marcelo Levingston como Presidente 
en 1970, las Fuerzas Armadas asumieron un papel ms en6rgicamente 
instituclonal en el nuevo goblemo. Las facultades legislativas le fueron 
asignadas al PresIdente, pero una enmienda al Estatuto de la Revolucl6n, 
requerfa que las principales decisiones fueran aprobadas por la Junta do 
Comandantes en Jefe. Se insertaba de este modo a los Comandantes (en 
especial al Comandante del Ej6rclto, General Alejandro Lanusse) 
directamente en el proceso de toma de decislones. En principio, el 
Presidente y la Junta compartiran la autorldad en las decislones principales, 
de tal manera que ambos fueran responsables de las decislones que 
tomaran. En la prctica, tal acuerdo tambl6n result6 ser Inestable. Como el 
General Levingston pareca vacilar en el cumplimlento de la transicl6n al 
goblerno civil, la Junta los depuso y asumi6 el poder ella misma en marzo 
de 1971. El General Lanusse fue nombrado Presidente de la Nacl6n y se le 
asignaron poderes legislativoas y ejecutivos en representacl6n de la Junta 
con el derecho de a~orobar o desaprobar las principales decisiones por una 
mayorla de votos. 
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Luego de dos afios de negoclacl6n y manlobras, las elecciones 
tuvleron lugar en novlembre de 1973 y el poder tue transferido primero a
Hdctor Cdmpora, y luego al ex-Presidente Juan Per6n. Luego de la muerte 
de Per6n, ocurrida tin ahio despuds, una economla que se desmoronaba, 
una polarizacl6n cada vez mayor y la violencla polftica, Ilevaron a un nuevo
golpe militar en marzo de 1976. Una vez mds las Fuerzas Armadas 
buscaron una forma poftica para definir las relaclones entre el gobierno
militar y la Insttucl6n militar. Esta vez ellgleron un modelo opuesto al de 
Onganfa, Insistlendo en un goblerno de las Fuerzas Armadas, mAs que en 
uno simplemente respaldado por los militares. 

Durante el Proceso, la Junta Mlitar, compuesta por los Comandantes 
del Ej6rcito, la Marina, y la Fuerza A6rea, se constltuy6 en el "supremo
6rgano del Estado". La Junta se reservaba el derecho de nombrar al
Presidente y a los mlembros de la Suprema Corte, y el de ejercer todos los 
poderes ejecutivos, asf como la autorldad legislativa final. El ConseJo Asesor 
Leglslativo, compuesto por tres oficlales de cada arma, fue creado para
actuar como asesor legislativo, para Interpretar el "pensamlento militar" con 
respecto a los asuntos principales. El Consejo tenla el poder de enviar 
proyectos de ley, Incluyendo los propuestos por el Presidente a la Junta, 
para una decisi6n final, y aprobar decretos de menor Importancia. En un 
esfuerzo por eliminar las rivalidades entre las distintas ramas, algunos
Minlsterlos les fueron asignados a cada una de ellas: Relaclones Exterlores 
y Seguridad Social a la Marina, Interior y Trabajo al Ej6rcito, Defensa y
Justicla a la Fuerza A6rea. A pesar de la existencla de un compromiso
formal de compartir el poder en forma equitativa -un goblerno dividido en
terclos- el Ej1rcito tambi6n tuvo una Importante Influencla en los Ministerlos 
de Economfa y Educacl6n, y el cincuenta por clento de los Goblernos
Provinciales, en comparaci6n con el veintlclnco por ciento de las otras 
ramas. 

La divisi6n tripartita del goblerno entre las diferentes ramas, result6
diffcil de manejar e Inestable. Gobernar en tercios cre6 no solo Inercla, sino
poderes de veto recfproco que hicleron la toma de decisiones 
extraordinariamente dificultosa e Ineficiente. Esta estructura tambl6n Ilev6 
a la mayorla de los oficlales a ser ms leales a sus respectivas armas que
al goblerno militar. El resultado fue una extraordinaria fragmentaci6n del 
aparato estatal y la subordinacl6n general de la toma de decislones del
goblemo a los Interses corporativos, los conflictos Internos y a la cadena 
de poder dentro de cada arma ". 

De acuerdo con el Estatuto del Proceso de Reconstruccl6n Naclonal,
la Junta nombr6 al Comandante del Ej6rcito, General Videla, Presidente de
la nacl6n por un perfodo de tres ah'os. Bajo la amenaza de un sero desaffo 
de la guerrilla, el goblerno militar Inicialmente pudo mantener su unidad
Interna. Sin embargo, a medida que la amenaza de la guerrilla era eliminada 
medlante una severa represl6n, las divislones Internas resurgleron acerca 
de la poftica econ6mlca, la estrategla polftlca, y e poder y la autom(r del 
aparato represivo. En 1979, un General de la Ifnea dura, se rebe6 contra el 
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sucesor de Videla como Comandante del EJ1rcito, el General Roberto Viola. 
En 1980, luego de un Importante retraso causado por la incapacidad de la 
Junta para alcanzar el consenso acerca del nuevo Presidente dentro del 
perfodo de mandato, Viola finalmente fue elegido para el cargo m~ximo, 
con la abstencl6n de la Marina, y el apoyo del Ejdrcito, que sin embargo 
estaba Internamente divldkido. Ocho meses despu~s Viola fue depuesto y 
reemplazado por un General del Ej6rclto, el General Leopoldo Galtierl. 
Galtieri asuml6 la Presidencla mantenlendo su cargo de Comandante en 
Jefe del Ej6rcito, violando de este modo el acuerdo celebrado entre las tres 
armas que determinaba que luego del primer perfodo de Videla, el 
PresIdente fuera un "cuarto hombre", sujeto a la Junta de Comandantes. La 
derrota de Argentina en las Malvinas, liev6 a su vez a la calda de Galtleri. 

Finalmente ambos regimenes militares argentinos fracasaron en forjar 
una relaci6n estable entre el goblerno militar y las Instituclones militares. A 
pesar de haber trabajado serlamente en la bt~squeda de una solucl6n para 
los conflictos sectoriales dentro del Ej6rclto a comienzos de los aios 60', 
Onganfa no pudo evitar la repolitizaci6n y la divisl6n del Ej6rclto durante el 
gobierno milltar, a=un cuando el mismos tuviera una particlpaci6n minima en 
el goblerno. El Proceso no pudo evitar la rivalidad entre las distintas armas 
ni las divislones sectoriales a pesar de sus elaboradas y complicadas 
tentativas de proyectar una estructura que garantizara un respaldo militar 
a largo plazo para el rdgimen miltar. Las grandes dvisiones dentro de las 
Fuerzas Armadas acerca de las orlentaciones pofticas complicaron 
ademSs el proceso de formaci6n politica y la estabilidad presidencial. 

Tanto la f6rmula de participaci6n minima como la de participaci6n 
rnima para definir la relaci6n entre la institucl6n militar y el goblerno 
militar, en 1ltima instancia fracasaron. Dichos fracasos no pueden ser 
atribudos simplemente a un liderazgo deficlente o a las Imperfecciones de 
la f6rmula de organizaci6n. La experiencia argentina sugiere que esta es 
una contradiccl6n fundamental que no puede ser resuelta manipulando el 
organigrama del r6gimen militar. 

Experlencla politica y habilidad. 

Se le ha prestado poca atenci6n al componente civil de los goblernos 
militares. Y sin embargo, excepto por los pocos oficiales de alto rango, las 
Fuerzas Armadas no pueden gobernar solas. 12 Durante el primer r~gimen 
militar, la presencla de cMles se destac6 especialmente. En el goblerno de 
Onganfa, la elite de goblerno en los m~s altos cargos consistla en 5 
oficiales y 125 civiles. (Durante el interregno de Levignston habfa 15 
oficiales y 75 civiles; bajo Lanusse, 16 oficiales y 100 civles). Durante el 
Proceso, la presencla militar fue sensiblemente superior. Cada arma tenfa 
su "dominio feudal", y los oficiales en actividad eran designados para una 
gama mucho ms amplia de puestos -como comandantes de Ia policla 
federal, interventores de la Federaci6n General de Trabajadores y los 
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principales sindica:os, y dirigentes de las principales empresas estatales. Sin
embargo, en cuanto a su composici6n, ambos fueron efectivamente
regfmenes cMco-miltares.1' An en el momento de mayor poder militar, los 
civiles tenfan dos terclos de los principales puestos de goblerno. '5 En
sfntesis, entre ambos regfmenes militares, solamente alrededor de un tercio
de los puestos ministerlales y un cuarto de los prlnclpales cargos de 
goblerno, estaban en manos de miltares. 

La cuestl6n clave es la capacldad polftica de esta 61ite combinada 
cMco-milftar. La mayorfa de los ej6rcltos profesionalizados trataron de
Ilmitar deliberadamente las Influenclas externas y de reforzar los
mecanismos Internos de soclallzacl6n. El entrenamlento profeslonal y la
Instruccl6n polftlca-ideol6gica sirven como mecanlsmos para la formac16n 
de cuadros que alcanzan el esperado perfil profeslonal. En la Argentina el
objetlvo era formar personal militar con un alto grado de preparaci6n
tdcnica y una fuerte orlentacl6n "apolftlca*. "'El sistema de Instruccl6n militar
estA organizado en modo totalmente Independlente del sistema naclonal de
educacl6n; en lo Interno, el sistema de promoci6n por m6rito es la columna
vertebral de la estructura burocr~tica militar. Las Fuerzas Armadas estdn 
esenclalmente alsladas de la socledad civil a prop6slto. Con el objetivo de 
mantener su cohesl6n y prestiglo, los oficlales se mantienen apartados
dentro de la lnstltucl6n. Como resultado, ni las Fuerzas Armadas ni sus 
oficlales estbn preparados para manejar conflictos soclales o para
reconocer la necesidad de una medlacl6n polftica en tales conflictos. 

Las Fuerzas Armadas tiene su raz6n de ser en el uso de la violencla
legftima. Para tal misl6n, las Fuerzas Armadas se dan sus proplas normas 
y su proplo sistema de organizacl6n. Las princlpales caracterfsticas de su
organizacl6n son la estructura piramidal y la centrallzacl6n del mando. Las
Fuerzas Armadas no son estructuras organizadas para resolver conflictos 
ni para realizar negoclaclones polfticas. Son m~s blen estructuras 
burocr-ticas, en las que la verticalidad, la jerarqufa y la subordinacl6n estdn
aseguradas medlante la estrlcta disclplina militar. En dichas instituciones 
no hay mecanismos formales de contrapoder, ni controles o balances, ni
ilmitaclones a la autoridad central. Dentro de la Instftuc16n, no hay lugar
para dMsiones sectorlales ni debates Internos. De alif que las Fuerzas
Armadas no sean capaces de regular o resolver conflictos que surjan de la
socledad civil, aunque a pesar de ello tales conflIctos Inevltablemente se
Infiltran en las Fuerzas Armadas y corroen la autorldad del mando cuando 
los miltares asumen el poder.

Los funclonarios civiles en los gobiernos militares argentinos
tendleron a no compensar las deficlenclas pollticas de sus colegas militares.
En un muestreo reallzado a civlles y militares con puestos de goblerno
durante los dos regfmenes militares, sesenta y dos por clento de los civiles
resultaron no estar afiliados a ningn partido polftlco 17 (Los que lo estaban 
estaban vinculados en su mayorfa a partidos de centro-derecha). En la 
mayor parte de los casos, estos clviles eran "celebridades" polfticas y
portavoces de intereses sectorlales, ms que Ifderes politicos. En las 
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socledades modernas, la tendencla es hacla los politicos profesionales, 
quienes usan las estructuras partidarlas para resolver conflictos entre 
Intereses encontrados segtmn las reglas formales e Informales del juego 
politico. En el caso argentino, ambos regimenes militares tendleron a elegir 
funcionarlos de goblemo civiles que hablan pasado la mayor parte de sus 
vidas al margen de organizaclones politlcas en sentido estricto, o personas 
que habfan realizado, como mucho, sus carreras polticas sin una 
dedlcacl6n plena. 

Con el fin de evaluar la experiencla polftica de su 61Ite de goblerno, 
los cargos ocupados anteriormente por dichos funclonarios encuestados 
fueron examinados. Cerca del cuarenta por ciento de su experiencla 
anterior era en niveles de admlnlstraci6n o asesoramlento, el treinta por 
clento en niveles de Subsecretarla, y el treinta por clanto en niveles de 
Secretarfa o Ministerio. La mayor parte de dicha experlencla anterior era en 
los Ministerios de Economla o de Educacl6n. Aden-s cerca del ochenta 
por clento de los puestos -Incluyendo todos los puestos del m~s alto nivel
habfan sido ocupados durante goblernos militares anteriores. Mirando de 

otra manera los datos obtenidos, las Interrupclones en el serviclo pflico 
de estos funclonarlos civiles corresponde a los goblernos civiles que
precedieron a cada uno de los reqfmenee mlitares. De este modo, 
podemos concluir que estos funcionarlos cKiles por to general tenfan 
experiencia anterior en el goblerno, pero que dicha experiencla prevla era 
m~s blen admlnlstrativa durante gobiernos militares, y no experlencla
politica en cargos de goblerno en perfodos de actividad politica plena. 

Con respecto a los funcionarlos de gobierno militares, s6lo el diez por 
clento habfan tenido algn tipo de cargo politico en las Fuerzas Armadas, 
a pesar que el velntlslete por clento habla servido de vfnculo con el ala 
ejecutiva o legislativa. Todos habfan ocupado puestos en el Estado Mayor 
General, y m~s de la mitad habfan servido en el extranjero, pero cerca del 
sesenta por ciento nunca habla ocupado un cargo de goblerno 
anteriormente. (El restante cuarenta por clento habla ocupado cargos
durante el gobierno militar que sigui6 al derrocamlento de Per6n o en el 
goblerno de Videla). Los mlembros milltares de esta 6lite compartlan con 
los clvlles una carencia com6n de experlencia politica anterior. 

Reflejando la naturaleza burocr~tica de las carreras milltares 
profesionales en las socledades modernas, el enfoque de las Fuerzas 
Armadas argentinas del goblerno era burocr~tico, rTs que politico. En lugar 
de ver la tarea de goblerno como la generac16n de politicas que contaran 
con el apoyo de la gente y la resolucl6n del antagonismo entre las 
diferentes posiclones sobre qu6 polfticas servirfan mejor al blen comn, los 
militares tendleron a confiar en el juiclo de los expertos sobre cuiles eran 
las polfticas necesarlas, estlmando que no era relevante la consulta o la 
participaci6n popular en la formulacl6n de dichas politicas. Este enfoque 
tecnocr~tico es evidente en la estructurac16n del proceso politico, 
especialmente durante el gobierno de Onganla. 

Claro ejemplo de ello fue el Slstema Nacional para el Planeamiento 
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y la Accl6n para el Desarrollo, lnstltucl6n responsable de la formulaci6n do 
polftlcas y estrateglas para el desarrollo y prepararacl6n de planes
reglonales y sectorlales a largo y medlano plazo, proyectos de presupuesto, 
y todo lo relativo a proyectos programdticos. La elaboracl6n de dichos 
planes le fue encomendada al Consejo Nacional para el Desarrollo sobre
la base de los objetivos politicos especfficados por el gobierno. El ConseJo 
Naclonal para el Desarrollo, a su vez, debla coordinar sus polfticas con el
Consejo de Segurldad Naclonal, de tal manera de armonizar el desarrollo 
con Iasegurldad. Estos dos cuerpos deblan elaborar un plan naclonal para
la seguridad y el desarrolo, que estableclera planes a medlano plazo y
proporclonara la base para la definlci6n de los programas anuales y las
respectivas asIgnaclones presupuestales. Una vez aprobadas por el
PresIdente y el gablnete ministerial, los documentos con tales pollticas
reglrfan el sector pt~bIco y "gularfan" tambl6n al sector privado. En ambos 
casos, se prestaba especial atencl6n a las reparticlones burocr~ticas que
estarfan representadas en Cada consejo, pero no se tenfa en cuenta la
consulta o la participaci6n de la genie o de grupos extra-gubernamentales.

De la misma manera, durante el Proceso, los militares consideraron 
que el Consejo de Asesores Legislativos interpretarfa la oplPl6n general de

las Fuerzas Armadas con respecto a los principales asuntos y, con la
 
asistencia de los expertos t6cnicos aproplados, traduciria esa opinl6n en

leyes que concretarfan grandes camblos soclo-econ6micos y politicos. Ms
 
all de la presuncl6n equivocada de que los oficiales argentinos tenlan una

visl6n corntin de la alternativa de status quo a elegir, esta estructura supone

un modelo normativo para la elaboraci6n de polltlcas, organizado segn

el Estado Mayor General, en el que el Estado Mayor analiza los asuntos y

formula las alternativas que deben decidir los Comandantes. En este

modelo, obviamente serfa i16gico preguntarle su opini6n a los soldados o
 
a los oficlales fuera de actividad o procurar el apoyo de aquellos a los que
afectarfan las decislones. 

En el enfoque del goblerno de los militares argentinos est6 Implfcita 
una mentalidad burocrtica profeslonal que considera que una buena
politlca es el resultado de la declsl6n de un experto y la devocl6n al blen 
comt~n. Desde dicho punto de vista, una poltlca Inferior es el resultado de 
un Ilderazgo d~bil, de una organizacl6n deficiente, o de un exceso de
presiones externas que ImpkJen a los buenos Ilderes actuar en favor de los
Intereses de la nacl6n. De all( que la suposlcl6n caracterfstica de los 
mllitares sea que el logro de un buen goblerno est6 determInado 
fundamentalmente por la presencla de lideres honestos, blen Intenclonados 
-es decir, ellos mismos- y "expertos" civiles con la misma mentalldad,
reformular el organigrama; y reducir la capacidad de la socledad civil de 
Interferir en la toma de decislones "raclonal" de la 6lite de goblerno. En la 
A(genlIna, ambos regfmenes de goblerno, por consiguiente, colocaron a un 
grupo de aliados civiles apolftlcos -es decir, no pertenecientes a partidos
politlcos- en los mbs altos niveles del goblerno. El resultado fue que tanto
los componentes civiles del goblerno como los militares compartfan una 
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bAsica falta de experlencla y habilidad polftica que los deJaba singularmente 
desprovistos para enfrentar una socledad altamente conflictiva y 
polifticamente movilizada. 

Vinculos con la socledad. 

Tal como se dijo anterlormente, las Fuerzas Armadas argentinas 
generalmente mantuvieron un alto grado de alslamlento de la socledad. 
Dado el deseo de promover una Identidad mllitar profeslonal, y de ellminar 
la amenaza que el contacto con una socledad en conflicto podia significar 
para la disciplina Interna, las Fuerzas Armadas redujeron al mfnlmo los 
contactos con la socledad, en particular en los rangos inds bajos del 
cuerpo de oficiales. Esto no Implica que las Fuerzas Armadas sean una 
instftucl6n cerrada. En la prdctica, los contactos con la socledad civil se 
producen en la vida cotidlana de la mayora de los oficiales, en reuntones 
sociales con parlentes, en el contacto con los medios de comunicacl6n 
nactonales, y en los niveles mbs altos, en los contactos soclo-polfticos 
extraofictales con civiles que tratan de Influlr en las Fuerzas Armadas. ,' Sin 
embargo, las Fuerzas Armadas no estAn estructuradas expresamente para 
facilltar los vfnculos y la comunlcaci6n con la socledad civil. excepto en1 

cuanto sean necesarlos para cumplir con sus funclones milltares. 

Bas~ndonos en nuestro muestreo de funclonarlos de goblerno civiles 
y militares en los regfmenes de 1966-73 y 1976-83, el componente civil de 
la Mlite de goblerno parece compartir muchas de las deficlenclas de los 
militares en lo que se reftere a vfnculos polifticos con el resto de la socledad. 
Efectivamente, an algunos aspectos, el componente civil de esta 611te de 
goblerno parece ser mbs limitado que el componente militar. 

En cuanto a la extraccl6n social, tanto los funclonarlos civiles como 
los militares en estos dos regrmenes eran de clase media o media alta, 
hacia arriba. Entre las profestones de los padres se encontraban 
predominantemente comerciantes, profesionales y otras actividades de 
clase media, con una pequefia mlnorfa de familias terratenlentes y 
prdcticamente ninguna representacl6n de la clase trabajadora. De los civiles 
entrevlstados, el noventa por clento hablan nacido en la capital federal o en 
la provincla de Buenos Aires. Por el contraro, cerca de dos tercios de los 
oficiales militares hablan nacido en otras provincias. Tanto en la enseflanza 
primarla como en la secundaria, los civiles asistleron preferentemente a 
colegios privados, mlentras hay una mayor proporcl6n de mllitares que 
asistleron a colegios religiosos. (Ms del 40 por clento de los civiles fueron 
a alguno de los tres colegios secundarios ms elitlstas del pafs.) En un 
pafs en el que aproximadamente el uno por ciento de la poblac16n tiene 
algt~n tipo de educacl6n universitaria 2, todos excepto dos de los civiles, 
tenfan titulo universltarlo; poco m~s de la mtad habfan realizado estucllos 
de nivel universitario en el extranjero. Todos menos uno emn profesionales, 
predomlnantemente abogados (52 por clento) y economistas (24 por 
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clento). Todos los oflciales entrevistados se hablan graduado en las
escuelas de sus respectivos estados mayores, y casi todos declararon 
conocer por lo menos una lengua extranjera.22

A pesar de las Ilmitaclones de los datos2, esta 6ite cMco-militar 
parece distinguirse por la ausencla de representantes de las clases
populares 24 y por su alto nivel educativo. Al preguntarles c6mo habfan
accedido a sus posiciones en los goblemos militares, los civiles
respondleron: por logros personales (30 por clento), por experlencia
profesional (20 por clento) o capacidad profeslonal (13 por clento) y por
conocer a alguna persona que los nombr6 para un cargo de goblerno (45
por clento). SI blen habla diferenclas en lo particular, el esquema general
consistfa en que los oderes militares tenfan un perfil general del tipo de civil
buscado, que era usado para elegir entre los posibles candidatos. En
ambos regfmenes militares, [a experlencia y la capacidad profesional
ocupaban un lugar prominente, as( como las garantlas de que la persona
actuarfa de acuerdo con los objetivos fijados por el r6gimen, y no con
intereses partidarios o sectoriales. Este concepto de que para ocupar un 
cargo de goblerno hay que servir determinados ob!oivos fijos, estA de
acuerdo con la vlsi6n de los militares del goblemo como la administraci6n 
y consolida la conclusi6n de que los mlembros civiles de estos regfmenes
no fueron elegidos par su capacidad para representar a las clases sociales 
a las que perteneclan o para vincular al r6gimen con esas clases. 2 

Otro Indicador de la limitacl6n de esta 61ite de goblerno se encuentra 
en sus caracterfsticas ideol6gico-polfticas. Cuando se les pidi6 que
identificaran los principales problemas politicos en Argentina 7 tanto los
civiles como los militares, por amplios mrgenes serialaron las diferenclas 
en el liderazgo politico y factores culturales o educativos. Los clviles
indicaron la falta de productividad y factores educativos como losproblemas econ6micos m~s Importantes; los militares seflalaron la
productividad y el estatismo. Si bien el descenso en el nivel de vida tue el
tercer problema econ6mico m~s menclonado, la mala distribuci6n de la
riqueza rue menclonada tan s6lo por un doce por ciento de los civiles y un
dieciseis por ciento de los militares. Con respecto al rol de las Fuerzas
Armadas, la mayorla de los civiles y de los oficlales estuvo de acuerdo en 
reconocer la necesidad de un rol milltar en la seguridad Interna asf como 
en la defensa externa.28 

Ante la ausencia de datos de encuestas similares para otras 61ites
civiles o para la poblacl6n argentina, el significado de los puntos de vista
expresados por esta 61lite cfvlco-miiitar es una cuesti6n de Interpretacl6n. No
obstante, el tono mds bien conservador de las respuestas tanto de los
civiles como de los militares es evidente, asf como la ausencia de actitudes
asocladas al partido peronista o al radical. Estos dos partidos han
dominado en la escena polftica electoral argentina durante d6cadas,
representando a la gran mayorfa de Ia poblaci6n. Entre los funcionarios de
goblerno de estos dos regfmenes militares entrevistados, ninguno seidentific6 con el partido peronista o tenfa algun miembro de su familla 
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vinculado al mIsmo. (Por el contrarlo, muchos de los civlles declararon que 
sus primeras actividades pofticas estaban vinculadas a organizaciones anti
peronistas.) Ninguno se identific6 con el partido radical, y tan s6lo el 
veintluno por clento tenfa famillares que se identificaban con ese partldo. A 
pesar que la evidencla no es concluyente, suglere que el punto de vista 
dominante representado en esta 61fte de goblemo es significativamente n'ds 
conservador que el de la socledad en su conjunto. En esencla, los Ilderes 
de goblernos militares se rodean de clviles con mentalidades similares, en 
lugar do tratar de incorporar una dIversldad de puntos de vista. 

Esto no significa que alguno de estos regfmenes haya logrado
alcanzar un acuerdo Ideol6gico en el interior do la lite de goblemo. Pese 
a las coincidenclas serlaladas anterlormente, los civlles entrevistados eran
mbs proclives aenfatizar la falta de fe en la democracla como un problema
politico; los militares tendlan a enfatizar el fracaso de los partidos polfticos.
Los civiles tendfan a considerar la Inflaci6n como un problema econ6mico 
crftico; los militares tendfan a ver la especulaci6n como of problema
principal. Los civiles con cargos de goblerno tendlan mucho mbs a definir 
el rol del estado coma "subsidiario" o "mfnimo", promoviendo la iniclativa 
prIvada; los miltgares tendfan ms a favorecer el estado "gufa" o "control". 
Ambos regfmenes militares debleron enfrentar series conflictos entre las 
orientaciones econ6micas anti-liberales del grueso del cuerpo de oficiales 
y los liberales Internacionallstas que controlaban la poiftica econ6mica. las 
diferenclas ideol6gicas y las discrepanclas en las pollticas a seguir se 
verifican en todos los regfmenes. Estos regimenes militares fueron 
excepcionales s61o por su falta de habilidad estructural para resolver y dar 
forma constructiva a los conflictos acerca de las premlsas generales y los 
puntos especfficos do la polftica del estado.2 

Algunas comparaciones. 

Una comparaci6n amplia de los regfmenes miltares en la Argentina 
con los de los otros pases sudamericanos va ms allA del prop6slto de 
este capftulo. Sin embargo, las deficienclas polfticas de los goblernos
militares en la Argentina parecerlan ser comunes a los regimenes militares 
institucionales de otras partes de la regl6n. Las dificultades para definir una 
estructura estable de poder entre to gobernantes militares y las Fuerzas 
Armadas son casi universales. 

En PertO, el golpe de 1975 del "goblerno revoluclonarlo de las Fuerzas 
Armadas" fue el resultado de diferentes errores politicos, pero tambi6n de 
las divisiones internas de los mllitares acerca de la orlentaci6n de la polftica
de goblerno. La posici6n del goblerno se debilit6 par las acusaciones de 
que el General Velasco estaba desaflando las normas instituclonales y
gobernando par derecho propio, en lugar de hacerlo como representante
Institucional de las Fuerzas Armadas.3° 

En Uruguay, el "Consejo de Generales" se transform6 en el cuerpo 
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que tomaba las decisiones finales en un rdgirnen militar en el que los
militares nunca estuvieron formalmente a cargo del ejecutIvo. 31 

En Brasil, las Fuerzas Armadas designaron una sucesl6n de
PresIdentes militares. Una vez desigrados, estaban sujetos a las reglas 
comunes de la presidencla brasilefa, es decir, una independencla relativa,
la sujecci6n a la necesidad de negoclar con el "poder militar" y el 
mantenimlento del apoyo militar para permanecer en el goblerno. Los
conflictos entre los diferentes sectores dentro de las Fuerzas Armadas eran
frecuentes, pero la estricta rotacl6n de la Presidencla y las negoclaclones
dentro de las mismas evitaban cualquier pellgro serio para la estabilidad del 
r6glmen.32 

En Chile, la suprema autorldad fue en un comienzo la Junta Militar y 
no el General Pinochet, el que se uni6 relativamente tarde al complot para
derrocar a Allende. En un aio,sin ombargo, Pinochet lleg6 a la Presidencia 
de la Repblica (en lugar de la Presidencla de la Junta). Luego de la
destltuci6n del Comandante de la Fuerza A6rea de la Junta en 1978,
Pinochet se transform6 en el Generalfsimo de las Fuerzas Armadas as( 
como en Presidente y Comandante del Ej6rclto. A diferencla del Proceso
argentino, los oficiales en cargos de goblerno en Chile ocuparon sus 
puestos por deslgnaci6n del PresIdente, no de sus respectivas armas , en
las que se les da, en los hechos, una licencla temporaria. A pesar de los 
confllctos con la Fuerza A6rea y la Marina, Pinochet resolv16 la tens6n entre
las Fuerzas Armadas como goblerno y las Fuerzas Armadas como
instltucl6n, subordinando las 6ltimas a las primeras en un r6glmen altamente
personalizado, que no es explicable, de hecho, dentro de las Fuerzas 
Armadas.3 

En todos estos casos, las diferenclas Internas en las Fuerzas Armadas 
acerca de las polfticas de goblerno impidieron la efectividad del proceso de
definici6n de las mismas y debilitaron el apoyo al goblerno milltar. En los 
casos en los que la eliminaci6n de la "subversi6n" fue un importante
objetivo del r6gimen, los representantes de la Ifnea dura en el control del 
aparatoanti-subversivo finalmente amenazaron con apoderarse del gobierno
y/o del Ej6rcfto. La sucesl6n de crisis era frecuente, dada a ausencla de los
normales mecanismos constituclonales de nombramlento, eleccl6n y
sucesl6n de los lideres de goblerno en los regfmenes militares. Estos
regfmenes militares, en forma caracterfstica, perdleron r~pidamente su base 
de apoyo popular que tenfan al principlo, en parte porque en su mayorfa las
polfticas econ6mlcas liberales que Ilevaron adelante trajeron como
consecuencla sacrificlos econ6micos significativos para la mayorfa de la 
poblaci6n. A.mismo tiempo, estos regimenes perdieron apoyo al no estar
estructurados para establecer vfnculos politicos con la socledad civil, -o 
para reforzar tales vfnculos medlante mecanismos formales de 
responsabilidad-, sino, por el contrario, imponer una "amarga medicina" 
considerada necesarla por una limitada 6lite clico-militar que suponfa tener
los remedios para los males econ6micos y poifticos. Todos estos reglmenes
-Incluyendo al r6glmen militar reformista del Per6- demostraron que es 
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Imposible legitimar un rdgimen militar permanente, deblendo recurrir 
slstemticamente a la represi6n, al debilitamlento poliftico, a la liberalizaci6n, 
y a un posible retiro del apoyo m~ftar. 

Aigunos de estos regfmenes duraron bastante m~s que el argentino 
(velntl6n argos en Brasil y quince afios hasta ahora, en Chile). En el caso de 
Brasil, los goblemos militares (como sus predecesores civiles) lograron 
alcanzar un significativo grado de 6xito econ6mico, debido en parte a los 
especiales atractivos que presentaba Brasil para los inversores extranjeros 
y a la relativa debilidad de la socledad civil para reslstir los sacrificlos 
Impuestos por el goblerno. En Chile, Al extraordinario grado de amenaza al 
orden existente del goblemo de Allende, las divislones dentro de la 
oposici6n polftica, la hablildad de Pinochet para actuar sobre los temores 
de la clase media y de la 6lite, y una larga tradlci6n de subordinaci6n militar 
sostuvieron el r6gimen de Pinochet, a pesar de sus polfticas err6neas y del 
rebrote de la oposlcl6n civil. El destino de los regrmenes militares puede ser 
diferente, y las alternativas civiles pueden ser ms o menos peligrosas para 
las Mites clave. Sin embargo, las fallas de los regrmenes Institucionales 
militares parecen ser una constante. 

Conclusiones. 

Las contradicciones entre las Fuerzas Armadas como goblemo y las 
Fuerzas Armadas como Inswitucl6n son fundamentales e Inevitables. Los 
oficlales seleccionados para dirigir los Iniciales y los sigulentes goblernos 
militares no son elegidos por el cuerpo de oficlales; por lo tanto no existe 
la carteza de que sus puntos de vista y sus preferenclas polfticas 
representen los de las Fuerzas Armadas. Dado que no hay, en efecto, un 
solo punto de vista militar sobre los temas nacionales, las divsiones 
sectoriales surgen inevitablemente entro el goblerno y el resto del cuerpo 
de oficiales. Como la esenca de las instituciones militares latinoamericanas 
sigue estando constitufda por las relaclones jerdrquicas de disciplina y de 
obediencla entre superhores y subordinados, el Presidente militar como 
Comandante en Jefe no puede estar subordinado a oficiales de menor 
grado. De este modo, tampoco puede ser responsable ante las Fuerzas 
Armadas sin violar el principlo de jerarqula. Si el Presidente no es el 
Comandante en Jefe, entonces las Fuerzas Armadas son una jerarquia 
dirigida por una Junta. Si blen la forma de goblerno de la Junta es 
adoptada con frecuencla, raramente es estable, excepto por perlodos 
breves. Casi nunca tienen 6xito en evitar las rivalidades personales o entre 
las armas. A pesar de la igualdad formal entre las diferentes armas, el 
EI6rcfto y sus Comandantes son Invarlablemente las fuerzas poftlcas 
dominantes en los regimenes militares. Con el paso del tiempo, los 
desacuerdos acerca de las orlentaclones poilticas y las luchas de poder 
dentro de los goblernos militares, desbordan a la instituci6n militar. La 
oposlci6n civil trata de penetrar dentro de los lImites de la lnstituc16n militar 
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en busca de oficiales disconformes que compartan sus quejas acerca de
goblerno militar. Dado que las promoclones, las designaciones, y los retiro,lnftuyen en el equilibrio entre los diferentes sectores de defensores
detractores del sector militar en el goblerno, los criterios politicos sustituyer
al mdrito profeslonal al tomar decisiones como lnsthtucl6n. Las norma,profesionales se subordinan a las lealtades personales y polfticas. Poi
61ltlmo, el goblerno militar es una contradicci6n en sf mismo las Fuerzas
Armadas no pueden gobernar sin subvertir su propla esencla. 

Las otras fallas de la 64ite de gobiemo en los regfmenes militares son
asimismo inevitables. Dado el rechazo de los profesionales militares hacialos mlembros de los partktos politicos y sus preferencias burocr~ticas en
raz6n del orden y la eficipncia, la mayor parte de los oficiales tienen unavisl6n negativa de los p iticos. Esta imagen negativa es reforzada por una
natural tendencla a critlcar a los IWeres pG!iticos civiles y a culparlos de las
crisis polticas y econ6mircas que Ilevaron a los militares a tomar la decisi6n
de instalar un r6gimen militar. Sin embargo, los que tienen laresponsabilidad de constituir un r6gimen militar nuevo, enfrentan un dilema.
La mayorfa, de los civiles, si no todos, que potenclalmente podrfan serIlamados a unlrse al nuevo r6gimen, o son relativamente inexperlentes o 
desde el punto de vista de los militares- est~n comprometidos por suparticipaci6n en el r6gimen anterior, reci6n derrocado. Como consecuencla,
los regfmenes militares estn por lo general poblados de civilesrelativamente desconocidos que deben pasar el exdmen de la competencia
t6cnica y la conformidad con la orlentac1n ideol6gica del gobierno. La
mayorla, sin embargo, no tiene la habilidad ni la experiencia para realizar
allanzas, lograr el respaldo popular, resolver conflictos, o mantener
legitimldad. Como en el caso argentino, los oficiales militares que tenfan 

la 

puestos en estos goblernos eran generalmente administradores 
competentes pero no tenfan m~s experlencla politica que la de la polticade direcci6n del personal Interno y polftica burocrctica, dentro de las
Fuerzas Armadas, exceptuando tal vez una minorfa que tuvo cargos de
 
menor Importancla en anteriores gobiernos militares.
 

Un dilema similar existe con respecto a los vfnculos politicos de la6lite de goblerno durante los regfmenes militares. Elegir oficiales o civiles 
con vfnculos politicos reconocidos con las clases dirigentes polticas o
econ6micas serfa contradIctorlo con la visl6n de los militares de que lasFuerzas Armadas representan Ics valores naclonales y el inter6s nacional.
En esta visl6n -comin a las Instituclones ms burocrdticas pero exagerada
en las Fuerzas Armadas- se desconfla de las preferenclas politicas de losrepresentantes de la socledad civil y/o politica, porque representan a una 
parte de la nacl6n, en lugar de los Intereses de toda la nacl6n. Adems,
ellos representan intereses a corto plazo y no permanentes. La preferencla
mllitar hacia gobiernos sin vfnculos politicos con la socledad, deriva de unaauto-im~gen InstItuclonal de estar colocados "por enclma" de la socledad
(por encima de clases, de Intereses partidarios y de las motivaclones
econ6micas). Esta preferencla hacla un goblerno suspendido por encima 
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de la socledad estA reforzada por elementos antidemocr~ticos y 
tecnocrcticos de las Fuerzas Armadas que ponen de relieve la Incapacidad 
de la gente -soldados- par conocer o actuar en el blen comin, de all( la 
necesIdad de un goblemo fuerte -oficlales- que tome las decislones en 
funcl6n de los Intereses supremos de Iapoblacl6n, atn sl tales decisiones 
son contrarlas alos deseos de la misma. Esta concepcl6n de las relaclones 
entre las autoridades del estado y la sociedad, pasa por alto la 
Imposibilidad de una identlficacl6n puramente objetiva de los intereses 
naclonales" o del "blen comt~n". De esta manera, los goblemos militares, al 
elimlnar los vfnculos con el resto de la socledad, quedan presa de los 
intereses corporativos del aparato estatal (incluyendo a las Fuerzas 
Armadas) y de los Intereses y valores Implicltos en los punios de vista 
ideol6gicos dominantes entre los oficlales de alto rango. El resultado no es, 
en la pr.ctica, un goblemo que sea ms desinteresado, objetivo u honesto 
que el promedlo de los goblernos cMles. En efecto, por su naturaleza y su 
estructura, los regimenes militares modernos en Am6rica del Sur 
generalmente sirvieron a un grupo de intereses y valores ms reducido que 
los regfmenes civiles. Sin embargo, los gobiernos militares no pueden 
resolver esa falla seleccionando civiles con fuertes vfnculos con la socledad 
sin Introducir conflictos de Intereses, exigenclas y valores encontrados, en 
regfmenes que no tienen las estructuras formales para la resolucl6n de 
confllctos o para la medlaci6n. El resultado de ello serfa un goblerno con 
una fuerte base de apoyo cMil, pero tambln un goblerno mbs vulnerable 
a la divisl6n Interna, a la fragmentac16n y a las amenazas a la disciplina 
militar. Abrir el rdgimen militar a los vfnculos civiles probablemente reducir(a 
la autonomfa de la 61ite de goblerno. La p~rdida de autonomla resultante 
serfa la condlci6n necesarla para lograr el apoyo civil y la establlidad 
polftica, pero las virtudes polfticas de compartir el poder raramente son 
aprecladas por aquellos cuyas carreras estn dirigidas a escalar posiciones 
en una elaborada estructura de autoridad Jercrquica. 

La tesis central de este capftulo es que la esencla del goblerno es la 
polftica, y no la administraci6n. Desde este punto de vista, las Mites de 
goblerno creadas por los reclentes regfmenes militares en la Argentina 
tuvieron las debilidades Inherentes que no se pueden remedlar camblando 
un organigrama o sustituyendo a un grupo de Ideres por otro. Este capftulo 
es completamente pesimista en relacl6n a las esperanzas de los que, tanto 
en la Argentina como en el resto del hemisferio, vieron a los goblemos 
militares como la soluci6n para los conflictos, el desorden y la Inestabilidad 
que con frecuencia caracteriza a los regfmenes civiles. Los regimenes 
civiles, en especial los que se basaron en una particlpaci6n limitada y tan 
s6lo en una lealtad condicionada a las reglas de la democracla 
constitucional, tambi6n fracasaron en las tareas bAsicas del goblerno. Solo 
en raras excepciones, los regfmenes civiles de Am6rica Latina han sido 
capaces de construir una relaci6n estable y democrdtica con las Fuerzas 
Armadas. Sin embargo, si las debilidades politicas de los regimenes 
militares son tales que, tarde o temprano, ellos caen, los lideres cMles y 
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milltares de Amdrlca Latina deben volcarse a la tarea de redefinir las
relaclones cIvico-militares en los regfmenes democrdticos con un renovado 
sentido de dedicacl6n y urgencla. 
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de [a democracla en Chile", Revista do Ciencla Politica (Pontificla Universidad Cat6llca de
Chile), 7, n. 1 (1986): 40 - 41. 



122 * Los militares y /a dernocracla 

16. Carlos Moneta, "Fuerzas Armadas y goblorno constitucional despu6s do Malvints: hacla 
una nueva relacl6n cfvico-mllltar, on C.J. Moneta, E. L6pez y A.Romoro, La refonna milltar 
(Buenos Aires: Legasa, 1985),pp. 83 - 84. En Ia prActlca, Ia orlentac6n buscada as mks 
apropiadamento caracterizada como "no partidarla" quo como "apolltica'. 
17. El muestroo fue roalizado a treinta y tros civilos y vointislete oficlales, incluyondo a dos 
Presidentes anteriores, diocinuove Ministros anterlores, volntitin Secretailos do Estado, y once 
Subsecretarlos. A poser quo al muestroo no fue realizado a personas tomadas al azar, 
creemos quo es por Iogeneral reprosentativo do los oficiales y civiles quo sirvioron on estos 
goblornos. 
18. Ain estos contactos son can frecuoncia deliberadamento selectivos on las formas en quo 
protegen alas Fuorzas Armadas do IaIntromlsl6n an los conflictos soclales. Por ejempto, por 
acuordo thcIto, agunos temas pueden quedar afuera on las discusiones con parlentes qua 
no comparten los puntos do vista considerados aceptables dentro do las Fuerzas Armadas. 
Los oficiales son por lo general selectivos an las opinlones quo hacen piblicas, y la presl6n 
do los pares por lo general refuorza esa solectivldad. Aan los contactos politicos con civiles 
disconformes, tel como ocurr6 antes do los dos golpos do 1966 y oe 1976, aparecen sujetos 
a reglas Implicitas, disehfadas pare enfatizar Is naturaleza corporative del contacto y para 
dismlnuir Isposibilidad do qua too oficialos se Incorporen Individualmente a Ia clientele de 
los Ilderes riviles. Es nocesarlo realizer mks Investigaciones acorca do loo mecanismos 
mediante loo cuales las Instituciones militares so automarginan de Ia sociedad civil. 
19. En la Argentina, esas mlsiones militates requieren do un Importante contacto en al 
proceso do reclutar votuntarlos, on Iadireccl6n do las bases militares a to largo del pals, y 
on procurer los rocuros financleros y materials nocesarios pars sostener a Ia instituc6n. 
Los contactos do loo militates con los reclutas do diferentes partes del pals a veces as 
alegado como Iafuento do conocimiento do la jerarqulas militares do las necesidades do 
"Ianaci6n', pero estos contactos no estAn estructurados pars,a comunlcrf i6n acerca do las 
nocsidades do leo poblaciones en cuest16n. Por el contrario, esatn estructurados do arriba 
hacia abajo an torno do Iasatisfacci6n do les exigencies funcionales do les Fuerzas Armadas. 
Como mucho, dichos contactos tienen lugar con otros estratos sociales, do los cuales 
algunos oficlales pueden deducir necesidades y/o aspiraciones. Obvlamente, on esto tipa 
de sltucciones, Ia Interpretaci6n quo un oficial puede realizar do Ia Informaci6n recabada a 
trav6s do estos contactos depends mks do Ia perspective polftic- -deol6glca del oficial quo 
do las necesidades o lIs aspiracons afectivrments experimentadas por los civilos con loo 
quo entre en contacto en cumplimlento do sus deberos profeslonales. 
20. Estos oran al Ccleglo Nacional do Buenos Aires, IsEscuela do Comerclo Carlos Pellegrlnl 
y Ia Escuela Argentina Modelo. 
21. El mismo so base en el conso do 1947, quo as al mAs cercano al perlodo sn el quo eats 
grupo do tIderes estaba recibiendo au Instrucci6n universitaria. 
22. Do loo oficiales entrevistados, corca doe mitad declararon conocer dos Idiomas. El Ingles 
ora Ia lengua extranjera mAs frecuonte (83 por ciento), seguida del franc6s (55 por clento). 
23. Datos como estos no pormiten una Investigacl6n exhaustiva do los vfnculos do class do 
eats 61its. No so sabo, por ejemplo, en qua medida ostos Individuos oran propietarios do 
diferentes formas do capital. A posar qua Ia mayorfa do los profesionales civiles se 
autodescriblan mAs como trabajadores Independiente quo trabajando en empreses de 
negoclos, esto no Identifica caramente las posibles relacionos con el capital local o 
Internacional. Soria necesaria un Investigacl6n mucho ms detallada del modio familiar para 
establecer Ia class a Ia quo perteneclan y las relaclones do estos IndivIduos. Ver Maurice 
Zoitlin o Richard Rtcliff, "Research Methods for the Analysis of the Internal Structure of 
Dominant Classes: Ladlords and Capitalists in Chile", Latin America Research Review 10. (3) 
(1975): 5 - 61. Dentro do los Ilmites do ests anfllisis, el panorama qua surge do Ia 61its 
gubornamental durants estos regImenes es similar al do las socledades contemporAneas 
europeas. Ver Robert Putnam, The Comparative Study of Political Elites (Englewood cliffs, 
N.J.: Prentice-Hall, 1976); Lewis Edinger, Political Leathership In Industrialized Society (Now 
York: Wiley, 1967); y Donald Matthews, The social Background of Political Decision-Makers 
(New York: Random House, 1954). 
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24. Dentro de las Fuerzas Armadas argentinas, la proporci6n do oficiales quo entr.n en la
Academia Militar portenecientes a Ia clase media-baja y a Ia clase trabajadora han
aumentado. Es prociso recorder, sin embargo, quo este grupo do oficiales entr6 on las
academies militares a fines do 1940 y a principlos do 1950. Un Importante n(imero deoficiales de familias peronistas de Ia class trabajadora Ingresaron a las Fuerzas Armadas
durante oss perfodo, pero estos oficiales tenran menos posibilidade3 do Ilegar a los mhs altos 
rangos duranto ol perfodo on ol qua las Fuerzas Armadas eran en general antiperonistas. 
25. Los militares con cargos de gobierno tambi6n sealalaron su reputaci6n personal (45 porciento) y Ia experiencia profosional anterior (69 por ciento), pero pusloron mayor 6nfasis quo
los civiles on las conexiones personales (69 por clenlo) y on el acuerdo ideol6gico (48 porclento) con ol gobierno (ncluye m6itiples respuestas). Los civiles de mfis alto nivel (as decir,
los Ministros), goneralmente oran designados directamente por el Presidente o por Ia Junta, 
y ollos, a su vez, designaban a los civiles do rango Inferior dentro de sus Ministerios. 
26. En of caso do la leocci6n de Martinez do Hoz como Ministro do Finanzas y del Tesoro anla administraci6n Videla, una fuente Informada sellal6 quo uno do los criterios de selecci6nfueron sus conexiones con la banca internacional, porque los lideres militares consideraron 
quo serfa necesario pedir dinero en pr6stamo para manejar Ia crisis econ6mica heredada dol 
goblerno civil anterior. 
27. Las entrevistas iueron realizadas durante 1985 y 1986, y of marco de referencia de Ia 
progunta fueron los problemas contemporbneos, no los do los perfodos de gobierno militar. 
28. La opini6n mayoritaria en of muestreo, favorable al rol en la seguridad interns, es
directamente contraria a las normas de Ia nueva Lay Nacional do Defensa, quo reserva eserol exclusivamente a las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior. Una discreta minorla
do los civiles y oficiales entrevistados sentlan quo las Fuerzas Armadas deban participar on
el liderazgo del estado, sin asumir, no obstante, una funci6n "directiva". 
29. Por ejemplo, Fontana, "Political Decision Making', ptg. 154, setala qua las nociones
militares do jerarqufa y obediencia afectaron las Interacciones Internas on los goblernosmilitares. En reuniones do oficiales de alto rango qua tenian quo ver con Ia politica de
gobierno, con frecuencia of oficial qua las presidla presentaba posicl6n ouna 'n juiclo
politico qua luego podia estar sujeto a aclaraciones, pero no a un debate o una discusi6n 
reales. 
30. Ver Alfred Stepan, State and Society: Peril In comparative Perspective (Princeton, N.J.:
Princeton University Press, 1980); Cynthia McClintock and Abraham Lowenthal, eds., ThePeruvian Experiment Revisited (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980). y George
Philip, The Rise and Fall of the Peruvian Military Radicals (London: Aldene Press, 1978). 
31. Juan Rial, Las Fuerzas Armadas: ZSoldados politicos garantes de la democracla?
(Montevideo: Ediciones de Ia Banda Oriental, 1986), y "Las Fuerzas Armadas como partido
sustituto" Nueva Socledad, n. 81 (1986). 
32. Alfred Stepan, Rethinking Military Politics: Brasil and the Southern Cone (Princeton, N.J.: 
Princeton University Press, 1987), pp. 2-5. 
33. Genaro Arriagada Herrera, "State Change in Chils, 1973-1987", Trabajo presentado en IaConferencia sobre Camblos en of Estado, Institute of Behavioral Sciences, University of
Colorado, mayo 25-27, 1988; Manuel Antonio Garret6n, "Political Processes in an Authoritarian
Regime: The dynamics of Institutionalization and Opposition in Chile 1973-1980", en
Valenzuela and Valenzuela ads., Military Rule In Chile, Dictatorship and Opposition (Baltimore;
Johns Hopkins University Press, 1986). 



6 
La transici6n del r6gimen militar al civil 
en Guatemala. 

Alfonso Yurrita * 

La comprensl6n de la transcl6n guatemalteca hacla la democracla 
no puede limitarse a un perfodo tan breve como el de 1984-88, cuando tuvo 
lugar una translcl6n formal del r6gimen militar al civil. El proceso
democrdtlco y el tema de las relaclones ctvlco-mlltares debe fijarse mds 
especfflcamente tomando como punto de partida al argo 1944. Fue en ese 
argo que una serle de componentes convergleron para que el Ej16rcito
compartlera las metes cvlles de la democracia liberal. Hist6rlcamente, han
existido algunas otras Instanclas simliares, tal como la revolucl6n liberal de
1871, cuando el Ej6rcfto se estructur6 profeslonalmente. Este caoftulo 
Intenta analizar el arduo camlno que las instltuclones civiles guatemaltecas,
particularmente las militares, debleron segulr desde 1944. 

Una mejor comprensl6n de este proceso requlere el estudlo de la
lnstitucl6n milltar como tal, separada de las connotaclones ideol6glcas o 
personales (es decir, en el contexto do la totalidad de sus problemas), al 
Igual que cualquler otra lnstftucl6n social. Es preclso tener en cuenta 
algunas premisas, Incluyendo el hecho de que la repblica, los valores
militates do subordlnacl6n, obedlencla, honor y naclonallsmo, los prlnciplos
occidentales y crlstianos, los prlnclplos de la democracla liberal, y la 
Identlflcaci6n con las rafces 6tnlcas maya-qulche, son la columna vertebral 
del pen3amlento y las actividades de las Fuerzas Armadas guatemaltecas.

Dlchas referenclas son evocadas con gran frecuencla por los lderes 
polfticos civlles, para generar una reaccl6n favorable a sus causas en el 
EJ6rclto. Esto es particularmente clerto en el caso de los Ikieres 
"tradiclonallstas", que son despreclados por los "revoluclonarlos" marxistas, 
para los que el EJ6rcfto es un obstdculo a salvar para Ilegar al poder. El
Ej6rcito, sIn embargo, es apreclado par los civiles, en particular por los 
campesinos que, de una u otra manera, han estado en contacto con las
Fuerzas Armadas y han tenido quo soportar el peso ms fuerte do la 
conscripci6n. 

. He contado con la vallosa y generosa ayuda del Ministerio do Defensa do Guatemala, 
en particular do la DivIsl6n del Ministro do Defensa General H6ctor Alejandro Gramajo, as[
omo Iado los asesores ospeclalmente Indicados: Coronel Jos6 Luls Oullo, Coronel Luls

Ros, Coronel Mario Terraza, y Coronel Gonzalo Yurrita Nova (un miembro do la Junta Militar
do 1957, quo ha slempre compartido conmigo las duras experlenclas do la vida militar). ElDr. Csar Sereseres, Profesor do la Universidad do California, Irvine, contrlbuy6 sucon 
valloso consojo y ayuda. 

r .' 1 . 
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La revoluci6n de octubre de 1944: una base pars Ia polltlzacl6n del 
eJbrcito guatemalteco. 

La Revoucl6n de Octubre de 1944 camb16 el status de as Fuerzas 
Armadas, de una lnstitucl6n de poder personal del Presidente a una 
estructura que dlo lugar a una revoluc6n liberal burguesa. Hasta 1944, el 
pals estaba Iteralmente militarizado: la militarlzacl6n alcanzaba a las 
Instituclones de ensefianza piblica y a las entidades gubernamentales, las 
autorldades polfticas eran controLadas por oflciales militares en las 
jurisdicclones polftlco-administrativas Ilamadas "departamentos*, y sobre 
todo, un enfoque militarista invada todos los aspectos de la vida social. De 
este modo, los comandos del Ej6rclto (Incluyendo el puesto de Ministro de 
Guerra) eran asignados a generales "de entera conflanza del Presidente".' 

El proceso revolucionarlo do 1944, sin embargo, lnsert6 al Ej6rclto en 
el marco legal existente que, en lugar de resolver ol problema del control 
militar, lo transform6 en un tema politico. La creaci6n, en :a Constltucl6n, 
de una Junta de Defensa, hlzo surgir un conflIcto entre los comandantes de 
las Fuerzas Armadas, Coronel Francisco Javier Arana, (un oficial de Ifnea) 
y el Ministro de Defensa, Coronel Jacobo Arbenz (un oficial do academia). 
Esto profundiz6 un antlguo problema dentro ce las Fuerzas Armadas entre 
los oficlales sin carrera y con carrera. La Junta de Defensa cerc6 al Ej6rcito 
otorgbndole una autoncmfa Ilmitada. El jefe de las Fuerzas Armadas era 
elegido por los politicos en el Congreso, en el quo el Presidente no podia
Intervenir legalmente. La Independencla do la estructura militar les dio a 
esos polfticos la oportunidad do considerarse con posibilidad de acceder 
a la presidencia. Los militares se transformaron entonces en peones en el 
tablero de ajedrez de los politicos. Como consecuencla, un nimero cada 
vez mayor de conocidos militares fueron designados en altas posiclones de 
goblerno. 

La Intervenci6n americana de los Estados Unldos en 1954 y el 
derrocamlento del Coronel Jacobo Arbenz, Involucraron al Ej6rcito en un 
nuevo conflicto: la confrontaci6n Norte-Sur. Adernms contribuyeron al 
agravamiento de la crisis Institucional ya oxIstente dentro de las Fuerzas 
Armadas. 2 Crearon frustraci6n en relaci6n a valores militares tales como la 
defensa de la soberanfa naclonal, la subordlnaci6n, la obedlencla y la no 
vacilaci6n, y el respaldo a la Consttuci6n. Los comandantes, leales pero 
ineptos, sin entrenamiento ni equlpo adecuados, no podrian resistir 
militarmente la "lnvasi6n" o, en mayor grado, la presl6n militar 
estadounidense. 

Bajo estas circunstanclas, los valores militares entraron en crisis. La 
propla Academia Militar fue afectada. Querfa vengar el insulto a la herencla 
militar guatemalteca. El Ej6rcfto se rebel6, y el 2 de agosto de 1954, 
apartbndose de los valores militares de la obediencla y la subordinacl6n, 
atac6 a las "fuerzas liberaoras" acuarteladas en la capial con motivo del 
desfile de la victoria del lero. de agosto de 1954, en el que el Ej6rcito deb16 
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participar al lado de los "llberadores'. El golpe habla Infligido una dolorosa
herlda en el honor de los militares, a pesar de que en realidad el mismo 
habla sido estimulado por las fuerzas Internas del Ej6rcito.

Muchos analistas (en su mayorfa en Norteam6rica) no lograron
entender el origen de esta cuesti6n. Le hab(an dado ms Importancia a los 
aspectos negativos de la "democratlzacl6n" de Guatemala, Ilevada a cabo 
por las autoridades Interventoras locales. Lo mismo se aplica a la izquierda
(particularmente a los marxistas, quienes hicleron to posible para desarrollar
tales poslclones en su proplo beneficlo, y asf dafiar la reputacl6n del
sistema). Luego del derrocamlento del Corone Arbenz, la crisis dentro de 
las Fuerzas Armadas estuvo asoclada bsicamente con la disclplina de los
tiempos de Ublco: los valores militares y un estilo Ar6valo de proceso
democrdtico. Este 6ltimo cont6 con el apoyo del gobierno de los Estadcs 
Unidos. 

En 1957, la muerte del Coronel Carlos Castillo Armas, el Presidente
de la Repiblica, un caudillo militar de derecha que prepar6 el
derrocamlento del Coronel Arbenz con el apoyo de los Estados Unidos, y
la crisis militar subsigulente, Ilevaron a la formaci6n de una Junta Militar. Un 
proceso "democrtico" en el Interior de las Fuerzas Armadas les dlo a
muchos militares la posibilidad de adoptar los objetivos democrticos y
reestructurar ygarantizar su fundamentallsmo. En parte lo lograron, pero a
la larga fracasaron. Cuando el General Miguel Ydfgoras, un ex-dirigente
politico de la 6poca del General Jorge Ubico, fue elegido Presidente, los 
temores de muchos oficiales se apaciguaron temporalmente. Sin embargo,
las cosas camblaron muy poco. La corrupc16n y la crisis social y polftica
sobrevinieron al establecimiento de una base anti-Castro en 1959, montada 
por exilados cubanos y apoyada por los Estados Unidos. El objetIvo de 
prestar ayuda a los Estados Unldos en una Invasi6n a Cuba (un proyecto 
que termin6 con el fiasco de la Bahfa de Cochinos) fue una afrenta para la
soberanla de las Fuerzas Armadas. Se volvfan a abrir las herldas del
 
conflicto Norte-Sur.
 

Esta sftuac16n menoscab6 la concepci6n de los militares como

defensores de la soberanfa naclonal. Adenis, los militares 
se sintleron
humillados, porque ni siquiera los Generales fueron consultados acerca de 
esta decisi6n presidencial tomada por un general en actividad del que se
esperaba el restablecimiento de los principios militares. En medlo de un 
nuevo conflicto con el alto mando, y un nuevo debate sobre las cualldades
de los comandantes de las capas medias, los sentimientos de intranquilidad
iban creclendo, hasta estallar en la insurreccl6n de un grupo de oficlales
j6venes, el 13 de noviembre de 1960. Estos pertenecfan a uno de los 
sectores que estaban luchando por el orden y el honor del Ej6rcito.

El tentatlvo de golpe fracas6. La frustracl6n creada por la desercl6n
de algunos de los Ilderes del golpe, lev6 a algunos otros a aceptar la
manlpulaci6n por parte de grupos marxlstas-castristas. Los desertores se
refuglaron en las montafias, creando un movimiento revoluclonarlo. En 
Guatemala, este acontecimlento marca el comlenzo de los movimientos de 
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la guerrilla que dejaron un saldo de violencla soclL, I polftica.
En medlo de serlos conflictos soclales, se pridujeron muchas 

tentativas de golpe, Por primera vez en la hlstoria del Ej6rcfto y del pats de 
Guatemala, 61 propio alto mando dlo un golpe (1963), asustado por el 
fantasma del "comunismo renovado" y manlpulado por grupos derechlstas. 

El Impacto pslcol6glco en las Fuerzas Armadas de los roclentes 
acontecimlentos en Cuba debl6 crecer en su mente, al conslderar la 
perspectiva militar de los sucesos en Guatemala. El desmantelamlento del 
Ej6rcfto profesional cubano por parte de una fuerza guerrillera triunfante, asl 
como los reclentes alzamlentos guerrilleros en Guatemala, obraron como 
un gran Incentivo para que los lideres milltares permanecleran en el poder.
A pesar de que el alto mando trat6 de terminar con la manipulacl6n del 
Ej6rcito tomando el control, cuando se aleJ6 del poder en 1966, una 
"declaraci6n jurada de entendimiento" fue firmada con el Presidente electo 
Julio Cdsar M6ndez Montenegro. El Presldente tuvo que comprometerse 
a "mantener la actual estructura del Goblerno (el Ej6rclto)," 3en la que el 
poder civil quedaba subordinado al milftar. Este pacto entre el alto mando 
y los politicos trajo como consecuencla un nuevo rol para cada grupo en 
las promociones de militares graduados en un aijo cualquiera. La Influencla 
del Instituto Mlitar Vocacional "Adolfo Hall", creado durante el r6glmen de 
Castillo Armas para integrar a los civiles en el dominlo militar, estableci6 un 
Importanto vfnculo para las futuras relaclones entre los civiles y los militares. 
De esta manera los altos mandos consolidaron su poder (dada la 
desconfianza de las autorldades civiles de una contralnsurgencia), en 
particular, en el perfodo presldenclal de Carlos Arana, en 1970. 

Lo que surgi6 de este arreglo tue una casta de politicos y grupos de 
inter6s que buscaban la protecci6n de los altos mandos. Tambl6n cre . un 
sentimlento de demaslada confianza, que trajo como consecuencia qL e el 
goblerno Ilevara al Estado y al Ej6rcito a una seria crisis, que comenz6 a 
principlos de 1980. Hasta el golpe del 23 de marzo de 1982, la estabilidad 
Institucional se habla Ido desgastando. El General Ricardo Peralta, co
fundador del Centro de Estudlos Militares (CEM) afirm6: 

"SI el E16rcfto es culpable de algo, su culpabilidad no es 
institucional. La acusacl6n debe recaer sobre aquellos Ilderes 
que en un momento determinado olvidaron los valores morales 
que se les enseliaba a sus hijos en la Escuela Polit6cnica [la
Academia Militar]... [Ellos han] empaf"ado el prestiglo de la 
lnstituc16n, al preferir servir a sus Intereses personales en lugar

4del blen nacional . 

El concepto militar de desarrollo como desaflo a [a crisis politica, 

social y econ6mica. 

Diversos factores Ilevaron al camblo de actitud de las Fuerzas 
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Armadas de Guatemala que deriv6 en el gclpe fundamental de 1982. Elterremoto de 1976, y las actividades de ayuda Ilovadas a cabo por el
Ej6rcito, lo pusleron en estrecho contacto con los ciLdadanos ms pobres
de Guatemala. El Ej6rc.to confi6 en dos instituciones para proyectarse en
las dreas rurales: el Comit6 Nacional de Emergencia y, mds adelante, el
Comit6 de Reconstrucci6n Nacional (CRN). comienzo, el eraAl CRN
dirigido por oficiales ertrenados en el PertO (con el General Peralta M6ndez)
u oficiales entrenados en otros pafses de Am6rica del Sur, los que podrfan
eventualmente influir en los procesos ldeoi6gicos polftlco-militares. Las
Fuerzas Armadas crearon sus propias doctrinas, y surgi6 una filosoffa 
"desarroilista militar" con corientes social-cristianas. 

Otto factor fue el Impacto que tuvieron en las Fuerzas Armadas los
intentos de contrainsurgencla de los 60' y el programa de accl6n civica
fomentado par la Alianza para el Progreso. Las Fuerzas Armadas debleron
salir de sus cuarteles y enfrentar la realidad social. La Alianza para elProgreso foment6 la Doctrina de la Seguridad Nacional: "Ninguna naci6'.
puede desarrollarse sin seguridad, y a la Inversa, no puede existir la
seguridad sin el desarrollo".5 En Am6rica Latina, dicha doctrina dafi6 
severamente el lderazgo politico-militar, al luchar contra las crisis
revoluclonarias creadas par las Insurgenclas castristas asf como contra los
mismos procesos de democratizaci6n. La nocl6n deformada de la
seguridad naclonal merece consideraci6n, ya que se volvi6 un problema
para el Ej6rcito de Guatemala en el momento de la crisis nacional. 

Una segunda generaci6n de Insurgentes tambln Ilev6 a la
consolidaci6n de las doctrinas del desarrollo. Este grupo tuvo un mayor
impacto que el primero, al Intentar influir en los indfgenas de las montafias.
Los Insurgentes se Infiltraron en los grupos ind(genas para acelerar el 
proceso revolucionarlo. Estaban dirigidos principalmente par intelectuies
marxistas o estudiantes, sobrevivientes de las Insurrecciones de 1962-70.
A diferencla de las insurgenclas de los 60', sin embargo, en esta ocasi6n 
algunos sacerdotes cat6licos (en su mayorfa extranjeros y redescubridores

del "noble salvaje" del Padre Las Casas) tambi6n se Involucraron. Estos
sacerdotes se autoconvirtleron y convirtieron a las poblaciones Indfgenas 
en "buenos revoluclonarlos". 

Impreslonados oar el subdesarrol!o de las 6reas indfgenas, dichos
sacerdotes se Inspiraron principalmente en la "teologla de la liberaci6n".
Ellos, asu vez, organizaron comunidades indfgenas, usando las estructuras
de poder comunitarlas tales como :as de los Catequlstas, que ms tarde
fueron absorbidas par la "uni6n campesina". Esto encendi6 la lucha de los
campesinos indfgenas contra los ladinos; tambl6n puso a varios grupos
indlgenas en lucha entre ellos. 

Este nuevo conflicto revolucionario (la Ilamada "guerra de baja
intensidad" por parte de la institucl6n milltar) se desarroll6 en el sector de
los departamn1 ,;C3 de Huetenango, Qulche, San Marcos, Quetzaltenango,
Totonicapan, Rtalhuleu y Solola. A esta altura, la lucha afect6 tambi6n al
Departamento de Chimaltena, Entre el 25 de mayo y el 30 de junio de 1980, 
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un grupo de oficiales del comando del CEM y de sus estudiantes estaban 
estudiando los procesos politicos, sociales y econ6micos de la naci6n y las 
crisis generadas en el palaclo presidenclal, lo que era una fuente de 
malestar para algunos militares. Este estudio, tltu!ado "Contribuci6n 
estrat6glca del Estado guatemalteco" (revisado en 1981 y 1982). fue 
entregad,) a los ms altos niveles del goblemo.° No se le prest6 mayor
atenci6.a hasta que el ej6rcito tom6 el poder el 23 de marzo de 1982. En 
ese roomento, la "Contribucl6n estrat6glca..." fue corregida y se volvi6 un 

lan de goblerno y, mAs adelante, en los Ilamados planes de camparia. 

Wn ej6rcito apolfiico, no partidarlo? 

En !a mayor parte de los palses donde las Instituclones de goblerno 
son inestables, los partidos polfticos est;n divididos. Donde surge el 
egolsmo local y florece la corrupc16n, ei EJ6rclto representa la 6nica fuerza 
estable, organizada y eficiente. La expansl6n de las actMdades militares en 
otras esferas revela la existencla de un sistema social d6bil y enfermo. 

ZPor qu6, en 1982, tuvo lugar este cambio de conducta del Ej6rclto
guatemalteco? Desde el 20 de octubre de 1944, no s6lo se habfa visto 
involucrado en una serle de crisis, sino que adems estaba comprometido 
en una guerra de veintislete ahios contra sus proplas poblaciones Indlgenas. 
CUsar Sereseres ha sefialado que entre 1980 y 1982: 

"[Varios] clentos de oficiales han caldo en el campo de batalla. 
Las decisiones del Alto Mando comprometido con la polftica
partidarla hizo creer a los oficiales que tales decisiones haban 
fracasado en la resolucl6n de los problemas... Ellos (el Ej6rcito) 
despreciaron los planes de desarrollo como el Ilamado "Plan 
Ixil", preparado por el Secretariado de Planeamlento 
Econ6mico (SEGEPLAN) para la reg16n de las montafias y
rechazado por el Gabinete del entonces Presidente Romeo 
Lucas. El goblerno cay6 presa de la corrupci6n; se celebraron 
elecciones fraudulentas, y los Capitanes empezaron a 
lamentarse antes que sus entrenadores de que su poder se 
habla 'desgastado'." ' 

Las Fuerzas Armadas sintleron que la socledad haba simplemente
asumido el papel de espectador crftico. La lnstitucl6n militar estaba slendo 
manipulada por los politicos, quienes hicieron a los comandantes milltares 
que tomaron el poder despu6s de 1982, exclamar: "No m~s politicos
oportunistas! ... No queremos ver las mismas caras nuevamente!"° Esta 
alusl6n adicha manipulacl6n polftica de las Fuerzas Armadas se transform6 
al final en el left motiv de la crisis politico-militar de comlenzos de 1980. 

Estudlos realizados anteriormente acerca de las Fuerzas Armadas 
(como el trabajo realizado en 1974 por Jenkins, Sereseres y Enaudi), ya 
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hablan predicho una crisis potenclal de las Fuerzas Armadas del pars y una 
crisis polftica: 

"Vemos el futuro de Guatemala como el escenario de un
complejo equllibrlo Intemc de manipulaclones polfticas
asocladas a las elecciones naclonales, ademrs de los
diferentes puntos de vista acerca del rol adecuado para las
Fuerzas Armadas, o los sectores y coaliclones entre ellas, y el
fmbto civil, y dentro de los grupos milltares". 9 

Otro problema que debl6 enfrentar el Ej6rcito guatemalteco fue la
crisis centroamericana, quo se volvi6 regional e Internaclonal cuando lacuestl6n de Nicaragua provoc6 la confrontacl6n Este-Oeste. El Salvador fue
caracterizado por el goblerno de los Estados Unidos como el pals que "'nodej6 pasar el expanslonismo sovi6tlco". El Ej6rcfto percibfa todos estosconflictos fntimamente vinculados a sus proplos problemas de defensa de
la soberanfa nacional y de la Integridad territorial de Guatemala y a
libertad del pueblo guatemalteco. 

la 

La experiencla nlcaragOense (decla el Ej6rcto) les mostraba que losesfuerzos mlltares de contralnsurgcencla pueden reallzarse "con o sin el 
apoyo de los Estados Unidos". Ellos tuvieron que enfrentar, sin embargo,
la sigulente sftuacl6n: 

"Menos de un cuarto de sus 18.000 soldados podfan ir y
quedarse en las nontaias; ...5.000 soldados de reserva yveteranos fueron movilizados y enviados al campo de batalla 
mal equlpados y mal entrenados, contra guerrilleros blen
armados y experimentados. Se necesitaban m~s oficiales,provislones, equipo y armas. La Fuerza A6rea proporcionaba
limitados recursos de transporte para las pocas fuerzas
operativas y una cantidad Insuficlente de tropas para las
acclones cfvicas de alre y actividades m6dicas de evacuacl6n.
Mlentras la Fuerza A6rea era Incapaz de suministrade al
Ej6rcito asistencla a6rea, los pocos avlones disponibles quedan 
en tierra cada poco tlempo para su mantenimlento. Para cubrirlas necesidades,la Fuerza A6rea tuvo que contar con losaviones prtvados del Club de Avlacl6n Guatemalteco". '0 

La teas de la estabilidad contra la seguridad nacional. 

El Ej6rcto decldi6 lanzar un plan para defender el estado. Comenz6 
por definir las estrateglas "polfticas" para consolidar el estado y las proplasFuerzas Armadas, como condici6n sine qua non para el alejamlento del 
poder (IaIlamada abdicacl6n militar).

En busca de su proplo fundamentalismo, el Ej6rcto dlsefi6 un plan 
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estrat6gico de cinco puntos: 

1. Victoria 82: "Lograr la reconclllacl6n de la familla guatemalteca en 
pos de la paz y la armonfa nacloral. Restablecer el orden 
constituclonal,para garantizar e respeto a la partlcipacl:hn polftica y evitar 
las frustraclones medlante una democracla real". Las acciones Ilevadas a 
cabo por los militares Incluyeron la relnsercl6n de los grupos de ia 
poblacl6n que hablan cooperado con los "delincuentes terroristas" y "usar 
todos los medlos disponibles para luchar contra los grupos terroristas 
exlstentes en las Jnidades militares". 

2. Cons.,idaci6n 83: "El blanco principal eran las poblaclones civiles, 
donde el objetivo era atender sus necesidades... logrando la presencla 
militar m6s efectiva en todas las 6reas afectadas, Irtegrando a las 
organizaclones de serviclos p6blicos en la lucha anti-terrorlsta, de tal 
manera que el esfuerzo y el proceso de pacificaci6n del pals cobrara 
Impulso". 

3. Restablecimlento Instituclonal 84: "El restableclmlento del orden 
constltuclonal. La reconstruccl6n de las estructuras destruldas por la 
subversi6n y 61 retorno de la gente trasladada a sus lugares originales de 
residencla". 

4. Estabilidad Naclonal 85: "La Intensificacl6n de las operaclones 
militares de modo tal que las instituclones de goblerno pudleran orlentar su 
apoyo a los programas soclales y econ6micos, Incluyendo la motlvaci6n 
para una participaci6n electoral masiva de los grupos politicos activos del 
pals, para devolverle al pueblo guatemalteco su derecho soberano y 
exclusivo de elegir los destinos de la Patria". 

5.Consolidaci6n 86 y Fortalecimiento 87: "Estos dos pasos fueron 
disefiados para fortalecer al Ej6rclto guatemalteco medlante el liderazgo 
profeslonal a todos los niveles... para apoyar el libre uso del poder por 
parte del Goblerno." 

Los planes originales estaban basados en principlos tornados de la 
tradicional Doctrina de la Seguridad Nacional y e Desarrollo. Sin embargo, 
la noc16n de "seguridad naclonal" fue examinada a la luz de la posterior 
revisi6n por parte del Ej6rcto. El t6rmino "seguridad"en sl mismo comenz6 
a ser audazmente cuestionado (por posibles confrontaclones ideol6gicas 
dentro del Ej6rcito y ciertos grupos politicos, basdndose en la experiencla 
pasada). El Ej6rcito, romo otros ej6rcitos latinoamericanos, slntl6 que 
estaba siendo "usado". Decidieron desaflar los poderes polfticos en el 
contexto de los principios Introducidos por la Alianza par el Progreso, 
que termin6 siendo uno de los factores de la cakia de los goblernos civiles. 

En 1986, aparentemente tratando de ser parte de la solucl6n no del 
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problema, el EJ)rclto redlseM6 su estrategla, centrdndose en la "tesis de la
estabilidad naclonal". 12 La Doctrina de la Seguridad Naclonal era el blanco
de las crfticas como un concepto de los Estados Unldos (y por lo tanto no
vlldo para la regl6n); la segurldad naclonal solo serla alcanzada mediante 
allanzas, y no de modo local, sin tener en cuenta el contexto geopolftico.
De esta manera, la "seguridad" se vuelve un sin6nimo de "blenestar, es
decir, un mfnimo nivel de satlsfaccl6n de las necesidades de la mayorla de
la poblacl6n en lugar de las de la pequea minorla. El objetivo serla
alcanzar dicha estabilidad, concebida como el equilibrdo de los poderes
poifticos, econ6micos, psicosociales y militares. 

Fundamentalismo militar y democracia. 

Despu6s del golpe del 23 de marzo de 1982, el Ej6rcito trat6 de
redefinirse a si mismo como Institucl6n, ya que el mismo golpe cre6 los
peligros para su propla existencla. El 8 de agosto de 1983, los
comandantes a cargo de los asuntos de goblerno fueron "relevados*, es
decir, cambiados. Ello fue la consecuencla de un intento de manipular alEj6rcito, esta vez por parte de grupos fundamentalIstas religlosos, que se
aprovecharon de la deslgnacl6n como Presidente de la Repiblica yComandante General del Ej6rclto de un General retirado y ministro
rellgioso, Efrafn Rios Montt, y del nombramlento de otros conocidos 
ministros rellgiosos en puestos clave dentro del goblerno. La Imagen de la
Iglesla Cat6llca se habfa deterlorado durante el perfodo subversivo por una
serle de muertes y "desaparclones" de gente y la ellminaci6n de sus
cuadros de catequistas lalcos, asf como la ablerta participaci6n en el 
proceso polftico anterior. Los grupos rellglosos Ilevados a las dreas de
conflicto, chocaron con los militares y los grupos cat6licos. Estos i6ltimos,
desafiaron la actitud protectora del goblerno hacla los primeros. A este 
respecto, la historla militar est6 ligada a la resistencla a todo lo clerical, un 
efecto de la Revoluci6n Liberal. 

Otros aspectos Interesantes de la poslcl6n militar durante este 
proceso estdn, en gran medida, ligados a la "Contribuci6n Estrat6gica", es 
decir, el "permiso" para formar partildos politicos de corte soclalista,
incluyendo, sl blen no explicitamente, partidos marxistas. Algunos cambios
de actitud dentro de la lnstituci6n misma reflejaban la convergencla del alto
mando con los grupos radicales de derecha. 

Como para los que se consideraban a sf mismos insurgentes dentro
de las Fuerzas Armadas, es muy claro que la lucha es militar pornaturaleza; y como la funcl6n de un Ej6rcito es ganar guerras, la actitud
resultante es estrictamente profesional. Segin el General H6ctor Gramajo
Morales: "Debemos vencer a los adversarlos". La evaluaci6n desde el otro
lado (los rebeldes) es id6ntlca a la del Ej6rcito: "El proceso de la guerra es
mucho ms complejo. Incluye factores cualitativamente muy importantes 
que afectan su desarrollo y su consolidaci6n." 13 
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El Estatuto B~slco de Goblemo de 1982 Inclula un tema que est6 
estrechamente asoclado con la "Contribuci6n Estrat6gica" pero, al surgir del 
EJ6rcfto, puede describirse como una serle de directivas militares: el tema 
de los Derechos Humanos en el Artfculo 23 CGarantfas Individuales"), 
identificado como la 'base esenclal para la organizac!6n Interna de la 
Nacl6n". La crisis de los Derechos Humanos involucraba Instituclonalmente 
al Ejdrclto, que qued6 expuesto frente a las polfticas exterlores do alto nivel, 
creando un conflicto con la politica de los Estados Unidos. 

Una serle de declaraclones contra los goblemos de Guatemala fueron 
realizadas tamb!6n por el Comlt6 de los Derechos Humanos de la ONU 
(Subcomlt6 para la Prevencl6n de la Discriminaci6n y la Protecci6n de la 
Minoridad de Ginebra). La primera es del 4 de mrazo de 1979, segulda por 
las declaraciones del 7 de marzo de 1980; 11 de marzo de 1981; 11 de 
marzo de 1982; 8 de marzo de 1984 y agosto de 1984. Ademds, la 
Asamblea General do las Naciones Unidas emitl6 las resoluclones 37/184 
(de diclembre de 1982) y 1983/12 (de setiembre de 1983), y la 
Subcomisl6n emiti6 las resoluclones 1982/7 (del 17 de setiembre de 1982) 
y 1983/12 ( del 5 de setlembre de 1983). 

Todo esto llev6 a !a creaci6n de estereotipos acerca del problema de 
Guatemala como un conflicto exclusivamente entre las poblaclones
Indigenas y el Ej6rcito. Esta Imagen estaba manifiesta en muchos grupos 
y trabajos, en particular en el exterior (per ejemplo, la publicacl6n de Jean-
Marie Simon, Guatemala: The Country of the Eternal Spring and the Eternal 
Tyranny, y el arduo trabajo de la lndfgena guatemalteca Rigoberta Mencht6 
qulen llama al Ej6rclto guatemalteco "el Ej6rclto de los ricos"). 

El tema de los Derechos Humanos estA Ilgado tamblin a la violencla 
y a la cultura guatemalteca. Desde una perspectiva hist6rica, esto puede
resumirse como un proceso de "desarrollo tecnol6glco" del machete a las 
armas de fuego. Este tema merece un andlisls profundo, dada su 
complejidad, Incluyendo el elemento de la falta de credibilidad en la Justicla 
y las organizaclones de seguridad de la sociedad guatemalteca, que el 
Ej6rcito ya haba analizado. El Ej6rclto, para conducir la lucha, se ve a si 
mismo Impidlendo la clase de violencla po ftica Indiscriminada o la 
delincuencia corriente que podrfa provocar un estado de anarqula social. 

Abdicaci6n o transici6n a la democracia. 

El Ejdrcfto se autodefini6 en el Estatuto Bsico de Gobierno de 1982 
como "apolftico, basado en la obediencia no cuestionadora". Los 
comandantes hicieron uso de sus camarillas como 6rganos asesores hasta 
que se establecl6 una Asamblea Constituyente. Hubo Intentos de 
reorganizar las estructuras polfticas desmanteladas par el golpe, y tambin 
per la represi6n Intelectual y ffslca orlginada en la guerra y en la doctrina 
de la seguridad naclonal. 

Esto llev6 a la creaci6n de un instrumento para Ilevar adelante el 
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proceso de transicl6n: la Junta de Estado, en la que estaban representad(
los principales grupos de presl6n social, junto con los partidos politicos (i
decir, los que no hablan cooperado con el r6gimen anterior). Por prime
vez, los principales grupos 6tnlcos Indgenas estaban representado
Ademds, el Ej6rcito confl6 en un sistema que le habla sido favorable en
pasado (durante el r glmen de 1963 - 66 y durante el terremoto de 1976
la formaci6n de cuadros tecnocrdtico-burocrdticos para disefiar
Implementar el desarrollo de sus estrateglas politicas, dejando libre
Ejdrcto para que pudlera dedicarse a los asuntos puramente militares. 

Una estructura de goblerno debla ser definida por los civiles en 
marco del Comit6 de Reconstruccl6n Nacional y basdndose en los poderE
locales como Instrumento para el desarrollo. En otras palabras, la toma d
decisiones deba ser trasladada a los niveles munlclpales. De este mod(
nacleron las Juntas Coordinadoras Interinstituclonales. A pesar de qu
estaban coordinadas por el Ej6rcito, fueron creadas para darles I
posibilidad a las organizaclones estatales de resolver los problema
municipales en forma eficlente, basdndose en la "filosofla de hacer que lo
cludadanos fueran factores activos para su proplo desarrollo". 14 De est 
manera, la "acci6n civil"del Ej6rcto se transform6 en [a nueva func16n d"asuntos cviles". La diferencla entre estos dos programas era que en (primer caso la meta era "mejorar la Imagen del Ej6rcto*, mientras que ei
el segundo el objetivo era "promover un mejor nivel de vida para h=
poblac16n*.15 Otra raz6n para el cambio tue la sospecha de que bajo I.
Allanza para el Progreso existla una conexl6n entre la acci6n civil y 1,
doctrina de la seguridad.

BaJo estas circunstanclas, se le3 permiti6 a los grupos polftlco
redactar una Constltucl6n y un slstema para la futura partlcipaci6n polfilca
de acuerdo con sus proplos criterlos. Al principlo, el surgimlento de lo,partidos polticos Ilev6 a la creacl6n de veinte partidos que participaron er
el establecimlento de la Asamblea Constituyente. La mayor parte de ellot,tendla a ser conservadores, y no reformlstas, a pesar de que participabar 
en ellos algunos cludadanos reformistas. La estructura de la Corte Electora
fue modificada para volverla una organizacl6n crelble ( el 78 por clento dE
los Interrogados afirm6 que las elecciones eran "justas', y el 67 por clentc 
aflrm6 que las elecciones presidenclales serfan libres). Solamente doce
partidos realizaron su campar~a en la eleccl6n presidencial de 1985.
Segulan slendo tan contradictorios estructural e ideol6gIcamente come
siempre, a pesar que para ese entonces, los movimlentos Soclal-Cristlanos,
Soclal-Dem6cratas y Socialistas Europeos, comenzaron a preparar sus
cuadros. En esa oportunidad, la partlcipacl6n popular lleg6 al 69 por clento
de los cludadanos registrados, la m s grande participacl6n desde 1958.

El c.amblo de estos procesos politicos puede explicarse en parte
tambldn por el inter6s de los bloques hegem6nicos del mundo en Amdrica
Central. Ellos ayudaron a disefiar sistemas politicos similares a los suyosproplos, ya sea a los de Europa Occidental, Europa Oriental o los Estados 
Unidos. Sus ramificaclones empezaron a cubrir Am6rica Central, un hecho 
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que influirla en gran medida en la escena polffica de esta regi6n. 

Las relaclones civico-militares durante Ia transici6n. 

El 14 de enero de 1986 fue Inaugurado un goblemo conducido por 
cNiles, elegido de acuerdo con los princlplos democrbtlco-llberales. El 
Ejdrcito volvi6 a sus cuarteles. Por primera vez desde 1944, ningin militar 
(ni en actividad ni retirado) tenfa un puesto clave en las esferas del 
goblerno civil. Este retiro comenz6 sels meses antes de la entrega del 
poder a los civiles, luego de una regulacl6n general del Ej6rcito. La nueva 
poiftica del Ej6rclto refleJaba, en parte, el ejerciclo del "fundamentalismo 
militar" y, sobre todo, el inter6s del Ej6rcito en fortalecerse luego del 
desgaste experimentado durante los procesos anteriores (1944-85). 

Abandonar la doctrina de la seguridad fue una decisi6n audaz en el 
contexto del pensamiento militar tradicional de los t6ltimos afios. Sin 
embargo, refleja el sentimlento de los militares de que eran manipulados 
por los altos mandos y sus allados, los politicos (los "despreclables 
politicos" de la tristemente famosa Junta de Defensa, establecida en 1944). 
Esta Junta limit6 a las Fuerzas Armadas al cumplimlento de funciones 
policiales (como "guardianes del Estado") o us6 su infraestructura para 
lograr sus proplos objetivos (losde los "despreclables polfticos"), dafiando 
de esta manera las capacidades de los militares y el desarrollo de todas las 
demAs instituciones estatales. 

Otro factor Influirfa en el proceso hacla la democracla: el conflicto 
regional centroamericano. Desde este desastre, las doctrinas y los m6todos 
que surgen, reflejan en su mayorla motivaciones externas y el inter6s de los 
poderes hegem6nicos de resolver este conflicto de acuerdo con su visl6n 
geopolftica. 

Conclusiones. 

Ha habido un Intento de desarrollo democr~tico y de control civil 
sobre las Fuerzas Armadas en el marco de la transici6n guatemalteca. Para 
que dicho Intento tuviera 6xlto, sin embargo, era necesarlo cumplir con 
clertos requisitos. No basta con establecer las reglas y describir el proceso. 
En primer lugar, es necesarlo establecer un sistema de partidos lo 
suficlentemente representativo y fuerte Ideol6gicamente como para 
consolidar el proceso. En este sentido otra instituci6n que necesita de un 
fortalecimiento interno es el Ej6rcito. Si blen el Ej~rcito no habla sido 
dariado por los anteriores procesos en ei mlsmo grado que otros Ej6rcitos 
sudamericanos, la magnitud de los Intereses creados a Io largo del extenso 
y traum~tico camino hacla la condicl6n actual dej6 su huella. Sin embargo, 
el Ej6rcito est6 mds instituclonalizado que otras Instituclones y a pesar de 
ello, es f~cilmente manipulable, por la pronunclada debilidad de la socledad 
y la existencla de serlos problemas econ6micos, politicos, sociales y 
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antropo6gicos. Esto se llama poder politico, econ6mico, pslcol6glco y
militar (en sfntesis, poder r-acional) segtn la nueva doctrina de la
establidad nacional del Ej6rcito.

En segundo lugar, tanto el "poder militar" del Ej6rclto como el "podercivil" (poderes econ6micos, politicos y pslcosoclales) deberdn enfrentar
id6nticos problemas que surgirdn de factores del pasado. Aunque la crisis
ahora no es tan aguda, los problemas poftico-econ6micos internos deAm6rica Central como los intemaclonales subsisten atn. Todo ello est6mezclado con un factor con el que existe poca experlencla: la apertura
constituclonai ideol6gica. estosTodos componentes tienen que ser
tornados en cuenta al considerar la potenclal confrontaci6n de grupos
motivados por Ideologlas en el tema de la direccl6n del Estado.

Se pueden plantear varlas Interrogantes, de las cuales las msImportantes son: eLcontinuarn las Fuerzas Armadas slendo un instrumento
ad hoc a disposlci6n de los grupos que tradicionalmente las han
considerado una institucl6n que puede resolver sus problemas econ6micos,politicos y soclales? 4 Seguirn slendo vistas como una barrera por los que
quleren realizar un 'camblo estructural" medlante la violencla, aunque estoInvolucre un movimlento de masas (la via de la conspiraci6n)? 4 Ser~n lasinstituclones civiles y las militares capaces de Implementar su proyecto
ideol6glco de auto-legitimaci6n y organlzacl6n, dirigido a ajustarse a los procesos contenidos en el espfritu constituclonal ([a via electoral)? Si esto no es posible, la institucl6n militar serd la ms estable de las instituciones,
y habr6 Intentos de usarla, como el instrumento que se encuentra a
disposlci6n ms f~cllmente, cuando los Instrurnentos civiles resultan 
Inadecuados.
 

Para que prevalezcan las instituclones civiles, los cuadros civiles
deben ser entrenados y motivados para desarrollar proyectos politicosIdeol6gicamente firmes que den respuestas claras, especificas y honestas
 
al pueblo. Ademds, el sistema civil debe ser fortalecido para que pueda

coexistlr en armonfa con las estructuras militares.


Si blen no es una necesidad en cuanto a la consolldaci6n

democrdtlca, el tema de la integracl6n de la poblacl6n guatemalteca todavlaestA por resolverse. Tambl6n queda por resolver el tema de la asistencia que esta poblaci6n necesita para alcanzar un nivel de desarrolo pleno.
Varlos modelos econ6micos e ideol6gicos estdn slendo revisados en todo
el mundo, y todo depende de las socledades guatemalteca
centroamericana para que encuentren los modelos aproplados, evitando las

y 

f6rmulas violentas, como las que se han aplicado hasta el momento. SI estofracasa, el modelo de estabilidad naclonal que el Ej6rclto se ha esforzado 
por Imponer tambi6n fracasar6. Las impredecibles consecuenclas de un nuevo proceso de polarizaci6n (como los de los 1ltimos cuarenta afios) seharfan sentir. En tales circunstanclas, no quedar6 posibilldad para las
Instituclones civiles de formalizarse. La propla instituci6n militar se verla en 
un sero problema. 
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Notas 

1. El Coronol Ruiz describl6 alas Fuerzas Armadas durante el perfodo do Ublco (1930-44) do 
Ia sigulente manora: 

*Los militares resistleron exclusivamente slendo audaces y valientes. La oducacl6n 
no Importaba, ya quo on 1944 un gran nimero do Generales analfabetos dirigfan 
nuestro Ej6rclto, ya quo los politicos manipulaban a Ej6rcltoaa su antojo... El General 
Ublcoa... quo puso a oficlales cabreristas on posiciones do Importancla... los 
Comandantes progresistas y los oficiales subordinadoas... combatidos per los 
retr6grados Comandantes cabreristas, quo usaban el temor pars reforzar Ia disciplina. 

Coronol Enrique Ruiz Garcia, "El Poder Militar' Revlsta Militar de Guatemala (agosto 
diclembre do 1954). 
2. AJgunos grupos de izquierda (sobre todo los grupos nsurgentes marxistas) hablan creado 
el mito de qua el fin ocurri6 on 1954, con Ia intervencl6n militar de los EEUU on Ia politica 
guatemalteca. Segzn Seresores: 

"Las races do Ia Insurgencla de 1980 pueden rastrearso on Ia "D6cada de Ia 
Revolucl6n" de 1944-1954. Los Ilderes guerrilleros actuale3 declaran toner vfnculos 
especiales con la "revoluc16n inconclusa" del Presidento Arbenz... quo los Intelectuales 
de izqulerda Idealizaron y pintaron con trazos rom~nticos coma Ia "D6cada de !a 
Revolucl6n", y los Ilderes radicales quo hicleron tal presentacl6n les proporcionaron 
a las guerrillas una mitologla y un sentido do Identidad propios'. 

C6sar Sereseres, Guatemalan Insurgency and Counterinsurgency The Highlands War, 1978 
1982 (Irvine: University of California, School of Social Sciences, 1984). La guerrilla justifio6 

su lucha de Ia siguiento manors: "La revolucl6n armada so torn6 necesarla en Guatemala 
porque un r6gimen opresivo s lnstal6 durante 34 atlos, desde Ia violenta Intervenci6n 
armada de los EEUU en 1954." 
3. Ver "El Pacto Secreto do 1966", Pot6mica, No.14-15 (1984). 

4. General Ricardo Peralta M., "El Ej6rcito y Ia Paz', Texto de Ia Locc16n Magistral, con motivo 
del XVIl Aniversario del Centra do Estudios Militates do Guatemala, Revista Cultural del 
Ej6rclto, No.9 (1987). El Centro do Estudios Militates as un centro do formacl6n de oficiales 
muy Importante, que ayud6 al camblo de actitud del Ej6rcito acerca de los temas naclonales 
en los 6ltimos athos. 
5. "Seguridad y Desarrollo', un documento estrat6glco (Guatemala: Centra de Estudlos 
Militates de Guatemala n.d.). 

6. *Apreclaci6n estrat6gica del Estado do Guatemala", parte del curso pare comandantes y 
oficiales del CEM, 25 de mayo-27 de jun1o do 1980 (Guatemala: sin publicar.) 

7. Sereseres, "Guatemalan Insurgency and Counterinsurgency'. 

8. General Efrain Rios Montt afirm6 esto a Ia prensa, tal coma Io cita "The Coup That Got 
Away', Time (5 do abril de 1982). 
9. B. Jenkins, C. Sereseres, y L, Einaudi, "U.S. Military and Guatemalan Politics". Documento 
presentado on el Seminario sobre el Control del Armamento y Ia Politics Exterior, Santa 
M6nic., California, 1974. 

10. Sret-ares, "Guatemalan Insurgency and Counterinsurgency'. 
11. Juan Bolalos, "27 atas do lucha por Ia libertad", Revista delEj61rcfo de Guatemala (1987). 
Entre las otras publicaciones on las quo este plan es mencionado ver tambl6n General H6ctor 
AJejandro Gramajo, "Contrainsurgencia en Guatemala: Un Case do Estudlo". Military Review, 
Edici6n Hspanoamericana, 66, No.11 (noviombre de 1986). 
12. El Ej6rcito expuso su teals de la estabilidad par primera vez on "Tesis do Is estabilidad 
naclonal' Revista Militar (mayo.agosto de 1986). 
13. El Comandante do Ia guerrilla Gaspar Ilom (Rodrigo Asturias), on ORPA Boletin 
Informativo, Guatemala, 18 do setiembre de 1983. 
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14. General Hctor Gramajo Morales, Goblemo militar: informe general (Guatemala: Ej6rclto
do Guatemala, 8 de agosto do 1983-14 do enero do 1986). 
15. Ibldem. 
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7 
La percepci6n de la amenaza y el 
pensamiento politico de los militares 
en Am6rica del Sur. 

Carina Perelli 

Amenaza y percepci6n do amenaza. 

Durante mucho tlempo, el tema de la percepcl6n da la amenaza por 
parte de las Fuerzas Armadas sudamericanas fue relegado a un segundo
piano en favor de explicaciones de corte mds "estructural", en cuyo marco 
la corporacl6n castrense era concebida mAs como Instrumento que como 
acto: con percepciones y motivaclones propias. En este contexto, no era 
la lnsttucl6n militar la que definfa la amenaza frente a la cual se debla 
actuar, sino el grupo o la clase cuyos Intereses las Fuerzas Armadas 
defendlan en su calidad de "brazo armado". La corporacl6n miltar era asf 
conceblda por los analistas polifticos como mero ejecutor, que podia ser 
mecdnicamente activado por las percepciones de amenaza de otros 
sectores sociales a los que estaba subordinada. 

Sin embargo, y en la medida en que se visualice a las Fuerzas 
Armadas como un actor poiftico dotado de altos grados de autonoma, el 
estudlo de este t6plco resulta primordial para entender, al menos 
parcialmente, las motivaciones detrds de la accl6n polftica de los militares. 

En su calidad de profesionales de la violencla legftima en el seno del 
Estado, una de las funciones quo todos 'as militares del mundo cumplen es 
el constante monitoreo de las amenazas a que est6 sujeta la sociedad. Para 
la Institucl6n militar, no existen percepciones de amenaza; existen 
amenazas tout court, potenciales, virtuales o Inminentes, de distinto grado
de Importanca. Nunca un ej6rcto puede ponerse en la poslc16n "exterior" 
del observador que distingue entre la percepcl6n y la realidad. Es a partir
de la interpretaci6n del tenor, magnitud y urgencla de la amenaza que las 
fuerzas castrenses aventualmente actijan en defensa de la seguridad del 
estado. 

Para las Fuerzas Armadas de Occidente, esta amenaza tiene un 
nombre: el comunismo. Sin embargo, la forma en que el enemigo es 
percibldo varfa notablemente, pese a que esta variacl6n no suele ser tenida 
en cuenta ni por los analistas, ni por los politicos, ni, muchas veces, por las 
proplas corporaciones militares. 

Para los pafses mlembros del pacto de la OTAN (o adherentes al 
mismo, como es el caso de Francia), el onemigo tiene un locus 
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perfectamente demarcado: la Unl6n Sovi~tica y sus satdtltes; a esta altura 
del siglo XX, ello Implica bAsicamente una polftica de defensa basada en la 
disuasi6n. La percepc16n de la amenaza -y la visi6n misma del "buen orden" 
jaqueado por la amenaza-, por otra parte, e3 compartida, con distintos 
matices, tanto por la socledad polftica cuanto por la socledad civil. Ello se 
refleja en el proceso de toma de decislones en momentos de crisis, del que 
participan tanto mlembros de la socledad poftlca, en ejerciclo de sus 
funclones de gobierno, como mandos de la lnstltucl6n militar, quedando la 
declsl6n tOltima en manos del poder polftico. 

Si blen no es esta la poftica que suelen aplicar en sus zonas de 
influencla Inmedlata 4os "back" o "frontyards', como es el caso de Am6rica 
Central, la cuenca mediterrinea, zonas de Cercano Oriente y Asia, en 
ninguno de estos parses la fuerza armada maneja una percepcl6n de 
amenaza interna seria. En ninguno, tampoco, la corporacl6n castrense mira 
con sospecha el funclonamlento democrbtlco, temlendo quo dicho rdglmen 
so constltuya en terreno de elecci6n de la "subversl6n comunista 
Internaclonal". Pose a episodios recurrentes de terrorismo, el enemigo 
siempre es definido como el "Otro", un alter pellgroso, por clerto, pero 
controlable e Identificable. En ninguno de ellos ha dejado de estar 
subordinada la institucl6n armada al poder civil, pese al la existencla del 
enemlgo y de la amenaza que se percib este representa. En suma, en 
ninguno do los parses del Occidente desarrollado ha Ilegado a percibirse la 
amenaza como intrfnseca al proplo r6gimen democrtlco y al libro 
funclonamlento de una socledad "fcilmente subvertible". 

Las Fuerzas Armadas sudamericanas, por el contrarlo, manejan una 
deflnlcl6n de amenaza a la vez Wns difusa y rnds estricta que la de sus 
aliados del Primer Mundo. Aunque aparentemente se enemigo es el mismo 
el comuntsmo internaclonal-, la definici6n que dan de este vara 
significativamente de la que opera en los parses englobados en el pacto 
atldntico. En el primer lugar, la amenaza no estA circunscrita especialmente, 
sino presente, en potenca, en cada Ambito de la accl6n humana, a todos 
los niveles, y bajo todas las formas. El mundo es perlbldo como terreno 
do lucha permanente entre el enemigo -el mcvimiento comunlsta 
intemaclonal- y las fuerzas del orden -los militares- pero la forma 
privleglada de esta lucha 4a amenaza- no es la guerra convenclonal y, ni 
siqulera, con frecuencia, la insurreccl6n armada -a "sedici6n", en este 
contexto doctrinarlo- slno a "subversl6n del orden establecido. 

"Todo el que se oponga al orden verdadero serd subversivo [...] all( 
donde estA el error, estA la subversl6n', lleg6 a plantear un Comandante en 
Jefe del Ej6rcito uruguayo' , parafraseando a San Clprlano2 , opinl6n
reafirmada por ia postura oficial del ej6rcito uruguayo, planteada en la XIVa. 
Conferencla de los Ej6rcitos Americanos, en 1981, al definir la subversl6n 
como 

"[...] la accl6n destlnada a socavar la fuerza mllitar, econfmlca, 
psicol6gica, moral o polftica de un r6gimen. El Ej6rcito del Uruguay 
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Identifica la subversi6n como acciones violentas o no desarrolladas 
con fines iltimos de naturaleza polftica en todos los campos de la
actividad humana que se manifiestan en e 6mbito interno de un
estado y cuyas finalidades se perciben como convenlentes para el 
sistema polftlco global." 

Es a la luz de esta concepci6n de la subversl6n como forma
prvileglada de lucha del enemigo que se construye tanto una percepci6n
de la amenaza intrinsecameiitG diferente de la que respalda el accionar delas Fuerzas Armadas occidentales del primer mundo, como la justificaci6n,
primero y la legitimacl6n, en un segundo tlempo, de los medlos e
Instrumentos id6neos para combatida.4 

Pero antes de entrar en ese tema, es necesarlo detenerse a
considerar los alcances y el Impacto quo una corporaci6n de esta fndoletlene tanto sobre la deflnici6n de amenaza ' 'mo sobre la manera en que, 
a partir de ella, su percepci6n es colectivamente elaborada.

En primer lugar, hablar de guerra subversiva es hablar de una guerra
donde el objetivo 6ltimo del enemigo es la conquista de la poblac!6n, "la 
toma do la mente del adversarlo y de la voluntad de sus comandantes". Yano se est6, pues, frente a "uncombate singular amplificado, representado
 
por dos luchadores, donde cada uno, mediante el empleo de la fuerza

ffsica, Intenta someter el otro al cumpilmlento de su voluntad".5 Los medlos

de este nuevo tipo de guerra son el esencla politicos y "psicosociales": s6lo

el 61tima Instancia se recurriri a las acclones militares. El material 6ltimo del
 que se sirve el enemigo es la propia naturaleza humana, d6bll, maleable,
"mala"; el campo de batalla, la propia existencia cotidiana de los hombres,
 
sus viclos y pasiones. Asf, un contraalmirante argentino Ilegard a plantear:
 

"... on efecto, estamos en guerra. Pero decir que es una guerra contra
el comunismo, por ejemplo, es su excesiva simpllficaci6n. Estamos 
en guerra contra una circunstancia hist6rica, contra los aspectos
negativos de la condici6n humana, contra nosotros mismos. Esta 
guerra [contra la subversl6n] hay que libraria m s que nunca en el
alma. Se lucha para convencer rm~s que para vencer... El fondo del 
asunto es una cuestl6n inmaterial: trata de la voluntad, la estupidez,
la maldad y la perfectibIlidad de los seres humanos"., 

En segundo lugar, una aflrmaci6n de tal Indole Implica plantear que
el enemigo estS en todas partes, y, particularmente, dentro de las proplas
fronteras. 

"El enemigo es indefinido, usa mimetismos, se adapta a cualquier
amblente y usa todos los medios, Ilctos o IIcitos, para lograr sus
objetivos. El se disfraza de sacerdote, de alumno o de campesino,
de vigilante defensor de la democracla o de Intelectual avanzado, de
piadoso o de extremado protestante; va al campo y a las escuelas, 
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a las f~brlcas y a las Igleslas, a la c~tedra y a la magistratura; usar6 
si es necesado el uniforme o el traje civil; en fin, harA cualquler papel 
que considere convenlente para eigaflar, mentir, y atrapar la buena 
fe de los pueblos occldentales.' 

Tal la deflnlcl6n del fen6meno dada por el Jefe de Estado Mayor del 
Ej6rcfto del Brasil en la Xa. Conferencla de Comandantes en Jefe de 
Ej6rcitos Americanos. 

Elio trae aparejadas dos consecuenclas I6glcas. Por un lado, las 
Fuerzas Armadas, en su calidad de "esencla de la nacl6n", deben Incluir y 
priorizar dentro de !h definicl6n de su mlsi6n las funclones de control y 
mantenimlento del orden Intemo, un "buen orden" encuadrado en 
pardmetros tradiclonales, cuyo referente es la vlsl6n Idealizada de un 
Occidente cristlano atemporal, basado en Instituclones como la familla 
paternalista y en valores como el respeto, la ®bedlencla, el honor, el 
patriotismo. Por el otro, dentro de este marco, todo y todos se vuelven 
sospechosos, puesto que son potenclalmente subvertibles por el 
comunismo Internaclonal. El aparente meslanlsrno de las Fuerzas Armadas 
de la regl6n tiene aqul su rafz: s6lo una institucl6n cerrada y total, que 
resoclaliza y controla permanentemente a sus mlembros, y que encarna 
esos valores, posee los grados suficlentes de pureza para hacerse cargo 
de una lucha de esta (ndole. El resto de los actores soclales y polfticos 
an aquellos que constituyen sus allados temporales- son susceptibles de 
contamlnacl6n subversiva, a menudo, Inclusive, sin saberlo, puesto que se 
bafian en el caldo de cultivo favorlto del enemigo: la democracla liberal y 
la socledad abierta que dicho r6glmen presupone. 

En tercer lugar, plantear quo "[...] su guerra revoluclonarla (a del 
marxismo Internacional, N del A.) es subversiva y no s6ln sediclosa en 
cuanto quo su objetivo no es slmplemente el derrocamlento de las 
Instituciones Democrticas, sino que su ataque ser6 dirlgido a los blenes 
espirituales de la Naci6n para Imponer un nuevo orden do Valores"1° , 
implica trasladar el confllcto del piano convenclonal al plano ideol6gico. Las 
Fuerzas Armadas, encargadas de dicha lucha, deben politlzarse para poder 
salir al paso del enemigo. Puesto que su base de legitimidad reside en su 
calidad de baluarte de los blenes espiritualos de la Nacl6n agredidos por la 
subversl6n marxista, esta polltizacl6n las Ileva a convertirse a la vez en 
patr6n medida de los grados de desvlack6n marxista en los distintos 
dmb'os, en juez de tales desviaclones y en eventual brazo ejecutor de la 
represl6n de los sujetos, amblentes y actividades contaminadas por el 
trabajo de zapa de la subversl6n. La magnitud y urgencla de la amenaza al 
"Ser Naclonal", percibidas y evaluadas por la corporacl6n castrense, rin 
determinando las modalidades y tiempos de la participaci6n politica del 
actor militar. 

Asf, y como reflejo de la percepcl6n de la amenaza a partir de la 
distinci6n entre subvers16n y sedicl6n, las Fuerzas Armadas pasan a 
autoldentificarse como guardlanes y garantes do un "buen orden" que elias 
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mismas han deflnido como tal, y que puede distanclarse con mucho del
prevalente en el resto de la socledad. Es justamente la noci6n de
subversi6n la que permite que tal discrepancla exista sin que se produzca 
una fuerte disonancia cognitiva.

En cuarto lugar, la lucha contra la subversl6n es una lucha 
permanente en un dobie sentido. Por un lado, no cabe dlstingulr en este
tipo de contlenda perfodos de paz y perfodos de guerra. Por el otro, el
comunismo es un agresor permanente, la subversi6n una "estrategla sin11tlempo" . El enemigo estA a] acecho, dispuesto a aprovechar la m~s
minima brecha en la armadura de las fuerzas de Occidente. Por ello, la
mlsl6n polftlca de las Fuerzas Armadas tambl6n es permanente, y su
Injerencla continuada, en forma directa, medlante el eJerciclo del goblerno, 
o Indirecta, por la via de presiones sobre los otros actores politicos, comooneinencla gris" detrds del trono, en la vida polftica de la nacl6n, justiflcada 
y legftlma.

En quinto lugar, la guerra subversiva es una guerra total. Ello Implica 
que se trata de un tipo de conflicto en el quo no tiene cabida ni la
negoclacl6n ni la concillacl6n de intereses. Es el supremo "todo o nada', 
guerra que se resuelve por la anlqullacl6n del enemigo o el proplo
exterminlo, puesto quo lo que estA en Juego es la esencla misma de la
humanldad. Como anunclara -literal y no literarlamente- el Tte. Gral. Jorge
Rafael Videla, en 1976: 

"[...] hoy, como ayer, el ej6rcto argentino vencerd en la lucha,
anlquilando hasta el t6ltimo vestiglo de qulenes ignominlosamente
Intentan vejar la majestad de la Repibfica y la dignidad de sus12
hilJos'. 

Guerra moral por excelencla -y por ello mismo, mortal-, debe ser
peleada por "cruzados". En ella no tienen cabida los moderados, los
indiferentes, los tiblos. No en vano, el libro argentino Guerra revoluclonarla 
en /a ArgentIna (1959-1978) 13 tiene como acdpite la sigulente cIta de 
Friedrich Hayek:
"SI pretendemos el triunfo en la gran contlenda ideol6glca do esta dpoca,
es preciso, sobre todo, que nos percatemos exactamente de cual es 
nuestro credo. Es preclso poner en claro dentro de nuestras proplas mentes
lo que queremos preservar y lo que queremos evitar." 4 . 

Ello Implica an buena modida la anlmadversl6n do los militares
enfrascados en la contlenda hacla el centro politico primero, la derecha
liberal, ms adelante, y la doctrina demollberal en su conjunto, por Oltimo,
factores a los que acusan de compilcidad, consclente o Inconsclente, con
el movimlento comunista en su estrategla de Infiltracl6n de la socledad y el 
estado, y de ataque al "sernaclonal". 

Asimismo, el cardcter de guerra total de la conflagracl6n silenciosa 
en la que est~n empeladas, conflere legitlmidad a dos actos sustanclales
do las Fuerzas Armadas: su no subordinacl6n al poder civil, por un lado; su 
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politizaci6n, por el otro. 
En efecto, los militares creen firmemente tal como Io afirmara 

Clausewltz: 

"Queel punto de vista politico deblera terminar por completo cuando 
empleza la guerra, s6lo serfa concebible si las guerras fueran luchas 
do vida o muerte, originadas en el odlo puro" 

Tal es, evidentemente, el caso do la lucha anttsubversiva, pues en 
esta guerra se enfrentan las fuerzas del blen contra las fuerzas del mal, y 
to quo estA en Juego es el alma misma de la nacl6n.15 

No hay pues lugar para tibios en la contlenda. La Indiferencla 
demostrada por los politicos liberales frente al devenir de Occidente, su 
Iiandad al perclbir la magnitud e Inminencla de la amenaza, la Ilminaridad 
de la doctrina permisiva en la que fundan estas percepciones, los 
descalifican para gular la lucha y tomar las decislones 6ltlmas. Estas s6lo 
pueden quedar en manos de una lnstitucl6n: las Fuerzas Aimadas, "la 
salvaguardia do Io permanente"16 definidas on una cartilla do Instruccl6n 
destinada a la tropa uruguaya (soldados y suboficiales reclutados por 
contrato, profesionales) de la siguiente forma: 

"Expresl6n carnal, concreta, vivlente de la Patria en soberanfa, son las 
Fuerzas Armadas, slendo su misl6n la defensa de la unidad, de la 
Integridad y del honor, as( como de todo to que es esenclal y 
permanente en la Patrla: los supremos Intereses de la Nac16n".17 

Afirmar que "nuestra Patria serd fuerte y digna por su ej6rclto y 6ste 
IoserA por la fuerza que surge de su espfrtu" ' a puede parecer mesinico. 
Tal vez sea bueno recordar, antes de abrlr julclos apresurados y slmplistas, 
que el mesianlsmo parece la Onica alternativa poslble dentro de pardmetros 
ideol6gicos manlqueos y apocalfpticos. Muy lejos estamos de definiclones 
de amenaza como las que priman en el seno de la OTAN. Por el contrario, 
en tierras sudamedcanas, las Fuerzas Armadas, en estado de permanente 
alerta, perclben una amenaza tanto ms alarmante cuanto menos deflnida: 
la subvers16n al acecho, pronta a "contamlnar, "corromper y "destrulr" los 
valores mismos do Occidente. 

Esta percepcl6n de la amenaza, compartida y (re)elaborada por las 
Fuerzas Armadas del Cono Sur, y difundida al resto del Subcontinente 
medlante numerosas mlslones tdcnicas'G, publicaclones militares y el propio
prestiglo de las Instituciones castrenses que las sustentan, no surge do la 
nada. Por el contrarlo, cuenta con una apoyatura doctrInarla partlcularmente 
s6lida -e Incluso, prestigiosa- que la torna tanto ms impenetrable a las 
crfticas desde tiendas "civiles'. 

http:Nac16n".17
http:nacl6n.15
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El marco doctrinarlo de la guerra antisubversiva. 

El pensamlento en el seno de los ej6rcltos sudamericanos -y
partIcularmente el de los oficiales del Cono Sur- estuvo slempre terildo de 
un anticomunismo mds o menos marcado. En su calidad de detentadores
de la violencia legftima del Estado y, por consigulente, de defensores del
"buen orden Imperante en una socledad, las Fuerzas Armadas de la regi6n 
y muy especialmente, de las zonas rms avanzadas, I.e. el Cono Sur
miraron slempre con prevencl6n todos aquellos movimientos antislstema 
el anarqulsmo, e anarcosindicalismo y el socialismo, primero, el
comunlsmo, tras a revolucl6n bolchevlque, ms tard,- que pudleran
efectivamente Jaquear Ias bases deol6gicas de la socledad y el estado.

Sin embargo, como lo demuestra Arriagada, "nunca antes el
anticomunismo en las Fuerzas Armadas de la regl6n, se habfa expresado
en la forma de una teorla militar consistente en el anillsls de una guerra
determinada".2 

En efecto, durante la d6cada del 50, la colaboraci6n entre los
ej6rcitos latinoamericanos y los militares de Estados Unidos habfa 
descansado sobre la percepcl6n de amenaza de una agresl6n sovi6tica atrav6s de una operacl6n b4lica convenclonal. Esa es, en definitiva, la
hlp6tesis de conflicto que subyace al Tratado Interamericano de Asistencla
Reciproca (TIAR), asf como a algunos ejerclclos militares conjuntos
(Operaci6n UNITAS) que perduran hasta nuestros das. 

Sin embargo, de 1960 en adelante, la Idea de guerras convencionales 
en Am6rica del Sur -ya sea por la via de una agresl6n directa por parte de 
una potencla extracontinental, ya sea por la eventualidad de conflictos entre 
parses del Area- empleza a ser percibda como altamente Improbable. Ello 
no Implica que las Fuerzas Armadas de la regi6n -y, en especial, las del
Cono Sur- desecharan de piano la posibilidad de una agresl6n comunista 
en America del Sur. S61o que esta agresi6n comienza a ser pensada en 
base a par~metros distintos. Estos parmetros, elaborades te6ricamente en
vlrtud de un importante vuelco en el pensamlento estrat6glco de Occidente, 
parecen haber sido adoptados en buena medida por las corporaciones
castrenses de la regl6n en el momento en que comienza a manifestarse una
Importante crisis potenclal en su seno: un clerto vaclamiento del sentido de
misi6n de las Fuerzas Armadas, hasta entonces abocadas por definlcl6n a
la defensa de sus respectivos estados ante una agresl6n externa, ante la
eventualidad cada vez mAs remota de ser lamadas a actuar en conflictos 
b6licos de tlpo convencional. 

La percepci6n de la amenaza comunista como una variante de la 
guerra Interna -la guerra revoluclonaria o subversiva- es sustancialmente
id6ntica en todos los ej6rcftos del Cono Sur. SI blen tal concepcl6n hunde 
sus rafces en las Ideas de la aproximaci6n indirecta de Uddell Hart, en la
estrategla de la acci6n del Gral. Beaufre2l y en la concepci6n
norteamericana de la respuesta flexible, es la doctrina contrasubversiva
francesa, desarrollada por un grupo de prestigiosos oficlales del ej6rcito 
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franc6s durante la guerra de Indochina (1945-1954) y la guerra de Argelia 
(1954-1962), la que le da su consistencla te6rica, su estructuracl6n, 
globalidad y homogeneldad a la aproxlmacl6n al problema adoptada por las 
Instituclones militares del drea.2 

Esta vertlente doctrinarla se Inserta con singular Justeza en el nuevo 
contexto estrat6glco global dePineado por la "respuesta flexible" 
norteamericana y por la "estrategla de la accl6n" acufiada por Beaufre, 
raz6n por la cual pudo ser adoptada sin mayores disonanclas cognltivas 
por los ej6rcitos del Cono Sur, pese a que, do hecho, distorsionaba mucho 
de los supuestos Implicitos en las posiciones oficlales de las Fuerzas 
Armadas francesas y norteamedcanas -sin Ir n-As lejos, el proplo principlo 
do subordinacl6n el poder clvi y do no polltizacl6n du la Instituc16n 
castrense. 

Asimismo, en virtud de su alto grado de estructuracl6n y 
simpliflcacl6n, la doctrina de la guerra revoluclonarla -tambl6n conocida 
bajo las denomlnaclones de "guerre dans la foule" [guerra de la multitud] 
y "guerre d'action psychologique" [guerra de accl6n psicol6glca]- posee la 
cualidad de brindar una "explicaci6n" sencilla y omnicomprensiva para los 
nuevos fen6menos, producto de los profundos camblos que se estaba 
procesando en el seno de las socledades de la regl6n, sin cuestionar las 
bases de validez del discurso oficial en el que so sustenta e "buen orden". 
Esta capacidad de tomar Inteligible cualquler manifestacl6n potenclalmente 
disruptiva de la realidad en vlrtud de, por Iomenos, dos mecanismos 
Intrfnsecos a la doctrina: el maniquefsmo, por un lado, y la vlsl6n 
consplrativa de la historla, por e otro, asf como a la pellgrosa comblnacl6n 
de ambos, se apoya, por otra parte, en una serle de *recetas para la 
accl6n", verdadera "techne" de esta lucha total entre el Bien y el Mal, que 
termina modificando hasta la propla autopercepc16n del rol de los militares 
en la historla. Asf, entre los principlos basicos que gufan la accl6n en el 
seno de esta doctrina, se encuentran dos, de extrema Importancla para la 
redefinici6n -y, fundamentalmente, para la legitimacl6n- del rol polftico de 
las Fuerzas Armadas de la regl6n.Ellos son, por un lado, la disposici6n a 
aprender del enemlgo y a coplar su estrategla y tOctica, m6todos y 
tdcnicas; la extrema valoracl6n de la guerra psicol6glca. 

Seguir tales lineamientos Implica, de hecho, admitir y legitimar la 
politizacl6n del ej6rcfto, en la medida en que en el conflicto entre 
subversi6n y contrasubversl6n, la frontera entre la polftica y la guerra es 
imposlble de precisar. 

La forma que asume esta doctrina, por lo dembs,es la de una gran 
profecla autocumplida, en la medida en que hasta el ms mfnimo 
apartamiento del "buen orden" ser6 automAticaruente considerado 
verfflcaci6n de los principlos fundamentales del corpus te6rico. En efecto, 
si "la realidad nunca es lo que parece ser, por obra de la infiltraci6n 
marxista, si el mundo est6 dividido en dos campos que se disputan ya no 
el territorio slno el "alma" de la humanidad, no hay lugar para terceras 
posiciones, pues el enemigo est, al acecho de tales debilidades. Un paro, 
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una manifestacl6n, hasta un espectAculo de rock, todo puede ser percibldo 
como amenaza enemiga del "buen orden", orden que se define con rigidez 
y preclsl6n, en t6rminos normativos. 

Clave de lecteira de la realidad, que se va retroalimentando por
autoverfflcac16n con el correr del tlempo, la doctrina de la guerra
revoluclonarla extionde hasta Ilmites Impensables -tanto temporales como 
espaclales- la percepc16n de amenaza de la Institucl6n militar, al tiempo que
la provee de una justificacl6n Inextingulble de su accionar politico en 
tdrmlnos de lo que Sun Tzu Ilamarfa el sentido de rectitud de los eJl6rcltos 
embarcados en la lucha contra el Mal Comunista y que, desde Weber, 
solemos Ilamar legltimidad de la accl6n. 

Una conclusl6n Imposible de concluir. 

Hemos visto hasta ahora como las Fuerzas Armadas de Am6rica del
Sur, lideradas en este aspecto por las Instituclones militares altamente 
profeslonalizadas y aut6nomas del Cono Sur, manejan una percepc6n de 
amenaza sustanclalmente distinta do la que prima entre sus colegas del 
Pacto Nordatldntlco. 

Para !as corporaclones castrenses de la regl6n, la amenaza comin 
a Occidente, el comunismo, no ataca ni frontal nl ablertamente, en teatros 
de operaclones convenclonales. Por el contrarlo, la agresi6n comunista se
Inscribe dentro de una varlante de la guerra Interna, la guerra revoluclonarla 
o subversiva. 

La guerra revolucionarla o subversiva es definida por la doctrina en 
curso como una forma de conflicto que presenta las sigulentes 
caracterfsticas: 

a) es una guerra total, en la que se busca el anlqullamlento del 
adversado y no su mero sometimlento por la fuerza; 

b) tiene por objetivo el control de la poblacl6n, de sus valores y forma 
de vida; 

c) es una guerra permanente, en la que no pueden distinguirse
perfodos de paz y perlodos de guerra, ni existe declaracl6n formal de 
comlenzo o fin de las hostilidades; 

d) es una guerra global, en la que no puede distlnguirse el frente civil 
del frente militar, ni la guerra de la polftica; 

e) es una guerra moral, en la que estdn en juego dos vislones 
antit6tlcas del mundo, luchando por su supervivencla, y en la que, por
tanto, no hay cabida para "terceras posiciones"; 
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f) es una guerra no convencional, en la que en el enemigo emplea 
t~cticas, t6cnicas y m6todos "suclos", infltrndose en las socledades 
que desea dominar, aprovechandose de las herramlentas de la accl6n 
psicol6glca m6s que del conflicto armado, de tipo convenclonal, 
guerra, o Irregular, guerrilla, Ilamada "sedIcl6n" dentro de esta 
terminologfa. 

Esta doctrna legitima la accl6n poliftica de los militares, en la medida 
en que hace de ellos "la 1t1ima esperanza de Occidente", el baluarte, sost6n 
y repositoro del "buen orden" atacado por la subversl6n comunista 
Internaclonal. 

Hemos visto tambl6n que esta doctrina constituye la adaptacl6n a 
nuestras latitudes de la doctrina de la guerra contrasubversiva francesa, 
elaborada en ocasl6n de las guerras de Indochina y Argella por un 
prestigioso grupo de oficiales en actividad del ej6rcito franc6s, muchos de 
los cuales constituirlan luego el ni~cleo central de la OAS -"Organisation de 
I' Arm6e Secr6te" [Organizacl6n del Ej6rcito Secreto]- en Argelia. 

La doctrina francesa de la guerra revoluclonarla es una doctrina 
simple, rigurosa y fuertemente estructurada. Ofrece una clave de lectura 
que torna Intellgible una realldad compleja y camblante, complejldad y 
camblo particularmente amenazadores para una Institucl6n que, como la 
militar, hunde sus ralces en valores de curio medieval. 

Visi6n maniquea y conspirativa de la historla, esta doctrina presenta 
algunos mecanismos Internos de estructuraci6n que tornan Imposlble la 
disconformacl6n par la via de la contrastacl6n empfrica. Por el contrardo, la 
doctrina de la guerra revolucionaria francesa, potenclada al mximo por la 
experiencla local de las Fuerzas Armadas de la reg16n, opera como una 
profecfa a autocumpllrse en la medida en que los fen6menos sociales y las 
doctrinas m6s reclentes pero de menor alcance, leldos en esta clave, 
retroalimentan la visi6n que los militares tlenen del conflicto. 

Por otra parte, la amenaza que se percibe a trav6s de estos lentes no 
entra en abierta contradiccl6n con las concepciones estrat6gicas ms 
globales prevalentes en Occidente, raz6n por la cual los observadores 
externos -tanto civiles como mllitares- pueden pensar que existe un 
aparente consenso. 

Lejos de ello, esta doctrina termina por desvirtuar algunos de los 
supuestos mbs Importantes que se presume rigen las relaciones entre el 
poder cMil y la Instituci6n militar en Occidente. 

Asimismo, hasta el momento no se ha tenldo en cuenta el hecho que 
una doctrina de esta Indole, dada su rigurosa estructuraci6n y su engaflosa 
simplicidad, es ideol6gicamente "Imperialista": desvlrtuando, a este 
prop6sito, toda doctrina o teorfa de alcance menor, que puede Ilegar a 
convertirse - pese a las buenas intenciones originales de los autores- en 
mbs agua para el mlsmo molino. 

En este sentido, una doctrna como la vigente s6lo podrd ser 
superada por otra de Igual nivel, rigor e importancla, capaz de tornar 



La percepcdn de la amenazay e! pensamlento politicodo los militares * 153 

Inteligible la realidad con el mismo grado de simplicidad y credibilidad. 
Hasta el presente, no parece existir ninguna doctrina militar que reina tales 
requlsitos en el "mercado!. 

Notas 
1. El Tte. Gral. Luls Vicente Ouelrolo. 
2. Uno do los Padres do Ia Iglesia Cat61ica, siglo IId.C. 
3. El Sokdado No. 80, Diclembre de 1981 (Montevideo, Centro Militar). 
4. Ast, un artfculo aparecido en la revista El Soldado No.56, dic. 1979 sostiene al respecto: 

"noes posible defenderse de Ia violoncla sin recurrlr a la fuerza.La Fuerza organizada
slempre es preferlble al caos. [...] Tenemos Ia raz6n y Ia verdad do nuestra parts; 
pero la verdad y la raz6n necesitan do Ia fuerza para sobrevivir a Ia violencia 
desencadenada por los quo quleren "enterranos" con nuestras instituciones." 

5. Gral. Alberto Marin: De Clausewitz a Mao Tse-Tung. La Guerra Subversiva yRevolucionaria. 
(Buenos Aires: Cfrculo Militar. Biblioteca del Oficial, 1968). 
6. C/A Carlos Marini Mazzoni: "El 'Ser Nacional'", on Boletin de la Escuela de Guerra Naval 
Aho VII, No. 7. (Buenos Aires). 
7. Gral. Breno Borges Forte, en Estrategla, aflo 5, No, 24, Sot/Oct. 1973, (Buenos Aires). 
8.Con Ia express excepci6n, en paises con una Iglesla cat6lica fuertemento conservadora,
de esta 61tima. Ver en oste sentido, Ia estrecha colaboraci6n de Iglesia y FFAA on laArgentina, por eJemplo. En este sentido, resulta Instructivo ver lo quo afirma sobre el tema 
un militar uruguayo, especialmente slse considers quo Uruguay es, quiza, elpals mks
militantemente laico (e hist6ricamento mhs Influido por [a masoneria quo por la Iglesia): 

.per otra parte, existe solamente una corriente filos6fica quo constituye un todo 
coherente capaz do condenar al marxismo oponi6ndole una doctrina positive y no
s6lo negative o anti: es el Cristianismo o miks precisamente la Iglesla Verdadera, la 
quo materializa Ia doctrine a trav6s del mayor magisterio do los Santos Padres, la 
de San Agustin, Santo Tomiks do Aquino, Plo IX, Le6n XlII, Plo XI, y porqu6 no, Juan
Pablo II,quo acaba de condenar a laotra Iglesla, [a de Ia Teologia de Ia Uberaci6n,
Infiltrada y sistemAtica." Revista El Soldado No.103, Jul./Ag., 1985.(Montevideo: 
Centro Militar). 

9. Los escritos militares sobre eltema abundan on expresiones tales como "cretinos 6tiles" 
y "oampafleros do ruta', tomadas do laJorge revolucionaria del enemigo. Por lodemh=s, es

casl Imposible encontrar referencias a los politicos profesionales an las quo no se utilice
 
como sin6nimos 
 "politicos" o "politics do partidos", "demagogia", "politiquera","pusilanimidad', etc. Sin embargo, los mismos escritos admiten Is posibilidad del error 
honesto en elmarxists (especialmente joven), al quo habria quo tratar do reeducar y

roconvertir.
 
10. Mayor Jos6 C. Ara~jo on ElSoldado No.103, Julio/agosto de 1985. (Buenos Aires: Centro 
Militar). 
11. Gral. Alberto J. Marini, Estrategla sin Tiempo (Buenos Ares:Ed. Cfrculo Militar. Biblioteca 
del Oficial, 1971). 
12. Ver La Nacidn del 25 do mayo do 1976, diarlo de Buenos Aires. 
13. Gral. Ram6n Diaz Bessone, Guerra Revoluclonaria en Ia Argentina (1959-1978) (Buenos
Aires: Fraterna, 1986). 
14. Eco do esta reflexl6n de Hayer parece ser elsigulente 'Credo del Soldado', aparecido
en Ia revlsta El Soldado de Uruguay, (No.102, May./Jun. 1985), tras Ia asuncl6n del gobierno 
democrftico: 
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rComo soldado croo en ml Patria pot sobm todas las cosas y en mi pueblo como 
deposltado del scrilfclomidxlmo do ml vtda. 
Croo en /a Integridad torritodal yen Ia soberania de 1ja Rep*Oblla. 
Creo en las Fuerzas Armadas, como pedestal en que descansan /a seguridad y la 
Independenciade /a Nacdn. 
Creo en la defensa do /a Instdtucl6n Milltar, bao solemne juramentodo honor, laltad 
y sacrifloo. 
Creo en ml devocldn a las annas, como sagrado compromlso sallado por Ia suerte 
balo los pllogues (saciosantos) de ml banders. 
Crwo on I dlsclpllnamllltarcomo nonna Inquebrantable en el augusto c6digo do ml 
formacl6n como caballero y coro hombre. 
Croo an el destino de hombres al cumplir con mi nivel, creo en mi funcl6n militar 
como parte minima e Inseparable de un cuerpo Idool6gico Integral, que pormanece 
Incorruptible en las amarguras de la denroa y an los lauros do /a victoria. 
Creoen el sagradocompromiso del compalertsmo, el respetoy la camaradera entre 
los mlembros del Ej6rclto Naconal. 
Creo en el trtunfo do las armas, cuando /a raz6n ilumlna /a p61vora y santifica el 
martirlo. 
Creo an /amlsl6n delsoldado, cuando su heroismo establece /a muerte y se proyecta 
en la libertad, /ajusticla y Ia gloria. 
Creoen /a fuerza, como baluarte do la dignldad humane y como sostdn Inconmovible 
do /a verdad y del derecho. 
Creo en la vida y la muerte do los soldados. Slompre que desde su sono so levante 
el emplo que fortifique la dignidad y ol Idealismo do una Nacin. 
Cmo en /a solidarldad con 0/pueblo como garante que soy do las Instltuclones. 
Creo en /a ensefianza do los libros y en el acoro do las armas. 
Creo en ol ejorctclo corporal como fuento generadorade /a salud, quo esfimula el 
trabajo, Ia voluntad y la Intellgencla. 
Creo en /a acclkn do las armas cuando a travds del tempo, /a mIsi6n del soldado 
perdura en el desenvolvioiento esplritual y material do Is RepLblica.
 
Croo en los prnclplos Inviolables do la libertad.Creo en el respeto a Ia ley do los
 
hombres do buena voluntad. Croo en el Amor y en a/ Bion y creo en el Orden y en
 
/a Paz.
 
Creoan el sagrado compromlso do la palabra, en Ia responsabilidad do las acclonos,
 
an Ia dignldad del unlforneyen IaInviolabl//dad do las insigniasmll/tares.
 
Creo en .1 porvenlr do las Fueoras Armadas, y aparte creo en el Uruguay y an su
 
misken glorlosa fronte a los destinos do los pueblos do Arrrca'. 

15. Karl Von Clausewitz, Do /a Guerra (Buenos Aires: Ed. Mar Dulce, 1969). 
16. Tte. Gral. Vicente Queirolo en la revista El Soldado No. 74, agosto, 1980. 
17. EISoldado No. 77, setlombre do 1981. 
18. El Soldado No. 56, diciembre 1979. 
19. Misiones oficlales argentinas al Salvador, Honduras y Panamb, adems do numerosas 
mislones t6cnicas no oficiales uruguayas y chilonas a Controam6rica. Debe agregarse a ello 
los Intercamblos t6cnicos y las numerosas publicaclones. 
20. Genaro Arriagada, El Pensam/eno Politico do los Militares (Santiago: Centro do 
Investlgaclones Soclo Econ6micas de la Compalia do Jestis en Chile, 1981). 
21. Cap. Basil B.H. Uddell Hart, Estrategla la AprovxlmacknIndlrecta (Buenos Aires: Cfrculo 
Militar) 1960 Biblioteca del Oficial No. 300/1. Gral.Andr6 Beaufre, an Introduction to Estrategy 
(London, 1965) y Estrategia para 1a Accl6n (Buenos Aires, CM/BO, 1970). 
22. Muchos do los oficlales franceses qua actuaron an Indochina y Argella eran h6roes do la 
Resistencla Francesa, Compaferoa do In Uberacl6n y militares con fojas do serviclo 
Impecables. Agunos do los autoros mfs conocidos do esta corilente son: 
Coroneles Gabriel Bonnet, Charles Lacheroy, Roger Trinquler, J. Nemo, Antoine Argoud, Ives 
Godard, Jean Gardes; Generales lionol-Martin Chassin, Jacques Alard, Henri Navarre, 
J.Zeller;Comandanto Jaques Hogard; Capithn Andre Souyris. La doctrina contrasubversva 
esth asoclada a los coroneles y comandantes quo pelearon an Indochina y Argella: entre los 
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serviclos, fueron protag6nloos do esta oorriente los comandos paracaldistas y of Vbme 
Bureau, do Accl6n Pslcol6glca. Su doctdna fue fuertemente propagandeada por el novelista 
Jean Larteguy. muy lefdo por estas latitudes. 



8 
La percepci6n de la amenaza
 
subversiva en el Peru.
 

Marcial Rubio Correa 

Lo democritico on Ia sltuacl6n peruana. 

En la historla de la Rep=bilca peruana la predominancla en duracl6n 
temporal la tienen los goblemos militares. La tradicl6n no ha sido 
democrdtlca ni en Io polftico, ni en las relaciones econ6micas y soclales. 

Pero, desde 1980 hasta ahora, el Per0 se ha reinsertado en la 
corrlente democr6tico-consttuclonal que fluye por Am6rica Latina. Esto 
equivale a decir que la inlclact6n formal del fen6meno terrorista en el PernI 
(el 17 de mayo de 1980), y el reto que significa dentro de las relaclones 
civiles-miltares, ocurre dentro de la redeflnlci6n de los t6rmlnos 
democr~ticos del slstema poiftico.

Los mllitares fueron qulenes slstemrticamente Interrumpleron la 
democracla en el pasado pero, al proplo tiempo, fueron los que realizaron 
el proceso de transformacl6n polftica ms Importante del presente slglo (el
perlodo de goblerno 1968-1975). Bajo la conduccl6n polftica del GraI.Juan 
Velasco AIvarado. no s6lo se alter6 el ordenamlento social en su sentido 
mrs amplio, slno que se redliseli6 a las Fuerzas Armadas,
Instituclonalmente, y en relacl6n a la socledad. Este fen6meno,
esenclalmente politico, presenta a la dlscusi6n, al menos, dos asuntos: la 
comprensl6n de lo democrdtlco y la ubicacl6n de las Fuerzas Armadas 
dentro del estado de derecho. Esto dtimo, desde luego, supone
problematizar no solo la estructura jurldica del Estado, sino tambl6n los 
factores reales de poder que existen. 

Le comprensl6n do Io democritico on el Perj. 

Deberemos empezar dlclendo que la evolucl6n de la dlscusl6n sobre 
Io democrdtlco en Per, es dlstlnta que en otros paises de Latlnoam6dca 
(y particularmente que el Cono Sur). Colaboran a ello, los sigulentes
factores: 

1.Una pobreza extendida, frente a la cual solo sectores fuertemente 
Ideologizados hacla la derecha, punden adelgazar la necesldad de 
transformaclones. A partir de los resultados electorales de los comiclos 
reclentes, puede decirse que para el peruano promedlo, la democracla 

7* .  - .. . , 
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deblera signiflcar tambl6n camblo social. En los t6tlmos cuatro ahos, no 
menos del 75% de la cludadanfa ha votado reteradamente por los partidos 
que lo proponfan.' 

2.En el Perth, sobre la democracla y su desarrollo, se ha discutido 
tanto en goblemos constituclonales, como en el largo perfodo de goblerno
militar, particularmente en a fase que condujo el Gral.Juan Velasco 
Alvarado. Es clerto que este goblemo militar propuso un concepto de 
democracia que, por la fuerza de las cosas, no consideraba el origen
popular del mandato, pero puso 6nfasis en la democracla social 
econ6mlca y, al hacerlo, dlnamlz6 la conclencla colectiva en este sentido. 

3.Durante los tltimos dos decenlos, en el PernI se ha desarrollado una 
conclencla creclentemente extendida sobre el tema de los Derechos 
Humanos. SI blen no existe una gran divulgacl6n de estos derechos (y de 
su significado) dentro de la socledad en su conjunto, si puede decirse qua 
son un punto de partida para la dlscusl6n polftica, del cual nadle desea 
apartarse Ilvianamente. Por lo dems, el PerI ha Incorporado
constituclonalmente una larga enumeracl6n de ellos que, de acuerdo al 
Artl'culo 22 de L Consttucl6n, desde hace slete aios es enserlada 
obligatorlamente en todos los niveles educativos (Includas las modalidades 
de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales). AJn cuando los efectos 
directos de estas campalas educativas sean Ilmitados, as Indudable que
existe una presl6n an favor de los Derechos Humanos a la cual no es 
socialmente f~cil enfrentarse, ni siqulera para los grupos ms distantes de 
ellos. 

El tema de los Derechos Humanos (en particular los que
corresponden a la vida y a la Integridad corporal) es muy importante en las 
relaclones civiles-mllitares en el PerO de hoy, porque, como veremos a 
continuaci6n, amplios sectores de a poblacl6n, tradiclonalmente 
postergados, se hallan hoy entre el fuego cruzado de la crueldad 
subversiva, y de la no menos cruel estrategla de contrainsurgencla. Si blen 
en los dos 6ltimos arios la contrainsurgencla ha dismlnudo el uso de 
m6todos dramtlcos, no los ha eliminado del todo y, en todo caso, el 
reclamo de que con las manos atadas no se puede combatir eficlentemente 
a la subversl6n, so oye Insistentemente en el pars. Es clerto que este
reclamo no ha sido hecho por oflclal en serviclo activo alguno de manera 
piblica, pero s! ha sido el caso de algunos Jefes retirados, que ostentaron 
alta jerarqula, y que no han sido desmentidos ni, por lo qua parece,
obligados a moderar sus expresiones por los actuales mandos ,nlitares (los 
que tienen atrlbucl6n de exigido de acuerdo a las leyes vlgentes).

Por conslgulente, en el PernI la dlscusl6n sobre lo democr~tico 
Incluye necesarlamente los aspectos vinculados a los derechos polfticos, a 
las liansformaclones socloecon6mlcas, y a la vigencla de los Derechos 
Humanos globalmente considerados. Desde luego, en esta dlscusl6n se 
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notan matices considerables entre lzquierda, centro y derecha, pero no hay 
grupo polftico que los nlege de piano.

Las Fuerzas Armadas peruanas no han escapado a todo ello. En la 
doctrina peruana desarrollada por el Centro de Altos Estudios Militares 
(CAEM) se trata tambi6n del punto. Como se sabe esta doctrina supone
que el estado estd orientado hacla el blen comn, el que se desdobla en 
otros dos, denominados fines esenclales del Estado: el Bienestar General 
y la Seguridad Nacional. 

Ex!sten detalles interesantes al respecto pero, lo que aquf nos Importa 
es rescatar que segin esta doctrina, ese blenestar puede ser medido de 
acuerdo a la calidad de vida que alcanza su ms significativa calidad 
cuando: 

W*Se ha establecido un orden social tan justo cuanto sea posible;
*La igualdad de oportunidades se ha Instituclonalizado de plenitud en 
la socledad; 
*Se ha fijado pardmetros, poco distanciados entre los gracos mAximo 
y minimo en el confort y en el desarrollo cultural, extensibles a todas 
kIs personas;
*Se ha estabilizado un hAbito en cuanto al reconocimlento y respeto 
a los derechos de la persona humana, en todos los componentes de
la colectividad naclonal, sin excepc6n; y
*Se ha logrado la realizacl6n de la persona humana respaldada por
la capacIdad del Estado para satisfacer ias necesidades colectivas. 

Puede notarse en este texto un expreso reconocimlento a la vigencia
de los Derechos Humanos, y a la concepc16n de que el desarrollo supone
nec3sariamente redlstrlbuci6n. Des., - luego que un andlisis mds exhaustivo 
es Indispensable sobre la cita, pero a los efectos de nuestro trabajo,
demuestra que en la doctrina del CAEM existe el reconocimlento de los
Derechos Humanos y del camblo social. Si nos referimos a los textos de
trabajo, puede apreciarse que el militar peruano no suscribe un modelo 
econ6mlco liberal y sin transformaclones, como lo hacen otras Fuerzas 
Armadas del continente. 

La ubicaci6n de las Fuerzas Armadas en el Estado de Derecho. 

Desde el punto de vista de lo que compete a las Fuerzas Armadas 
dentro de la estructura del Estado, cabe distinguir entre el planteamiento
te6rico y la realidad. 

Por "planteamlento !e6rico" entendemos el que se realiza en la gran
concepci6n del Estado contenida en la Constltuc16n. Una breve sfntesis de 
ello es lo siguiente: 

*Las Fuerzas Armadas estn constitufdas por el Ej~rcito, la Marina de 
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Guerra y la Fuerza A6rea. Tienen como finalldad primordial garantizar 
Ia Independencla, soberanla e Integridad territorial do la Rep(iblica 
(Constitucl6n, artfculo 275). 

*Cuando se deciara el Estado de Emergencla por el Poder Ejecutivo 
(suspensl6n de garantfas constitucionales cl~sicas), las Fuarzas 
Armadas asumen el control del orden Intemo cuando to dispone el 
Presidente de la Repibica. (Constltucl6n, artfculos 231 Inclso a.; y, 
275). 
En realidad, existe la Ley 24150 aprobada en Junlo de 1985 por el 
Congreso, segt~n la cual cuando ocurre esta hip6tesis, el Comando 
ConJunto de las Fuerzas Armadas asume el control del orden Interno 
medlante Comandos Polftico-Milltares. En la prdctica, todas las 
6ltlmas declaraciones do Estado de Emergencla en el pafs han 
entregado este control al Comando Conjunto por lo que esto, que 
te6ricamente es una excepcl6n se ha convertido en la regla.4 

*Las Fuerzas Armadas (y las Fuerzas Policlales) particlpan en el 

desarrollo econ6mico y social del pafs, y en la defensa civil de 
acuerdo a la ley. (Constitucl6n, Artfculo 280). 

*Existe un Sistema de Defensa Naclonal (C".onstltucln, Artlculo 27) 
encargado de la direccl6n, preparaci6n y I.' ,:clclo de la Defensa 
Naclonal. Este Sistema tiene un conjunto ae .jyes quo Ioregulan. 

*El Presidente de la Reptblica es el Jefe Supremo de las Fuerzas 
Armadas (y do las Fuerzas Policlales). (Constltucl6n, Artculo 273). 
Adems, dIrige el Sistema do Defensa Naclonal (Constitucl6n, 
Artfculos 211 Inciso 17 y 273). 

*Las Fuerzas Armadas (y las Fuerzas Policiales), no son dellberantes. 
Est~n subordinadas al Poder Constitucional. (Constftucl6n, Artlculo 
278). 
Esta disposici6n se ha entendido, tradlcionalmente dentro del 
Estado de Derecho, en el sentido que las Fuerzas Armadas 
carecen en absoluto de oplni6n sobre temas de polftica. 
El actual Presidente del Peti6, Dr.Alan Garcfa Perez, (1986-1990) 
sustent6 la poslci6n aprista sobre el punto en su calidad de mlembro 
de la Asamblea Constituyente del perfodo 1978-1979, diJo citando a 
Haya de la Torre: 

"El Ej6rcfto, la Guardia Civil y Policla, la Marina y la Aerona6tlca, 
constltuyen Instituciones democrtlcas que garantlzan la existencia 
naclonal y deben tener como base su apartamlento absoluto de toda 
actividad polftlca."5 

En la realidad, sin embargo, se sabe blen que las cosas son dlstintas: 
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las Fuerzas Armadas tienen un lrado de autonoma Importante por
poder corporativo acumulado y, adiclonalmente, las leyes del
Sistema de Defensa Naclonal (Decreto-Ley 22653 del 27 de agosto
de 1979) y de Movilizacl6n (Decreto Ley 23118 del 9 de Julio de
1980), les otorgan partIclpacl6n Instituclonal en clertas discuslones 
polfticas claves, adems de darles, cuanto menos a partir del texto
de las normas, partIclpacl6n en [a elaboracl6n de decislones 
gubemativas sabre estos ternas. Que esta particlpacl6n sea o no
ejercitada de mai iera efectiva es asunto de viva dlscusi6n en el pars,
pero lo clerto es que un andlisis desapasionado de los hechos,
demuestra que el Sistema de Defensa Naclonal tiene una
particlpacl6n slgniflcativa de elementos castrenses y, adiclonalmente,
tlene notable Influencla de la doctrina castrense en su concepcl6n. 

*Seg~n la Ley del Poder Ejecutivo (Decreto Legislativo 217 de 12 de 
junlo de 1981), existen tres Ministerlos vinculados a las Fuerzas
Armadas: de Guerra (Ej6rclto), Marina y Aeronajtlca. SI blen los 
Ministros pueden ser civiles o castrenses, la tradicl6n Invariable de los
6ltimos decenlos conduce a que hayan sido Ministros, oficiales 
generales de las respectivas Instltuclones. 

En marzo de 1987 el Congreso aprob6 una Ley segn la cual se crea
el Ministerlo de Defensa en sustltucl6n de los tres Ministerlos actuales. Es 
una ley general, que da plaza al Poder Ejecutlvo hasta el 29 de setlembre 
de 1987, para dictar la Ley Orgdnlca respectiva medlante facultades
delegadas. Este OltImo texto legal se halla en elaboracl6n, pero se 
desconocen sus detalles par el momento. 

En conjunto, esta concepcl6n de las Fuerzas Armadas en el Estado
de Derecho estA disefiada dentro de los moldes tradiclonales Imperantes.
Los puntos crfticos de discusl6n en las relaclones cfvico-milltares, que
desarrollaremos posteriormente, son los slgulentes: 

*EI Sistema de Defensa Naclonal existen:9 y el rol que dentro de 61 
cabe a las Instituclones castrenses, particularmente en lo referido a la
partlclpacl6n poftica que tlenen a travds desuyo. Asunto especial
Importancla es la ubicacl6n del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
en el contexto. 

*EI rol de las Fuerzas Armadas en el control del orden Interno
durante los Estados de Emergencia y las disposiclones sabre el Comando 
Politico Militar de la Ley 24150.

*La no dellberancla de las Fuerzas Armadas.
 
*La concepc16n y teleologla at,' Minlsterlo de Defensa.
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Sendero Lumlnoo 7 

Sendero Lumlnoso es un partido politico quo reclama una poslcl6n
ideol6glca propla y distinta en el contexto del marxismo mundial, 
reconoclendo los aportes de Lenin, Mao y su fundador, Abimael Guzm~n, 
a qulen considera la cuarta espada" del movimlento ideoI6glco dentro del 
cual se Inscribe. Busca el poder en el Pen a trav6s de una larga lucha 
(cuyo horizonte es fijado on clncuenta o clen afhos por sus proplos
voceros)8. Para ello, ha ele,1do como estlo de accl6n polftica la subversl6n 
terrodsta. Basa sus planteamlentos estrat6glcos en el dominlo territorial de 
la zona de Sierra (zona andIna) del pals, extendlendo prioritarlamente all( su 
captacl6n y organlzacl6n de cuadros, y estableclendo en la modida de lo 
posible, "zonas liberadas" frente a la fuerza del estado. A pesar de la lucha 
contrasubversiva existente en el Peruj a lo largo de todos los aiios ochenta, 
ha desarrollado su esfera de Influencla y ha crecido. Sin apoyo extemo 
conocido, y con conducta que demuestra rechazo por r.ualqulera de los 
que fueren enemlgos posibles a su causa, genera su'; propias formas 
operativas, y obtlene los Instrumentos necesarlos para olla. En los 1ltlmos 
meses se hizo patente que ha asumido formas de trabajo vinculadas al 
narcotr~flco existente en la ceja de selva del pals, de donde probablemente 
obtlene T,-"anciamlento y medics materiales diversos. 

Sendero Luminoso no es un movimlento "lndlgenista". Su base social 
fundamental (no 6nica), es la poblacl6n que se transforma soclalmente al 
transitar desde su origen rural, hacla la In.3erci6n urbana: el centro original
de su desarrollo fue la Universidad de Huamanga, donde van a estudlar 
hijos de campesinos sin prtctlcamente futuro profesional. Esta es atin la 
t6nlca central de su reclutamlento, aunque en tlempos reclentes parece
haber docidldo proyectarse ms hacia la soclodad en su conjunto medlante 
el uso oficloso de clertos medlos pibllcos do comunlcacl6n, y la 
elaboracl6n de documentos destinados a circular selectivamente entre 
personas e instituclones a las que les son enviados. 

Es evidente que esta extraccl6n social le permite contacto con la 
poblacl6n proplamente Indfgena de la Sierra Peruana, pero ello es dlstlnto 
a decir quo sea un movimlento de "base Indfgenaw. SI blen es clerto que el 
,mbito territorial preferido es el de dicha poblaci6n, en ella se moviliza y

organiza mediante la utlllzacl6n do cuadros como los descritos 
anterormente. No han sido poco frecuentes los conflictos entre las 
organizaciones campesinas propiamente dichas y Sendero Luminoso. En 
esto existe un juego dial6ctlco muy matizado: hay bases campesinas do 
proteccl6n de Sendero, pero tambl6n hay lugares en los que el campesino
lo combate. Esto 6ltimo puede tener una base de explicacl6n en la 
estrategla contrasubversiva adoptada por el Estado, pero no es 
fundamentalmente explicable par ello. 

Un rasgo capital para comprender a Sendero es que se 
autoconsidera la organlzaci6n destinada a realizar [a revolucl6n en el pals.
Existen otros grupos subversivos menores (como el Movimlento 
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Revoluclonarlo Tupac-Amaru-MRTA) pero Sendero no tiene formas de
colaboracl6n con ellos y, antes blen, se les enfrenta hegem6nicamente. En
otras palabras, Sendero no acepta aliados n comparleros de rutag. En el 
aspecto de fuerza subversva, Sendero es efectivamente el grupo politico
mAs Importante en el Perfj, sin que los otros que existen, alan sumados,
puedan serle mfnlmamente comparables en capacidad organizativa y poder
de actuaci6n. 

Esto marca diferenclas sustantivas con la subversi6n colomblana, en
la que los grupos subversivos son dispersos, distintos entre si y, en muchos 
casos, comparativamente equivalentes entre sf en capacldad de actuac16n.
Adems, Sendero Luminoso cuenta con una concepci6n ideol6gica y
estrat6gica propla, afincada en el conoctmlento de que la historla peruana
(principalmente por su declsl6n de copar la zona de Sierra), que no es 
relevante en la subversl6n exictente en Colombia. 

De otro lado, el sistema politico colombiano (cerrado durante varlos
decenlos por of pacto entre sus dos fuerzas polficas ms importantes), ha
sido en muchos casos uno de los elementos que ha lievado a la
conformaci6n de grupos polfticos subversivos. Esto los harfa ms
permeables a un eventual entendimlento, o cuando menos, a la aprobaci6n
de treguas con el sistema 'o.En el caso de Sendero Luminoso, ninguna de 
estas alternativ-as (ni siqulera un simple dilogo), parecen posibles. Donde
Sendero Luminoso ha parlamentado, ha sido para exigir, no para dialogar
o negociar. Esto es aplicable, Inclusive, a la situaci6n generada en los
motines de los penales de Lima en junio do 1986, que concluyeron en la 
matanza p~blicamente conocida. 

Finalmente, en Colombia no parece existir una correlacl6n tan precisa
como en of Perfi, entre la organizacl6n subversiva y la clase o grupo social
del que se recluta los cuadros partidarios. En el caso colomblano existen
movimlentos guerrllleros de base mi~ltiple, en tanto que en el caso de

.endero Luminoso ella estO claramente sesgada al sector migrante hacla


las cludades, que comparte por tanto el campo y la cludad en 
su t(pica
poslci6n social Intermedia. Lo que esto signiflca en distintos aspectos, tales 
como la cobertura de segurldad de los propios subversivos, sus
concepciones culturales que tlen to ideol6gico, y sus formas de lucha, es
considerablemente grande y hace mucho m~s diffcil el problema en el caso 
peruano.

Los temas que Sendero Luminoso plantea para las relaciones cMles
militares dentro del sistema politico, son principalmente los sigulentes: 

*C6mo debe ser concebido Sendero Luminoso en el contexto 
politico: como un partido politico, o como una "banda de delincuentes".*La estrategia frente a Sendero debe unaser estrategla 
predominantemente mllitar o predominantemente polfitlca. Esto admite 
puntos Intermedlos en el espectro de poslbllidades. Un asunto capital en 
este contexto es e dise~o de la estructura de conduccl6n estatal del
conflicto y est6 vinculado al tema de los comandos polltico-militares. 
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*EI problem=_, del tratamlento do [a poblacl6n serrana dentro do la 

estrategla contra-subverslva, pues ei grueso do dlcha poblacl6n tlende a 
aparecer en el medlo del fuego cruzado do subverslvos y contra
subversivos. 

*EI problema do los Derechos Humanos, on un contexto en el quo 
ellos son viloentados tanto por la subversl6n como por la contra
subversl6n. 

La problemitica do lIs relaclones civiles-milltares. 

En los dos apartados precedentes hemos Identificado una sede do 
teras relevantes a las relaclones civlles-milltares en el contexto del reto 
subversivo que afronta el PerO. En este tercer parfgrafo, los 
desarrollaremos uno por uno. 

Un punto de partida esenclal para este trabajo, es constatar que en 
general la clvilidad tlene un bajo o nulo grado de conocimlento de la 
problemctica de la Defensa en el PerO. El tema ha sido slempre postergado 
en su estudlo por los medlos politicos e Intelectuales y ha quedado como 
patrimonlo de los medlos castrenses. Esto no es defecto de los mllitares 
sino de los civiles y, entendemos, se vlenen dando los pasos Iniclales para 
superar esta desequlparidad. Desde luego, ello afecta sustantivamente las 
poslbilidades de una dlscusl6n adecuada entre cliviles y mllitares. En los 
pardgrafos sucesivos, Iremos Indlcando cudles son los efectos concretos 
de esta sltuacl6n. 

El sistema do defensa naclonal." 

Como todo sistema de defensa del Estado, el de Defensa Naclonal 
tlene una Instituclonalldad particular, cuyos rasgos caracterfsticos son los 
sigulentes: 

1. Exlste un Consejo do Defensa Naclonal conforrnado por 01 
Presidente de la Repbllca qulen, como hemos vlsto. lo preside; los 
Ministros de Guerra, Marina, Aerona(tlca, Relaclones Exterlores, Interior y 
Economia y Finanzas; el Presidente del Comando Conjunto do la Fuerza 
Armada. .stos son los mlembros natos, a los que cabe afiadir como 
mlembros eventuales a los Comandantes Generales de las tres Fuerzas 
Armadas, el jefe del Instituto Naclonal do Planfflcacl6n y el Jefe del Serviclo 
de Intelilgencla Nacional. 

Segn la Ley del Sistema (Decreto-Ley 23653), este Consejo partlclpa 
en la formulac16n do los objetlvos nacionales, y establece los objetivos, 
politica y planes de Defensa Naclonal. La Ley de MovilIzaci6n (Decreto-
Ley 23118) arcade otras funclones Importantes al Consejo, prnclpalmente, 
las de aprobar las directivas, planes y dern~s medidas correspondlentes a 
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esta materla. 

2.Dentro del esquema de la Defensa Naclonal existe, entre otros, el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 6rgano compuesto por los
tres Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, que se turnan
anualmente en su presidencia (con retencl6n de su respectiva comandancla
general). Como el Comando Conjunto reitne alas tres Fuerzas Armadas, no
puede estar bajo el comando de ninguno de los tres Ministerlos de la
defensa y, por consigulente, depende directamente del Presidente de la 
Rep6bilca.

En tlempos de paz el Comando Conjunto tiene una funcl6n
planificadora y coordinadora entre las Fuerzas Armadas pero, en casos de
asuncl6n del control del orden Interno en las suspenslones de garantfas,
asume el control del orden Interno casosy, en de conflicto exterior,
comanda a las fuerzas. 

El planteamlento de esta Instituclonalidad, obvlamente, ha sldo
formulado por las Fuerzas Armadas, desde que est6 contenldo en
Decretos-Leyes de la 6poca final del goblerno milltar. A 61 se realizaron las
sigulentes crftlcas desde la civlldad: 
* Otorga capacidad dellberante a las Fuerzas Armadas, pues el Consejo de 
Defensa Naclonal se ocupa necesarlamente de asuntos poftlcos, y una 
parte slgnificativa de sus mlembros pertenece a las Instituclones castrenses.
Se aiade que este Consejo debfa ser consultivo y asesor del Presidente de 
la Repblica. 
* Una segunda crftica al Consejo de Defensa Nacional ha consistido en que

sustituye al Consejo de Minlstros en la toma de decislones sumamente

Importantes. Los medlos castrenses han contestado que el Consejo s6lo
elabora pre-decisiones que son luego tomadas por el Presidente de laRepblica con sus Ministros, pero a ello se ha replicado que una posici6n 
en tal sentido por un organismo con la conformacl6n que tiene el Consejo,
predetermlna en muchos casos la decisi6n. 
* Una tercera crftica consiste en que el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, particularmente cuando asume el control del orden interno, recibe
atribuciones de conducci6n polftica de la zor.a involucrada en la suspensi6n
de garantfas, pero de una manera que resulta Inconslstente con la
conduccin general del Estado de Derecho, pues el Presidente del
Comando Conjunto carece de responsabilidad polftica (s6lo tiene la
administrativa y la penal, segn el caso), y el Presidente de la Rep~blica es
polfticamente Irresponsable segn mandato expreso de la Constitucl6n.

Por consigulente, no existe responsabllidad polftica exigible en las
decislones que se tome al respecto, dado que el piano ministerial no
Intervlene directamente en la cadena de decisi6n. 

Todas estas observaclones Intentan ser corregidas por el
establecimlento del Ministerlo de Defensa, al que se hace referencla 
posterlormente. 
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El rol do Ias Fuerzas Armadas on el control del orden Interno durante 
ostados do emergencla. 

Aunque parezca obvlo, es preciso sefialar como punto de partida, 
que el goblemo dentro del Estado de Derecho, edge que quien toma las 
docislones de conduccl6n del pals se halle investido de autorldad emanada 
democr~ticamente (de forma directa u Indirecta), y que haya algulen que 
sea finaimente responsable politico do lo que so haga. AJ mismo tiempo, 
exige que la Instituclonalidad juridlco-polftlca funclone do manera deblda, 
es decir, que se respete las competenclas de los dlstintos 6rganos del 
Estado, y que se Ileve adelante el control lnterorgdnlco consustanclal a la 
dMsln do los poderes. En este contexto, la asuncl6n del control del orden 
Intemo por las Fuerzas Armadas, es posible seg~n el Artlculo 231 de la 
Constltucl6n, pero tlene cardcter excepclonal y, so supone, debe estar 
sujeta a lo anterior. 

Sin embargo, la experlencla do la aplicaci6n del Estado de 
Emergencla durante los 6ltimos aflos, demuestra algo distinto: cada vez 
que so produce una suspensl6n de garantfas constltucionales, en parte del 
terrftorlo o en todo el pals, el control del orden Intemo queda a cargo de 
las Fuerzas Armadas y, org~nicamente hablando, del Comando Conjunto,
organismo que como vimos carece do rGspc.1sabilidad polftica, y depende 
del Presidente de la Rept:blica que tampoco las tiene constituclonalmente. 

El asunto parece provenlr de la concepcl6n que los Institutos 
armados han desarrollado frente a los problemas do Intranquilidad (o 
subversl6n) Intema. Existen diversos grados on ello y, a cada uno, 
corresponden una organizacl6n contrasubversiva, y una tActica dlstintas. 

En 1985, el Goblemo Constitucional dlct6 pocas semanas antes de 
concluir su rnandato, la Ley 24150, quo Instituclonaliza los Comandos 
polftlco-mllitares en las zonas declaradas en emergencla. Han sldo 
aplicados con mayor amplitud en las zonas en las cuales exlste violencla 
subversiva. 

Los Comandos poiftico-miltares son jefaturados por un oficlal general 
de las Fuerzas Armadas, dependlente de los organlsmos vlnculados al 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. SI blen en la letra de la norma 
tlenen funclones de coordlnacl6n do las actlvidades del Poder Ejecutivo en 
la zona de su jurisdicci6n, en la prdctlca han concentrado todo el poder del 
Estado en una sola mano (a del jefe), el que muchas veces puede 
determlnar la actuacl6n o no actuacl6n del Poder Judicial o del Ministerlo 
PtMblico, slmplemente otorgAndoles o negkndoles facil'dades materlales de 
trabajo (movilidad, etc.), o proteccl6n para dillgenclas de desgo.

Los mllitares han sostenido Insistentemente que esta es la forma de 
organizacl6n que nWs cabalmente permte afrontar el reto subversivo al 
Estado. Sectores civiles han considerado que esta es una extensl6n de 
competenclas militares hacla lo politico, quo resultan Indispensables do 
corregir. 

Asf, Rolando Ames, Senador de la Rep bllca por la lzqulerda Unlda, 
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ha escrito to sigulente al respecto: 

"Defender al Estado en el "orden extemo"no puede ser lo mismo quo
defendedo en el "orden Intemo". Recurrir para esto i6ltimo a la Fuerza
Armada dindoleatribuclones pofticas que no le corresponden, como 
ocurre ahora con el nombramlento y las atribuclones de los
Comandos Polftico-Miltares, no es una forma superior de respetar a 
esas Instituclones. Es seguir, al contraro, en la Inercla hlst6rlca de 
utilizartas como el soporte de fuerza del goblerno (...)Y12 

Es probable que los Comandos polftlco-milltares sean sustituldos o
modfficados en futuro cercano. Las palabras del Senador Ames reflejan la 
poslcl6n de varlos sectores de oposlcl6n, y de algunos del propio goblerno
aprista, que parece sentirse Inc6modo con la evolucl6n de las cosas en 
esta composicl6n orgdn!ca de mantenimlento del orden pbbilco. El proplo
Ministro de Guerra ha tentdo frases signiflcativas on una reclente entrevista 
exclusiva, en las cuales Ilega a decir quo los Comandos polltico-militares do
politicos tlenen solo el nombre, y quo eventualmente13 podrian ser 
modiflcados. 

Solo la oposlcl6n de derecha del pats, encarnada en los partidos de
Accl6n Popular (gobernante en el perfodo 80-85), y el Partido Popular
Crlstlano, han mantenido silenclo frente a esta poldmica. De ellos proviene 
on i6ltima Instancla, la aprobaci6n de la Ley 24.150. 

El tema tlene qua ver, obvlamente, con el problema del Ministerlo de
Defensa y, tambl6n, con los problemas vinculados a la estrategia
contrasubversiva, quo desarrollamos posterlormente. 

El tema de [a parlicipaci6n polftlca de las Fuerzas Armadas. 

Uno de los temas quo aparece a la discusl6n de las relaciones 
ctviles-militares en los t6ltimos argos on el Per, es el de la participacl6n
polftica de las Fuerzas Armadas. 

Como ya tue dicho, la Constltucl6n peruana prev6 quo las Fuerzas 
Armadas no son dellberantes y quo estdn subordinadas al Poder
Constituclonal. Esto fue entendido en palabras del actual Presidente de la
Rep~blica, cuando era mlembro de la Asamblea Constltuyente de 1978, 
como un apartamlento absoluto de toda actividad polftlca.

Es Interesante, on abono do la forma como el Estado de Derecho ha 
concebldo esta no deliberancla, transcriblr un p~rrafo del tratado de
Derecho Constitucional de Jos6 Pareja Paz Soldan, obra de difusl6n 
extensa on a] pals durante los Oltimos decenlos: 

"Por eso y on conjunto, los sectores dirlgentes y responsables de la 
Fuerza Armada saben y comprenden perfectamente, a~n por su
proplo Inter6s Instituclonal y por sentido del deber, quo su funcl6n 
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esenclal es defender y cautelar el orden constitucional y el goblemo 
civil, democrticamente elegido por el pueblo; quo no tienen ni 
pueden tenor bandera polftica y quo los problemas del pals son 
demaslados grandes y graves para resolverlos ellos solos. El 
proclamar quo no son doliberantes es reconocer quo se hallan 
sometidos al Poder Constltuclonal." 14 

Es claro que una concepcl6n de este tipo se halla ablertamente 
alejada de la apreclaci6n cotidlana do la realidad, donde las Instituclones 
armadas sl tlenen preocupacl6n y si tlenen oplnl6n sobre los grandes 
problemas nacionales, y donde ademds, han recurido frecuenteriante al 
golpe de Estado para respaldar sus posiclones. La concepc16n do no 
delilberancla asi entendida es Inconslstente con la realldad y la historla y, 
adiclonalmente, nlega de piano la posibUidad de quo las Instituclones 
armadas puedan tener, debida y democrdtlcamente canalizada por vas 
Instltuclonales, una oplnl6n en asuntos do Inter6s pitblco cuando toque a 
sus quehaceres t6cnlcos. 

Por lo dens, no toma en consideracl6n quo la exlstencla del 
Sistema de Defensa Naclonal antes descrito, otorga a las Instituclones 
armadas un lugar y partlclpacl6n on organlsmos como el Consejo de 
Defensa Nacional, quo tlenen quo Intervenir Instituclonalmenta on estas 
discuslones. 

Del lado mllitar, la poslcl6n Os slgnificativamente distinta, la resume 
adecuadamente, en nuestro criterlo, el General Mercado Jarrfn cuando se 
reflere al profesionalismo partlcipatorio'5 

Lo clerto del caso es quo los mlitares han estudlado polftica, y lo 
slguen haclendo como parte de sus quehaceres Instltuclonales. Aello, entre 
otras cosas, estA dedicado hace muchos aflos el Centro de Altos Estudlos 
Militares (CAEM), lnstltucl6n oficlal del Estado peruano. Son ms blen los 
civiles qulenes desconocen los asuntos mllitares, como hemos vlsto, y 
qugenes requieren en este punto clarificar Ideas y traducirlas on una 
organizaci6n del Estado do Derecho on la cual, debldamente canallzada, 
pueda expresarse la opinl6n de las Instltuclones castrenses sobre temas de 
Inter6s p(iblico quo tienen quo ver con sus funclones constltuclonales. Este 
es un trabajo atJn por hacer desde el punto del Derecho Constituclonal 
contempordneo, en el Per) pero tambl6n en buena parte de Amddca Latina. 
Tal vez con ello se logre un punto do equillbrlo saludable en las relaclones 
cvlles-miltares quo fortalezca la concepci6n y la praxis democrdtlca de 
nuestros Estados, vistas las condiclones soclales y polfticas concretas 
existentes. 

El tema del Ministerio de Defensa. 

En este contexto, so ha dado en el Perj do 1987 la discusl6n sobre 
la creacl6n del Mlnistedo de Defensa, como organlsmo del Poder Ejecutivo 
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que sustituya a los tres actualmente existentes, tal como anterlormente
menclonamos. De hecho, el Congreso aprob6 la Ley 24654 del 31 de 
marzo de 1987 que establece la creacl6n de dicho Ministedo, delegando en
el Poder Ejecutivo la atribucl6n de dictar la respectiva ley orgAnica.

Los temas planteados a discusl6n fueron varios pero, a los fines de 
este trabaJo, pueden reducirse a dos: las razones del goblemo y las 
alternativas propuestas por la lzqulerda Unida, prlmera fuerza de oposicl6n
politica.

El Goblerno propuso que la creacl6n del Ministerlo de Defensa 
permltird una mejor raclonalidad administrativa en el manejo de los asuntos 
de la defensa, que ader-s podrd lograr signifi.,ativos ahorros
presupuestales cuando los aspectos fiscales de la defensa sean elaborados 
a partir de un solo minlstedo y no de tres. Solamente de manera tangencial 
se trat6 por el oficlalismo el problora de la actual sltuaci6n de 
Irresponsabilldad polftica del Comando Conjunto, tal como ha sido 
reseada anteriormente. 

La lzqulerda Unida propuso como tema central de la dlscusl6n que
la medida debla estar orlentada a democratizar, la estructura del Estado en 
este punto sensible. Para Rolando Ames, era el tercer tema en discusl6n y
lo expresa asf: 

"Un tercer debate fue configurdndose par la iniciativa de la Izqulerda:
el planteo que la creaci6n del Ministerio de Defensa era inseparable, 
por razones de fondo y de procedimlento legal, de la revisl6n de un 
conjunto de Instituclones estatales que forman el Ilamado Sistema de
Defensa Naclonal, cuya importancla es central no solo en ocasiones 
de guerra exterior sino en los estados de excepci6n, como el de 
emergencla actualmente existente en buena parte del pals. Qulienes
ddbamos peso prloritarlo a este aspecto conslderbamos necesario 
abrir un debate naclonal sobre 61 para dar a la creacl6n del Ministerlo 
la trascendencla de un avance en la democratizacl6n de un aspecto
fundamental y err6rieamente oculto de la estructura del Estado."*' 

En el debate sobre esta Iniclativa del Poder Ejecutivo participaron
varlos oficlales retirados de las Fuerzas Armadas, en la medida que los 
oflclales en serviclo activo no son deliberantes arguyendo
fundamentalmente lo sigulente:
* Este es un asunto esenclalmente castrense, en el que la opinl6n de las
Instituclones armadas es fundamental. Serlalaban que esta opinl6n no habfa 
sido consultada y que, en caso de haberlo sido, hublese slJo contrarla. 

De mSs est, decir que sl blen la opini6n t6cnica de las Fuerzas 
Armadas es fundamental, no es menos clerto quo la configuracl6n del 
cuadro de Mlnlsterlos dentro del Poder Ejecutivo, no es un asunto "t6cnlco* 
slno politico en el sentido estricto de la palabra y que, par lo tanto, 
compete con propledad a las Instanclas polftlcas del Estado. Puede notarse 
aquf la predomlnancla de una posicl6n corporativa dentro del aparato del 
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Estado en las mentes de los oficlales retirados, y su rechazo a la posiblldad 
de que los medlos politicos Incidleran on la organizaci6n Institucional de la 
defensa. Este argumento fue contestado, on esencla, con la aprobacl6n de 
la ley respectiva: el poder del Estado no lo acept6. 
* La segunda, fue que en todo caso, la creacl6n del Ministerio de Defensa 
no debla significar la alteracl6n do las leyes orgAnlcas de las instituclones 
castrenses, ni la del Sistema de Defensa Nacional. 

El Goblemo (tanto el Poder Ejecutivo como el Leglslativo), aceptaron 
quo on esta Iniclativa no se contemplara la modfficaci6n do la estructura 
Interna de las Institurlones armadas, lo quo constituye una evidente 
transaccl6n con dlsposlciones de los oficlales retlrados, en la medida quo 
la alteracl6n de ia Instituclonalidad polfilca do la Defensa, sl podra blen 
Incorporar camblos, cuando menos, on los altos mandos castrenses. 

Sin embargo, la Ley de marzo do 1987, considera modificaclones on 
la actual estructura del Sistema de Defensa Nacional, partlculaimente en lo 
quo conclerne al Comando Conjunto de la Fuerza Armada, punto sensitivo 
de toda la problem6tica como hemos tenldo oportunidad de expresar antes. 

Un caso extremo de oposlcl6n castrense, fue la actitud del 
Comandante General de la Fuerza Adrea, el quo inclusive lleg6 a 
acuartelarse en ablerto enfrentamlento al poder del Estado. Flnalmente, 
luego de algunas negoclaclones, la posici6n de fuerza tue develada y el 
Comandante General relevado de su cargo. En ello, el Presidente de la 
Repiblica cont6 con el respaldo del Ej6rcito y de la Marina de Guerra. 

En la actualidad, el punto neurAlgico de este problema, Os la 
elaboracl6n de la Ley Orgdnica del Minlsterlo de Defensa, quo vlene slendo 
preparada por el Poder Ejecutivo do acuerdo a la delegacl6n de 
atribuciones legislativas quo reclb16. L forma como se vlene elaborando 
este texto, y su contenido, transcurren on absoluta reserva, aunque algunas 
filtraclones pedodisticas permiten suponer que se ha podido sendos 
proyectos a cada uno de los actuales Mlnlsterlos de Guerra, Aeronatica, 
y Marina, y quo paralelamente funclona una comlsl6n asesora del 
Presldente de la Repiblica, cuya composlcl6n no se conoce, y quo serfa la 
quo en 1ltima Instancla, prepare el proyecto definitivo quo deber6 dlscutir 
el Consejo de Ministros, y aprobar no ms al6 del 2 de setlembre de 1987, 
fecha de explracl6n de la delegacl6n legislativa dada on marzo por el 
Congreso. 

Esta f6rmula ha sido dlsefiada, de ser clerta como lo parece, con la 
finalidad de recoger las opiniones de las Fuerzas Armadas pero, al mismo 
tlempo, reservando en el Poder Ejecutivo la t6ltlma declsl6n en cuanto al 
diserio definitivo. El nombramlento del primer Mlnistro de Defensa, serA un 
signo de sl la medida supone una voluntad polftica de transformacl6n 
global de la estructura de conduccl6n prevalocien!e hasta ahora. El paso 
de nombrar en este cargo a un politico civil, serla una palpable 
demostracl6n de ello, ms alld de la forma como este personaje conduzca 
en adelante los asuntos do defensa. 

Tambl6n serA deflnitorio de la actitud polftlca, el saber finalmente cu~l 
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serd la Iocalizacl6n del Comando Conjunto en la astructura general: sl el 
Comando Conjunto es localizado bajo la conduccl6n del Ministro de 
Defensa, como parece anunclarlo la ley 24654, entonces la declsl6n 
mostrarA a un inequfvoco espfritu de control polftlco de las Instituclones 
armadas, entre otras cosas, porque convertlrA al Ministro en un responsable
poftlco de las decislones y su ejecucl6n. 

La concepcl6n do Sendero Luminoso y [a estrateg[a contrasubversva.7 

Un problema central dentro de las compleJas relaclones civiles
mlitares actuales, es la concepcl6n de Sendero Luminoso. En esto es 
preclso hacer matices. 

Del lado de los grupos politicos y soclales civiles, existe una marcada 
diferencla de aproxlmacl6n: para clertos sectores (a los que en buena 
medkda encarn6 la poslcl6n oficlal del goblerno 80-85), Sendero Luminoso 
puede ser definldo esencialmente como una organlzacl6n dellctiva 
terrorlsta, a la que hay que extlrpar. Para otros sectores, a los que tal vez 
encama mejor la lzqulerda Unida con todos sus matlces Internos, Sendero
Luminoso es lo que hemos propuesto en el punto segundo de este trabajo: 
un partdo politico, que lucha en el terreno politico y, subordlnadamente, en 
el Amblto para-milltar, al que hay que enfrentar polftlcamente lo quo, desde 
luego, no puede hacer olvidar :a represl6n como parte Indiscutlble de la 
estrategia contrasubversiva global, en la medida que la organizacl6n polftica
utiliza medlos para-militares y terrorlstas. 

Las consecuenclas de esta dlscrepancla son fundamentles: para
qulenes consideran a Sendero Lumlnoso como organlzacl6n delictiva
terrorista, el problema de los Derechos Humanos en la represl6n puede no 
dejar de estar presente, pero es definitivarnente subordinado. Lo esencial 
es el enfrentamlento represivo frontal hasta la eliminaci6n total, y en ello 
necesarlamente queda implicada una acttud de represl6n no s6lo frente a 
los cuadros senderistas proplamente dichos, sino tambi6n frente a todo lo 
que parezca Sendero, o pueda ser base de poslble proteccl6n o expresl6n.

Para qulenes Sendero es una fuerza esencialmente politica, la 
repres16n de sus cuadros est6 necesarlamente subordinada a una actitud 
polftlca rnds global que, en t6rminos generales, podriamos deflnlr como 
una aproximacl6n hacia la socledad (particularmente hacla los grupos en 
los que el senderismo cuenta con mayores bases de posible sustento y
captacl6n), para aisiarlo del todo social y, as(, contribuir su derrotaa 
polftica, que es considerada el foco central de la estrategia. Aquf, desde 
luego, la observancla de los Derechos Humanos frente a la poblacl6n civil, 
no puede ser sino parte constitutiva del tratamlento polftico del problema.

Frente a esta alternativa, las Fuerzas Armadas tlenen una concepc16n 
que no encaja proplamente en ninguna de las dos posiciones tipo
esbozadas: de un lado, conciben como esencial el enfrentamlento represivo 
pero, de otro lado, son consclentes por formacl6n contrasubversiva, que sin 
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complementos politicos la lucha puede Ircondenada al frcaso. Parecera 
correcto decir que en opinl6n castrense, los complementos politicos ester 
referdos a medldas de estlmulaci6n econ6mlca do las poblaciones 
principalmente afectadas por el desarrollo terrorlsta Instrumentallzadas 
dentro del concepto represivo global. Optan por una poslci6n 
predominantemente represiva, pero no la Insertan claramente, como las 
otras Fuerzas Armadas latinoamericanas, en el contexto Este-Geste. 
Probablemente, a esto contribuyen una extraccl6n social 
predomlnantemente popular de la oficlalidad, y el hecho de que buena 
parte de ella ha partlclpado en el proceso de transformaciones sociales do 
la d6cada pasada desde puestos de goblemo. Tienen por tanto una 
aproxlrnacl6n fundamentalmente naclonal al problema.

Hay entonces tres gruesas concepciones sobre el problema y, en 
ellas, la posibilidad do dilogo fludo entre civiles y militares estA truncada 
porque no hay punto de confluencla claramente establecido. En general, es 
correcto decir que el sentimlento predomlnante de los altos mandos de las 
Fuerzas Armadas, es el de sentirse Impulsados por el poder civil a Ilevar 
adelante un conflicto predominantemente represivo, sin que se tome las 
medidas polfticas complementarlas a las que hemos hecho referencla. 

Del lado do la cdllidad, exlste poca claridad de Ideas, y la falta de un 
consenso mfnlmo (como no sea el de reprimir), ha :levado a una sftuacl6n 
en la cual una estrategla politica global frente a la subversi6n, no ha podido 
sea debldamente disefiada, a pesar que muchos sectores politicos y 
soclales la reclaman. En esto se halla, como uno de los puntos centrales, 
el problema de definir sl es que la conducc16n politica de las zonas 
declaradas en emergencla deberc, correr a cargo de los comandos polftico
mllitares a los que hemos aludido antes, o sl se nombrar, autoridades 
civiles quo los sustituyan allf donde existen. 

Un asunto sumamente sensible dentro de este contexto es el de la 
vigencia de los Derechos Humanos, agravlados tanto por la informacl6n 
periodfstica exlstente, asf como por los Informes do organismos vinculados 
a la problemtica'a, puede aseverarse que en afios pasados Ia vlolaci6n de 
derechos elementales ha sido sumamente grave. El Presidente Alan Garcia 
tom6 algunos pasos !rlclales duros, en el sentido de correglr estas 
circunstancias, pero ello tuvo 01 aparente efecto de Inhibir la actuacl6n de 
las Fuerzas Armadas en los terrftorlos declarados como zonas de 
emergencla. Posteriormente, los Infaustos sucesos de los penales en junio
de 1986 (cuya investigaci6n por una comisl6n partamentarla recl6n se ha 
puesto en marcha en agosto de 1987), han deterlorado slgnfficativamente
la posici6n presldenclal original al respecto. En esto, lo que hay que decir 
es que relna la absoluta confusin sobre lo que en concreto se decide y 
ocurre por parte de los actores Involucrados, sean el goblerno o las fuerzas 
del orden. Evidentemente, sin una estrategla antisubversiva polftica y global, 
el tema de los Derechos Humanos tendr6 que segulr entre par6ntesis por
mucho tlempo mAs, agravando los problemas sociales eagendrados: 
rnuertes y desapariciones, nifios hu6rfanos, mlgracl6n de las zonas de 
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emergencla hacla otros lugares mds seguros, etc.. Y desde luego mientras
la politica frer.. al terrorlsmo y a los Derechos Humanos no sea clara yquede flrmemente delimitada, las relaclones civils-mllitares tienen que toner 
una fuerte tensl6n Intrfnseca en este punto.

Vinculado a rsto 1ltimo, se halla el pedido muchas veces formulado 
por sectores de la oposicl6n polftica, en el sentido de que los estudios de
doctrina contrasubversiva de las Instituclones armadas sean discutidos yrevisados por el poder civil. Este es otro punto de roce entre civiles y
militares que, en tanto no se esclarezca, atenta contra una raclonalizaci6n 
de estas relaciones. 

Concluslones. 

Intentando hacer una gran sfntesis de la situacl6n ctL.al de lasrelaclones civiles-militares en el contexto del reto subversivo en PerO, puede
decirse lo siguiente:

Hay un problema fundamental en la estructuracl6n actual del Estado peruano en referencla a la Defensa Naclonal. El problema no parece radicar
principalmente en la creaci6n del Ministerio de Defensa Naclonal,
particuian, 3nte, de la sltuaci6n de Irresponsabilidad poftica en la que se
halla el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, organismo de
trascendencia 6n el controo del orden Interno cuando se suspende las 
garantas constituclonaies. 

Una desagr.,gacl6n especiffca de esta problem6tica es la existencia
de los comandos p,'lftic o-mflitares, de los que pot diversas razones estdn
desencantados tanto cIv~les como militares. La resolucl6n de este punto es 
crucial en la actual situac.16n peruana.

Vinculado a lo anterior, est6 el problema de la definici6n de la no
d-liberancla de las Instituclones castrenses. Hasta ahora ello ha sido
entendido por el goblerno civil como un total apartamiento de la cosa

ptblica, en tanto que los medios castrenses han desarrollado la poslci6n

nominada como "profesionalismo participalorio".


Parece evidente quo en esto debe haber un repinteamiento desde 
la concepcl6n constitucional del Estado de Derecho, promoviendo losmecanismos racionales de presentac16n de las opiniones castrenses sobre
los asuntos pibl":os vinculados a la defensa. Esta es tarea por hacerse.

En Ia coyuntura actual, la discusi6n sobre la Ley Orgdnica delMinisterio de Defensa supone definir, en primer lugar, si la creaci6n de este
Ministerlo e-- un probtema bas~camente radlcado en el ,mbito administrativo 
, financle'o (como se ha declarado hasta hoy por el oficialismo), o sI rds 
blen serc un te.ma de alcance democrltico, para definir la nueva
InstituclonaPdad en t6rminos que signifique un mejor control do los
elementos castrenses por parte del poder zonstitucional. 

Un aspecto clave ser6 el de Ia posicl6n que ocupe el ComandoCon into de las Fuerzas Armadas en el contexto y otro el de si se 
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modific.rA o no las estructuras Internas de las Fuerzas Armadas a prop6sito
do la nueva Ley. En caso de ocurrir esto t6ltlmo, parece evidente suponer 
que las relaclones civiles-mllltares Ilegar~n a un aito punto de tensl6n. 

Otro punto fundamental para la definlci6n de las relaclones civlles
militares es el de la concepcl6n de Sendero Lumirtoso y el abordaje de la 
elaboracl6n de una nueva estrategla contrasubversva. En esto, existen 
distintas poslclones en el 6mbito civil, ninguna de las cuales coincide 
plenamente con Is doctrina contrasubversva castrense. 

Aquf, la definicl6n sobre la conduccl6n de la poltica en zonas de 
emergencia (Ccmandos polftico-mlltares frente a otra posible estructura), 
y el tema dr, los Derechos Humanos, son verdadermente central's. 
Tambl6n lo es el definir si la naturaleza do Ia estrategla contrasubversiva 
debe ser predominantemente poftica o predominantemente represiva. La 
formulacl6n de una altemativa coherente y el aue esta definlcl6n se haga
lo antes posible, ser6 muy Importante para aclarar los t6rmlnos de las 
relaclones entre civiles y militares. 

Todo ello demuestra que existen problemas reales do concepcl6n de 
la problerntica do defens3 (dentro del aspecto de defensa Interna, que es 
el que hemos abordado en este trabajo por la naturaleza del tema elegido).
Estos problemas de ccncepcl6n se rofleren tanto a la Idea del Estado do 
Derecho en las diversas facetas que hemos desarrollado, como a la 
concepcl6n po iftica de la subvers16n de ServJero, y a Iaestrategla global de 
su enfrentamlento. Hay que sefialar que el Estado C- Derecho tione muchas 
cosas por clarificar para si mismo en esto dmbitc .3 la proble.dtica.

Finalmente, una conclusl6n Interesante, a partir del caso peruano, es 
quo el modelo general de las relaclones civiles-militares, no se da dentro do 
un marco de exclusl6n tajante de lo civil y lo castrense. Por el contrarlo, en 
01 caso peruano se hallan complejamente entremezclados, no s6lo en la 
vida polftica cotidlana y real, sino en el piano del dlsehio juridico del Estado. 
Esto Implica, por consigulente, redefinlr relaclones e Int6rconexiones 
existentes en el momento. La dfferenclacl6n entre civiles existe, pero los 
retos no se producen en un enfrentamlento ablerto, sino en una 
coexlstencia problemdtica dentro de un mismo sistema politico dado. 

En estas condlclones, el andlisls de las influenclas externas dentro del 
pensamloto militar (por ejemplo, las doctrlnas que circulan en el marco del 
Tratado Interamericano de Asistencla Reclproca, as( como los modelos de 
preparacl6n de ofiulalidad y tropa en sus escuelas especlales, deben ser 
particularmente estidlados. En esto, mucho estA por hacerse desde la 
perspectiva heurfstica de buscar formas de solucl6n a los enfrentamlentos 
untre civiles y militares al interior de los Estados Latinoamericanos. 

http:modific.rA
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Notas 

1.Sobre resultados electorales reclentes, so puede consultar a Farnando Tuesta Soldevilla,Pert) 1985: El Derrotero do una Nueva Elocci6n. Uma, Centro de Investigaci6n de la
Universidad del Pacfflco y Fundacl6n Frledrich Ebert, 1986. 
2. Ver Francisco Moncloa Pen): Qu6 pas6? (1968-1976), Uma, Editorial Horizonte, 1977.
Especialmente capItulos VI, VI. VIII, XVI Y XY' Tambi6n es importante el tomo tercero de la
sigulonte obra colectiva: El Pen de Velasco, Uia,CEDEP, 1986. 
3. Centro do Altos Estudios , lilitares. Planteamlentos Doctrinarios y Metodol6gicos de la
Defensa Nacional, (Uma, 1985).p. 12. 
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Un caso de internacionalizaci6n de 
conflictos regionales:
Narcotr fico, guerrilla y conservaci6n 
ecol6gica en la Amazonia peruana. 

Guillermo Thornberry" 

Desde el fin del pertodo del auge del caucho, entre 1880 y 1910, la
Amazonla peruana no ha recibido mayor atencl6n Intemaclonal' Es solo en 
ahios muy reclentes, que tres factores han confluklo para que la Amazonla 
se tome, nuevamente, en centro de debate, controversia e Inter6s 
Internaclonales. Estos tres factores son: la creciente preocupacl6n acerca 
de los efectos de la accl6n humana sobre el equilibrio ecol6glco del 
planeta, el Impacto social, politico y econ6mico del narcotrdfico en las 
socledades desarrolladas; y la presencla y r.pida expansl6n de grupos
subversivos en la zona amaz6nlca. Todos ellos estdn en este momento 
incidlendo en una creclente actitud intervenclonista de los palses
desarrollados en las decislones que tienen Implicaclones para el futuro de 
los bosques tropicales y sus habitantes, Incluyendo la regl6n amaz6nica. 

En el caso de los palses amaz6nicos que tienen fronteras con el 
Brasil, hay un cuarto elemento a considerar: la poftica de ocupacl6n que 
ese pars viene ejecutando en su territorio amaz6nico y las proyecclones que
ella estA tenlendo en los parses veclnos. El futuro de la amazonla peruana
estd particularmente condiclonado por las relaclones con ese pafs y con los 
proyectos que oste 1ltlmo viene desarrollando. 

Las intensas campafias de los ecologistas y los reclentes Ilamados 
de los goblemnos de los palses desarrollados a tomar acclones conjuntas 
para la preservacl6n de la Amazonia, han difundido Ic principales 
argumentos que sustentan el creclente "Intervencionismo" en lo que
respecta a las decisiones y acciones orientadas a la colontzacl6n y
explotaci6n de los recursos de la regi6n. No voy a detenerme en este 
punto, ya que los organizadores me han solicitado una presentacl6n sobre 
los otros dos aspectos, en el especffico caso de la Amazonia peruana, con 
especial referencla a las Implicaciones geopolfticas de la frontera peruano-

Versl6n corregida y abroviada do un paper preparado por Guillermo Thornberry para
el curso *Problemas do Planificaci6n y Desarrollo en [a Amazonla Colomblana", organizado 
por IaUniversidad do los Andes, BogotM, 24 a 27 de juliu do 1989. Agradecemos a su autor 
I&autorizacl6n para publicarlo aqul. 
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brasilefia. 
Quislera anotar, sin embargo, que una serle de actitudes adoptadas 

reclentemente por IndivIduos, Instituclones privadas y goblemos de los 
palses desarrollados estdn provocando una ideologizacl6n peligrosa del 
debate sobre los problemas ecol6glcos de la Amazonla. Uno de los casos 
mds liustrativos en este sentido, es el de la reaccl6n brasilerla frente a los 
Intentos de revivir la tests de la "intemacionalizacl6n de la Amazonla" en el 
seno de la UNESCO y de la presl6n ejercida a trav6s de los organismos 
Internacionales para que el Brasil revise sustancialmente su estrategia de 
ocupacl6n territorial de la Amazonia. 

La carencla de realismo polftico y la ausencla de tacto diplom;tico, 
han provocado una fuerte reaccl6n de los militares brasilefros, que retienen 
una Importante cuota de poder en eso pals, colocando el debate en el 
piano de la soberanfa nacional sobre los territorlos amaz6nicos y facilitando 
al Brasil una ofenslva diplorn~tica que ha forzado a los demAs parses del 
Tratado de Cooperacl6n Amiaz6nlca a apoyar un modelo de ocupac16n 
territorial y de explotaci6n de recursos que no todos comparten y que, en 
algunios casos, ni siqulera han analizado debidamente todavla. 

Una buena parte del problema radica en que los planteamientos mbs 
difundidos por los movimlentos ecologistas postulan una "cconservac16n a 
ultranza" que es totalmente ut6plca e Inviable y, por lo tanto, de fbcil 
refutaci6n por lo menos en ei Ambito naclonal y latinoamericano. Opciones 
mds realistas y viables para desarrollar la Amazonia minimizando el dafio 
ecol6gico, han quedado as( relegadas a un segundo piano o son 
Identificadas con planteamlentos ut6plcos. Ello se debe, entre otros 
factores, a que en muchos casos el inter6s de los gobiernos de los parses 
desarrollados en este problema responde ms a razones de poiftlca Intema 
que a un genulno inter6s por la conservac16n de la naturaleza.2 Por tanto, 
las banderas del "ecologismo" han sido recogidas en forma apresurada, 
Irreflexiva y con muy poco conocimlento de los reales problemas 
actualmente existentes. 

La torpeza demostrada hasta la fecha por las potencias Interesadas 
ha permitido, por otro lado, que ,a discusi6n de temas de gran importancla, 
como los efectos de la deforestacl6n sobre el clima y el futuro de la 
ag-1cultura, la absurda destruccl6n de la reserva ms rica para el futuro 
desarrollo de la biotecnologfa 3 y el profundo Impacto de la ocupacl6n 
colonizadora sobre los grupos nativos cuyos derechos econ6micos, 
sociales y culturales son violados continuamente, contintien slendo 
sistembticamente soslayados en los rarses amaz6nlcos por qulenes tienen 
en sus manos la capacidad de ,,.;1s6n sobre las polirticas que afectan el 
futuro de la reg16n." 

De ah( la urgencla de que los parses desarrollados revisen sus 
planteamientos y, mAs importante a~n, su estrategla para abordar el 
problema del futuro de la Amazonia. Ello impllca, ante todo, un 
Incondiclonal respeto a la soberanla de cada uno de los parses amaz6nicos; 
un conocimiento ms profundo del problema apoyando la creaci6n y 
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fortalecimlento de la capacidad de Investigaci6n de las Instituciones
naclonales de esos parses y fomentando la cooperacl6n Internaclonal en 
tomo al tema; una perspectiva Integral que Incorpore los problemas
soclales y polfticos de la zona, como e narcotrdfico y la guerrilla; asf como
la biJsqueda de un acuerdo consensual entre todos los Implicados para
apoyar un desarrollo equllibrado, razonable y justo de la regl6n amaz6nica. 

Algunos datos referenciales sobre la Amazonla peruana 

La escasez de trabajos estadfsticos serios sobre la Amazonla peruanaha sido repetidamente sefialada por autores que han reallzado estudios 
sobre la region. Los datos aquf consignados han sido tornados
principalmento del trabajo de Verdera quien ha realizado un esfuerzo serlo 
por recopilar y elaborar informaci6n confiaNe para estudiar la regi6n,
particularmente desde el punto de vista del empleo.

La superficle de lo que en el Pern se denomina "la selva" es de
77.564.907 Hs. y representa alrededor del 60% del total del territorio del 
pars. En contraste, la poblacl6n es bastante reducida, ain cuando es
importante sefialar que los datos discrepan sustancialmente debldo a que
una buena parte de la misma corresponde a estimaclones. De acuerdo a
las cifras proporcionadas por Verdera en el trabajo ya mencbonado, en 1981
la poblacl6n de los departamentos de selva mds las provinclas de la
Ilamada "selva alta" totalizaban casi dos millones de personas, es decir, ms
del 11% de la poblaci6n total del pals, mlentras que en 1940 se es.imaba 
que ella daba cuenta de solo un 6% a 7%del total. 

Los dos movimlentos principales en la dinmlca poblaclonal de laregi6n son los flujos migratoros dentro de y hacla la regi6n y un marcado 
proceso de urbanizacb6n en varbos departamentos. La migrac[6n hacla la
regb6n se torna particularmente significativa a partir de 1963 debido a una
saturaci6n de las oportunidades de empleo en la costa, aparejada de una
polftica de colonizaci6n promovida por el estado peruano, que incluy6 el
desarrollo de Infraestructura vial y habiltacb6n de tierras para la agricultura.6 

Las princlpales actMdades productivas en la zona son de carcter
primario-extractivo, con muy poco desarrollo Industrial. Las actividades
agr(colas son fundamentales en el campo de los renovables,recursos
mientras que la extraccl6n de oro y petr6leo predominan entre la 
explotaci6n de recursos no-renovables. 

Las reservas aurfferas estdn ublcadas en los rfos en placeres que
hacen muy diffcil la estimacl6n de su tamaio. Segin datos hechos piiblicos
por el Banco Minero del Per6, el potencal de dicha riqueza se estima en
31.650 millones de metros c6bicos, con un contenldo de oro metdllco de
7.310 toneladas m6tricas.' La mayor explotacl6n del recurso se realiza en 
los rfos del departamen o de Madre de Dios. 

En lo que respecta al petr6leu, este se convirti6 desde hace d~cada 
y media en uno de los recursos mds importantes de la regi6n.8 El Impacto 



180 * Los militaresy la democracla 

del petr6leo en la regl6n ha sdo enorme en muchos aspectos. Chlrif 
estima que entre 1972 y 1975, alrededor de 15.000 trabajadores, la mayorfa
de ellos provenlentos de la regl6n misma, so dedicaron a esta actividad y
abandonaron faenas predominantemente agrfcolas. Del otro lado, el 
problema de la distrbucl6n de los beneficlos, el Ilamado "canon petrolero" 
tue durante un buen tiempo materia de debate y de dlscusl6n entre las 
regiones y el goblemo central.1" 

El desarrollo agrfcola de la regl6n ha sido tan grande que el n6mero 
de hectdreas cultivadas habfa superado a las de la costa a prliclplos de la 
d6cada de 1980, a pesar de que se ha estimado entre 2.7% y 3% del 
territorlo amaz6nco, la proporcl6n de suelos aptos para la agrcultura, y de 
9% la de los adecuados para la acttvidad pecuaria."

Este proceso se ha visto acelerado en los 61timos afior, por el rdpldo
Incremento de los cultivos de coca, malz y arroz. Otros cultijos Importantes 
son: caf6, frijol y soya. El t6, la yuca, el pldtano, el tabaco y la cafa de 
azOcar son Importantes aunque en menor medida. Reclent-emente, la palma 
aceitera ha pasado a ocupar un Importante lugar en el conjunto de 
productos, principalmente debldo a grandes inversiones de un poderoso 
grupo Industrial en la selva norte. En esta zona se ha Introducido una 
agricultura comercial de gran escala y alta tecniflcac16n, en contraste con 
el resto de la selva alta, donde la tradicl6n es la explotacl6n familiar de 
pequeflia propledad con tecnologia rudimentaria. Sin embargo, en tdrminos 
generales, la agricultura de la zona se ha concentrado en la "selva alta" y
ha Ido adquiriendo progresivamente caracterfsticas d. produccl6n comercial 
tanto para el mercado Interno como para el Inte. naclonal. 

Las tierras aptas para la explotacl6n forestal y/o para ganadera 
extensiva alcanzan aproximadamente al 45% de la extens16n total de la 
regl6n, es decir rns de 35 millones de hectdreas. Los cdlculos sobre la 
explotacl6n actual del recurso son dudosos, pero se ha estimado en 4.000 
millones de metro cibicos de madera la reserva existente a principios de 
la d6cada de 1980. 12 Lo que si se ha sefialado con clarldad en diversos 
estudios es el r~pldo empobrecimlento de los bosques debido a la tala 
comercial selectiva de especles vallosas tradicionales. En un trabajo muy
reclente, Mora 13 ha sefialado que, como resultado de un uso tecnol6gico 
Inapropiado, se ha dahado irreversiblemente 7 millones de hect~reas de 
bosque primarlo y que, con fines agrfcolas, 350.000 son deforestadas cada 
ao. 

El bosque amaz6nico es sumamente frdgil y solo produce un 
promedlo de 100 metros ciblcos de blomasa por hectdrea, mlentras que 
los bosques africanos pr&..'-ucen de 200 a 300 metros cblcos por cada 
hectdrea. Adem~s, de las 2500 a 3000 especles que exlsten en la Amazonia, 
s6lo 700 especies estdn identificadas y estudiadas taxon6mlcamente. 
Solamente el 1%ha sido estudiada para determilnar sus cualidades. De ahf 
que la mala utilizacl6n del recurso Implique un despilfarro lamentable. 
SegiOn Jorge Malleaux Orleda, la explotaci6n tradicional solo permite 
obtener de 2 a 3 metros cblcos de madera por hecttrea, mieqtras que con 
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tecnologla mejorada podrfa obtenerse de 25 a 30 metros ctblcos por14 
hectfrea. 

El problema del narcotrifico en la Amazonla peruana 

No es posible tener una Idea cabal de las caracterfstlcas y los 
problemas actuales de la Amazonla peruana si se omlte el impacto del 
narcotrdfico y do la guerrilla en [a regl6n. Al serio darlo ecolgbco
ocasionado por los cultivos de coca, por [a experdmentacl6n con herbicidas 
y por los productos qutmlcos utUlzados en los pozos do maceracl6n que
contaminan los rfos de [a Amazonla, so afiade el hecho do que la presencla
del narcotrdflco y de grupos guerrilleros en [a zona amaz6nica peruana
constituye una soda preocupacl6n pare el Brasl y una gran amenaza para
el Per0. De hecho, el creclente Inter6s y la muy reclente presencla de los 
Estados Undos en la zona ya consttuyen un lnequfvoco Indiclo de la 
"inte,.aclonalizacl6n" de los conflictos er la regl6n.

Los Ingresos derivados del narcotr~flco representan para el PerI 
entre 30% y 60% del equlvalente do los ingresos do divisas por sus 
exportaclones legales anuales (los estimados sefalan un Ingreso quo fluct6a 
entre 800 y 1.500 mlllones de d6lares de Estados Unldos). Ello significa que
la exportacl6n de la Ilamada 'pasta bAslca de cocafna", representa para el 
Per( ms dMsas quo el petr6leo, uno de sus principales rubros do 
comerclo exterior. El caso de Bolivia es at~n n-s dramdtlco: de acuordo a 
lo serlalado por Gorrftl 15: 

"Ateni6ndose a los estimados mis prudentes, el valor de las 
transacciones (P:OB en selva) de cocafna en Bolivia, esth entre los
$900 y los 1.000 mlllones do d6lares al aflo. Lo que supera todas 
sus exportaclones legales Juntas." 

AiMn cuando estas cifras son mucho menores a las Indicadas por un 
estudio hecho por la Universidad suiza do St. Gallen para Colombia' par,
el Perfi estas divisas resultan vitales en un momento de aguda crisis como 
el actual. La caida en el valor y 61 voltmen de las exportaclones, el 
alslamlento financlero Internaclonal del pals y la aguda recesl6n Interna,
convierten a este sector en el rubro exportador ms dIndmlco do la 
economfa y a los Ingresos derivados del mlsmo, en un componente
Importante para ia sobrevivencla de la econom(a peruana.

El Peri ocupa, conjuntament3 con Bolivia, el lugar menos rentable en 
el eslabonamlento quo lieva la droga elaborada a los vastos mercados de 
consumo en el mundo desarrollado. Como principal productor do hoja de 
coca del mundo, of Perf cuenta con un Area de sembrfo estlmada entre 
160.000 y ms de 200.000 His., de las cuales unas 17.000 His. se 
encuerdran debkdamente Inscritas ante el Estado peruno, por Intermedlo 
do la Empresa Naclonal de la Coca (ENACO). De acuerdo a un artfculo muy 
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reciente de Garcia Sayn 7 , los cultivos de coca exceden a los de algod6n 
(120.000 Has.) y caf6 (174.000 Hs.) y son comparables a los de arroz 
(234.000 HAs.). Adems, mlentras la produccl6n de estos tiltimos se est, 
reduclendo, la de la coca continta aumentando en progresl6n geom6trica. 

La produccl6n peruana de hoja de coca representa entre 55% y 60% 
de la producc16n mundlal, seguida por la produccl6n boliviana, que da 
cuenta de entre 30% y 35% del total global. 

Estimaclones realizadas en Julio do 1989,' Indican que adem~s de 
ser la primera exportaci6n agrfcola del pals y de tener un valor equlvalente 
a alrededor do 10% del PBI, las 200.000 Hs. sembradas del Per6 proveen 
de insumos para la producc16n de 650 toneladas de cocafna pura que, 
colocadas on el mercado norteamericano a un preclo modesto de 20 
d6lares el gramo, tlenen un valor de 13 mil millones de d6lares, es decir, 
m~s del total del estimado del producto bruto interno peruano para 1989. 

Solo en el valle del Alto Huallaga, la zona que produce la mayor 
cantidad de hoja y [a mejor calidad de erythroxylum coca, se estima en 
mAs de 100.000 el nimero de hect~reas sembradas de coca y m~s de 
45.000 el de familias campesinas que dependen do su cultivo. El desarrollo 
del producto en la zona es Impreslonante: el drea sembrada prdcticamente 
se ha doblado cada afio desde 1975. Por ejemplo, entre 1985 y 1986, Ia 
producc16n se increment6 de 14.780 a 29.147 toneladas m6tricas ,'. La 
migraci6n hacla la zona ha sido tambl6n significativa, ain cuando no 
existen datos actualizados confiables. 

Los problemas derivados del narcotrdfico son obviamente miltipes 
y tienen impactos distintos a escala naclonal y regional.Gorriti Wha 
sehialado, en ml opinl6n acertadamente, que: 

"La percepc16n del Impacto del trdfico de cocafna sobre el Pero, y 
otros palses de Latinoam6rica puede resumirse asf: el de una 
revoluc16n econ6mica bajo el lenguaje de un atestado policlal". 

Obtencl6n de dMsas, fuente de empleo y de Ingresos, algOn 
desarrollo local e Incluso regional e Incremento de la demanda interna son 
aspectos quo no pueden ser soslayados en una discusl6n serla sobre el 
problema del narcotrfico, al cual usualmente solo se le identifica con 
vlolencla, corrupc16n, degradacl6n del medlo ambiente y el impacto 
devastador sobre la poblacl6n consumidora. Por ejemplo, con respecto a 
la creacl6n de empleo, cabe mencionar que Ethan Nadelmann, un 
polit6logo de la Universidad de Princeton, estlm6 en un modelo elaborado 
en 1986, que por cada 300 exportadores de cocafna existlan 220.000 
productores de coca, 74.000 procesadores do pasta b6sica, 7.400 
transportistas de esa pasta y 1.300 refinadores.2' 

El Impacto econ6mico y social que la coca ha tenldo a nivel regional 
es tal, que ya no es posible hablar en forma simplista de erradicaci6n de 
cultivos o de estrateglas purarnente militares o policlales, que ni siquiera 
toman en cuenta un problema tan simple como el problema derivado del 
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uso legftlmo que los campesinos y mineros de los Andes peruanos le dan 
a la coca. El estrepitoso fracaso de la polftica para combatir el narcotrfico
promovida por Estados Undos no se limita a la Incapacidad de obtener una 
reduccl6n en los vol'menes de oferta sino que, mds grave atn, en muchos 
casos ha determinado una exacerbacl6n de la violencla y de los conflictos
soclales, tal como ha ocurrido en el caso Perth, donde grupos subversivos
han capftalizado dicho fracaso en favor de su estrategla de destrucci6n del
Estado, de organizaciones populares opositoras y del r6gimen democrdtico 
restaurado en 1980. 

No es materia de esta presentacl6n el describir, ni mucho ni menos
el analizar, el problema del fracaso de las estrateglas utilizadas hasta la
fecha o proponer soluciones altemativas. Sin embargo, quislera mencionar 
algunos datos para dar una Idea, tanto de la desproporc16n entre los 
aportes y el problema a combatir, como de lo absurdo de la estrategia
seguda hasta el momento.22 

El estado peruano ha ejecutado tres tipos de programa con el apoyo
de diversas agencas de los Estados Unidos: el denominado "Control y
Reduccl6n de los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga" (CORAH), cuya
ejecuci6n se inici6 on 1983 y actualmente avanza a un ritmo bastante lento,
el Ilamado "Programa Especial del Alto Huallaga" (PEAH), hoy
pr~cticamente paralizado; y la "Undad M6vil de Patrullaje Rural" (UMOPAR)
de la Guardia Civil, que es una unidad especializada para combatir el 
narcotr~flco. 

El programa CORAH cuenta con una subvenci6n de U$S 1.300.000 
por aho proveniente de Estados Unidos desde 1983. De acuerdo a los 
datos presentados en el documento "Ayuda Memoria de la Conferencla
Intereses Naclonales y Narcotrfico", realizada en Uma en noviembre de
1988, durante el perfodo 1983-1985 el programa no ha alcanzado
erradicar mds del 2.5% del total sembrado cada aio. Ello no es

a 

sorprendente no solo por lo exiguo del financlamiento sino porque, de 
acuerdo al mismo documento, el rendimiento bruto anual por hectdrea de 
coca es de aproximadamente 12 mil d6lares, de los cualos un 60% es
ganancia neta. De ahi que resultara muy poco atractiva para los
agricultores de la zona la oferta de 100 d6lares par hectrea ofrecida par
el programa.

Es difI'cil Imaginar como los Estados Unidos pretenden erradicar un
negoclo de ms do 60 mil millones de d6lares, al cual han definkJo como 
su principal enemigo y, par lo tanto, su mtxIma priordad, con una
asignaci6n presupuestarla tan ridfcula. Como lo ha serialado Gorriti , parte
de la respuesta est6 en el marco general do las relaclones entre Estados
Unidos y Sudam6rica, particularmente las de ese pals con Per6 y Bolivia.
Como estos 1timos constituyen una prioridad muy baja para la polftica
exterior norteamericana, sus problemas reciben autom~ticamente una baja
prioridad financlera. Como ejemplo, baste cltar que toda la cooperacl6n
internaclonal de Am6rica Latina y el Caribe equivale al 70% de lo que recibe
Egipto y una proporci6n menor a6n de la otorgada a Israel. Asf, las 
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prioridades temticas no coinciden en absoluto con las geogr~flcas, 
originndose serlas distorsiones entre problemas y las aslgnaciones 
presupuestales para resolverlos. 

Pero el problema no se restringe a una pobre contribuci6n financlera. 
El concepto mismo de combatir el narcotrdfico atacando casi 
exclusivamente el lado de la oferta desde el punto de vista militar, no tiene 
viabildad alguna. En algunos casos, como Perii y Bolivia, tiene 
consecuenclas nefastas porque los paises que sufren agudas crisis 
econ6micas termInan aceptando condiclones, primero, con un costo 
demaslado alto y, segundo, las mismas generalmente resultan Injustificables 
en el largo plazo. 

En el caso de Bolivia, la presencla de tropas norteamerlcanas en la 
regl6n del Beni puede causar un confllcto internaclonal de proporciones. En 
el Perth, ademAs de la presencla de "asesores" militares y policiales, la 
presi6n para utilizar el herbicida Thebuthluron, comitnmente denominado 
"spike", amenaza con una seria destruccl6n ambiental en la Amazonia y con 
efectos negativos sobre la salud de las personas que moran en la zona. 
Baste mencionar que la compafia Eli Lily, que fabrica el herbicida, 
!nlcialmente se neg6 a venderlo al goblerno norteamericano porque atin no 
se habfa establecido con claridad curles son sus efectos sobre plantas, 
animales y seres humanos. A la fecha, unas 40 Has. han sido rocladas con 
el qufmlco cerca de la ciudad de Tingo Marla, con la anuencia del goblerno 
del Presidente Alan Garcia quien, distanclAndose cada vez m~s de su 
propla ret6rica, ha buscado asf congraclarse con el goblerno 
norteamericano para romper el alslamlento flnanciero internaclonal que 6121mismo provoc6 irresponsablemente. 

Asf, los peruanos, los bolivianos y los colomblanos est6n siendo 
paulatinamente forzados a aceptar estrateglas y asesoras absurdas 
promovidas por lo quo GorritI2, ha denominado una: 

. mezcla de oficiales [nortel americanos mal preparados e 
irresponsables que -cuando se trata de Am6rica Latina- esperan que 
las cosas ocurran con solo chasquear los dedos" 

Ello contrasta con su autocomplacencia para juzgar los pobrfsimos 
logros que han tenido en su proplo pals para controlar o disminuir la 
demanda. No hay pues ningin inter6s por parte de Estados Unldos, y al 
parecer de ninguno del Ilamado "grupo de los slete", en reconocer el 
problema do lo que realmente es: un tipico problema de desarrollo 
econ6mico y social que no puede ser solucionado con un tratamiento 
exclusivamente militar y policial que desdefia los aspectos econ6micos y 
sociales. Tal como lo sefialara Jeffrey Sachs, economista de la Universidad 
de Harvard, en los Estados Unldos no ha habido, a pesar de la estridente 
ret6rica, ningn intento serio para enfrentar la economia de la coca y las 
realidades humanas que 6sta ha creado.2 

Lo r 6s grave en el momento actual es la militarizaci6n del problema 
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del narcotrfico, especlalmente porque ello estS Ilevando aceleradamente 
a una presencla militar de potenclas extranjeras en territorlo amaz6nico. 
Como blen seflalaron los ex-PresIdentes Mlsael Pastrana y Bellsarlo
Bentancurt en carta dirigida al Presidente VirgillIo Barco: el problema de las 
asesorlas militares es que se sabe donde comlenzan, pero nunca donde 
terminan. Los reclentes anunclos de la administraci6n Bush sobre su 
Intencl6n de "intervenir directamente" en los parses productores, no resultan 
nada alentadores. Muy por el contrarlo, la creacl6n de una seccl6n especial 
para este fin en la CIA y la naturaleza de la ayuda ofreclda a los goblernos
de los parses productores permite predecir con un alto grado de certeza 
que el pretendido remedlo, de todas maneras, va a resultar peor que la 
enfermedad. 

A la ya conocida presencla norteamericana en Bolivia, se suma una 
creclente participaci6n norteamericana en la lucha contra el narcotrdfico en 
el Perfi, a trav6s de la DEA.27 Esta presencla por los enfrentamientos entre 
las fuerzas represoras y de Sendero Lumlnoso en la regl6n ya ha 
comenzado a originar problemas.28 

La miltarLacl6n del problema, la presencla Internaclonal y la 
estrategla seguida, particularmente el Intento de utilizar herbicidas, Ileva a 
una profunzacl6n de la violencia en la regl6n, con su secuela de 
destruccl6n, do violaclones a los Derechos Humanos, un mayor dafio al
medlo amblente y la posibilidad, como Roger Rumrrll Insinuara en una 
reunl6n sobre problemas amaz6nlcos realizada en agosto de 1989 en 
Iquitos, de que Iaguerra civil tan buscada por Sendero Luminoso finalmente 
estalle, precisamente, en la regl6n amaz6nica del pals. 

El problema de los grupos subversivos en la Amazonia peruana 

El problema del narcotrcfico no se restringe a la espiral de violencla 
que es connatural al negoclo (por ejemplo, las guerras de pandillas o el 
asoslnato de dirigentes sindicales campesinos que se oponen al control de 
los traficantes), 31no que progresivamente ha dado paso a una "allanza 
t~ctica" con la guerrilla. En of caso peruano, tal es el Inter6s de los grupos
subversivos en los Ingresos y el poder derivados del trdfico, que los 
enfrentamlentos entre el Movimiento Revoluclonarlo Tupac Amaru (MRTA) 
y Sendero Luminoso (SL) para ocupar el Alto Huallaga, han sido de los m~s 
cruentos que han ocurrido en la zona. El enfrentamlento termln6 con el 
triunfo de SL que, Inclusive, logr6 bastante aceptacl6n entre los habitantes 
del Area con el lema "campesino defiende tu coca". Ahora participan
activamente en el negoclo, incluyendo la vigilancla de aeropuertos
clandestinos, zonas de produccl6n e Instalaclones de procesamlento.

Sendero Luminoso, un movimiento originariamente andino basado en 
una varlante del fundamentalismo maolsta adaptado al campesinado del 
Perf y quo desarrolla una estrategla de gran violencia para controlar 
diversas zonas del pars, comenz6 a Incursionar en la zonas cocaleras entre 
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1983 y 1984. Para el afio 1987 ya habla consolidado su poder en la zona. 
La 16gica de SL en estS regl6n es que la defensa de Ia coca le permite 
ganar adeptos entre los campesinos, le proporclona recursos financleros 
para escalar la guerra popular y debilita al imperlalismo norteamericano al 
envenenar a sus cludadanos. Segt~n estimados de Rumrill 2, 80% del 
financiamlento de SL proviene actualmente de su partlclpacl6n en el 
negocio de la coca. Su aceptacl6n en la zona ha sido la consecuencia de 
una mezcla de pragmatismo y violencla que busca proteger los intereses 
del pequefio productor cocalero sin afectar sIgnificativamente los de los 
narcotraficantes. 

La presencla de la policla y de tropas del ej6rclto ha facliltado la 
expansl6n de la Influencla senderista en la Amazonla, particularmente en el 
valle del Alto Huallaga. Abuso de autoridad, corrupc16n y violencla para
reprImir a los agricultores han sIdo factores cruciales en este proceso. El 
reclente experimento con el spike no ha hecho sino Intensificarlo al forzar 
la unidad de productores agrfcolas, grupos nativos, narcotraficantes y, en 
general, todas las fuerzas vivas de la zona. Inclusive aquellos que se 
oponen al cultivo de la coca se han visto obligados a cerrar filas para 
defender sus cultivos legales del herbicida. Como se sefial6 anteriormente, 
una profundizacl6n de la estrategla militarista del Estado podrfa f6cllmente 
provocar una guerra generalizada en la Amazonia, de la cual SL tendrfa 
mucho que ganar. 

Esta "alianza t~ctica"de guerrilleros y narcotraficantes ha determinado 
que el estado peruano no controle gran parte de la Amazonla. El control de 
las carreteras por parte de SL ha afectado serlamente la comerclalizacl6n 
de los productos legales ya que la ellminaci6n de un excedente agrfcola 
para el mercado nacional, particularmente el urbano, es un componente 
esencial de su estrategla para destruir la economfa del pals. El proteger el 
cultivo de la coca le permite asi desabastecer el mercado Interno de 
alimentos sin afectar la economfa del productor. En este sentido, se estima 
que, para fines de 1989, las 6reas cultivadas de arroz y mafz se reducirn 
a la mitad por la sustituci6n de dichos cultivos por coca. 

De esta manera, mientras el goblerno da reteradas muestras de no 
tener una estrategia para combatir la allanza entre guerrilla y narcotrbfico, 
SL si ha hecho explfcita la suya: la coca solo es necesarla hasta 
aproximadamente 1992, ya que a partir de esa fecha SL debe haber 
culmInado todas las etapas de la "guerra popular" y los Estados UnIdos 
deben haber sustituldo la droga por algan producto qufmico o el Brasil ha 
sacado de competencla a la cocafna con su producto denominado "epadu', 
con lo cual el mercado ha desaparecido y la coca se ha vuelto 
antiecon6mica para el productor. El proceso ya ha comenzado: el preclo 
de un kilo de pasta lavada en el departamento de San Martin costaba, a 
mediados de 1989, una cuarta parte de lo que valla en enero de ese mismo 
ano. 

El problema estA a la vista y los dirigentes ms I6cidos del 
campesinado lo han hecho explifcito en una reunl6n organizada por el 
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Centro de Estudlos Teol6glcos de la Amazonla (CETA) y la Comisl6n Andina
de Jurdstas (CAJ), en Iquitos en agosto de 1989: la "cocalIzac(6n" de laAmazonia no solo Implica la destrucci6n amblental, la corrupc16n y laviolencla; tambl6n significa destruir el futuro de la zona porque la vuelve
prdcticamente monoproductora y la hace totalmente dependlente de unaeconomfa ficticla y temporal. Al Igual que con el caucho, toda la base
econ6mlca de la Amazonla peruana puede derrumbarse de la noche a la mar,ana, con consecuencias soclales y polfticas bastante previsibles.

Del otro lado, la sumlsl6n a SL est6 prupiclando la destruccl6n de lasaut6nticas organizaclones campesinas, ya que este grupo est6reemplazdndolas por otras que puede controlar icondiclonalmente y quedifunden su mensaje sin discuslone, ni cuestlonamlentos. Asf, la capacidad
de participacl6n democrAtica para defender los verdaderos intereses de 1,.zona es virtualmente nula. Por ejemplo en la provincla de Leonclo Prado,
los narcotraficantes y los guerrilleros han asesinado a seis alcaldes entre1985 y 1989, y ha forzado a otros a huir. En la prcctica, SL ha sustitufdoenteramente al Estado en varias zonas, pues administra justicia con gran
severidad (castiga Incluso las Infidelidades conyugales), determina loscurricula de los coeglos, cobra "peaje", clerra el acceso a los pueblos para
adoctrlnar a la poblacl6n y recluta campesinos j6venes para sus filas. Como
sefialara dramdtIcamente Gonz~lez 3o "Enel Huallaga el Estado peruano no 
existe..." 

Pero SL no es el OnIco grupo subversivo que opera en la regl6n.
Tambi6n existe el MRTA, que InIcI6 sus acciones mds significativas
precisamente en el departamento de San Martl'n y goza de simpatta
princlpalmente en las zonas denominadas "Huallaga medlo" y "Huallaga
bajo". El MRTA, un movimiento guerrillero de corte m~s cldsico, no tlene laaproximaci6n autoritaria al campesinado de la que si hace gala SL. Menos
violentista y mAs consensual, el MRTA tampoco tlene vinculos tan s6i1dos
 
con el narcotrdflco como SL Sin embargo, informaclones reclentes Indican
 
que serios reveses frente a SL y al ej6rcito, asf como un cierto
pragmatismo, Io habrfan obligado a r-considerar su poslcl6n Inicial de
rechazo frente al narcotrdfico. Alln cuando ha sido derrotado militarmente
 por SL en el Alto Huallaga, el MRTA continza ejerclendo influencla entre

dirigentes y campesinos de la zona y ocaslonalmente tlene enfrentamlentos
 
con los senderistas y con las fuerzas del orden. 

La falta de vigencia de la legalidad y la carencia de condliclonesmfnimas de seguridad, tamblr, est~n afectando el futuro de la regl6nporque la Investigaci6n y la extensi6n agrfcola, que podrian ayudar a unadiversificaci6n de cultivos y a un mejor rendimlento de los productos legales
as( como a una reduccl6n del ciario ecol6gico, encuentran cada vez mayores dificultades. No estd claro cu~l es el criterio de SL para discriminar 
entre proyectos "buenos" y "malos4 , pero Io clerto es que en algunos casospermite su desarrollo y en otros no. Informaclones muy reclentes Indican 
que SL estd cada vez menos dispuesto a permitir proyectos de desarrollo 
en las zonas que controla, pues ha comenzado a asesinar a t6cnlcos 
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peruanos y extranjeros, a destruir la Infraestnictura de los mismos y a 
impedir que los agricultores participen en ellos.3' 

Si blen la magnitud del problema es enerme, parece necesarlo 
modificar las estrateglas utilizadas hasta el presente, sl es que se qulere 
realizar un desarrollo ordenado de esta zona. No parece plausible ordenar 
una masiva mlgracl6n y un explosivo desarrdlo de las actividades 
econ6micas sin torrar en cuenta el problema del narcotr6flco y la 
subversi6n y sin tener el estado la capacidad de ejercer soberanla en ai 
territorlo sin cuesti6n. Las allanzas del narcotr~flco no se limitan a la 
guerrilla, sino que abarcan tambi6n al poder judicial, las autorldades locales, 
la policta y e ej6rcito. Combatir el efecto corrosivo de ose negoclo 
demandarc, necesarlamente, una respuesta tambi6n en el piano militar. Sin 
embargo, es Impresclndlble defiar tambi6n una poiftica de desarrollo 
orientada a mejorar las condiclones de vida de los pobladores, o por ;o 
menos compensados por la potenclal p6rdida econ6mica que significa 
abandonar la coca, para induclrlos a Ingresar en una actividad econ6mica 
distinta. Sin ambas, no ser, posible camblar una sftuac16n que amenaza al 
pals en tanto estado-nac16n. 

Nota 

1. Interesante Informacl6n sobre I&6poca del caucho y su Impacto an I&Amazonl peruana, 
puede encontrarse en una historla novelada escita por Flichard Collier y publicada en 
espaflol bajo e[ tftulo Jaque ,J Bar6n por ol Centro do Antropologla y Aplicaci6n PrActica 
(CAAP) en 1981. El libro, cuyo titulo on Ingl6as s The River that God Fo.got, no tlene gran
valor literario yla traducc16n no as muy satisfactorla, pero proporclona un vivldo relato de los 
problemas do la zone del Putuntayo. Guido Pennano ha publicado en 1988 un interesanto 
estudio econ6mico sobre Iazone titulado La Economia del Caucho (Ediclonos CETA, Iquitos,
Peroi, 1988). 
2. La simpatia do los electores por aquellos quo apoyan Ia preservacl6n do recursos 
naturales, quo ellos mismos destruyeron on su prcpio territorio y tamb16n an los nuestros 
para alcanzar su actual grado de desarrollo. 
3. Un Interesante aunque somero anAlisis soLe la Anazonia como fuento do materia prima 
para la biotecnologla puede encontrarse en 0l articulo do John Cartwright "Consorving Nature 
Decreasing Debt", publicado on Third World Ouarfery, Vol. 11 No 2, abril, 1989. 
4. Abundante informaci6n sobre el Impacto do estas estrateglas do ocupac6n puede 
encontrarse en el libro editado por Alberto Chirif, SaqueoAmaz6n/co Ediclones CETA, Iqultos, 
Pero, 1983. y en e; "JeRoger Rumrrill Amazonia Hoy Ediciones CETA y CAAAP, Iquitos, Pero, 
1982. 
5. Ver, Verdora, Francisco, Notas Sobre Poblacl6n, Recursos y Emp/eo on /a Selva Peruana 
(Ediciones CIPA, Urns, Perto, 1982). 
6. El president. Fernando BelaT6nde (1963-68), rev!vi6 el mlto do la *Amazonia, regl6n rica 
pero despoblada", segtn el cual Ia Amazonla as una vasta regl6n do Inagotables recursos 
quo solo esperan la accl6n del hombre para producir bionestar y riqueza. Eje central do su 
politica do expansi6n de la frontera agrfcola fua la construccl6n do la "Carretera Marginal do 
la Solve", hoy conocida como la "Marginal do la Coca" quo so encuentra controlada en 
amplios tramos por el grupo subversivo Sendero Luminoso. 
7. Ctado por Rumrrill, Amazonla Hoy, op. cit. 
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8. Aproxlmadamente dos terclos de la producci6n petro'era peruana proviene do Ia Selvanorte, desdo donde so bombea e1 petr6leo a la costa Pacifica a trav6s do un oleoducto de852 Kms. quo cruza los Andes. El petr6leo Os explotado principalmente por OccidentalPetroleum, mediante contratos de producci6n compartida con la empresa estatal Petr6leosdel PerO (PETROPERU). La produccl6n naclonal ha Ido cayendo paulatinamente de 200.000barriles par dla on 1985 a nenos do 160.000 en 1988, no solo par Iacalda do las reservassine tambl6n por las limitaclones financleras de PETROPERU. Reclentemente, se haInformado do Importantes hallazgos do petr6loo ygas on otras zonas de a Amazonia, perohasta la fecha no se ha i.echo pbllco el volumen do las mismas. 
9. Ver: Chirif, Saqueo Amazrinico op. cit. 
10. Para un anfilsis detallado del problems del petrAleo y la distribuci6n regional do sus
Ingresos v6ase Rumrrill, op. cit. 
11. Los datos corresponden a Jorge Mallesux Orjeda (2.7%) y Pablo SAnchez (3%) y soncitados por Rumrrlll (op. cit.). Mar. Dourojeannl, profesor principal do la Universidcd Agrariade la Molina, tambl6n se refiere al 3% en citas Inclufdas en Iamisma publicaci6n da Rumrrill. 
12. Ver: Rumrrill op. cit. 
13. Ver: Carlos Mora, "Ciencla, Tocnologia y Sociedad en In Amazonia del Peru" an:
Universidade e Desenvotvimento Amazonico, Sorie Cooperacao Amazonica, (Falangola
Editora, Belim, Parfi, Brasil, 1988). 
14. Ver: Rumrrill, op. cit. 
15. Ver: Gorriti. Gustavo," La Revolucl6n Econ6mica del Narcotrhfico" en r)ebate, Vol. 10 No.
54, Uma, Pei6, enero-diciembre 1989. 
16. Entre eels y nueve mil mllones do d6lares anuales a principlos de la d6cada de 1980 yalrededor do cuatro mil millones en el perloda 1984-d6, a insignificantes si son comparadascon los volmrenes agregados del negoclo a esc,:a mundlal (vease par ejemplo The 
Economist, 2 de abril do 1988). 
17. Ver: Garcia SayAn, Diego: "Narcotrhfico. El Emperador EstA Desnudo" en Debate Agrarld
6, Uma, Per6, abril-junio 1989. 
18. The Peru Report, Julio 1989. 
19. The Peru Report, Julio 1989. 
20. Ver: Gorriti, "La Revolucl6n Econ6mica..." op. cit. 
21. Ver: Gorriti, Gustavo: "How to Flgth the Drug War" en The Atlantic Monthly, July 1989,

Estados Unldos.
 
22. Para una critica detallada de las estrate.ias planteadas par los Estados Unidos y
aceptadas par el Per6, vbaso Gorriti, "La Revolucl6n..." op. cit., y "How to Fight..." op. cit.;

Garcia Sayhn, "Narcotrhifico: El Emperador..." op. cit.
 
23. Ver: Gorritl, "How to Fight..." op. cit. 
24. Vaso el "Informe Especial" de la revista Quehace. No 59 de 1989. 
25. Ver: Gorriti: 'How to Fight.." op. cit. 
26. Ver: Gorriti, "How to..." op. cit. 
27. Los Informes mhs reclentes, seflalan quaen Iaactualidad hay nueve helic6pteros (cuatroUH1H yclnco Bell 212), dos aviones C-125 para transporte y varlos otros medlos do apoyo,principalmente avionetas y vehiculos para terrenos dif~ciles. Los pilotos son en su granmayorla norteamericanos. En setlembre de 1989 so Inauguraba una nuova base a6rea con 
una plata de aterrizaje habilitada para aviones 0130. 
28. En marzo de 1989, el puesto policial del pueblo de Uchlz&rue atacado, segn fuentesbastante conflables, par fujerzas combinadas de los traticantes y do Sondero Lumlnoso. Elataque fue una protests por utilizaci6n del splik y, sogn algunes versiones, tambl/rn par elexcesivo "cupa" quo la policla estaba cobrando a ,os camposinos do la regl6n par la
produccl6n do hole do coca y de pasta bfisica. En dicho enfrentamlento muderon mfis de 
50 efectivos. 
29. Ver entrevista an Quehacer No 590 d&1989. 
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30. Ver: Gonzilez, R&(I, "Racuperar l Huallaga: Une Estrategla Poslble* on: OuehacerNo.58, 
Urns. Per6, abrll-mayo 1989. 
31. El 17 do febrero do 1989, Luls Ame BorJa, director del prl6dlco El Divilo, vocoro do 
Sendero Luminoso, ofrec16 una coiforencla do prensa en Brusolas, B61gica, y an ella 
confirm6 la versl6n do quo fue SIL qulen asosln6 a dos cooperantes francoeses on e[ Perth. 
Mks ann, Arcs Borja, quo goza do total libertad on el PorO y publica su perl6dlco sin 
restricclones, justlflc6 dicho asesinato. Un extracto do sus declaraclonsa paede consu~tarse 
an I&revista Ouehacer,No. 59, 1989. 
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Los limites de ia influencia:
 
Estados Unidos y los militares en
 
Am6rica Central y el Caribe
 

Richard L. Millett 

SI blen las Fuerzas Armadas de Centroam6rlca y el Carlbe tienen numerosas caracterfsticas en comOn con los mllitares de 1o3 palses
mayores de Latinoamerica, tambl6n difleren en dlversos e Importantes
aspectos. Muchas de estas diferenclas son una consecu6ncla de lapequefia dimensl6n, los recursos limltados y el relativo subdesarrollo de las
naclones de la regl6n, factores todos que contribuyen a los altos niveles deInteraccl6n y dependencla con respecto a otros palses fuera de la regl6n 
y en especial los Estados UnIdos. 

Entre las fuerzas militares de las naciones del Caribe, ha sido el
EJ6rcito qulen ha tenido, y en gran medida sigue tenlendo, una gravitacl6n
docisiva, donde ademds a menudo asume funclones tanto militares como
de policia. Tan s6lo en Repblilca DomInicana, Cuba y Honduras existenotros serviclos que funclonan con autonomfa. Promovido Iniclalmente por
el proplo Estados Unidos, este estrecho vfnculo lha creado numerosos 
problemas a la polftica de este pals.

Estados Unldos no es la 6nica potencla extema que ha contribuldo 
a conformar estas Fuerzas Armadas: oficlales chilenos, espafioles y
alemanes tambl6n Incidleron &fines del siglo XIX y comlenzos del XX.1 En
afios ms reclentes, numerosos palses -entre ellos Israel, Argentina,
Venezuela, la Uni6n Sovl6tlca, Corea del Sur y Taiwan- han participado en
actividades conjuntas o han mantenido vfnculos con los miltares de laregl6n. Pero, salvo la influencla del bloque sovi6tico en la Cuba post-1959
y la Nicaragua post-1979, estas relaclones han tenido una Importancla
limltada. 

Entre 1898 y 1934, los Estados Unidos crearon nuevos
establecimlentos militares en Cuba, Haitf, Rep~blica Dominicana, Nicaragua,
y Panam. En todos los casos las funclones policlalas y miltares se
combinaron en una 6nica fuerza unificada.2 Segn el Dr.Dana G. Munro, 
que cumpIl5 funciones de Encargado de Asuntos Extariores de los Estados
Unidos en Nicaragua y de Ministro en Haiti, durante este priodo: 

'El establecirnlento de fuerzas policiales no partidarlas en los palses
del Caribe fue uno de los princlpales objetivos de niuestra polftica en 
una 6poca en que resultaba claro que los recaudadores de aduanas 
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no asegurarfan por sf solos la establldad. Los viejos Ej6rcltos eran o 
pareclan ser una do las principales causas do desorden y 
desorganizacl6n financlera. Consumfan la mayor parte do los ingresos 
fiscales, princIpalmente en forma do sobomos, y a camblo no 
brndabcn m s quo represl6n y desorden. Crelamos quo unas fuerzas 
disciplinadas, entrenadas por estadounidenses, acabarfan con la 
Insignificante opresl6n local, quo en gran medida era responsable
del desorden Imperante, y constltulrfan un paso Importante h-cla una 
mejor admlnlstraci6n financlera y al progreso econ6mlco ganeral. 3 

La sftuac16n fue aprovechada por las ambiclones polfticas de 
hombres fuertes como Anastaslo Somoza Garcia on Nicaragua, Rafael 
Leonidas Trujillo an Reptiblica Domlnl ana, Fulgenclo Batista en Cuba, Jos6 
Antonio Rem6n en PanamA y Paul Magloire en HaIt(. Quo 6ste serfa el 
resultado final de tales polfticas, resultaba obvio para algunos observadoves, 
Incluso antes de que los dictadores tomaran el poder. 

Los Intentos do Estados Unldos por infiuir en las Fuerzas Armadas no 
se confinaban tan s6o al entrenamlento. En 1923, el Departamento de 
Estado preslon6 a cinco palses centroamerlcanos a firmar el Acuerdo para 
la Umltacl6n de Armamentos. Esto flJ6 el tamaho del establecimlento mllitar 
de cada pals, con limites que fueron do 5.2.150 hombres en Guatemala a 
2.000 en Costa RIca. Estos palses tambl6n flrmaron el Tratado General de 
Paz y Amistad, por el cual se comprometfan al acuerdo pacffico do disputas 
y al no reconocimlento de cualquler goblerno de la regl6n quo asumlera a 
trav6s de una revolucl6n o por cualquler otra via extra constituconal.5 

Para 1940, la preocupacl6n central do los Estados Unidos en torno 
a la seguridad se habla desplazado a la amenaza planteada por las 
potencias del Eje. En ocaslones, esto signific5 alentar m~s que desanlmar 
una mayor Incidenca do los militares en la polftica. El ejemplo ms claro lo 
consttuye Panam6 en 1941, cuando oficlales de Estados Unldos Incitaron 
la destitucl6n del Presidente Arnulfo Arias por el Ej6rcito, luego de haberse 
rehusado a aceptar el reclamo de aquel pais de armar los buques 
mercantes con bandera panamefia.6 

La Segunda Gtierra Mundial trajo aparejada una renovacl6n 
fundamental do la Injerencla estadounidense. En muchos palses se 
establecleron y/o expandleron bases militares estadounidenses; programas
de pr6stamo y arrlendo aceleraron el desarrollo de la capacidad de la 
Fuerza A6rea; Instructores estadounidenses se encargaron de mejorar el 
entrenamlento military a menudo eran directamente asignados a academlas 
militares naclonales. A su vez numerosos oficlales fueron envlados a 
entrenarse a los Estados Unldos. En zonas de tradiclonal dorninlo 
norteamericano, como Niraragua y Rep~blica Domlnlcana, estos programas
fortalecleron el poder de las dlctaduras existentes. Pero en El Salvador y
Guatemala, donde la Influencla de los Estados Unldos sobre los milltares 
habla sido de mucho menor entidad, el resultado fue el acrecentamlento de 
tendenclas democrdticas en el seno de las Fuerzas Armadas. En 1944, la 
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oficlaildad joven de ambos pafses contrlbuy6 a derrocar dictaduras militares 
do larga data. 

La Injerencia norteamedcana disminuy6 brevemente despu6s de
finalIzada la Segunda Guerra Mundlal, pero reviv6 con el inlclo de la guerra
fria. En 1947 todas las naclones de la regl6n firmaron el Tratado
Interamericano de Asistencla Recfproca (el Pacto do R(o). El Acta de
Seguridad Mutua de 1951 brlndaba asIstencl, militar a goblernos
latinoamedcanos en base a acuerdos bilaterales. Se firmaron acuerdos
militares con Cuba en 1952. con la Reptblica Domlnlcana en 1953, con
Nicaragua y Honduras en 1954, y con Guatemala y Haiti en 1955 ,
seguldos en cada caso por el envfo do una misl6n mIlitar estadounidense. 
La ayuda militar rorteamericana a Latlnoam6rica, quo en 1952 ascendfa a 
tan solo 200.000 d61ares, alcanz6 en 1954 un monto total de 34,5 millones 
de d6lares.8 

A comlenzos de la d6cada del 50, el tema de la seguridad de los
Estados Unldos comenz6 a centrarse en lo quo se percibla como el peligro
de la Influencla comunista en Guatemala. En 1954, Honduras y Nicaraguarecibleron gran cantidad de armas, miantras quo se le retiraba asistencla a
Guatemala. Esta tdctica ayud6 aasegurar quo e Ej6rcito guatelmateco no
resistlera en forma efectiva la invasi6n del exillo de 1954 patroclnada por la
CIA, y quo a Instancias de los Estados Unldos aceptara corno Presidente -
aunque do mala gana- al Coronel Castillo Armas ". La operaci6n
estadounidense en Guatemala produjo un efecto secundarlo indeseado, ya
quo Nicaragua empfe6 las armas recibldas para apoyar un intento de
derrocamiento del goblerno democrdtico de Costa Rica. Estados Unidos
provey6 a Costa Rica de 4 aviones de combate F-51 y preslon6 a
Nicaragua para que retirara su apoyo, lo quo result6 decisivo para poner fin

°al levantamiento. 1 Este incidente puso de relieve el control lmltado quo
Estados UnIdos ejercta sobre las armas una vez entregadas, pero no
existen pruebas de que la polftica posterior haya estado Influfda por este 
episodio.

Para 1956 la atenci6n de los Estados Unidos se didgla a Cuba, donde
Fidel Castro estaba librando una exitosa batalla contra la dictadura de
Batista. Acomienzos de 1958, Estados Unidos suspendi6 el env16 de armas 
a Batista, esperando preslonado para quo se retirara y podor asf antIclparse
a una victoria de Castro. El intento fall6, y a medlda quo Batista fue
perdlendo terreno la CIA empez6 a alcntar a funclonarlos disidentes a que
tomaran e control del proceso. Pero estos intentos fueron descordinados 
y divididos, y la vertiginosa calda do Batista super6 la capacldad dorespuesta de los Estados Unidos. ' En enero de 1959 Castro tom6 el poder.

La victoria de Fidel Castro preciplt6 una guerra do Insurgencla
regional. Esto, a su vez, condujo a un camblo de poiftlca en la asistencia 
militar norteamerlcatia. A fines de 1950, y par cor;rarrestar las creclentes
crfticas del Congreso, los pedidos do aslstencia militar empezaron a poner
6nfas!s en el papal de las Fuerzas Armadas latinoamericanas para la
defensa del hemisferio contra ataques externos. Los oficiales 
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norteamedcanos argumentaban tambl6n que un entrenamlento 
estadounidense permftlrfa a los latinoamercaniw, "comprender el papel de 
los militares coma fuerza obedlente, subordinada a Ia autoridad de un 
goblemo civil".12 Despu6s de 1959, Ia atencl6n derlv6 rdpldamente a Is 
seguridad intema, ponlendo 6nfasls on la contra.nsurgencla y Iartccl6n civil. 

Cuando Castro tom6 el poder habla mlsiones del EJ6rcito 
estadounIdense en todos los pa(ses centrcamerlcanos y misiones de la 
Fuerza A~rea en todas las naciones con excepcl6n de Costa Rica. Se 
envaron marines para brindar Instruccl6n militar en Haitf, pero en Reptblica
Dominicana las tenslones creclentos con ell dictador Trujillo produjoron el 
recorte de Ia presencla mllitar de Estados Unldos.1 3 A principlos de la 
d6cada do los 60 se produjo una cierta ampliacl6n do la dimensl6n de estas 
mislones. Adems, aumentaron las oporlunidades para el entrenamlento on 
los Estados Unidos y hubo camblos en &Iplan de estudlos do la Escuela 
Militar Estadounidense do las Am6rlcas (USARSA), ubicada en la Zona del 
Canal y transferlda hoy al territorlo de los Estados Unidos. Conocida hasta 
1963 como la Escuela Mllttar Caribefra de los Estados Unidos, brlnd6 
entrenamlento t6cnico en ingl6s hasta 1959, momento en que e espaliol se 
convirti6 en el idloma oficial de la escuela. Cuatro aios mAs tarde Ia 
instltuci6n recibl6 el nombre que ostenta actualmente.14 Despu6s de 1959, 
el programa se ampll6 hasta abarcar clases de contrainsurgencia, 
programas para cadetes do academias militares latinoamericanas, un curso 
para personal superior y general, y ofrecimlentos para participar en 
acciones cfvicas y de Inteligencia. 

El desarrollo de los acontecimlentos en Cuba dleron especial
urgencia a Iainjerencla de los Estados Unldos en las Fuerzas Armadas de 
Ia regi6n. Para fines do 1961 resultaba claro que dicho pafs estaba en vas 
de conver'Irse on un sat6lite sovi6tico. Oficiales sovl6tlcos entrenaban 
tropas cubanas, el bloque sovi6tico estaba abasteclendo a Cuba con Ia 
mayor parte de su equlpo militar, y haba personal militar sovi6tlco 
estacionado en Ia isla, j6venes oficiales, con el apoyo de Ia lzqulerda, 
tomaron el poder en El Salvador en 1960 y promelieron Iniclar un programa
de reformas basicas. Algunos de los nuevos dirigentes expresaron 
admiraci6n par Castro y critlcaron Ia polftica norteamericana. Coma 
resultado de esto, Estados t Irildos alent6 un golpe de estado que se realiz6 
en enero de 1961, y que Instal6 una junta moderada, pro-estadounidense, 
encabezada per e Coronel Julio Rivera. 5 En Repbllca Dominicana, Ia 
dictadura de Trujillo se habla convertido en un obstAculo para los Intentos 
de alslar a Castro. En mayo de 1961, Trujillo tue aseslnado en un complot 
en el cual Intervino la CIA. Par presiones de los Estados UnIdos, Ia familla 
tue expulsada entonces de poder, se lmpldl6 que los militares asumleran el 
control, y so asegur6 la instalacl6n de un goblerno civil electo a comlenzos 

ede 1963. s 

La administracl6n Kennedy prest6 a Arnrica Central y el Carlbe 
mayor atenci6n que cualquler otra administracl6n desde Ia de Woodrow 
Wilson. La mayor parto se centraba, par supuesto, en las actividades de 
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Castro y en los intentos por controlar o eliminar su Influencla. Pero los
Intentos de Kennedy fueron m~s all de la crisis adminIstrattva e Intentaron promover una estrategla que disminuirla el atractivo de grupos radicales y
contribulrfa a lograr una estabilidad perdurable. Los resultados en el mejor
de los casos fueron desparejos.

Los programas estaban pensados para combinar el mejoramiento de
la capacidad de seguridad Interna con la promoc16n de l democracia
polftica y el desarrollo econ6mico. Bajo los auspiclos de la Alianza para elProgreso, la administracl6n aument6 los esfuerzos por profeslonalizar lasFuerzas Armadas de la regl6n, mejorar su capackdad de contrainsurgencla,
conseguir su participacl6n en acclones civiles, y convencerlas de queprestaran su apoyo a reformas polftlcas y econ6micas y aceptaran la
necesIdad de un goblerno civil electo por la cludadanfa. El lado t6cnlco de 
este programa resul!6 el ms fbcil de cumpir. La capacldad decontrainsurgencia realmente mejor6, y durante la d6cada del 60esfuerzos de Castro por 

los 
promover revoluclones marxistas no tuvieron

mucho andamlento. En la mayoria de los pafses los cuerpos de oficiales seprofeslonalizaron e instltuconalizaron rnrs, una tendencla que result6notable en Honduras, que finalmente establec16 una Academia Militar. Los programas de accl6n cvIca se ampliaron, especlalmente en Guatemala,
donde se vincularon dlrecta,'nente a Iacontralnsurgencla, y en El Salvador,
donde el gobierno de Rivera parec16 tomar un curso reformista. 17 Pero losIntentos por Influlr en las relaclones cfvlco-militares y en la conducta polft~ca
de las Fuerzas Armadas resultaron mucho menos exftosos. Los problemas
comenzaron en Guatemala, donde los militares hablan sido gravemente
afectados por conflictos internos a partir de una fracasada revuelta de
oficlales j6venes en 1960.a En marzo de 1963 un golpe militar derroc6 algoblerno en ejerciclo y posterg6 las elecclones. En octubre, a pesar de los
denodados Intentos de los Estados Unidos por disuadirlos, los militareshondureilos realizaron una operaci6n similar. En respuesta a la advertencia
de que un golpe podra Ilevar a la suspens16n de la asistencla militar de losEstados UnIdos, el Coronel Oswaldo L6pez Arellano repllc6 que en el correr
de unos pocos meses eyicontrarla algunos Insurgentes con propaganda
comunlsta, y entonces los Estados Unldos reanudarfan la ayuda.

Menos 6xito a6n tuvieron los intentos norteamericanos por influir en
los sucesos de la Isla Hispaniola. En Haiti, el Presidente Franqols Duvalierrespond16 a las preslones tendlentes a liberalizar su r~glmen, expulsando 
a los marines asesores y declarando persona non grata al embajador de losEstados Unldos. 0 Las tentativas por lograr que las Fuerzas Armadas de la
Repibllca Dominicana IntervInleran en los planes de derrocar a Duvalier
s6lo sinleron para debilitar el goblerno civil constituclonal de este pals.Cuando en setlembre de 1963, los militares sacaron al Presldente Juan
Bosch, so esparcl6 el rumor de que hablan sido los agregados millitares
estadounidenses quIenes habfan alentado tal operac16n.

Estos acontecimlentos forzaron a la admInlstracl6n a 
1 

un replanteo de
la polftica Ilevada hasta entonces. En octubre de 1963, el Subsecretarlo de 
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Estado, Edwin A.Martin, en un artfculo para el New York Herald Tribune, 
declar6 que los golpes militares "contrarfan la voluntad del pueblo, 
destbuyen la estabilidad polftica y... allmentan la oposlcl6n comunista a la 
tiranla". Pero en el mismo escrito, Martin parecl6 abandonar las esperanzas 
de que la presl6n de los Estados Unldos podria Impedir los golpes de 
estado y parecl6 partidarlo de una posicl6n por la cual se Intentarfa 
modificar la conducta de tal tipo de goblernos, a la vez que aleiatar la 
oposicl6n democrdtlca, pero que eso no Implicarfa cortar todo tipo de 
aslstencla o rehusarse a trabajar con ellos.22 

Un fndice del camblo de actitud fue el apoyo de los Estados Unidos 
a ia creaci6n del ConseJo de Defensa Centroamericana (CONDECA), una 
allanza militar de los estados centroamericanos. Se cre6 en 1963 con tres 
mlembros -Guatemala, Honduras y Nicaragua- todos ellos con goblernos 
militares. El Salvador, Costa Rica y Panam tenfan condlcl6n de 
observadores, aunque El Salvador pronto se convirti6 en mlembro formal. 
Para 1966, las fuerzas del CONDECA, con la particlpacl6n de unidades 
estadounidenses, Ilevaron a cabo manlobras mllitares conjuntas.23 

El asesinato del Presidente Keneddy, la preocupaci6n por la guerra 
de Vietnam, y la crisis en 1965 de la Repiblica Domlnicana, conspiraron 
contra los prop6sltos de los Estados Unidos por camblar la conducta 
polftica de los militares de la regl6n. La situacl6n en la Repbiica
Dominicana, en forma especial, podkfa haber planteado serlas dudas acerca 
de la eficacia do tales intentos. Despu6s de derrocar al goblerno 
constituclonal, los militares comenzaron a resquebrajarss en facciones 
enfrentadas. En 1965, un Intento de Bosch de regresar al poder dlvld16 a los 
mllitares, Ioque culmin6 en un conflicto civil y, finalmente, en la Intervenci6n 
de los Estados Unidos. Aunque esta intervencl6n estaba destinada 
Inicialmente a apoyar a los elementos conservadores dentro do los mllitares, 
Estados Unidos pronto descubri6 quo tenfa poca capacldad do controlar las 
facciones Involucradas. Para Justfflcar la Intervencl6n Estados Unidos trajo
efectivos militares latincamericanos a I Repblica Dominicana, actuando 
al amparo de la Organizacl6n de los Estados Americanos (OAS). Excepto 
un grupo de la policfa costarricense, todas esas unldades provenfan de 
goblemos militares, Includas Honduras y Nicaragua. Finalmente, y con la 
ayuda de generosos sobornos, los jefes mllitares de ambos lados fueron 
enviados al exilio, so reallzaron elecclones y se restablecl6 el orden. 4 Todo 
el episodio plante6 seros Interrogantes acerca de la compatibilidad de los 
Intentos de los Estados Unldos por promover estabilidad y reformas 
polfticas. 

La preocupaci6n por Vietnam desvi6 la atencl6n de los Estados 
Unidos del Caribe durante fines de la d6cada de los 60' y comienzos de los 
70'. Las decislones con respecto a la regi6n raramente pasaban mds aild 
del Ambito del Subsecretarlo. Los milltares rebajaron la calidad de puesto
de cuatro estrellas del Comando Sur en Panam de los Estados Unidos, 
quo pas6 a tener tres estrellas, y la dimensi6n de los grupos militares 
asignados al drea dismlnuy6 lentamente. En 1970, habla 90 efectivos 
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mllftares de los Estados Unidos asignados a mislones de entrenamlento en
Am6rlca Central y Panam6. Para 1980, habta disminudo a 25. Solo Panama,
donde el Grupo de Asistencla Milltar habla aumentado de sels a siete,
escap6 a estos recotes.2 

El entrenamlento, especlalmente en USARSA, contlnu6. En mayo de1975, en la escuela se hablan graduado 1913 costarricenses, 997
domlnicanos, 984 salvadorehIos, 1504 guatemaltecos, &.)haitlanos (Io que
refleja la barrera del lenguaje asf como dificultades polttlcas con el r6gimen
de Duvalier), 1976 hondurerios, 2922 panameros, y 4228 nicaraguenses. 2e
Con la excepcl6n de Hatf, que virtualmente qued6 alslada despu6s de
1963, la asistencla militar continu6 a rilvel sustanclal en el correr de los 70',
pero la tendencla fue la de sustituir los cr6dltos directamente por
subvencones. 27 Aunque Estados Undos contInu6 expresando preferencia
por goblernos civiles, las preslones para que los militares se Inclinaran a esa
poslcl6n dismlnuyeron, contribuyendo asf a la manlobra electoral por las
Fuerzas Armadas en Guatemala, El Salvador, y Nicaragua y por el 
derrocamlento de goblernos civiles en Honduras y PanamS.

El bajo nivel de la Injerencla de los Estados Unklos en las Fuerzas
Armadas centroamericanas durante la d6cada del 70' refle6 una
disminucl6n del sentlmlento de amenaza. La muerte del Che Guevara en
Bolivia, el fracaso de los alzamlentos en Venezuela y Pern, y las derrotas
Infligidas a las Insurgenclas en Nicaragua y Guatemala contrlbuyeron a la
oplnl6n creclente de que la amenaza planteada por Cuba y la Unl6n
Sovl6tica habla sido contenida, si no eliminada. El caso de Guatemala fue
el de mayor repercusl6n. En ese pals, desde 1966 y a lo largo de 1970, se
habfa logrado derrotar a un Importante movimlento Insurgente. La ayuda y
los asesores norteamericanos hablan jugado un papel muy importante en 
esta campara, pero el 6xlto de los milltares guatemaltecos fue en gran
medida debido al uso Indiscrimlnado de la fuerza y el terror.26 

La dismlnucl6n de la intervencl6n de las Fuerzas Armadas de
Centroam6rica se aceler6 ain a-As por la guerra de 1969 entre Honduras 
y El Salvador. Los Estados Unidos tenfan Importantes misiones milltares en
ambos pafses.29 Poco despu~s de la guerra, la misl6n norteamericana en
El Salvador brind6 a las Fuerzas Armadas de ese pals una copla de la
orden de batalla de los militares hondurehios. Cuando estos 1ltimos se 
enteraron, como era presumlble, se enojaron, creyendo que Estados Unidos
habla favorecldo a sus enemlgos. A] mlsmo tlempo, las preslones para
forzar a las tropas salvadoreias a retlrarse de suelo hondurefo molest6 a
los salvadorefios. Ambas naclones estaban dlsgustadas por el embargo de 
armas y munlclones durante la guerra decretado por los Estados Unidos,
y por la negativa a proporclonarles nuevas armas hasta que Ilegaran a un 
acuerdo de paz.30Cuando las negoclaclones de paz se paralizaron durante
toda la d6cada del 70', comenzaron a buscar otros proveedores de 
armamentos. Honduras adqulri6 Super Mysteres de Israel, mientras que El
Salvador adqulri6 artllerfa de Yugoslavia. La guerra dej6 sin efecto el
CONDECA, Imposibilitando la realizaci6n de manlobras conjuntas y 
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reduclendo dicha organizaci6n a poco m-s que un papeleo burocr;tlco. 
La derrota de los Estados Unidos en Vietnam y las creclentes 

presiones del Congreso en el Area de los Derechos Humanos contrlbuy6 a 
disminuir ain m~s la partlclpacl6n de los Estados Unidos en Am6rca 
Central. A mediados de los 70' se elImln6 la ayuda en equipos militares. 
Todo lo que qued6 de los antlguos programas fueron pequeflos pr6stamos 
para financlar las compras de equlpos norteamericanos y becas para 
entrenamlento militar (IMET). En 1977, los prdstamos tenlan un valor total 
de 10 millones de d6lares, la mitad de los cuales eran para Costa Rica; y 
las becas IMET totalizaban 2,2 mtllones de d6lares, ninguna de las cuales 
eran para Costa RIca.31 El financlamlento IMET se redujo atn mds po; 
nuevos costos de procedimlentos contables que aumentaron los costos de 
lnstrucci6n en las bases militares estadounildenses. A fines de la d6cada de 
los 70' el costo por enviar un oficlal latinoamericano a un curso para 
personal superior y Generales, en Forth Leavenworth, Incluso con 
financiamiento IMET, era considerablemente mayor que un ahio de estadfa 
en Harvard. SI no existfa disponibilldad de financlamlento IMET, el costo a 
trav~s de las ventas militares extranjeras (MFS) era tres veces mayor. 
Incluso en USARSA, donde los costos eran menores a fines de los 70, un 
curso costaba ms de 3000 d6lares en fondos IMET.32 

El advenimiento de la administracin Carter, con el nfasls puesto en 
los Derechos Humanos, parecl6 prometer una aceleracl6n de la tendencla 
a reducir la partlcipaci6n. Ademrds de condiclonar la asistencla militar y los 
cr6dtos a la actuacl6n en el campo de los derechos humanos, la nueva 
administracl6n prometfa reduclr el papel de los Estados UnIdos como 
abastecedor de armas al Tercer Mundo. Guatemala y El Salvador 
respondleron a las presiones cancelando los acuerdos de asistencia militar 
con los Estados Unidos, tal vez anticipando lo que la adminlstraci6n Carter 
estaba dispuesta a realizar. Tampoco tenfa mucho para perder. Desde 1969 
El Salvador se habfa visto obilgado a buscar otros proveedores de armas, 
y a mediados de la d&cada del 70', Iapreocupaci6n de los Estados Unidos 
sobre la disputa de Guatemala con Belice condujo a la negativa de los 
pedidos de compra de rifles M-16. Como resultado, Guatemala compr6 
aviones Arava, rifles automrticos, carros blindados y munlclones de Israel; 
helic6pteros de Francia, Espaha, Taiwan, Yugoslavia y Portugal.3 Nicaragua 
hizo algunas conceslones a las preslones norteamericanas, pero el estallldo 
de un confllcto civil en ese pafs en 1978 Ilev6 a un virtual embargo
estadouridense sobre la venta de armas y, a comlenzos de 1979, a la 
suspensl6n total de todos los suministros militares y al retiro forzoso de 
estudlantes nicaraguenses de las escuelas mitares de los Estados UnIdos. 
Para 1979, en Centroam6rica y el Caribe solo Honciuras, PanamA y 
Repiblica Dominicana segufan recibiendo cr6ditos FMS y enviando 
estudiantes a escuelas militares estadounidenses. 

Varlas naciones Intentaron Ilenar el vaclo creado per la reducci6n de 
los programas norteamerlcanos. Taiwan brlnd6 entrenamlento y algunas 
ventas. Suddfrica hizo lo mismo. Los oficiales centroamedcanos empezaron 
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a asistlir a escuelas militares de Argentina, Chile, Per6 y Brasil. El papel
creclente de Israel tuvo Importantes repercuslones. Las ventas Israelfes de
equipo militar a Centroam6rica comenzaron en los 50 pero fueron
Inslgniflcantes hasta los 70, cuando Israel se convirti6 en el mayor
abastecedor para El Salvador y Honduras en las postrimerfas de la guerra
entre ambos parses. Israel tambl6n se convirtl6 en la mayor fuente de 
armam~nto para Guatemala. Luego de la ruptura de relaclones militares con
Estados Unidos, su papel se ampll6 notablemente. En diclembre de 1977 
se flrm6 un acuerdo de asistencla militar par el cual oficiales guatemaltecos
recibirfan entrenamlento en Israel y asesores israelies Irian a Guatemala,
ademis de un ampllo programa de venta de armas. En 1979, Guatemala
intent6 comprar avlones Kfir, pero el acuerdo fue vetado por Estados 
Unidos. En Guatemala, los asesores Israelfes trabajaron con la poilcfa, conserviclos de Intellgencla y con el ejdrclto, ayudaron a construir 16bricas de
municlones para armas pcrtdtiles, mejoraron la Escuela de Transmisl6n y
Electr6nlca del Ej6rclto de Guatemala, e Instalaron un radar para ayudar a
detectar tentativas de contrabando de armas para grupos revolucionarios.
A esta asistencla se le amerlta el haber contribuldo en gran medida areducir el nivel de actlvidades de lnsurgencla.3 La aslstencla Israeli a 
Guatemala en la d6cada de los 80, tambl6n ayud6 a los goblernos del
General Romeo Lucas Garcia y Efrain Rios Montt a resistir las presiones
para entregar el poder a los clviles y mejorar la situacl6n respecto a los 
Derechos Humanos. 

Las preslones de Estados Unldos tuvieron efecto en la RepTblicaDominicana. En 1978, cuando los militares Intentaron anular los resultados
electorales, la adminlstraci6n Carter, con el apoyo de Venezuela, amenaz6 
con Imponer sanclones. Los militares se retiraron de la escena, permitiendo
aAntonio Guzmtn acceder a la Presldencla.3 La posibllidad de Influir en los 
sucesos de este pals dependi6 de varios factores, entre ellos la ausencla
de una oposicl6n armada, un alto nlvel de dependencla econ6mlca de los
Estados Unldos, y una gran resistencla Interna a los militares. La
administracl6n Carter tambi6n persuadl6 al hombre fuerte de Panam6, el
General Omar Torrijos, para quo comenzara a disminulr el control militar
sobre el proceso politico de ese pals. Las conceslones fueron parciales ya
que los militares cedleron muy poco de su poder real, y en gran medida lo
hicleron para mejorar las perspectivas de ratificacl6n de los Tratados del
Canal de PanarnA, pero do todas formas representaron un camblo en la
tondencla polftica de PanamA Imperanto desde 1968. 

Los sucesos de Nicaragua resultaron mucho menos satisfactorlos. 
Cuando en 1978 estall6 el conflicto civil, Estados Unidos no pudo Incidir en
la conducta de la fuerza militar de ese pats, la Guardia Nacional. Esto fue
sorprendente, ya que la Guardia fue una creaci6n norteamericana, y la
Escuela de la Am6rlcas y otras escuelas estadounidenses, hablan entrenado
mds nicaraguenses que cualquier otro personal militar del resto de los
palses latinoamericanos. La mayorfa do la oposlcl6n, gran parte del
goblerno, y casl todos en general, crefan que ning6n gobierno de esa 
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naci6n podia sobrevvir sin la ayuda de los Estados Unidos. La incapacidad 
norteamerIcana de Influir en la Guardia Naclonal de Nicaragua refleJ6 un 
Increiblo grado de Ignorancla en Washington con respecto a la naturaleza 
y liderazgo do ese cuorpo, asf como la total Identificacl6n de la Guardia con 
los Somoza. Segt~n palabras de un ex-agregado militar de los Estados 
Unidos: "Los militares en Nicaragua consideraban a Somoza y a la nacl6n 
como una entidad t6nlca e Inseparable"." Cuando en setlembre de 1978 
algunos oficlales Intentarorn derrocar a Somoza, la administraci6n Carter 
parecl6 no tenor Idea de qui6nes eran esos oficiales, curles eran sus 
motivaciones, y que alternativas tenlan en mente. Hasta las iltimas 
semanas del dictador en el poder, los Estados Un!dos no lograron 
establecer contactos Independientes con los oficiales de la Guardia. El 
agregado militar de los Estados Unidos expiic6 este fracaso sefialando que
de haberlo Intentado "Somoza se habrfa disgustado" -agregando quo le 
hablan advertido que, de InIclar tales ccntactos, podra tener un "accidente. 
Cuando finalmente las tentativas lograron concretarse, se vieron 
obstaculizadas por sospechas mutuas, por la falta de confianza entre el 
embajador y el agregado militar, y por la ca6tlca sItuaci6n Imperante. 7 El 
resultado final fue exactamente to que la adminlstracl6n habfa querdo 
evitar: una guerra civil, que desmnantel6 la Guardia Naclonal y Ilev6 al poder 
al mayorltarlamente marxista Frente Sandinista de Llberacl6n Nacional 
(FSLN). 

El triunfo sandinista en Nicaragua tuvo diversas repercuslone5 sobre 
el resto do los ej6rcftos centroamericanos. Los hondurehios buscaron 
estrechar vfnculos con los Estados Unidos y comenzaron a dar pasos para 
restaurar el goblerno civil. En El Salvador, desde 1978 un grupo do oficlales 
j6venes habfa estado planeando derrocar la dictadura del Genera; Carlos 
Humberto Romero. Se le unleron ahora mAs oficlales veteranos y el 15 de 
octubre de 1979 tomaron el poder e Instalaron una Junta Civlco-Milltar. La 
administraci6n Carter comenz6 rdpldamente a brindarle ayuda. En 1980, la 
administracl6n reprogram6 fondos para aumentar la asistencla militar a 
Centroam6rlca. Se le ofrecl6 una clerta suma simb6lica a los sandinistas, 
qUri no la uttlizaron, pero la mayorfa fue destinada a Honduras y El 
Salvador: 3.5 mlllones de d6lares en cr6ditos FMS y 400 mil en fondos IMET 
para Honduras, y 5.7 millones de d6tares en cr6ditos FMS y 20 mil en 
fondos IMET para El Salvador. Parte de los cr6ditos extendidos a El 
Salvador fueron con destino a equipo anti-disturblos, pero so mantuvo la 
prohlbicl6n general sobre ventas de armas letales. La adminlstracl6n 
tambin prest6 a Honduras diez helic6pteros UH-1H. Cuando hizo las 
solucitudes, la adminlstraci6n argument6 que ambas naclones estaban 
"transitando el camino correcto" y que la ayuda serfa "un sfmbolo del apoyo 
de los Estados Unldos a las reformas pofticas, soclales y econ6mlcas que
estd realizando el gobierno".3 

En Guatemala, la respuesta de los militares fue totalmente diferente. 
Durante el Oltmo aho de la administraci6n Cirter el pals enfil6 hacla la 
derecha, desencadenando una ola de represlon, rechazando al candidato 
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de Carter como embaJador, e Incluso amenazando con romper relaclones.
El Presidente Romeo Lucas Garcia, atac6 pt~blicamente a Carter y vocifer6 
que *ios gringos no van a enserlamos a nosotros qu6 es democracia".39 
Cuando Ronald Reagan result6 electo, el ej6rclto guatemalteco y los
politicos de derecha celebraron con asesinatos de sospechosos de la 
oposlci6n.

Durante 1980, Honduras continu6 evoluclonando hacla un goblerno
civil. Los sucesos en El Salvador fueron menos satisfactorlos. Los conflictos 
dentro del cuerpo de oficiales, la falta de voluntad y/o la Incapacldad de
Impedir las actividades de los escuadrones de la muerte, y los asesinatos 
del Arzoblspo Romero, de la didgencla poltica del Izqulerdlsta Frente
Democrdtlco Revoluclonarlo (FDR), y, finalmente, de cuatro monjas
norteamericanas, sumleron a la naci6n en un caos. Los Intentos en USARSA 
por impartir formacl6n a los ofic'ales salvadoreios con ri.specto a los
Derechos Humanos no tuvieron efectos vislbles en la conducta de los
militares. Pero temlendo una repo:icl6n de los sucesos de Nicaragua y
careclendo de una altematia viable, la adminlstraci6n Carter mantuvo su 
apoyo, ain cuando varios cMles abandonaron la Junta, totalmente
frustrados. cuando en enero de 1981 la oposicl6n de L;qulerda, con apoyo
nicaraguense, lanz6 una "ofensiva final", la administracl6n Carter quit6 la
prohlbici6n de ayuda letal y provey6 de armas y municlones al acosado 
r6glmen.40 

La administraci6n Reagan se mostr6 dispuesta a detener el
comunis.no y restaurar las relaclones con las Fuerzas Armadas de la regi6n.
El inter6s por los Derechos Humanos y la democracia, aunque se-juia
slendo parte de la poltica, estadounidense, pas6 a un segundo piano. La
asistencla a las Fuerzas Armadas en El Salvador y Honduras aument6
rapidamente. Incluso la Repblica Dominicana y Haiti vleron Incrementada 
la asistencla mlitar. Guatemala result6 unser problema especial. Una 
misi6n encabezada por el embajador Frank Ortiz y el General Vernon
Walters intent6 persuadir al General Lucas para que disminuyera las
violaciones a los Derechos Humanos y posbilitara una apertura politica a 
camblo de apoyo estadounidense. Pero la tentativa fall6. Un golpe de la
oficialidad joven realizado en 1982, sac6 a Lucas y puso al Gensral Rios
Montt en el poder, con Io que se reestablecleron clertos contactos. Pero las
vlolaclones a los Derechos Humanos continuaron, Io que contribuy6 a que
N Congreso negara su aprobacl6n a la ayuda militar, la que recl6n se
reanud6 en 1985, cuando Vlnlcio Cerezo asuml6 como Presidente. La falta
de avance en el enjulclamlento de los responsabes de los asesinatos de las 
religiosas norteamericanas, y de dos empleados estadounidenses de la AID,
surmado a la continua violaci6n de los Derechos Humanos, hizo de la ayuda
para El Salvador un tema de controversla entre la adninistracl6n y el 
Congreso. Esto Ilev6 a que desde 1981 hasta 1984, el Congreso redujera
los pedidos de ayuda de la administraci6n y mantuviera viva la posibilidad
de una suspensl6n total.41 En 1984, las presiones de la administraci6n
Reagan sobre los militares de El Salvador hablan surtido efecto. Varios 
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soldados fueron declaradcs culpables del asesinato de las rellglosas, la 
activIdad de los escuadrones de la muerte dismnuy6, y el dem6crata 
cristlano Jos6 Napole6n Duarte gan6 las elecclones de 1984. El comando 
militar fue reorganizado, y algunos oficlales vinculados con ls escuadrones 
de la muerte pasaron a retiro, fueron dados de baja, o enviados a un exillo 
dlplomcitico. Esto redujo la oposlcl6n del Congreso ehizo posible aumentar 
el financlamlento coincidentemente con el Iniclo del argo fiscal 1984. Para 
1986 la adminlstraci6n parecla haber logrado progresos significativos en la 
restauracl6n de la establlldad y la promocl6n do la democracla en Am6rica 
Central. La suerte do los movImlentos guerrilleros en El Salvador y
Guatemala parecla estar en baja. Estos pafses tenlan Presidentes civiles 
constituclonales, asf como en Costa Rica, Honduras, Panarnd y Repiblica
Dominlcana. Incluso Haiti mostr6 slgnos do progreso cuando las masas 
derrocaron al PresIdente Jean-Claude Duvaller. Nicaragua permaneci6
slendo el principal problema. La Influencla sovi6tica y cubana en ess pars
aument6 en forma constante, y la oposlcl6n armada, la contra, apoyada por 
la adminlstracl6n de los Estados Unidos no parecfa capaz de concitar 
apoyo nl en Nicaragua ni en el proplo Estados Unidos. 

A fines de 1988, los avances do este pals en la regl6n parecfan en 
peligro de desbaratarse. En El Salvador, una serie de esc~ndalos 
desacredit6 al goblerno de Duarte. La actividad de los escuadrones do la 
muerte aument6, y los grupos guerrilleros lograron revertir su situacl6n. El 
esc~ndalo del Irangate, seguldo por los acuerdos de Esqulpulas II(el plan
Arias) pusieron en peligro las perspectivas de la contra de conseguir ayuda
financlera adiclonal do los Estados Unidos. En Panarni y Haitl, los conflictos 
entre los militares y el pueblo revertleron los progresos tendlentes a la 
democratizaciMn de ambas naclones. La admlnistracl6ri Reagan crltic6 la 
predominancla militar en ambos parses y suspendl6 la ayuda
estadounidense, pero no logr6 Incidir en el curso de los acontecimienos. 
Nuevamente, otra adrninlstracl6n estadounidense habra descublerto los 
Ilmites de su Influoncla en las Instituclones militares de la regl6n. La 
influencla de los Estados Unldos y de otras naclones sobre el papel politico
Interno jugado per las Fuerzas Armadas en Am6rica Central y el Carlbe 
sigue slendo actualmente un tema tan Importante como to fue cuando 
Woodrow Wilson envl6 tropas norteamericanas a la regl6n "para ensefiarles 
a elegir hombres buenos". 

De noventa afos de estrecha Injerencla estadouinIdense en las 
Fuerzas Armadas de Centroamrlca y el Caribe, pueden fbcilmente 
extraerse cuatro observaclones. La primera es que la asistencla 
estadounidense, la polftlca estadounidense, las preslones estadounidenses 
y la omnipresente presencla de los Estados Unldos han sido y seguirn
slendo los principales factores de la evolucl6n y comportamlento de estos 
Ej6rcltos. La segtu'ida es que las formas en quo estos Ej6rcitos han sido 
infludos par los menclonados factores, a menudo tlene muy poca o 
ninguna reaci6n con los objetivos de los dirigentes estadounidenses. La 
tercera es que Estados UnIdos ha aprendido muy poco de las experienclas 
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pasadas, y, per el contrarlo, ha repetido polfticas que una generacl6n previa
habla Intentado y habla encontrado Inadecuadas.42 Los centroamericanos, 
per otra parte, han actuado tenlendo muy presente, aunque a menudo en
forma distorsionada, los anteriores acuerdos con los Estados Unidos. Laobservacl6n final es que la capacidad dg este pals para generar sucesos en
la regl6n ha disminuldo en los iilt~mos afios, como contrapartida del
creclmlento de Instituclones, Ideologlas y fuerzas externas que le hacen 
competencla.

Estas observaclones reducen los argumentos de que la politica
estadounidense merece todo el cr6dio par los progresos realizados hacia
el desarrollo de las Instituclones democrdticas, o, per el contrarlo, de que
es responsable de crear y sustentar el dominio militar del sistema poitico.4 

Pero quedan sin contestar varlas Interrogantes Iaslcas. &Qu6 factores 
Ilmitantes deben ser tenldos en cuenta al analizar la repercusl6n de las
Influenclas externas en las relaciones ctvico-militares en la regi6n? 4,Hasta 
que punto puede y/o debe haber una percepci6n com6n de amenazas,
objetivos y m6todos aceptables ix ,a enfrentar las amenazas y alcanzar los
objetivos? Finalmente, ,c6mo y hasta que punto pueden las influencias 
externas contribuir a conseguir los resultados deseados en esta regi6n? Un
factor de llmltac16n constante es la amplia varledad de puntos de vista 
contrastantes y a menudo confllctivos con respecto a los que pueden y
deben ser los objetivos de la politica estadounIdense. Los acuerdos entre
los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de la regl6n pueden fdcilmente 
generar cinco o ms percepciones diferentes de resultados deseables. PoreJemplo, una administraci6n norteamericana puede favorecer un programa
de entrenamiento militar coma medlo de contrarrestar la influencla de otras
naclones, el Congreso puede aprobarto come una forma de Inculcar a los
oficiales de la regi6n valores estadounldenses, los militares norteamericanos
pueden promovedo par el mejoramlento de las capacidades t6cnicas y las
oportunidades que brinda para establecer contactos directamente entre
milltares, los militares de la regl6n pueden ver el programa coma una forma

de recompensa o, par el contrarlo, de envsar a un 
 exillo dorado a
determlandos oficiales, y de fortalecer el poder y prestigio de la lnstiuci6n
dentro del contexto naclonal, mlentras que el goblerno civil de ese pals
puede conslderar que el valor de tales programas radica en su capacidad
de reduclr las exigenclas militares sobre el presupuesto naclonal.
Relacionada con esto estA la tendencla de los partidarlos de los programas
de asistencia militar a argumentar que pueden produclr resultados que
aquellos directamente involucrados saben que son poco probables.
Objetivos conflictivos y expectativas exageradas reducen la posibilidad de
Influencla de cualquler polftica en la conducta militar. 

Vinculados a los conflictos respecto a los objetivos, estdn los
problemas creados par percepciones divergentes de posibles amenazas. 
Los funclonarlos norteamericanos y los oficlales militares reglonales pueden
coincldir en la neceidad de combatir el comunismo y oponerse a laInfluencla cubano-sovi6tica, pero pueden definir estos t6rmlnos en formas 
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muy diferentes. Los oficlales pueden ver como *comunlsmo"todo aquello 
quo plantea una amenaza Rsu poder y privileglos, especialmente sl va 
acompaFiado de la amenaza do Juzgar a los mitfres responsables de las 
acclones cometidas contra civiles. Bajo esta percepci6n, las sugerenclas de 
Estados Unidos de que una forma de combatir la amenaza comunista es 
reducir el papel de los mlltares en la activdad polftlca tiene poc., ,,entldo.
En vez de eso, uno encuentra actli-..des como la do los cadetes 
hon-dureflos, que consideraron que Itmejor forma do combatir el 
comunismo em quernar a los sospechosos de subversl6n en las plazas 
pitblicas.44

La venta do armas o la negativa a permitir tales ventas se citan 
frecuentemente como una forma de ejercer Influencla sobre las Fuerzas 
Armadas latinoamnericanas.45 Los partidarlos do tales venitas argumentaban 
que fortalecen la posibilidad de Estados Unidos do preslonar a las Fuerzas 
Armadas para lograr una mayor democratlzacl6n, mlentras quo los 
detractores alegan que proporcionar equlpo miltar en realidad contribuye 
a aumentar dl domhio de las Fuerzas Armadas en la vida polfica. La 
mayorla de los andlisis no sustentan ninguna de las dos concluslones.'6 El 
abastecimlento de armas a Nicaragua no sirvi6 para que la Guardia 
Nacional fuera ms receptiva a las presiones estadounidenses; tampoco, sin 
ernbargo, lo hizo el embargo de armas do la admlnistracl6n Carter. En 
Guatemala, la suspensi6n de asistencla estadounidense ayud6 a convencer 
a los mllitares hondurefios a que permitloran el retomo de un goblerno
cM,!l; pero durante principlos do la d6cada de los 80, esa mlsma ayuda
contribuy6 a quo el General Gustavo Alvarez oJercle.a una creclente 
Influencla polftica. 

Esto no quiere declr quo brindar o negir asistencla militar no tenga
repercuslones, sino rns blen quo la repercusl6n ostA condlclonada por 
otros factores, tales como la disponlblildad de furintes altemativas de 
abasteclmlento, la credibilidad de las promesas y amenazas de los Estados 
Unidos, la dlndmica Interna de las relaciones entre cMles y militares de 
cada nacl6n, y la naturaleza de Ioque las Instituciones militares perclben 
como amenazas a su In.; nridad. Los Intentos de utiilzar la venta de armas 
y las subvenclones cc mo forma de ejercer influencla a menudo subestlman 
los sentlirnlentos nacionallstas dentro de las Fubrzas Armadas. 

Evaluar los efectos del entrenamlento en la conducta mllitar y en las 
relaclones entre civiles y militares resulta an ms diffcll. Los detractores del 
entrenarnlento estadounidense argumentan quo contribuye a prodlsponer 
a los oficiales contra cualquier tipo de relorma e Inserci6n en la vida 
polftica.'7 En un estudio realizado en 1977, e Dr.John Fitch encontr6 que
tal entrenamiento podia consolldar omodificar actitudes; pero no descubri6 
ninguna evidencla de que produjera alteraciones repentinas o radlcales. 48 
Tales observaciones pareclan surgir de las experlenclas en of Caribe. El 
entrenamlento norteamerlcanos fortalecl6 la percepcl6n del papel de los 
militares como escudo contra el comunismo, y en algunos casos exacerb6 
la percepc16n existente de que las Ideas polfticas de izqulerda constituyen 
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vna amenaza para los militares y la naci6n. En otros, como en Honduras,a fines de la d~cada del 70' y en El Salvador a mediados de los 80',
contrlbuy6 a convencer a los cuerpos de oficlales a que aceptaran unmargen mAs amplio de opiniones polfticas y abandonaran el ejercicio delpoder politico en clertas Areas determinadas. Pero no hay evidencia de quelas haya Ilevado a transferir su lealtad de la instituci6n militar al gobierno
civil, a reconocer el derecho de los civiles a juzgar a los militares por elabuso de poder, o para dejar de Ilmitar y definir las formas en que loscivlies estdn autorizados a ejercer el poder. Toda vez que los militares sehan sentido amenazados en su autonomfa Instituclonal, han rechaiado laspreslones norteamericanas y han aumentado su dominlo en el proceso
politico. Este fue el caso en Nicaragua en 1978-79, Guatemala en 1979-82,
Panam6 en 1986-88, Haiti en 1978-88, y la Rept~blica Dominicana en 196365. Queda, por supuesto, [a posibilidad de que un entrenamiento Intensivo 
en oficiales recl6n graduados, con el correr del tiempo, logre alterar
actitudes Instituclonales. En teorla, esto es posible; pero en la prdctica, esproblemdtico. ,ada vez ms, el entrenamiento norteamericano es
complementado con el entrenamiento en el proplo pals o en otras naclones,
diluyendo asf el impacto de un solo punto de vista. El entrenamiento
sovi6tlco en Cuba clertamente ha influldo en las actitudes de las FuerzasArmadas de esta nacl6n, y el entrenamlento cubano-sovi6tico est6
ejerciendo Influenclas similares en Nicaragua. Pero en ambos casos lasvielas estructuas militares fueron desmanteladas por una revolucl6n, y los nuevos militares fueron simultneamente la creaci6n y el Instrumento de un
movimlento politico marxista que rechaz6 las distinclones occidentales entrepoder militar y civil, y que busc6 afanosamente promover la (Jrientaci6n
ideol6gica suministrada por los instructores extranjeros.

Las influenclas norteamericanas tambi6n est6n limitadas y diluldas por
las divislones y [a falta de consistencla que caracterizan la politica

estadounidense. Esto socava la credibilidad de los Estados Unidos. La
politica de Defensa de los Derechos Humanos del presidente Carter estuvo
 
consta;emente sujeta a esta limitaci6n, especialmente cuando los oficiales
 comenzaron a creer que estas polfticas 
 no durarfan ms alf1 de laselecciones de 1980. Los Samoza fuerorn maestros en maniobrar con las
divislones internas de los Estados Unidos y esperar administraciones msfavorables a sus intereses.49 Los conflictos entre el Congreso y el ejecutivohan enviado mensajes confusos y contradictorios a la regl6n, diluyendo ar~n 
ms la Influencla norteamericana. Nada de esto pretende sugerir que lasfuerzas externas no han Influfdo en las relaciones cfvlco-militares en laregi6n, o que tales Influencias no serdn Importantes en el ,uturo. Por el
contrarlo, la Importancla de las Influencias externas tlene msprobabilidades de crecer que de disminuir, en parte porque la cantidad yvarledad de tales Influenclas aumentar,. La vulnarabilidad frente a las
presiones IntPmaclonales trabajar6 en contra de un retorno a goblernos
abiertamente militares en Centroam6rica, y los camblos segulrn
sucedl6ndose en forma gradual. Los militares de la regi6n buscardn 
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enfrentar a los actores extemos, gulados por m6vlles propios de su 
lnstltucl6n. 

Pero las Influenclas extemas Incldirdn en la percepcl6n de esos 
Intereses y de las opclones disponibles para avanzar hacla ellos. Un oficlal 
estadounidense reclentemente observ6 qua aunque Estados Unidos no 
pueda Impedir que los rnilitares Interfleran en la vida poiftica, su Influencla 
puede, sin embargo, limitar esa Intervencl6n y hacer que sean mds 
culdadosos de las formas en que hacen uso del poder.50 

Slempre serd ms fcil exacerbar tendenclas negativ.s en las 
relaclones cfvlco-mlitares que promover positivas, y existirA [a tentacl6n 
constante do buscar un modelo r~pldo y sin costos all( donde no existe 
ninguno. Pero con paclencla y, hasta el grado de lo poslble, con mayor
coherencla, podrfa ser quo, con el tlempo, la Influencla estadounidense 
promueva la democracla en la regl6n y dlsminuya el ntvel de conflictividad 
en las relaclones entre civiles y militares. 

Notas 

1.Frederick M.Nunn, Yesterday's Soldiers (Uncoln: University of Nebraska Press, 1983), pp.
110-11. 
2. Par Informacl6n sobre estos intentos, ver Louis A.Perez Jr., "Supervision of a Protectorate: 
The United States and the Cuban Army, 1898, 1908" Hispanic American Historical Review 52 
(mayo 1972): 250-71; Richard Millet, Guardians of the Dinasty (Maryknoll, N.Y.: Orbls, 1977);
Marvin Goldwert, The Constabulary in the Dominican Republic and Nicaragua: Progeny and 
Legacy ofUnited Staftis Intervention (Gainesville: University of Florida Press, 1962); James H. 
Mc. Crocklin, Garde d'Halti, 1915-1934 (Annapolis, Md.: United States Naval Institute, 1956). 
3. Carta del Dr.Dana G.Munro a Richard Millet, 14 do fobrero de 1965. 
4. Arthur Bliss Lane, ministro estadounidense pare Nicaragua, escrib]6 en 1935: 

"Oulenes croaron la G.N. (Guardia Nacional) no comprendleron cabalmente la 
psicologla do Is gento do aqul. Do lo contrario no habrfan legado a Nicaragua un 
Instrumento pars borrtr del mapa los procedimientos constitucionales. Nunca so le 
ocurri6 al eminente hombre do estado quo croa I& G.N. qua las ambiclones 
personales acechan en Ia condici6n del ear humano, Incluso on Nicaragua? En ml 
opini6n, osto os uno de los m/hs lamentables ejemplos do nuestra cuota do 
Incapacidad pars comprender que no debemos inmisculmos en los asuntos do otros 
pueblos'.

Arthur Bliss Lane a Willard Beaul.cx, 27 do Julio do 1935, Docurnentos do Arthur Bliss Lane,
Blblioteca do la Univeraidad do Yale, New Iaven, Connecticut. 
5. Thomas M.Loonear U.S. Policy and Arms Limitation in Contra) America: The Washington
Conference of 1923 (Los Angeles: Universidad del Estado do California, 1982). 
6. Steve C. Ropp, Panamanian Pol.'&cs: From Guarded Nation to National Guard (New York: 
Praeger, 1982), p.26. 
7. El Acuerdo do 1954 entre Estados Unidos y Honduras, un tfpico ejemplo do este tipo do
acuordos, esth reproducido on Arms and Politics in Latin America de Edwin Ueuwen (New
York: Praeger, 1960) pp. 272-77. 
8. Sillard F.Barber y C.Neale Ronning, InternationalSecurity and Military Power (Columbus:
Ohio State University Press, 1966). p. 237. 
9. Par mhs detalles ver Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer, Bitter Fruit (Garden City, N.Y.: 
Doubleday, 1982)pp. 205-14. 

http:Beaul.cx
http:poder.50


Los Imites do la influencia • 207 

10. Charles Ameringer, Don Pope (Albuquerque: University of New M6xico Press, 1978), pp.
120-24. 
11. Por mks detalles sobre este perfodo, ver Hugh Thomas, Cuba (New York: Harper & Row,
1971), pp. 985-1030. 
12. Michael J. Francis, "Military Aid to Latin Am6rIca and the U.S. Congress" Journal of Inter-
American Studies (julio do 1964): 397. 
13. Coronal James M. Hanson, "The Influence of U.S. Military Polices Toward Latin America:,tesis M.S. sin publicar, Universidad de Southern Illinois en Edwardsville, 1975, p. 30. 
14. Escuela do las Am6ricas, Catdogo de Cursos (Panamb: USARSA, setiembre do 1980), p.
10. 
15. Thomas Anderson, The War of the Dispossessed (Uncoln: University of Nebraska Press,
1981), pp. 28-29. 
16. Para una Informaci6n a fondo do Ia politics do los Estados Unidos, ver John Barlow
Martin, Overtaken by Evants (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1966). 
17. Barber y Ronning, Internal Security, pp. 127-31; Edwin Ueuwen, General Versus
Presidents (New York: Praeger, 1964), pp. 91-94. 
1C. Esta rcbeli6n so genor6, en parts, debido al resentimionto por el uso do parte do Estados
Unidos do territorio guatemalteco para ontrenar a exilados cubanos para [a invasi6n do laBahia do Cochinos. Agunos oficiales involucrados on este levantamiento mks tarde se
convirtleron en dirigentes do movimientos do Insurgencla en Guatemala. 
19. Un oficial militar estadounidense on Centroam6rica me cont6 esta historla unas pocas
semanas despu6s del golpo, y posteriormente of relatos similares de oficiales hondurerlos. 
20. Robert I.Rothberg, Haiti: The Politics ofSqualor (Boston: Houghton Mifflin, 1971), pp. 238
39. 
21. Martin, Oartakenby Evonts,pp. 416-47, 547-90; Jerome Levinson y Juan do Onis, The 
Alliance that Lost Its Way (Chicago: Quadrangle Books, 1970),p. 86. 
22. Levinson y Onis, The Alliance, pp. 86-87. 
23. Gabriel Aguilera Peralta, La Integraci6nmilitaren Centroarn6rica (n.p.: INCEP, n.d.), pp.
53-59. 
24. Para mayor Informaci6n do los sucesos ocurridos en este perlodo, ver Abraham

Lowenthal, The Dominican Intervention (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1961).
 
25. Agullera Peralta, La integrackonmilitar, p. 39; (U.S.) Southern Command, "Roster of U.S.

Military Group Personnel and Ambassadors in Latin America", (PanamA: SOUTHCOM, 30 de
 
setiembre do 198).
 
26. Hanson, "The Influence of U.S. Military Policies", pp. 22-23. 
27. Departamento do Defensa do los Estados Unidos, MilitaryAssistance and Foreign MilitarySales Facts (Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, abril de 1972), pp. 7, 10, 17. 
28. Kenneth F. Johnson, Guatemala: From Terrorism to Terror, Conflict Studies No.23,
(London: Institute for Conflicts Studies, mayo de 1972). pp. 6- 13. 
29. En of ejemplar del Washington Post del 15 do marzo de 1980, el ex-embajador
estadounidense en El Salvador, Murat Williams serial6 quo cuando arrib6 a ese pals en 1961,

'habla mos hombres en la Misi6n do la Fuerza A6rea quo of total do los pilotos o aviones en
 
El Salvador.
 
30. Por Informaci6n sobre el conflicto y sus conseocuenclas, ver Anderson, The War of
Dispossessed, y Maria Virgilio Caries y Daniel Slutsky,La GuerraIndtil (San Jos6, Costa Rica: 
EDUCA, 1971). 
31. Agencla Internacional pare ef Desarrollo, U.S. OverseasLoans and Grants and Assistance
from InternationalOrganizations: Obligations andLoan Authorizations, July 1, 1945-September
30, 1980 (Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1981). 
32. Informaciones suministradas an entrevistas realizadas en USARSA y an Washington, 
setiembre-noviembre, 1980. 



208 - Los militates y la democracla 

33. David Rondfelt y Caesar Cereseres, U.S. Arms Transfers, Diplomacy and Security In Latin 
America and Beyond (Santa M6nica, Calif.: Rand, 19T7), pp. 34-35. 
34. Blshara Bahbsn con Unda Butler, Israel and Latin America: The Military Connections (Now 
York: St. Martin's Press, 1986), pp. 78-81, 146-48, 160-66. 
35. Howard J. Wlarda y Michael J. Dryzanek, The Dominican Republic: A Caribbean Crucible 
(Boulder, Colo.: Westview Press, 1982)pp. 49-50. 
36.Tenlente Coronel Edward N. Moserve, "Arms Transfers, Military Assistance and Military
Governments In Contra! America, Paper no publicado, presntado en la conferenclas del 
State Department, "Central America: US Interests and Concerns", Washington D.C. marzo 19
20, 1979. 
37. Robert A.Pastor, Condemned to Repetition: The United States and Nicaragua (Princeton,
N.J.: Princeton University Press, 1987), pp. 176-77. Este libro brinda la mejor Informacl6n 
disponible sobre las negoclaciones de Ia administrac6n Carter con Nicaragua. 
38. Subsecretarlo de Estado Adjunto pars Asuntos Interamerlcanos, John A. Bushnell, 
"Statement Before the Subcommittee on Foreign Operations, House Committee on 
Approplations, 25 de marzo de 1980"; Cynthia Arnson Background Information on El Salvador 
and United States Military Assistance to Central America: Update N. 2 (Washington D.C.: 
Institute for Policy Studies, noviembre do 1980), p.2. 
39. Diarlo de las Am6ricas (Miami) (8 de setiembre de 1980): 6; (13 de setlembre de 1980):6. 
40. Raymond Bonner, Weakness and Deceit: US Policy and El Salvador (New York: Times 
Books, 1984) brinda un relato fascinante, aunque tendencoso, do los Intentos de Estados 
Unidos por dar una respuesta a los sucesos de El Salvador. 
41. K.Larry Storrs, El Salvador Air CongressionalAction, 198 1-1986, on President's Reagan's 
Requests for Economic and Military Assistance for El Salvador (Washington D.C.: 
Congressional Research Service, 18 do marzo do 1987). 
42. Este es un tema esencial de Pastor en Condemned to Repetition, quo destaca que los 
dirigentes estadounidenses durante Iacrisis nicaraguenso do 1978-79 estuvleron decididos 
a no repetir los errores de las negoclaciones norteamerlcanas con Castro, pero las medidas 
Pplicadas y los resultados alcanzados resultaron dolorosamente similares. En ml ensayo 
"Central America", en Robert S. Utwak y Samuel F.Woels, ods. Superpower Competition and 
Security Inthe Third World (Cambridge, Mass.: Balllnger, 1987), Identlfiqu6 por lo menos diez 
estrategias usadas por los Estados Unidos en un intento por estabilizar Cntroam6rica 
duranto el primer torclo do este siglo, y encontrh ejomplos do opciones politicas similares 
aplicadas en Ia Ciltima d6cada. 
43. Pars un ejemplo del C6ltimo argumento, var Tom Barry, Beth Wood yDeb Preusch, Dollars 
and Dictators: A Guide to Central America (Albuquerque, N.M.: The Resource Center, 1982). 
44. Stephen C. Ropp, "inSearch of the New Soldier: Junior Officers and the Prospect of 
Social Reform in Panama, Honduras and Nicaragua", disertaci6n Ph. D. no publicada, 
Universidad do California en Riverside, 1971. 
45. Pars ejemplos del debate sobre este tan, ver U.S. Arms Transfer Policy In Latin America, 
audiencia ante los Subcomit6 do Asuntos do Seguridad Internacional y Clentificos del Comit6 
do Asuntos Exteriores, C~mara do Rprosentantes, Cong. 97, Ia ses16n, 22 do octubre de 
1981; y The Sale of F-SE/F Aicrft to Honduras, Audlencla ante el Comit6 de Asuntos 
Exteriores y Subcomit6 de Control de Armas, Seguridad Internacional y Clancla, y sobre 
Asunto3 del Hemisferlo Occidental, Cimara de Rpresentantes, 110 Cong., Ia sesi6n, 19 do 
mayo y 4 de junlo de 1987. 
46. Charles Wolf, "The Political Effects of Military Programs: Some Indications from Latin 
America, Orbis 8 (Winter 1969): 889-90; Philippe Schmitter, "Foreign Military Assistance, 
National Military Spending In Military Rule InLatin America, in Military Rule in Latin America: 
Function, Consequencos and Perspectives (Beverly Hills, Calif.:Sage, 1973), p. 148. 
47. Esta actitud no so restringe a I&izquierda. Durante un programs do televisi6n do McNeil-
Leher realizado en enero do 1986, Roberto Ensenmann, director del destacado peri6dloo de 
la oposicl6n, La Prensa, so refir16 a Ia USARSA como a una "escuela pars dictadores" y 



Los limites de la influencia • 209 

sugiri6 quo el entrenamiento estadounidense habla contribuldo a Ia dominaci6n militar en 
su pals. 
48. John S. Fitch, The Political Consequences of U.S. Military Assistance to Latin America 
(Carlisle Barracks, Pa.: U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, 1977), pp. 5-12. 
49. En 1979, 01Oltimo Somoza gobernante podia decIr en ese entonces: "Carter dujo que el 
Shah so quedarfa y quo yo me Irla, pero el Shah so fue y yo an slgo aquf."
50. Entrevista confidencial, diciembre de 1987. 



Parte Ill. 

El profesionalismo militar 
y los roles de las 
Fuerzas Armadas. 



11 
El pensamiento geopolitico 

Jack Child 

Este capftulo examina el pensamlento geopolftico en el Cono Sur de 
Sudam6rlca durante las 6ltimas ddcadas, ponlendo nfasls en las relaclones 
entre el pensamiento geopoltico, los militares y la democracla.

El pensamlento geopoftico sudamericano es poco conocido o 
comprendido fuera de la regl6n. Sin embargo, en los 61ltimos afios se ha Ido
entendlendo cada vez mds que asoclar esta forma de pensamlento
estrat6glco con los militares latinoamerlcanos podrta aclarar la forma en que
estos perciben su rol en los asuntos Internos e internaclonales. 

En particular ha habldo numerosas Indicaclones de que el 
pensamlento geopoftico est6 ilgado a la doctrina y a los estados de
seguridad naclonal que han caracterizado en gran medlda al Cono Sur de 
Am6rica del Sur durante el iOltlmo cuarto de siglo.'

Como resultado, los analistas de los astintos cMco-militares han
comenzado a prestar atencl6n a este pensamlento geopolftico.2 Sin 
embargo, el mismo ha tomado la forma de declaraclones muy generales,
respaldadas por referencias ocaslonales a articulos dispersos laen 
bibilografla. Este capftulo Intenta analizar sisternticamente este
pensamlento geopolitico, examinando las publicaciones principales y
rastreando una serle de temas que han aparecido a trav6s de los ahos. 

Pensamlento geopolitico: ralces, caracteristicas y significado 

La rafz fundamental de gran parte de la primera bibliograffa
geopolftica del Cono Sur es el concepto orgdnico de nacl6n-estado. El 
mismo sostiene que las naclones-estado son andlogas a organismos
vMentes que nacen, crecen, buscan espacio y recursos para vivir,con el fin 
de aumentar su poder y luego, finalmente decaer y perecer. El concepto del 
estado orgnico tuvo una fuerte influencla de las Ideas geopolfticas 
europeas del siglo dlecinueve, especlalmente de las de la escuela 
germ~nica. Adolf Hitler y los naclonal-soclalistas utilizaron una corriente de
la escuela gernnlca para proporcionar una Justificacl6n pseudointelectual 
a alguno de sus planes, por medlo de los cuales Alemanla ampllarfa su 
Lebensraum (espaclo vital) a costa de sus vecinos. Como consecuencla,
el pensamlento geopolftico europeo se desprestlgl6 despu6s de la Segunda
Guerra Mundial, aunque un pequefio ni~mero de simpatizantes militares y
civiles lo mantuvieron vivo en el Cono Sur de Am6rica.3 

Ilk .......
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Los defensores del sueho orgdnico de la nacl6n-estado, tienden a 
tener un punto de vista pesimista y darwinlano de las relaciones 
Internacionales, en el que los estados poderosos se hacen mds fuertes y los 
d6blles se someten o perecen. El estado orgAnico, especialmente en sus 
etapas Inicales, se ve vulnerable a los ataques de otros estados org~nicos 
que compiten por espaclo y recursos Ilmitados. Los militares tienden a 
identificarse estrechamente con esta nacl6n-estado org~nica y hallan que 
su misl6n primordial es la de defender firmemente al estado orgsnlco de 
estos enemigos internos y externos. 

Utilizando la mctfora biol6gica, los enemigos internos del estado 
orgdnico se ven como c6lulas malignas que se han echado a perder y 
estdn atacando a su hu6sped. Los militares primero intentan detener el 
avance de estas c6lulas cancerosas a trav6s de la terapla y de medlos 
represivos. SI esto no se logra, es necesarlo entonces realizar el iiltlmo 
paso draconiano que es la eliminacl6n quirtirglca (extirpaci6n). Este tipo 
de mentalidad Ileva a la comprensl6n de que el estado se encuentra por 
encima de la c~lula Individual reemplazable, y dentro de las Fuerzas 
Armadas, algunos militares la utilizaron para justificar los abusos cometidos 
por los estados de segurldad naclonal cuando tuvieron que enfrentar la 
subversl6n de inspiraci6n marxista en los 60' y 70'.' 

Los adversarlos externos del estado org~nlco son los vecinos 
Inmediatos y los aliados ms distantes de los elementos subversivos 
detectados. El pensamlento geopolftico del Cono Sur en las tOltimas dos 
d~cadas ha hecho hincapI6 en la proyeccl6n del poder del astado como 
forma de aumentar el espaclo y los recursos propios de la nac16n. Debido 
a las limitaclones logfstlcas que enfrentaron la mayora de los regimenes
militares en Am6rica del Sur, el foco principal estuvo constitufdo por los 
vecinos inmediatos. Muchas disputas fronterizas muy enraizadas han atrafdo 
la atenci6n de mucha de la bibliografla geopolftica del Cono Sur en este 
perfodo. Frecuentemente, la propla naci6n se describe como la vfctima de 
una agresi6n geopolftica en el pasado y como la posible vfctima de otras 
mutilaciones territoriales a menos que sea fuerte y agresiva. Los 
defensores del pensamiento geopolltico y del estado orgAnico, con 
frecuencia conflan en el patriotismo exaltado, la patrioterismo y el 
chauvinismo para fomentar el apoyo popular a sus causas, y han Intentado 
popularizar las ideas geopoliticas introducl6ndolas en los medios de 
comunicaci6n y en los sistemas educativos toda vez que fuera posible.

Sin embargo, esta popularizaci6n ha tenido algo de una calle de una 
sola via ya que no ha ablerto un pensamlento geopolftico fundamental de 
los militares a las corrientes civiles externas. La mayorfa de los escritores 
geopolfticos en el Cono Sur son oficlales militares (ya sea retirados o en 
actividad), y los pocos civiles inclufdos, normalmente estdn vinculados a los 
militares de una manera o de otra. 

Las caracterfsticas generales del primer pensamlento geopolftico del 
Cono Sur, esbozadas en los pdrrafos precedentes, hacen pensar que existi6 
una fuerte unl6n entre el pensamiento geopolftico y los estados de 
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seguridad nacional en Amdrica del Sur en los afios 60' y 70', al punto que
podrfa decirse que la geopolftica tue la geografla del estado de seguridad
naclonal y contribuy6 en forma significativa a sentar las bases de la
Doctrina de la Seguridad Naclonal. En este aspecto es particularmente
notorlo el caso de Brasil. Everardo Backheuser tuvo una influencia
considerable en los Moderes que concibieron la revoluci6n militar brasilefia
de 1964-85, y el efecto de pensadores y asesores geopolfticos posteriores
tales como el General Golbery do Couto eSilva tambi n fue significativo en 
ese perl'odo. a 

Tambi6n hubo variantes Importantes y otras corrientes que se
opusieron a esta asociaci6n del pensamlento geopolftlco con el estado de
segurldad naclonal. Sobre todo siempre exIsti6 una tendencia de escritos
geopofticos que ignoraban los aspectos ms agresivos y hostiles de los
partidarlos del estado orgAnico y, en su lugar, ponfan Wnfasis en el
desarrollo nacional de los recursos nacionales y acercamientos 
cooperativos hacia los estados vecinos. Internamente, esta "geopolftica
desarrollista" se ha concentrado en las relaciones entre la geograffa, los recursos y el crecimiento nacional y ha acentuado formas en las cuales las 
zonas distantes de la naci6n podrian converger en forma eficaz en la
corriente principal de la vida econ6mica, cultural y polftica del pars. Los
ejemplos de esta tendencla son los Intentos de desarrollar sistemas
hidrofluviales y movilizar las capitales naclonales hacia el interior.
Internaclonalmente, este acercamiento cooperativo ha convergildo en [a
integracl6n sudamericana y en las formas a las cuales podran dirigirse
conjuntamente los problemas econ6micos y politicos de la regi6n. Los
ejemplos son proyectos hidroel6ctricos internaclonales y politicas
coordinadas hacla el sector de la Antdrtida que est6 orientado hacla 
Am6rica del Sur. 

Como se apreciar1 en los datos y cuadros presentados en este
capftulo, hay fuertes indicadores de un camblo Importante en el
pensamlento geopolftico en Sudam6rica poco despu6s del conflicto
Malvinas-Falklands en 1982. El camblo est, lejos de las formas primitivas
ms agresivas y nacionalistas del pensamiento geopolftico y est6 dIrigido
hacia las corrientes ms cooperativas e integradoras. Aunque el conflicto
del Atl.ntico Sur (y el resentimiento por el apoyo de Estados Unidos a Gran
Bretaiia) podrfa haber sido un catalizador en este proceso, parece que
otros factores pueden haber contribuldo a este camblo, incluyendo una
Influencla cada vez menor de los Estados Unidos en la regi6n, la solucl6n
de las diferenclas entre Argentina y Chile sobre las Islas del Canal de
Beagle, el re-acercamiento argentlno-brasileho, y acercamlentos conjuntos
al problema de la deuda externa. 

Por lo tanto, la importancla del pensamiento geopolltico en el Cono
Sur puede resumirse en t6rminos de los lazos que tenla con los estados de
seguridad nacional de los 60' y 70', y tambi6n de los movimlentos hacla la
Integracl6n y cooperaci6n sudamericana en los 80'. Cualquiera de estos
Jos elementos se ponen de maniflesto en la bibliograffa contempordnea, y 
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existe el peligro de que el lado ms agresivo del primitivo pensamlento
geopolftico, que todavla permanece, pueda prevalecer otra vez. Se puede 
desarrollar la relacl6n entre el pensamlento geopolftlco y la democracla 
como un corolario: los aspectos negativos del pensamiento geopolftico son 
una amenaza para la democracla sudamericana, especlalmente esas 
corrientes que apoyan al estado de seguridad naclonal y mIran a los 
vecinos con hostilidad. El lado positivo, subrayar los acercamientos de 
integracl6n y cooperacl6n sudamerlcanos a los problemas comunes, puede 
ser 6ill para reforzar el delicado proceso de democratizacl6n en el Cono 
Sur, consolidando la base econ6mlca de la regl6n y disminuyendo la 
probabilidad de un conflicto entre los pafses. 

Una faceta final de la geopolttica que recalca su Importancla es el 
modo en que da una Idea del pensamiento militar del Cono Sur, que 
frecuentemente desconoce el observador extranjero. El pensamlento 
geopolftico sudamericano es Importante en el an6lisis final porque el militar 
sudamericano plensa en forma geopolftica y tiende a considerar su rol y a 
los estados v3c0nos en t6rminos geopolfticos. En las instituclones de 
educacl6n militar que dan a los oficiales su formacl6n profesional, la 
geopolftica se toma seriamrente como la disciplina que en gran medida 
influye en la estrteq!a, las relaclones Internaclonales y el desarrollo 
nacional. Si se leo cuidadosamente la bibliografla geopolftica pueden
presaglarse evento.; Importantes. Por ejemplo, varlas publicaciones 
goopolfticas y militares3 argentinas en 1981 contenfan predicciones implfcitas 
y a veces explfcitas de lo que finalmente sucedi6 el 2 de abril de 1982. 7 

Un examen de las publicaclones geopoliticas 
La base de datos y Ia metodologia. 

La base de datos usada en este andlisis se compone de un conjunto 
de 2200 artfculos bibliogrdficos que tratan sobre el pensamiento geopolitico,
los militares latinoamericanos, el sistema militar Interamericano, varlas 
situaclones de conflicto sudamericanas, y la Antdrtida. Se entraron los 
artfculos bibliogr;ficos en un programa de computadora de base de datos, 
que perrniti6 el almacenamiento por afio de edici6n, pals, autor, tftulo e 
informaci6n contenida en la publicaci6n. 

La base de datos Inicial se examin6 para buscar artfculos con 
contenido geopolftico local. Este proceso tuvo como resultado la 
identificaci6n de 568 artfculos provenientes de un grupo de palses 
latinoamericanos principalmente del Cono Sur. Se notaron posibles 
enfoques tendenciosos generados por mi trabajo anterior sobre las 
relaciones internaclonales en el Cono Sur y la Antdrtida, y se Intent6 buscar 
bibliograffa geopolltica en pafses fuera del Cono Sur." Sin embargo, como 
se habfa imaginado, la gran mayorla de la bibllograffa geopolltica
latinoamericana proviene del Cono Sur, especlalmente de Argentina, Brasil 
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y Chile." 
Los artfculos selecclonados se centraban, en general, en los aspectos

Internaclonales de la geopoliftica, es decir, en la relacl6n entre la geograffa
y la proyeccl6n de poder, ms allt de la frontera de la nacl6n-estado. Esta
eleccl6n tIlende a Ignorar la geopoftica Interna que enfoca el desarrollo
raclonal de espaclo y de los recursos naclonales. Tambi6n presta poca
atencl6n a aquellos aspectos de la geopolftica que, volviendo a la rafz
comiin de la teorfa org~nlca del estado, tienen relacl6n con la represi6n y
la contrainsurgencla. Estas selecclones se realizaron, en parte debido a que
la cnayorla de la bibliografla trata aspectos externos, y en parte debido a 
que no es f~cil trazar una Ilnea divisorla entre aquellos de lacontrainsurgencla que son por naturaleza geopolfticos y los que son 
puramente t~cticos. 

Una vez Individualizados los 568 artfculos bibilogrdficos geopolfticos,
se codific6 cada uno de ellos de acuerdo con los temas geopolfticos m~s 
o menos Importantes. La capacidad de almacenamlento del programa de
base de datos de la computadora permftl6 tener un orden segin estostemas y tambl6n otras categorfas de informacl6n, como se muestra en el 
sigulente anlisls. 

Las publicaclones geopoliticas 

El cuadro 9-1 enumera las publicaclones geopolfticas principales del
Cono Sur. La primera parte del cuadro enumera las sels publicaciones quetratan principalmente asuntos geopolfticos. Una s6ptima publlcacl6n, la 
uruguaya Geopoitica (Instituto Uruguayo de Estudios Geopolfticos) se edit6
 
en forma esporddica a fines de los ahos 70' y a principlos de los 80', pero

ya no se publica. Como en el 
caso de los libros, las publicaclones msImportantes son argentinas. Estrategia, publicada por el General retirado
Juan E.Guglialmelll desde 1969 hasta su muerte en 1983, es por lejos [a
ms influyente, especialmente si se considera que la Revista Argentina de
Estudios Estrat6gicos es esencialmerte la continuacl6n de Estrategia, con
muchos de los mismos escritores u miembros del consejo de redaccl6n.
Geosur ha sido el vehfculo principal de la escuela geopolftica
"Integraclonista" uruguaya, dirigida por Bernardo Quagliottl de Bellis, y la
Revista Chilena de Geopolitics deliberadamente establecida por el r6gimen.
La peruana Estudlos Geopolticos y Estrat6glcos es obra del General
Eduardo Mercado Jarrin y es la base comn de la corriente Integraclonista 
y tercermundista de la geopolftica peruana.

Curlosamente Brasil no posee, en forma explfcita, ninguna publicacl6n
geopolftica. Sin embargo, varias de sus publtcaclones miltares traen
cantidades Importantes de este material, especialmente las dos que tienen
relacl6n con la Escola Superior de Guerra (Revista da Escola Superior de
Guerra, y Seguranga e Desenvolvimento, que publlca la asoclacl6n de 
graduados de la ESG). 
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Cuadro 9-1 
Principales publicaclones goopolIticas y estrat6gicas 

Argentina
 
Estrategla (Instituto Argentino do Estudios Estrat6glcos y do las Relaclones Internacionales). 
Publicada do 1969 a 1983; 73 n,,meros (muchos nJmoros dobles) 

Geopolitica (Instituto do Estudlos Geopolftlcs). Publicada desdo 1984 hasta el presente; 8 
n,'meros (ha.ta diclembre do 1987). 

Revista Argentina de Estudios Estrat~gicos (Centro Argentino de Estudios Estrat6gicos). 
Publicada desde 1984 hasta el presente, 8 nimoros (hasta diciembre do 1986). 

Chile 
Revista Chilena do Geopolitica (Instituto Geopolftlco do Chile) Publicada deade 1984 hasta 
el presente, 6 nimeros (hasta agosto do 1986). 

Per" 
Estudios Geopoliticos y Estrat6gicos (Instituto Peruano de Estudios Geopoilticos y 
Estrat6gicos - IPEGE). Publicada desde 1979 hasta 1983 (?), 9 niimeros (hasta dicembre de 
1983). 

Uruguay 
Geosur (Asociaci6n Sudamericana de Estudios Geopolticos o Internacionales). Publicada 
desde 1979 hasta e! presente (?), 60 n,,meros (hasta abril de 1985). 

Publlaclones Militares con Contenido Geopolitico 

Argentina 
Revista do la Escuela de Defensa Naclonal.
 
Revista de la Escuela Superior do Guerra.
 
Revista de la Escuela do Guerra Naval.
 
Revista Militar.
 
Revista do Temas Militates.
 

Brash 
A Defesa Nacional
 
Mar (Boletim do Clube Naval)
 
Revista Maritima Brasileira
 
Soguranga e Desenvolvimento (ESG Alumni Organization).
 

Chile 
Memorial del Ej6rcito. 
Revista Geogrdfica do Chile. 
Revista Marina de Chile. 
Seguridad Nacional. 

Ecuador
 
Revista Geogrifica (Instituto Geogrhfico Militar). 

Peru 
Defensa Nacional (Centro do Atns Estudios Militates). 
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Identiflcaci6n de los temas en las publicaciones 

Se utilizaron un total de 568 ntimeros de publicaciones y otrosartfculos varlos (monograflas, panfletos) para identificar los temas
principales de la bibliografla ge3poftica del Cono Sur. 

Los arttculos se codificaron por tema y se tabularon. Los cuadros 92 y 9-3 muestran los resultados de este proceso. El cuadro 9-3 muestra los
mismos temas ordenados por intervalos de 5 aros, hasta el erfodo 1982
1986. 

Dos temas importantes relaclonados entre sl, no fueron codificados
separadamente porque se exponen en forma muy coherente en casi toda
la bibliografla: la bt~squeda nacional de la "grandeza" y la creencia de que
el proplo pats ha sido la vfctima de las agresiones geopolfticas pasadas y
debe ser de alguna manera recuperd se de estas derrotas hlst6ricas.

Las observaciones princpales que se deducen de los cuadros 9-2 y9-3 confirman que Ia producci6n de la bibliograffa geopolftica en el Cono
Sur es principalmente argent!a (segulda por la chilena, la brasileiia, la 
uruguaya y la peruana.

AderrOs, la presentaci6n de esta bibliograffa sigue atentamente la
Instituci6n del estado de seguridad naclonal, ya que se present6 muy poco
antes de los arios 60' y Ileg6 a su punto culminante en el perfodo de 1977 
a 1981. 

Como era de esperar, los temas principales tendfan a alcanzar supunto mdximo cuando una crisis polftico-militar relacionadas con ese tema 
se destacaba. Se puede rastrear el crecimlento y la disminucl6n de esas
crisis durante las 61ltimas dos d6cadas a travds de un andlisis cuidados, dela aparicl6n y desaparlcl6n de estos temas en la bibliograffa.

M~s adn, hubo momentos en que la bibliograffa geopolftica presagi6
la crisis y, en realidad, puede haberla Incitado. Anterlormente se menclon6 
un ejemplo del fen6meno del presaglo con relaci6n a la "recuperaci6n" delas Malvinas/Falklands por parte de Argentina en 1982, se prepar6 elterreno real para la invasi6n, y varios art'culos reclamaron accl6n militar 
contra Gran Bretafia sl fallaban las negoclaciones antes del 150 aniversario
de la "usurpacl6n" brftdnlca de 1833. Un ejemplo primarlo de la funci6n
Incitativa de los escritos geopolfticos fue la crisis del Canal de Beagle de
1977-78, cuando muchos de los escrtos en Argentina y ChIle inclulan
afirmaciones altamente agresivas con respecto al oponente, y eran comunes las amenazas de acci6n militar en la bIbliograffa geopolftica."

Los temas geopofticos proponderantes hoy en dfa son tres que est6n
Interrelacionados: el Atlbntico Sur, Falkland/Malvinas y la Ant~rtida. El rasgo
principal de estos tres temas estA constitudo por la atencl6n cada vez 
menor prestada a una cantidad de tensiones pasadas que han dejado detener tanta importancla: la soberanfa de las Islas del Canal de Beagle, la
rivalidad entre Brasil y Argentina, las tensiones en la cuenca del Rio de la 
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Plata por proyectos hkdrogr fcos, y la preocupaci6n por 
naciones del Cono Sur que producen armas nucleares. 

una o ms 

Cuadro 9-2 

Temas Geopolfticos en arilculos de publicaclones por pals 

TOn 

.AtlntlcoSur 

2.AntAitda 

3.MaMn&/FaiJdand 

4.Cana do Beagle 

5.Pacftco Sur 

6.ArgontlnaBr"Il 

7.ntogracl6n 

8.Andes8ut 

9.Mar bolMano 

lO.Cuenca del Amazonas 

11.Hidrografia 

12.Nuclear 

13.Crca 

14.Ecuador-Pen) 

15.Rfo do Ia Plata 

18.Generales y o(ros 

TOTAL 

A 

42 

25 

48 

24 

1 

28 

5 

10 

5 

8 

8 

9 

1 

0 

3 

8 

283 

8 

12 

15 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

27 

61 

Ch 

7 

15 

5 

13 

26 

0 

0 

8 

5 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

20 

10 

U 

5 

3 

3 

3 

0 

0 

10 

0 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

44 

P 

1 

8 

2 

2 

3 

0 

7 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

4 

0 

22 

52 

E 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

12 

B 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

Otr. 

2 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

13 

Total 

so 

68 

58 

44 

31 

30 

23 

18 

13 

13 

9 

9 

5 

4 

3 

171 

568 

REFERENCIAS: 

A: Argentina 
B: Brasil 
Ch: Chile 
U: Uruguay 
P: Per6 
E: Ecuador 
B: Bolivia 
Otr.:Otros 



Cuadro 9-3 Tomas geopoliticos en aniculos do diarios, cada intervalos do cinco asios 

TOm Antes 
1947 

1947-51 1952-56 1957-61 1962-6 1967-71 1972-76 197741 198248 Total 

1.Atntjco Sur 0 0 1 0 0 3 a 22 37 89 
2Anthrtida 0 1 5 1 0 1 13 16 31 68 
3.Mal1im/F,,kland 0 0 0 0 0 1 0 13 45 59 
4.Ca 1do Beagle 0 0 0 0 0 1 5 25 12 43 
5.Pacffico Sur 0 5 4 1 0 1 2 3 15 31 
G.Argentina-Brua 0 0 0 0 0 3 16 9 2 30 
7Jntegraci6 0 0 0 0 1 1 3 9 9 23 
8.arnde deSur 0 0 3 1 1 3 3 7 2 is 
9.Ma bolMano 0 0 0 0 0 0 5 6 2 13 
1.CuencaAnmzom 0 0 0 0 0 0 3 10 0 13 
11lAdrogrda 0 0 0 0 0 1 1 5 2 9 
12. uceiw 0 0 0 0 0 0 5 1 3 9 
13.rtzca 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 
14.EcusdorPmn 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
15JVo do la P'iaf 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 
16.GI nm yoes 1 1 1 1 2 14 39 67 45 171 
TOTAL I 7 14 3 3 31 101 200 20A 
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Temas en la bibliografla geopoiftica 

Las caracterfsticas principales de los temas mns Importantes en la 
bibilografla geopoftica del Cono Sur, presentados en categorfa-orden de 
frecuencla son las sigulentes. 

El Atlhntico Sur 
Esta regl6n geopolftica se compone del Ocdano Atlntlco desde el Ecuador 
hasta el ifmite norte de la regi6n del Tratado de la Atlcntida (60 grados del 
paralelo sur) y desde la costa este de Am6dca del Sur hasta Africa. En esta 
drea se Incluyen las Falklands/Malvlnas y las Islas del "Arco de las Antillas 
del Sur": Georgia del Sur, Sandwich del Sur, Orcada del Sur y Shetlands del 
Sur. A los ojos de la mayorfa de los analistas geopofticos, estas Islas crean 
una continuidad entre el continente sudamericano y la Ant~rtida. Para 
Argentina, el asunto principal en esta zona es la soberanfa de las Islas 
Malvinas, que Ilev6 a la guerra con Gran Bretara en 1982. Sin embargo,
los geopoliticos argentinos tambl6n ponen nfasis en el Mar argentino que
corresponde a la porci6n del Atintlco Sur que est, frente a la Argentina, 
y se extiende desde el Rio de la Plata hasta la Antditida. Para los otros 
palses sudamericanos, el Atl~ntico Sur es un tema geopolftico ms 
Importante que las propias Islas Falklands/Malvinas. Como Indican los 
cuadros 9-2 y 9-3, el Inter6s comenz6 antes de la crisis de 1982. Tambi6n 
se percibe en forma coherente en la blbliograffa geopolftica de Brasil, 
Uruguay y Chile. 

En el caso de Brasil, Inter6s geopoftlco en Atldntico Sur puede
remontarse a sus primeros escritores, que con frecuencla apuntaban que 
aunque Brasil tuviera preocupaclones geopolfticas continentales ms 
importantes (ocupar las tierras centrales de la cuenca del Amazonas y
trasladar su capital), tambl6n deberfa valorar los Estrechos del AtlAntlco 
(desde Dakar a la saliente nordeste de Brasil), y al Atl~ntico Sur en general, 
como un terreno en el cual puede proyectar su poderlo mlentras se 
encamina hacla la "grandeza". A principlos de los 80', el inter6s creclente 
de Brasil en la Antrtida hizo que sus autores geopofticos observaran al 
Atlantico Sur como la ruta l6gica hacla ese continente. Despu6s de la 
guerra del AtlAntico Sur en 1982, hubo un Interns creclente en las 
responsabilidades del Tratado de Rfo, Brasil, para defender la zona.12 En 
ocasiones este asunto se trat6 de manera bastante mordaz en funcl6n de 
que ahora se aclaraba que otras naciones sudamericanas (como la 
Argentina) no eran capaces de defenderse. 

Los Intereses geopolfticos uruguayos en el AtlAntico Sur se derivan 
de una larga historia marftlma en la regi6n y del hecho que Uruguay tiene 
mejores puertos naturales que Argentina. Muchas de las expediclones
coloniales espariolas al Atlintico Sur partleron de Montevideo y esto tiene 
en la actualidad implicanclas geopolfticas para los Intereses uruguayos en 
el Atldntico Sur y en la Antbrtida. 
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Los Intereses chilenos en el Atldntico, podrfan parecer sorprendentes,pero est~n relacionados con el notorio rol geopolftico de Chile como
guardln de los tres pasajes mds importantes entre el Atldntico y el Pacffico(Estrecho de Magallanes, Canal de Beagle y el Pasaje Drake). Ha sido unaconstante en el pensamlento geopolftico chileno el Introducirse lo msposible en el Atlintico Sur y trasladar la Ifnea divisorla aceptada entre elAtl6ntico y el Pacffico lo m estes al posble.13 A este respecto, losgeopolfticos chilenos han afirmado firmemente la Idea de que la Ineadivisoria natural no es el merdional Cabo de Hornos (como lo afirmarlanlos geopolfticos argentinos), sino el Arco de las Antillas del Sur. Estosocavar(a severamente el atesorado concepto argentino del Mar Argentino
y la continuidad entre la Argentina continental, Insular y antirtica. 

Anthrtida 
La Antrtida ha sido un tema recurrente en la bibliograffa geopolftica
sudarnericana. En los i6ltimos quince ahos el Inter6s ha aumentado demanera constante, al punto tal de convertirse un tema relevante, y todo parece indicar que va a ser ain mds importante en el futuro cercano,debido aque muchas naciones (varlas sudamerlcanas al frente) se preparanpara una posible revisl6n del Tratado de la Antrtida en 1991 o mlsadelante. La Antdrtida es la Oitima superficie de tierra en el mundo que nose encuentra bajo ninguna soberanfa naclonal efectiva, y que presentamuchas caracterfsticas atractivas para los geopolticos que buscan espacioy recursos disponibles en esta 'Lebensraum congelada". La bibliografla
geopolftica anterior sobre la Antdrtida, tenfa tendencia a ser altamentenaclonalista, afirmando los derechos y actividades reallzadas en la regl6npor parte de la naci6n del autor, y minimizando aquellos de otroscontendientes. La bibliograffa geopolftica reciente sobre la Antdrtida escualitativamente diferente de la del perfodo anterior a 198214. y hacomenzado a indicar acercamientos cooperativos a la zona sudamericana(o latinoamericana) como forma de contrarrestar la presencia

extrahemlsf6rica en la regl6n.


Las dos naciones sudamericanas con historla rns larga de inter6s
y presencla en la Antdrtida son Argentina y Chile, y esto se refleja en la
literatura geopoftica. Sin embargo, Brasil y Uruguay ahora tienen bases

permanentes en la Antdrtida 
 y son miembros plenos (consultivos) delSistema del Tratado de la Antdrtlda. Per y Cuba tambi6n son mlembrosdel Sistema del Tratado y tienen presencla en la AntdrtIda por medlo deprolongadas visltas a las bases de la Antdrtida perteneclentes a otrospafses. Los autores geopolfticos de Ecuador tambi6n han mencionado susIntereses potenciales en la Antrtida. En todos estos pafses la bibliograffa
que trata sobre la Antdrtida ha sido 6til para aumentar la conclenclanacional en cuanto a la Antdrtida especfficamente y a las regiones sureflas en general. El cambio de la literatura geopolftica sobre la Antdrtida posterior a 1982, altamente nacionalista, hacia acercamlentos ms cooperativos
en la Antdrtlda sudamericana, quizd sea un Importante presagio de las 

http:posble.13
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posiclones coordinadas latinoamericanas en la regl6n. Esto es 
especialmente significativo dadas las incertidumbres acerca de la Antrtida 
en el perfodo posterior a 1991.15 

Malvinas/Falklands 
Como era de esperar, la mayorfa de los escritos sobre Malvinas/Falklands 
son argentinos y respaldan la opinl6n argentina de que las Islas son 
incuestionablemente argentinas y deben retornar a su control. El anilisis 
geopoltico de las Islas afirma su valor como una base desde la cual se 
puede controlar el Pasaje Drake (un punto de obstruccl6n naval clave), los 
recursos de las zona (petr6leo, peces, krill) y su importancia en funci6n de 
las disputas sobre la Antdrtida de Argentina y Gran Bretafia." 

No obstante, si Ulen como muestra el cuadro 9-2, los artfculos 
geopolifticos predominantes sobre las Malvinas/Falklands son de origen 
argentino, el asunto tambi6n est6 presente en otros pafses. Desde una 
valoraci6n cualitativa, hay diferenclas interesantes en el modo en que se 
trata en otros pafses. En Perti y Venezuela (los aliados mcs firmes de 
Argentina en la guerra), los escritos respaldan mucho a la Argentina. En el 
caso de Venezuela, existen paralelos especfficos y claros, con la disputa de 
Essiquibo con Guyana. 17 En Brasil y Chile, las dos naciones sudamericanas 
ms reacias a ver la victoria de Argentina, los escritos son mis limitados. 
En realidad, estos dos parses a veces se refieren a las Islas como las 
Falklands, utilizando el nombre brkt;nico, y existen numerosos anlisis 
mordaces sobre los defectos militares mostrados por la Argentina durante 
el confllcto.' 

Las islas del Canal de Beagle 
Este asunto fue, en esencia, un problema bilateral entre Argentina y Chile, 
aunque como muestra el cuadro 9-2, recibl6 atenci6n en artfculos 
geopolfticos de otras naciones. La bibiografla geopolftica de ambos parses 
fue altamente patriotera y provocativa en los afios 70'y alcanz6 su mciximo 
en 1978 cuando hubo movilizaci6n para una guerra. 

La intervencl6n del Vaticano logr6 deblitar las tensiones y ia firma 
de un tratado en 1984, entre Argentina y Chile, presumiblemente, qut6 este 
tema especffico de futuras consideraciones geopolftIcas. 

Sin embargo, un grupo importante de autores geopolticos argentinos, 
altamente nacionalistas, contintia insistiendo en que el asunto no est6 
liquidado, que a la Argentina la estafaron, y que no pueden dejarse de lado 
las Implicancas geopolfticas del problema en la Ant;rtida argentina y en los 
intereses del Atlntico Sur. Juicios ms alentadores aseguran que la 
soluci6n a este problema fue un triunfo capital para la nueva adminlstraci6n 
de Ratl Alfonsin, ya que elimin6 una stuaci6n de conflicto potencial y por 
Iotanto una justificac16n para los abultados presupuestos e Influencia de los 
militares. De esta manera el caso del Canal de Beagle tambi6n es 6til como 
ilustraci6n de las relaciones entre el pensamlento geopoitlco agresivo, los 
militares y la democracla. 



El pensamlento geopolitico * 225 

El Pacifico Sur 
Los escrtos geopofticos que enfocan esta regi6n son fundamentalmente 
un legado do la Guerra del Pacmco de 1879-83. Desde la perspectiva
chilena las conqulstas territorlales de Chile a costa de Per6 y Bolivia durante
la guerra son un eJemplo magnifico de las diferentes "leyes" geopolfticas y
de la expansl6n exitosa de Chile de acuerdo con la teorla org6nica delEstado. Los escritos geopofticos chilenos nMs reclentes que tlenen que ver 
con el Pacifico advierten los peligros de una penetraci6n sovi6tlca y cubana 
en la regl6n.20 

La bibliograffa geopoliftica peruana se rehwisa a aceptar la dominaci6n 
ch!ena en el Pacfflco Sur. En el momento del centenado de la Guerra del
Pacfflco las tenslones entre Chile, Perni y Bolivia eran realmente altas, y la 
guerra era un tema primordial en la blbliografa geopoiftica peruana del 
momento. Mbs recientemente, los escritos geopoifticos peruanos sobre la 
cuenca del Pacffico afirman que esta regi6n estA pasando a ser importante 
para toda la humanldad y que Per 

2 1 
debe jugar un rol de Iliderazgo en la 

zona. 

Laos relaclones argentino-brasilefias 
Una sftuacl6n en parte similar surge a partir de un anlisis de la bibliograffa
geopolftlca acerca de las relaclones argentlno-brasilefas. Este es tambi6n 
un asunto primordialmente bilateral, aunque est6 relaclonado con una
cantidad de otras dreas, como ser la geopoliftica de los estados-tap6n, el 
Atlintlco Sur y la Antdrtlda. Como muestra el cuadro 9-2, gran parte de la 
bibliografa geopolftica es de origen argentino, esto refleJa la casi obsesl6n 
de los pensadores geopolfticos argentinos en cuanto al estatus relativo de
los dos parses y un sentimlento de que la Argentina est6 constantemente 
perdlendo terreno. Los autores geopoifticos brasIle(hos no dejan de prestarle
atencl6n al tema, pero conflan ms en el estatus de Brasil y en mirar el 
asunto como algo de menor importancia. A fines de los arhos 60' y
principlos de los 70', este fue un tema de importanca capital en los escritos 
geopolftlcos argentinos, especialmente en la Influyente publicaci6n
Estrategla que presentaba en forma conslstente el argumento de que Brasil 
era un instituto subimperial de Estados Unldos y que no deblera ser
verdaderamente considerado como latinoamericano en tanto no romplera 
sus cerradas y malsanas ataduras con Estados Unidos.22 A los ojos de
muchos de estos anallstas, esto sucedl6 durante la administraci6n Carter 
y prepar6 el terreno para la mejora sustanclal de las relaclones argentino
brasilefias a comlenzos de los ahos 80. Esto estd demostrado en of camblo
cualitativo de la bibliograffa geopolftica de los ii1timos cinco allos sobre las
relaclones argentino-brasilehas, la que en general dej6 de lado el vlejo tema 
do la rivalidad y ellgi6 temas que ponen nfasis en la cooperacl6n braslleifo
argentina al serviclo de la integraci6n latinoamericana. 

http:Unidos.22
http:regl6n.20
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Geopolftica de Integracl6n
El aspecto geopoiftico de la cooperacl6n e integraci6n sudamedcana es 
una importante novedad de la bibilograffa. En general, esta corriente 
sostiene que los tlempos de los pequefios problemas fronterizos entre las 
naclones latinoamedcanas deben abdr paso a acercamientos conjuntos 
ante problemas comunes. El tema incluye el razonamlento de que los 
conflictos son utllizados por los milltares para allmentar las carreras 
armamentistas y aumentar su rol politico Intemo.23 

Las primeras versiones de la bibliograffa de integraci6n geopoltica 
con frecuencia oran argumentos poco disImulados por la hegemonfa de las 
naclones mds grandes de Sudam6rica, especialmente Argentina y Brasil, 
o esquemas para la cooperaci6n do los estados-tap6n ante los vecinos 
poderosos y agresivos. 24 Sin embargo, en el contexto posterior a 1982, 
este argumento abri6 paso a la solidardad latinoamericana. Hasta cierto 
punto esto parece haber sido un efecto secundarlo del conflicto de las 
Malvinas de 1982 y de la crisis de la deuda externa. Con frecuencla, esta 
corriente de la bibliografa de integraci6n geopolftica contemporbnea critica 
a los Estados Unidos y a las Instituclones del sistema Interamericano que 
se ve que sirven a los intereses de los Estados Unidos y no a los de 
Am6rica Latina. Las Ideas del Tercer Mundo influyen fuertemente sobre 
esta corriente, en especial los argumetos de los autores geopoliticos 
peruanos, 3n asoclaci6n con el Centro de Altos Estudlos Militares (CAEU) 
y las tendencias reformistas de los militares peruanos.251

Tenslones en los Andes del Sur (Chile-Argentina) 
Las ten.iones bilaterales entre Argentina y Chile no se limitan a las Islas 
del Canal de Beagle, hay Implicados asuntos mayores de rivalidad 
subregional. Todavia existen diferenclas por algunos detalles en la frontera 
andina y el legado de reclamos y contrarreclamos en la Patagonia. La 
geopolftica demogrbfica tambi6n esta comprendida debdo a que en la 
Patagonia argentina viven pocos argentinos y muchos chilenos cruzan la 
frontera en busca de trabajo. El reciente interds argentino en trasaladar la 
capital federal desde Buenos Aires a una cludad do la Patagonia tue 
presentada en la bibliograffa geopolftica como un paso hacla la correcci6n 
de la hist6rica negligencia argentina por sus tierras del sur. 

La salida de Bolivia al mar 
Como indica el cuadro 9-3, los trabajos geopolfticos quo tratan acerca de 
la salida de Bolivia al mar son un fen6meno bolMano esencialmente 
unilateral y dominan la limitada producci6n geopoiftica de esa nac16n. En 
ocasiones los autores geopoiticos chilenos critican estas ideas bolivlanas, 
con frecuencia en t6rminos mordaces, que ponen 6nfasis en la Inferlordad 
poltica, militar y racial de los bolivianos.2 

La bibliograffa geopolftica argentina (indicada en el cuadro 9-3) a 
veces recoge la causa boliviana, presumiblemente como un instrumento 
anti-chileno. 
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La geopolftica do Ia cuenca del Amazonas 
Los IrabaJos geopoliticos brasllefios han tenido un fuerte empuje continental 
afirmando que el coraz6n sudamericano de la Cuenca del Amazonas es el
Lebensraum brasllefio, que brinda vastos espaclos y recursos esenciales 
para la marcha de esa nacl6n hacla la grandeza.

Varlos de los ,viscnosde Brasil temen que el empuje brasileho en el 
Amazonas no se detenga en las fronteras Internaclonales. ExIste, por lo 
tanto, un consistente tema y contra-tema geopolftico que rodea la
expansl6n en vista del Brasil y las acciones que deben tomar las naclones 
sudamericanas para bloquedo. Este es uno de los elementos que se
observan en la negativa bibliograffa geopolftica respecto a las relaclones 
argentino-brasilefias en los ahios 60' y 70', y que posterlormente fue
allmentado por la sospecha de que la Inslstencla de Brasil en la celebracl6n 
de un pacto en la cuenca del Amazonas tuvo una agenda geopolitica
oculta, pose a las protestas de los autores brasilehios respecto a esta 
presunc6n.2" 

El sustancial mejoramlento en las relacones argentino-brasileias en 
los 6ltimos ahIos se ha reflejado en la bibliografla geopolftica en Idloma 
espahIol, la que ahora ha dejado de lado las viejas sospechas acerca de 
Brasil y apoya una integracl6n ms cercana con esa nacl6n. 

Geografla hidrogrbfica y proyectos hidroel6ctrict..;
Este tema prevaleci6 durante el perlodo en que Brasil y Argentina lanzaban 
proyectos hidroei6ctricos competitivos en el rio ParanS, que tambi6n
Involucra a Paraguay y a Uruguay. Gran parte de la blbllografla geopoiftica 
uruguaya del momento se centraba en este tema y hubo trabajos extensos 
y altamente t6cnlcos en las principales publlcaclones argentinas sobre el 
tema. Con los prlncipales proyectos hldroel6ctrlcos ya flnalizados o a punto
de ser completados, el tema ha perdido Importancla como lo muestra el 
cuadro 9-3. 

Preocupaclones nucleares 
En general se considera a Argentina y Brasil como los parses en el "umbral" 
nuclear, con programas de investigacin y energla avanzados y con la
capacidad de desarrollar un dispostlvo explosivo un perfodoen
relativamente corto si deciden hacerlo. Como resultado, durante el periodo
de las mayores tenslones argentino-brasller~as en los afios 70' un tema
importante en la bibliograffa geopolftica toc6 el asunto de [a rivalidad 
nuclear entre las dos naclones. De ambos lados hubo sospechas
considerables (especialmente del argentlno), encabez~ndolas un promlnente
autor geopolftico argentino, al sostener abiertamente que Brasil estaba 
haclendo una bomba y que Argentina no podia aceptar esto de manera
pasiva.28 El mejoramiento de las relaclones argentlno-braslefias ha logrado 
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que este tema se aplacara, y ya no se le presta mucha atencl6n. 

Critlcas del pensamiento geopoiftico 
Hablando con propledad, este tema estA fuera de lugar en este anrlisis ya 
que no aparece en las publicaclones o libros geopolfticos pubilcados por 
los editores del Cono Sur que se especlalizan en este tipo de Iteratura. Es, 
en efecto, un contratema que a veces acarrea posiclones altamente 
negativas en cuanto al impacto del pensamlento geopolftico del Cono Sur. 
Con frecuencla las crftlcas ponen dnfasis en el concepto org~nlco del 
estado, apoyadas por los geopolfticos y las asoclaciones cerradas entre la 
Doctrina de la Segurldad Naclonal, la represl6n y el pensamlento 
geopolftico. Los geopolitlcos son militaristas, vlolentos y antidemocr~ticos. 
Dada la naturaleza de los estados de seguridad nacional del Cono Sur en 
el tiltimo cuarto de siglo, se entlende que gran parte de esta literatura ha 
sido escrita por crfticos del extremo liberal del espectro y con frecuencla 
se edita en el exillo (a menudo en M6xico). Este tema Ileg6 a su punto 
cumbre en el 6ltimo perfodo del ejerciclo de los estados de la seguridad 
naclonal. Con la redemocratizaci6n de muchos de los parses del Cono Sur, 
exlsti6 una corriente importante de criticas a los geopolfticos y advertenclas 
de que el pensamlento geopolftico (especlalmente entre los milltares) 
contlene amenazas contra estas democracias vulnerables.2 A fines de los 
argos 80', un Chile cada vez m~s alslado fue la mira de gran parte de esta 
crftica en las publicaclones de otras naciones: un artfculo reclente en la 
Revista de Temas Militares argentina se titulaba: "Pinochet: el Fuhrer de 
sudamericano", subrayando la Importancla de las ideas geopolfticas.30 

Tensiones entre Per, y Ecuador 
La Iimitada produccl6n geopolitica de Ecuador se concentra en sus 
mutilaciones territoriales por parte de PerI durante la guerra de 1941. Los 
peruanos entienden que el asunto se resolvi6 en forma definitiva con el 
Protocolo Rio de 1942, pero los ecuatorianos sehalaban que se firm6 bajo 
coaccl6n y que por esta raz6n y por diversos problemas tdcnlcos no es 
vilido. Al Igual que la dIsputa boltiano-chilena sobre la salida al mar, este 
es un asunto esenclalmente bilateral, fuettemente defendido por la 
bibliograffa geopoltica ecuatorlana y que nlegan los trabajos geopolfticos 
peruanos. Incidentes fronterlzos peri6dicos, lncluyendo uno particularmente 
sangrlento en 1981, hacen que el asunto est6 candente.3' 

La cuenca del Rio de la Plata 
La geopolftica de la Cuenca del Rio de la Plata preocup6 a los autores 
argentinos y uruguayos a fines de los afos 60' y de los 70' debido a una 
serle de asuntos bilaterales no resueltos, asl como a los grandes proble 
mas de los proyectos hidroel~ctricos en el r'o Parand. Acuerdos bilaterales 
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Importantes minimlzaron la Importancla de este asunto en los afios 70'. 

Concluslones. 
Pensamlento geopolftico y democracla. 

Los datos presentados en los cuadros y el andllsis subsigulente
muestran c6mo los trabajos geopolfticos florecieron en el Cono Sur de
Sudamrica durantE, los aios 60' y 70' en los estados de segurldad
naclonal. Desde el comlenzo se hicleron evidentes dos corrientes distintas
de bibIlografla geopolftlca: una corriente altamente naclonalista y agresiva 
que tenla tendencla a ver los veclnos como adversarlos, y una corriente
Integraclonista que tendla a quitar Importancla al patriotrismo excesivo y
consideraba a los vecinos como allados en acercamlentos cooperativos e
integracionistas a problemas comunes. Inmedlatamete despu6s do [a guerra
del Atldntlco Sur de 1982 hubo un camblo, y en la actualldad la corriente 
que preurnmina es la que citamos en Oiltimo lugar. 2 

Es tentador dar por sentada la existencla de una cadena derelaclones causales que provocarla que el pensamlento geopolftico agresivo
(lgado a los estados de segurldid naclonal) aumentara las tenslones entre
los palses, lo que, a su veL, sirve como Justificaci6n para los creclentes 
presupuestos militares y aumenta el rol politico de los militares, haclendo 
rmds diffcll quo sobrovivan las democraclas mAs frdgiles. A la inversa, el
pensamiento geopolftlco cooperativo e Integracionista Ilevarfa a menores 
tenslones entre los parses, menores presupuestos militares, y a una
dismlnuci6n del rol politico de los militares, aportando de esta manera mds
espaclo para respirar al proceso de democratizacl6n. 

Desafortunadamente, estas unlones causales no estdn claramente 
divididas en una tipologla manfquea de geopolftica patriotera "malvada" y
una "buena"geopolitica cooperativa e integracionista. Aunque una posterior
investigaci6n detallada, utilizando el andllsis del contenido de la literatura
geopolftica y los conocimlentos de sus autores, podrfa arrojar otra luz sobre 
estas posibles uniones cau3ales, con toda seguridad no podrian serprobadas do manera satisfactoria. Debido a la ausencla de la causalidad
probada a uno le quedan las firmes indicaciones esbozadas aquf, en el 
sentido que los estados de segurldad naclonal y el pensamlento geopolftico
del Cono Sur surgleron a partir do las mismas bases Intelectuales (a teorla
orgdnica del estado) y florecleron en forma simultdnea en of Cono Sur
durante el tltimo cuarto de siglo, on un momento en que la forma de
goblerno Imperanrte era el r6gimen mllitar sin elecciones y con frecuencla
represivo. Estos regimenes Intentaron estimular el crecimlento do los
institutos geopollticos y sus publicaciones, tratando do popularizar el
pensamlento geopolftico en los medlos do comunlcaci6n e insertarlo en los programas ,' los slstemas educativos centralizados. En todo este proceso 
se asoc16 el p nsamiento geopolftico al patriotismo y a una percepci6n en
general ternerosa de presuntos vecinos hostiles. Tambi6n existen firmes 
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Indiclos de enlaces entre esta forma de pensamlento geopolftico y una 
serle de conflictos entre los estados de Sudamerica. Con frecuencla se 
citaron en la bibilograffa geopolftica altos niveles de tensi6n como 
justificaci6n a regfmenes militares grandes y poderosos.

La mayorla de los artfculos que fueron considerados en este anAllsls 
han sldo escrltos por oficlales militares retirados. El resto de los autores 
fueron en su mayorla oficlales militares en actividad y un pequefo grupo 
de civiles que estaban estrechamente ligados a los militares. Hay poca 
diversidad o varledad de oplnl6n en este grupo, descartando unos pocos 
geopoliticos militares que hacen suyas las posiclones tercermundistas. 

Hasta clerto punto, la parte principal de los autores geopoliticos 
representa una pequefia 61lte y uno deberfa pregurtarse en forma legftima 
si su Influencla es en realidad significativa. Un exmrin del ntmero y alcance 
de los artfculos geopolifticos descritos aqul, y el grado en el cual estas Ideas 
g'iopolitlcas han hallado su camino dentro de los medlos de comunlcacl6n 
y de las publicaciones populares, hace pensar que la Importancia de esta 
mentalidad se ha sentido, realmente, m~s allA de los circulos puramente 
militares donde este material estA estrechamente ligado al pensamlento 
estrat6glco y los planes de contingencla.

El impacto se revela en decislones claves tomadas por los dirigentes 
militares del Cono Sur en los 6ltlmos veintlcinco ahios, que basaron much 
os de sus programas en conceptos geopollticos: los planes de Brasil para 
vastas redes de caminos en el Amazonas, los programas de Chile para el 
desarrollo de la regl6n sur y la colonlzaci6n de la Antdrtida, y los planes 
del r6gimen militar argentino para recuperar las Islas del sur. 

Puede observarse en varlas situaciones de conflicto que surgieron a 
fines de los 70' y princlpios de los 80' los peligros de mezclar la primera 
corriente de pensamiento geopolftico agreslvo con el naclonalismo e 
Irredentismo. La resolucl6n de algunas de estas situaciones (como el 
problema del Canal de Beagle) tendleron a reducir el tamafio y los 
presupuestos de los militares y, por lo tanto, presumiblemente tendieron a 
fortalecer las orientaclones democrdticas en este perodo. 

Sin embargo, todavfa siguen sin resolverse muchas de las situaclones 
de conflicto insplradas geopoliticamerite y, parece ser que su solucl6n 
podrfa ofrecer mayor respaldo al proceso de re-democratlzac'6n. 

La corriente positiva del pensam!ento geopolftico tambl6n ofrece 
posibilidades Interesantes para respaldar el proceso de democratizaci6n. 
La btisqueda de soluclones conluntas para los probl',.ias ha dismlnuldo 
las tensiones y ha Incidido en la pr6domlnancla y el rol de los militares en 
el proceso politico. A este respecto, Interesa analizar la hlp6tesls que el 
pensamlento geopoliftico agresivo y chauvinista conduce efectivamente a 
aumentar el protagonismo de los militares y amenaza el proceso de 
consolidaci6n de la democracla. Si tal oplni6n fuese validada, entonces los 
Intentos por camblar la naturaleza del pensamlento geopolftico de los 
militares hacla aspectos cooperativos y de integraci6n, podra tener una 
repercusl6n muy positiva en la translcl6n hacla la democracla. 
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Parece Improbable pensar qu los militares activos y retirados del
Cono Sur dejarn simplemente de pensar en t6rminos geopolfficos o quese dotendrA el flujo considerable de escritos geopolftlcos documentados 
en este captulo. Debdo a su formacl6n y a la educaci6n impartida en la 
carrera militar, las Fuerzas Armadas tienon tendencla a puner nfasis en
las relaclones entre objetivos nacionales, poderfo nacional, amenazas,
hip6tesis de guerras y las limitaclones y posibilidades que ofrece el entorno 
geogr~fico para proyectar ese poder. Sin embargo, el liderazgo politico delos civiles del Cono Sur puede ser un avance Importante para alentar a los
militares a renunclar a vlejas tendenclas agresivas y patrioteras proplas del
pensamlento geopoiftico, transformdndolas hacla la promoci6n de
acorcamlentos de lntegraci6n y de cooperac16n. La cooperac16n
internaclonal militar en maniobras, educac16n, programas de entrenamien 
to e intercambios personales puede contribulr mucho al respecto, como
tambl6n puede hacerio la aplicaci6n de medidas confiables y constructivas 
para aumentar la confianza entre los regfmenes militares vecinos.

Para estimular los aspectos positivos del pensamiento geopolftico,
la dirigencla poliftica civil tambi6n deberia alentar una mayor varledad depuntos de vista geopollticos y asegurar que personalidades civiles
independlentes y anallstas estrat6gicos obtengan reconocimlento y que
sus opinlones sean tenidas en cuenta por los analistas geopolfticos militares
 
m~s tradicionales.
 

Todos los proyectos cooperativos y de Integraci6n, como ser el

desarrollo de la Ant~rtida Sudamericana, la Instauracl6n de una "zona de
paz" en el Atlntlco Sur y el 6rea del Canal de Beagle, y la verificaci6n y

control de un proceso de paz centroamericano, ofrecen posibilidades para
el fortalecimlento de formas postivas del pensamlento geopolftico, que

apoyan la tendencia democr~tica en Am6rica del Sur.
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Estrategla y el rol camblante del poder militar 

En Am6rlca del Sur, las Fuerzas Armadas han tenido un papel
reloevante en la formacl6n y el desarrollo de la nacl6n. Revolucl6n e 
Independencla han sldo en su totalidad experlenclas militares. Este hecho 
ha sido exagerado de tal modo, que los militares han perclbldo su propio
rol como ol de fundadores de la Independencla y creadores de la unldad 
naclonal. Esto ha Ilevado a la err6nea creencla en que "el pals ha sido 
creado por los milltares'. Como corolarlo, los militares creen que el 
progreso acelerado, particularmente en dreas tales como las 
comunIcaclones y la consolldacl6n de fronteras, Incluyendo serviclos de 
transporte avanzados, el control do los recursos de la tierra y su 
relevamlento, asf como la cartograffa y la Instalacl6n de comunicaclones es 
una tarea fundamentalmente militar. 

Las Fuerzas Armadas milltares crefan que su rol estaba tntlmamente 
ligado al desarrollo y progreso do sus socledades. Propusleron vigilar y
garantizar los procesos de desarrollo. As(, de acuerdo a su proplo conjuri.o
de valores respecto al orden y la dlsciplina vIs-h-vis civiles, cuando los 
miltares perclben que sus naclones estan slendo mal manejadas o 
admlnlstradas, asoclan el desorden con el slstema republicano per se, ms 
que con la poslbilldad de una mala admlnlstracl6n al nivel de los goblernos
exlstentes en cada momento. Esta percepcl6n de los militares proplci6
actitudes paternalistas hacla los civiles quo no fueron exclusivas de la 
Argentina sino que abarcaron prictlcamente el conjunto de Am6rica Latina' 

Los militares slenten que es su deber Interpretar los deseos de la"mayorfa silenclosa"de sus socledades,particularmente cuando el desorden 
Interno o la Inmovillidad gubernamental en temas econ6mlcos o de 
desarrollo amenaza el futuro de las naciones-estado. Se slenten 
responsables de la segurldad y la salvaguarda, y de garantizar e futuro de 
la nacl6n que ellos han contribufdo a crear. Pero aderns, dado que son 
qulenes tienen el monopollo de la fuerza armada es Inevitable concluir que
cuando hay una sltuacl6n de crisis la toma del goblerno por parte de los 
milltares del goblerno, es e corolarlo. Los mllitares justifican sus acclones 
porque la aceptacl6n popular de sus Intervenciones tlene carbcter hist6rico. 
Es necesarlo tener en cuenta que las Fuerzas Armadas parecen m~s 

7% -. r~.. , r 
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Impaclentes para la exigencla de camblos que para ajustarse a principlos
democrtlcos a largo plazo. 

Este razonamlento puede contribuir a explicar la hlst6rica ceguera 
que ha permitido a las Fuerzas Armada jugar un rol politico en las 
sociedades sudamericanas. Deberoos entender que los militares no s6lo 
se consideran la espina vertebral y al guardiln del sistema politico, sino que
consideran que dentro de su rol profeslonal est, el encarnar la proteccl6n
de los valores naclonales y de los asuntos de defensa y segurldad. Se 
supone que tambi6n deben actuar como milltares profesionales con alto 
nivel de competencia y modernizacl6n consecuente en sus unidades de 
combate. 

El problema bAsico con este rol dual de los militares es que las 
socledades sudamericanas -a pesar que prdcticamente no hubo ninguna 
guerra significativa en los 6ltimos clentocincuenta a6os- han reconocido a
los militares solo en uno de los niveles, como actor politico. Los militares 
ven su rol profesional desde dentro de la institucl6n militar, no desde fuera. 
Asf tanto la oplni6n ptiblica en general como los Ideres polifticos en 
particular, tienden a ignorar la real dlmensl6n de los militares en su segundo
rol en tanto profesionales de la defensa. 

En estos momentos en que ha resurgido la democracia en casi toda 
Amdrica del Sur, el rol politico de los militares no s6lo ha disminuido sino 
que tiende prdcticamente a desaparecer. Esto se ha reflejado en la opinl6n
pLblica, precisamente porque el rol profeslonal de los milltares y sus 
obligaclones en la defensa no son considerados o percibldos fuera de las 
instituclones militares. Por otra parte hay percepciones en la opni6n piblica
respecto a los mIlitares como una suerte de "adversarlo politico". La 
Interferencla hist6rica de los militares en la pol tica en Sudam6rica, ha sido 
la fuente de una tendencla negativa hacla [a instituci6n por parte de la 
opini6n p~blica. Las Fuerzas Armadas se han politizado en un devenir 
constante, y de este modo han favorecido la creacl6n de feudos en la 
estructura interna de estas Instituclones. Este proceso de feudalizaci6n 
dentro de un cuerpo altamente politizado era y es un real obstAculo para
la profesionalizacl6n de las Fuerzas Armadas hoy en dia. 

Por todas las razones ennumeradas hasta ahora, es fMcil entender 
por qu6 hasta el presente el rol de los militares en tanto profesionales de 
la defensa no es reconocido por la opini6n pfiblica. Este fen6meno a menos 
que sea entendido y revertido, puede Ilevar a un aumento del aislamlento 
social y a una frustracl6n de las Fuerzas Armadas en tanto profesionales,
tal como es el caso de la Argentina a partir de 1983. 

Lz crisis del rol militar en Ia Argentina: dos ejemplos 

Las Fuerzas Armadas de la Argentina se perciben a si mismas como
pasando por una crisis multidimensional en el momento de la transicl6n y 
consolldacl6n de la democracla: 
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"Todos los militares argentinos -tanto retirados como en serviclo
estAn confrontados a una serla crisis. No solo con relaci6n a su
profesi6n, sino tambi6n a su integracl6n en la sociedad argentina.
Los Indicadores de la crisis son: 

* derrota polttica y administrativa despu6s de slete aflos de goblerno 
millitar; 

* discusl6n acerca de los m6todos empleados para ganar una guerra 
no-convencional y sublimitada; 

* derrota en un conflicto limitado, de cardcter convencional, que 
demostr6 la flaqueza de la doctrina militar, las debilidades 
operaclonales, la falta de preparaci6n;

Y. 
* el empuje de numerosos oficiales de alto rango fuera de las 
instituclones militares2" 

La crisis se ha visto exacerbada por la drdstica reducci6n de los
salarios y beneficios recibldos tanto por los oficiales como par suboficiales
de esas Fuerzas Armadas. Esto ha provocado que sea comin ver ahora alos oficiales desempefiando un trabajo adicional en el Ambito civil paratratar de mantener a sus familias. Otro problema que se deberfa considerar, 
es la p6rdida de prestigio del militar como persona y la impopularidad

general -con respecto a la oplnl6n piblica- de la Instituci6n.


Visto desde el lado positivo, la existencla de un sentimiento dentrode las Fuerzas Armadas que en su esencia expresa que la instituci6n estA
pasando atrav6s de una crisis multidimensional en un perfodo democrdtico,
puede actuar como un efecto catalizador y propiclar la unlficaci6n,
particularmente cuando se les proporcionan metas y objetivos, bajo una
direcci6n poiftica clara y definida. El lado negativo de esta situaci6n, es lafalta de Integraci6n de las Fuerzas Armadas dentro de la estructura socialde su pals, o bajo una vllda, reconocida y armonlosa base. A] mismo
tiempo, la falta de directivas claras y precisas por parte de la dirigencla civilrespecto al efectivo rol futuro de los militares en tanto instrumento,
perjudica el normal establecimlento de las nuevas relaciones cfvico
militares. 

La falta de entendimlento acerca del papel de los militares en lasocledad Argentina, asf como la ruptura en la relaci6n entre FuerzasArmadas y opini6n p~blica, ha sldo directamente responsable de al menos
tres crisis serias en Buenos Aires, tal como la que tuvo lugar durante la 
Pascua de 1987: 

'La Revoluci6n de Pascua fue el resultado de un camino sin salida yde un desentendimlento entre el gobierno del Presidente Alfonsfn y 
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las Fuerzas Armadas acerca de cu6l debe ser el rol de las mismas en 
una democracia....EI Presidente Alfonsin Ileg6 al poder tenlendo en 
cuenta tan s6io que lo quo 61 no querfa era que las Fuerzas Armadas 
tuviesen poder politico o la posiblidad de recobrarto. 
...Pero el Presidente Alfonsin parecfa no tener ninguna Idea acerca de 
qu6 querfa 61 respecto a las Fuerzas Armadas, y tras varios aflos de 
goblerno, su politica al respecto segufa sin aclararse. 
El Goblemo tenla dos propuestas: prlmero terminar con la autonomra 
de los serviclos de las Fuerzas Armadas, y su lucha Inter-armas 
perpetua; y segundo, poner fin a la conscripci6n y sl era posible crear 
un Ejdrcito de car6cter profesional moderno. Pero, esto requerfa un 
programa concreto en el cual habfa que ganar respeto y cooperacl6n 
del lado mlitar y aquf el goblerno fracas6. A la confusl6n del goblerno 
se agreg6 tambln la confusl6n dontro de las Fuerzas Armadas. 
Estaban profesionalmente desiluslonados con sus altos mandos y por 
la sltuac16n de debilidad en la que se encontraban, do Fuerzas 
Armadas humilladas y divldIdas. Estos oficiales esperaban con cierto 
entuslasmo la elaboracl6n de nuevos planes por parte del goblerno 
democrdtico. Ain estbn esperando, pero ahora con desconfianza y
resentimlento. 
Ellos [los rebeldes de Pascua] dicen que fueron forzados a entrar en 
el debate politico porque el goblerno habfa aplastado el prestiglo de 
las Fuerzas Armadas y cortado el presupuesto militar prdctlcamente 
hasta los huesos. "Ningin militar profeslonal qulere permanecer en 
las Fuerzas Armadas sl no puede cumplir con su papel como milltar, 
dijo el Mayor Barreiro. 
Como el goblerno no les ha asignado un papel, los oficiales 
argumentan que han sido obligados a realizar un andlisis de las 
pofticas del goblerno"3 

As( como es cierto que esos argumentos existieron en un momento 
en la Argentina -forzando al goblerno a revisar su politica militar-, tambi6n 
es clerto que fracasaron al no toner en cuenta que durante los reg(menes
milltares, tambl6n hubo problemas en el claro establecimiento de Ifneas 
divisorlas entre el rol profeslonal de las Fuerzas Armadas y la dlreccl6n 
polftica del pals. Un ejemplo de la Inhabilidad militar para crear distinciones 
entre actividades polfticas y militares en el perfodo anterior a 1983, Ileva a 
los muy serios errores cometidos durante la guerra de las Malvlnas en 1982 
y en el Inmedlato perfodo post-guerra, tal como to experimentaron las 
Fuerzas Armadas en sl mismas y antes del Iniclo del proceso de translci6n. 

En 1982, s6lo un puliado de oficlales de alta graduacl6n que 
manejaban el estado, tenfan una clara Idea de sus metas de polftica exterior 
y de las posibilidades de intervencl6n en las Islas del Atltntico Sur. 
Sin embargo, el slstema de las Fuerzas Armadas en sf mismo, estaba muy 
mal preparado profeslonalmente para Ilevar adelante una guerra
convencional que requerfa una particlpacl6n activa de todos los servicios 
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en forma coordinada. Necesitaba ademds un notorlo respaldo moral a nivel
de la poblaci6n. Cuando la guerra del Atldntlco Sur termin6, el Inmediato
golpe de estado que slgul6, deponlendo al General Galtieri, demostr6 la
dMs16n entre los tres serviclos y tambi6n entre aquellos oficlales que habfan
Implementado las decislones polfticas (y quienes vieron la intervenci6n
militar como un Instrumento para forzar negoclaclones Internaclonales) y
aquellos oficiales que pensaban que estaban peleando simplemente porprop6sitos territoriales (para los cuales el objetivo de la intervenci6n no
Inclufa futuras negoclaciones). Por 1t1ltmo la derrota no fue debida
solamente a la falta de profesionalismo en las fuerzas -y a la ruptura de un
Inefectivo sistema burocrdtlco que fue incapaz de coordinar polfticas y
estrateglas-, sino fundamentalmente a una decisl6n de Intervenir tomada 
por militares a nivel politico, pero que no fue consultada con el sistema
militar en sf mismo. El resultado definitivo fue la Intervenci6n militar y el 
rescate de un sistema que no funcionaba4. 

El Onico lugar donde las polfticas eran coordinadas tanto a nivelprofeslonal como politico, tue en la Ilamada Junta MilWtar, que fuera disuelta 
en 1982 y no fuera reestablecida sino hasta un mes antes de las elecciones
de 1983. Esta fue la situacl6n que el gobierno civil encontr6. Es Interesante
resaltar que el sistema de toma de decislones en Argentina en la 6poca del
r6gimen militar tomaba decisiones pollticas en su cipula. No delegaba
responsabilidades hacla niveles mds bajos, y esta falta de comunicacl6n 
entre las diversas agenclas responsables Ilev6 a una obvia debilidad
tambidn en los lazos clviles-militares5.

El gobierno democrdtico no ha podido ain romper con la forma
anterior de coordinac16n simplemente por lo alto, ni ha podido establecer 
una fuerte integracl6n entre los diversos serviclos militares o reforzar lasrelaciones cvico-militares. Parece sin embargo, que este es ms un
problema del sistema de gobierno de la Argentina que una forma de
conducta puramente militar o puramente civil. 

Hacla un nuevo rol profesional: posibilidades y problemas 

Lo que ha sucedido y est, sucedlendo hoy en las relaclones cfvico
militares en Argentina, demuestra que s6lo hay una forma de manejar elproblema: educar en los dos frentes -los militares y la opini6n piblica. Los
esfuerzos deben ser hechos mediante el entendimlento y el mejoramlento
de las burocraclas a nivel instituclonal, las cuales a su vez, deberdn 
cooperar y comunicarse a otros niveles que no sean solo [a cipula.

Tomando cada problema por separado, se puede decir que las
Fuerzas Armadas argentinas no pueden ser vistas como un cuerpo
profesional que pueda ser aislado de toda la sociedad en general. Debehaber una percepcl6n tanto en los militares como en el cuerpo politico civil
del exacto rol profesional de las Fuerzas Armadas y de la necesidad de tal 
rol.
 



240 * Los militares y /ademocracla 

El probema para los militares (no solo en Argentina sino en general 
en la mayorfa de los parses de Am¢rlca Latina) es que los especlallstas 
civiles as( como la oplnl6n p01blica en general, no tlenen experlencla en 
atender problemas militares, o en general, polfticas de defensa, ni tampoco
tlenen experiencia en dirigir a los militares como un Instrumento al serviclo 
del estado. En esto hay una referencia directa al segundo problema ya
descrito: una falta de comunlcacl6n entre las agenclas.
Desafortunadamente, la podftica exterior no slempre ha reconocido la 
necesidad de considerar su relacl6n con la polftlca de defensa vigente. 
Cada una de esas dos arenas necesita una comunicaci6n y coordinaci6n 
en el largo, en el mediano y en el corto plazo, y esto prActicamente no 
existe. 

SI el rol validado de la polftica de defensa es apoyar la polftica 
exterior, tiene que ser reconocildo por las dos partes, de forma de avalar el 
rol de los militares en las dos cosas: la admlnistraci6n de la paz y la 
promocl6n de los Intereses nacionales. Esto no necesariamente Implica el 
uso de la amenaza del empleo de la fuerza, sino que en un contexto de 
Integracl6n, de allanza, de demostracl6n, de disuacl6n y de salvaguarda de 
la paz regional, los militares deben actuar en conjunto con los dlplom6tlcos. 
Debe tambl6n usarse la polltica de defensa para tratar con los problemas 
de tipo econ6mco, tales como la obtencl6n de sistemas de armamento y
las dificultades mllitares-Industriales, par nombrar solo dos ejemplose. 

Es vital entonces renovar y reslgnificar el papel de los militares para
ilevado fuera de la polftica. Hay una falta de entendimlento acerca del rol 
profeslonal de los militares en la sociedad democrctica. Sl se les 
proporclona el tlempo y la educacl6n necesarlos, y so les otorgan 
estructuras de comunlcacl6n, los civiles pueden volverse expertos en 
defensa y podrn dialogar con los militares, consolidando de este modo las 
Instituciones y mejorando consecuentemente la situacl6n global. 

Un problema mds a tener on cuenta es que los militares han sido 
acusados de politizar sus serviclos. Los civiles a nivel pL1blco continan 
perciblendo a los militares en ese rol y par lo tanto lo perpetuan. Esto Ileva 
a un circulo vlcloso en el que la necesldad de educacl6n cfvlco-militar se 
pone una vez ms de maniflesto. 

Por un lado hay una necesidad de reeducar a los miltares y par el 
otro, hay una necesidad de abrir las universidades a los civiles que estn 
Interesados on los temas de defensa, de tal forma que puedan Ilevar 
adelante los esfuerzos de defensa del pals y al mlsmo tlempo ser valorados 
par los militares como expertos en el campo. Muy a menudo, los 6nlcos 
cursos ablertos para los civile3 en los regfmenes democr~ticos se manejan 
en base a los aspectos filos6flcos y politicos de c6mo mantener a los 
militares fuera de la polftica o "bajo control", pero rara vez hay cursos que 
permitan crear expertos en estudlos estrat6gicos y de defensa. Los clviles 
deben entender problemas estrat6gicos contempor6neos, economras de 
defensa, polfticas de defensa en t rmlnos comparativos, la dinmica de la 
compleja Industria militar, y la relacl6n entre defensa y politica exterior7. 
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Para completar el cuadro, dar mejor una mejor comunicaci6n entre
agenclas, y as(la estructura de defensa a nivel cMco-militar, podrb empezar 
a trabajar por y no en contra de la democracia. 

Los principales problemas que al momento emergen en las relaciones
cfvlco-militares en Argentina durante el perfodo de transici6n sonprecisamente aquellos concernlentes a la necesidad de profeslonalismo aniveles reales y conceptuales8 . Es necesarlo tambl6n limitar las rivalldades 
entre los serviclos y fortilcar el Estado Mayor Conjunto, unido a elmejoramiento de las relaclones cMco-militares y a la creacl6n de canales
de comunicaci6n y coordinaci6n entre las diversas agenclas. 

Ideas para Ia promocl6n de una mejor comunicaci6n entre las diversas 
agenclas y las relaciones civico militares 

En la arena de las relaciones ctvico-militares, es Importante resaltar 
que la opinl6n pi~blica tiende a ver este problema s6lo desde el punto devista de las percepciones del pasado -esto es, como reducir el rol polftico
de las Fuerzas Armadas ms que c6mo ponerse de acuerdo acerca de un
papel vAlido para los militares como Instrumento en el estado de hoy. Esto no es sorprendente, porque te6ricamente, los militares tienen dos formas
de relacl6n con los civiles a escala mundial: una con el goblerno de turno y la otra con la opinl6n piblica de sus respectivos parses. La forma en queun 6rea ve a los militares se refleja en [a otra; por lo tanto, la percepci6n del
goblerno de sus militares (populares, Impopulares, necesarios o alslados)
va a Influir en quienes toman las decisiones en un pals democrdtico.

La 6nica posibilidad real de romper este cfrculo vicioso en las
relaciones civico-militares en Am6rica del Sur est6 ampliamente sustentada 
en el aprendizaje de ambos, la opini6n p6blica y los militares , de c6mo
cada parte percibe sus roles y la validez de su Influencla dentro del estado.
Con este prop6sito, han de ser construldos lazos entre las agenclas. Deben
abrirse las comunicaclones entre civiles y militares, para discutir no s6lo la
ellminaci6n de roles politicos sino tambi6n la consolidaci6n del rolprofeslonal de los militares. El apoyo a la democracla s6lo puede obtenerse
mediante la consolidacl6n de las Instituciones ministeriales y militares
involucradas, unidas con un canal de comunicacl6n general. A trav6s del
reforzamlento de un cuerpo profesional de "mandos medlos" a nivel
burocrdtico -en los dos niveles, interministeral e interserviclos- los valores 
y el c6digo de comunicacl6n van a ser comunes a ambos.

En este sentido, la creacl6n de una un16n de directores de escuelas
de guerra y una flufda lnteracci6n con otras escuelas, asf como con el
serviclo diplomdtico y con analistas civiles del Ministerio de Defensa, puedeayudar a consolidar los lazos entre serviclos. Esto debe Iracompahiado poruna campafa gubernamental para educar a la opini6n pLmblica en general,
acerca de los reales valores y necesidad de [a definlcl6n de un rolprofesional para los militares. Parte de este proyecto debe fomentar la 
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creacl6n de cursos especiales de anAlisls de defensa, acerca del poder
militar en el estado modemo, dirigidos a periodistas y otros civiles 
Interesados. 

Esas acclones tendrlan un impacto en la cludadanfa. Los cviles no 
percibirfan a los militares como un elemento alslado o, mis an, como un 
adversarlo polftico en la nacl6n, slno que podrfan ser vistos como parte
integrada de un esiuerzo naclonal para la consolidaci6n de la democracia. 
Esto puede ser alcanzado por la Introduccl6n de cursos, seminarlos, 
esfuerzos a nivel universitarlo, publicaclones, Escuelas de Comando y
Estado Mayor Integradas, donde el personal militar debe ser acicateado 
para realizar estudlios de cardcter estrat6gico y problemas de defensa junto 
con sUs contrapartes chiles sean de nlvel ministerial o de otras agenclas 
similares. Asf, es como los dos sectores de la sociedad podrn entenderse 
y trabalar conjuntamente aportando cada uno su punto de vista. 

Las aspiraciones polfticas deben ser alcanzadas por el 
reconocimlento del rol militar que sea claro y legftimo, permitiendo a los 
chviles tener respeto por los militares entendlendo tienen un Importante
papel a jugar en el conjunto de la socledad. 

Es una tentaci6n concluir que !a falta de una amenaza externa en los 
parses sudamericanos es una base suficlente para ellminar a las Fuerzas 
Armadas considerbndolas Innecesarias. Esto no es clerto, como es posible
demostrado dado que las Fuerzas Armadas deben tener un rol profesional 
con prop6sltos de disuasi6n dentro de la regl6n, asf como con prop6sitos
de integracl6n regional. Todos los parses desean mantener un status 
soberano en los aspectos de la defensa y sus opciones de polftica exterior. 
La 6nlca manera en que ese status puede ser mantenldo es tenlendo, 
evidentemente, Fuerzas Armadas que no est6n para promover guerras sino,
precisamente, para evitadas a trav6s de un rol de dlsuasi6n convencional, 
de la efectiva ocupac16n del territorio nacional, y de medidas del tipo
"defensa pasIva" que permitan de alguna manera castigar a un eventual 
contendiente. 

La disuasl6n es un concepto estrat~gico contemporAneo que requlere 
un sistema de valores especffico respecto a dlsuasor y disuadido, Io que
permite anallzar y entender las percepciones de las otras partes y las 
formas de comunicacl6n para manejar crisis posibles en tiempos de duda y de Incerteza=. 

La existencla de un cuerpo profesional de Fuerzas Armadas,
modernas y con un sistema de comunicaciones eflclentes, as[ como con 
potencialidad para actuar a los niveles de vlolencla requeridos en una 
situacl6n determinada, o sea, proporcional a los medios que presenta la 
amenaza en cuesti6n, pueden hacer crefble la polftica exterior de un pals 
y manejar situaclones que pueden Ilegar a ser dificultosas y Ilevar a 
escaladas de violencla mayores de diffcil solucl6n posterior. 

La segunda drea en la cual el poder militar puede ser usado 
efectivamente tanto para la consolldaci6n de la paz como para el avance 
de los Intereses nacionales es el de las alianzas militares. A trav6s de 
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esfuerzos de integraci6n la regl6n puede beneficlarse por la reduccl6n delas percepciones de amenaza tanto Interna como externamente ° .
Dos ejemplos son suficlentes para mostrar la posibllidad de esos

roles para los mllitares en Sudam6rica. A trav6s de estudlos estrat6glcos
tanto a niveles mlitares como civiles, la comprensl6n de polifticas de
defensa comparadas es viable. As( se puede liegar al reconocimlento de
sistemas de valores que tienen otras partes y es posible la formacl6n de
Ifneas de comunlcacl6n entre pafses que parmitlrdn a cada uno de ellos 
reconocer las sefiales en los momentos de crisis. Esto Ileva tambi6n a que
en el caso de Incidentes Inesperados se pueda avanzar hacia una deflaci6n 
en lugar de hacer una escalacl6n del confllcto. Si tenemos en cuenta que
hay un buen cimulo de problemas en las fronteras de los estados
sudamericanos, este tipo de Incidentes puede ser comTn y los mecanismos
de control para evitar escaladas cuando ocurren incidentes pueden ser
perfectamente puestos en marcha a trav6s de estas comunicaciones entre
civiles y militares de los diversos palses involucrados. 

Un segundo ejemplo puede demostrarse mejor citando los esfuerzos
de lntegracl6n entre Argentina y Brasil. BaJo el "paraguas" de los acuerdos
realizados entre estos dos pafses en 1985-86 en Foz de Iguaz6, se cre6 un 
marco que permite a los militares de los dos parses encontrarse para
discutir asuntos comunes a los dos pafses. Como resultado de ello, ha sido
posible para la Junta de Estado Mayor argentina, as( como para el
Comando brasilerho, el promover una serle de Seminarlos bilaterales sobreproblemas de cardcter estrat6gico o geopolftico. Los militares de cada uno
de estos pafses han tornado la coordinaci6n de meetings y a su vez
tamb6n han invitado a geopolfticos civiles de sus pafses para discutir esos 
temas que van desde la teorla de la disuasl6n a las vfas para cooperar en
el Atldntico Sur. Estas reuniones tuvieron lugar en abril de 1987 en Buenos
Aires y contlnuaron en Brasil durante 1988. 

El valor de estas reunlones es que ellas permiten a las escuelas 
geopolfticas de los dos pafses entender el discurso de cada una de ellas y
tratar de encontrar puntos de coincidencia; asf como buscar la integracl6n
de un lenguaje comin en Ideas te6ricas generales tales como dlsuasi6n,
comunicacl6n militar y problemas de planeamiento. Como consecuencia se 
espera que las percepclones de amenaza entre los dos parses se reduzcan 
en raz6n de utilizar un lenguaje comn y que las Il'neas de comunicaci6n 
creadas puedan servir para eventuales problemas a tratar en el futuro. Entre
ellos estarfa la cooperaci6n militar en el 6rea Industrial de modo de no
duplicar esfuerzos y encontrar salidas para la produccl6n militar fuera del
6rea. Por otra parte, este tipo de integracl6n permitirfa tambi6n la roducci6n
de las percepciones de amenaza resultantes de Intentar usar lascapacidades de cada uno de los palses en contra del otro. Mds aTn, estos
mecanismos pueden ser aplicados con mucho 6xito a otros campos tales 
como el correspondlente al uso del poder nuclear. 

Un ejemplo pequeho y especfico acerca del tipo de mecanismos que
los parses de America del Sur deben aplicar para una mejor educaci6n 
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militar en los aspectos de defensa, es la creacl6n de un proyecto piloto
Implementado por la Estado Mayor Conjunto de la Argentina en un curso 
estrat6glco tanto para cvIles como para militares. La Idea fue Juntar en un 
mismo local a dos oficlales de cada uno do los seiviclos y a personal civil 
del Ministedo de Relaclones Exterlores y Defensa asi como a acad6mlcos 
do las Universidades. Despu6s do un aflo de curso sobre defensa y
estrategla, estos Individuos hablan aprendido como comunicarse y manejar 
un lenguaje com6n, lo quo aunado a activdad conjuntas diarlas, los ayud6 
a entender tambl6n curles eran sus respectivos sistemas de valores. Cada 
uno tenla quo aprender curles eran los niveles de educacl6n y exigenclas
diferentes de las Fuerzas Armadas por un lado, diplomdtlcos por otro, los 
bur6cratas por otro y Ios acad6mlcos por otra parte. Los acad6micos, 
podfan empezar a enseflar la dlscipllna do los estudlos estrat6glcos all(
aprendida, a nvel universitarlo, multliplcando el esfuerzo educativo a otros 
niveles en e pals. El resultado del primer argo del proyecto fue excelente 
pero las dificultades recalan en la falta do Instituclonallzacl6n de este tipo
de esfuerzo y en la falta de er.tendimlento do ia Importancla de este tipo de 
educacl6n por pane de la oplnl6n pi~bllca del pats. 

Concluslones 

C6mo podrfan mejorar las relaclones ctvico-milftares un goblemo
democrdtlco camblando las mlslones y estrateglas de los mllitares? 

Una sere de sugerenclas son poslbles en esta etapa, aunque ellas 
est6n basadas solo en la experlencla argentina y deban considerarse 
exclusivamente a la luz de la misma. 

1.El goblerno debe hacer quo los militares permanezcan fuera de las 
declsiones poifticas y fomentar el profesionallsmo. 

2. Profesionallsmo supone quo los militares deben ser vistos como 
expertos y como tales deben ser consultados en 6reas relatvas a sus 
Instituclones. Los militares deben ser recompensados con un rol vdlldo 
como consejeros y debe permlttrseles quo Influyan en los asuntos relativos 
a su profesl6n. 

3. El profeslonallsmo requlere altos niveles de espfclallzacl6n quo a 
su vez deben ser recompensados con salarlos y beneficlas proplos a estas 
habilldades requeridas. 

4. El resultado del Incremento en las habllldades y el orgullo
generado por el profeslonalismo, puede permitlr una reduccl6n on el 
conjunto del personal do los serviclos, quo no obstante so manifestard en 
un Incremento de la calidad de las Fuerzas. 
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5. Las promoclones deben ser culdadosamente monitoreadas de 
modo tal que la excelencla profeslonal (y no los puntos de vista de la 
competencla Inter o Intraservicios) sea lo que se tome serlamente en 
cuenta. 

6. El Estado Mayor Conjunto debe ser reforzado. Debe existir un 
Colegio Conjunto de Altos Estudlos Militares, para que los oficlales que se
gradt~en en cada una de las escuelas de sus serviclos puedan realizar luego 
cursos a nivel conjunto. Es en este Colegio Conjunto, Integrado tambl6n 
con dlplornticos y analistas de defensa civiles, que se debe Ilegar a una 
segunda etapa. Del mismo modo, el Ministerlo de Defensa debe usar al
Estado Mayor Conjunto como Interlocutor vdlido para, a trav6s de 61,
dirigirse a cada uno de los serviclos. 

7. El goblerno debe resistir la tentaci6n de capitalizar, en el corto 
plazo, el resentimlento de la opinl6n p6blica sobre los militares acerca de 
sus pasadas acclones polftlcas. Por el contrarlo, el goblerno debe reflejar
una actitud hacla la oplni6n pibllca que sea 6til para los militares y la 
adminlstraci6n en cuanto a la promoci6n de Intereses nacionales. Esto 
puede ser alcanzado a trav6s de una campafia para educar a la cludadanfa 
acerca del rol de los militares como instrumento para alcanzar los objetivos
naclonales. 

8. Los gobiernos deben promover la comunicaci6n entre diversas
Instituclones relatIvas a los problemas de defensa y los de polftica exterior. 
La burocracia dibe ser reforzada y mejorada promovlendo el
reconocimlento del profeslonalismo mediante buenos salarlos en los 
puestos claves. 

9. Los anallsta , civiles deben ser educados en los problemas de 
defensa no solo en la filosofla politlca. Las universldades sudamericanas no 
son capaces de Implementar esos estudlos hoy en d(a porque a ellas les 
faltan expertos civiles con profeslonalidad en estudios de car6cter 
estrat6gico y defensa. Sus esfuerzos est6n ain dirigidos a la adaptaci6n de
disclplinas como la Ciencia Politlca y las Relaciones Internaclonales para
Ilenar este vacfo. 

10. Debido a los problemas econ6mlcos que afectan a Am6rica del 
Sur, el valor de la profesl6n militar est;n en baJa. SI los salarlos no pueden 
ser mejorados, al menos los costos deben ser bajados. Por ejemplo es
necesarlo Introducir clertas excepclones y clertos beneficlos de car6cter 
colateral para hacer m6s atractiva la carrera militar y atraer a personas de 
alto nivel. 

11. Los goblernos deben permltlr a los militares usar su conocimlento 
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y su serviclo para ayudar al desarrollo de infraestructura de la comunidad. 

12. Medidas de construcc6n de conflanza deben ser estructuradas 
para remover suspIcaclas entre las Instituclones cfvico-militares de modo tal 
que se pueda mejorar esta arena de confrontacl6n existente hasta el 
momento. 

13. Los goblernos oxtranjeros pueden ayudar en este reforzamlento 
de los lazos clviles militares medlante: (a) ofreclendo becas para los 
militares en las 6reas de estudlos estratdgicos fuera del pals; (b) formando 
grupos de trabajo de nivel bilateral o mr.ltllateral para discutir un programa
de optlmlzacl6n de los servicios ministerlales y su mejoramlento; (c)
promoviendo un pool acad6mico Internacional que gufe y promueva ta 
formaci6n en estudlos estrat6glcos en universidades da Sudam6rica; (d)
educando a sus proplos cludadanos en las cuestiones relativas a las 
relaclones cfvico-mllitares. Ademds analistas extranjeros en e tema asf 
como perlodistas que Interpretan las noticlas de Am6rica del Sur, podrfan
tambi6n ayudar a forjar una nueva Imagen de los militares en la nueva era 
democrctica. Hasta el momento lamentablemente, han actuado s6lo para 
sefialar los aspectos negativos de esta situaci6n. 

14. Aun nivel puramente Intermericano el di~logo debe ser reasumldo 
para la formacl6n de una Ifnea estrat6gica de pensamlento que sea comn 
para todas las partes limitando asf la Influencla negativa de la locallzacl6n 
geopolftica que han tenido las escuelas hasta el presente. Esquemas de 
entrenamlento bilateral y multilateral deben tambl6n ser promovidos a nivel 
latinoamericano. 

Si estas y otras sugerenclas se pueden materializar en el futuro 
cercano, dos o Wns Importantes elementos para la consolidaci6n 
democrtica y la restauraci6n de la conflanza en la cooperaci6n podrfan
darse rpldamente en Am6rica del Sur: la formacl6n y consolldaci6n de un 
rol profesional para el Instrumento militar por un lado, y por el otro, el 
mejoramlento de una burocracla nacional de nivel med.o a trav6s de la 
cooperacl6n Interinstitucional entre diversas agenclas quo permita adems 
un ejerclclo ms estable del rdgimen democrtico. 

Como resultado, la democracla puede ser firmemente consolidada 
en sus rafces, no s6lo a trav6s del camblo en las percepclones, sino 
tambidn medlante of camblo en las sustanclas. En el reconocimlento de las 
nuevas estrateglas y mislones para las Fuerzas Armadas estd tambiln la 
consolldacl6n de las nuevas relaclones civico-militares en Sudamdrica, que
pueden mejorar las posibiliidades de una cooperaci6n Internacional que
habrb de ser tambi6n muy importante en los aflos que vendrdn. 
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Las Fuerzas Armadas brasilefias a 
fines de los 80' y principios de los 90': 
,No hay mcis riesgo de intervenci6n? 

Alexandre Barros 

La principal Interrogante polftica en Brasil es sl la democracla va a 
sobrevivir. Los analistas polfticos seros ven al fantasma de la intervenci6n 
milltar a la vuelta de la esquina. SI ellos consideran que el mismo volver6 
a surgir para derrocar al nuevo r6gimen depende del observador. El temor 
de un retorno de un rdgimen militar autoritarlo deriva do varlos factores. En
primer lugar, las nuevas democraclas estn enfrentando serios problemas
de conducci6n econ6mica. Si estos problemas fueron o no heredados de
los militares es una pegunta complicada para los analistas. Se vuelve
Irrelevante cuando las socledades enfrentan tasas de Inflacl6n Incontrolables 
y profundas recesiones.' Las acusaciones do corrupci6n cada vez mayores
hacla los funcionarios pitbilcos agravan at~n m s el problema. 2 Los pueblos
tiene poca memorla. Agoblados por tasas de Inflacl6n altas y slempre en 
aumento 7 frecuentes paros de los servicios piblicos, se desarrolla la 
sensacl6n de la ineficlencla do las democraclas. 

En segundo lugar, la historla demuestra que los pueblos se enfurecen 
y se desorientan cuando enfrentan serios problemas econ6micos sin la 
esperanza do una solucl6n. SI el goblerno es considerado Ineficlente, el 
enojo y [a desorlentacl6n aumentan.3 

Los dem6cratas optimlstas ven la solucl6n en las elecciones directas. 
Sin embargo, aparecen otros fantasmas, el ms Importante de los cuales 
es el popullsmo y el lzqulerdlsmo. Ambos conllevan la amenaza de la 
Ineflclencla administrativa. 

Observando el problema desde el dngulo del fantasma, otra raz6n 
para defender la idea de que los militares no volverdn a lanzarse a 
aventuras polfticas es que no quieren hacerdo. Sin embargo, cuando la
situacl6n se empleza a ver como "sin salida", el pueblo busca un salvador 
que ponga nuevamente la casa en orden. No Interesa qulen sea el salvador.
Esta sftuacl6n aumenta las posibilidades del sector de las Fuerzas Armadas, 
no Importa cu~n pequeiio sea, quo slempre estd propugnando un r6glmen
autortario. 

Los problemas econ6mlcos aumentan las posibllidades que los 
radicales conquisten a la masa del cuerpo do oflclales. Existe una Inquietud
especial en el sector de los altos oficiales brasilefios do fines de los '80. Las
poslbilidades abarcan desde una orlentacl6n fuertemente autorltarla y
fascista hasta una orlentaci6n fuertemente autoritarla y socalista.4 
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Adem s, las Fuerzas Armadas tiene ventajas sobre otros grupos que
aspiran a ser los potenciales salvadores. Elias estAn organizadas y son 
homog6neas. Adems tienen armas. Las Fuerzas Armadas en los parses del 
Tercer Mundo son las orianizaclones profesionales y soclales mds 
organizadas y homog6neas. 

En tercer lugar, las fuerzas conservadoras tienen terror de la 
posibilidad de un goblemo populista. En tal situaci6n, si blen puede que no 
sean la opoci6n preferlda, los militares serfan elegidos. Es una cuesti6n de 
"mejor malo conocido que bueno por conocer.g 

Por t6ttimo, hay posiblidades de populismo militar por la disminucibn 
de legitimidad del goblemo civil,combinada con la falta de apoyo hacla las 
polfticas econ6micas conservadoras. Enfrentados a esta situacl6n, los 
sectores civiles y militares suefian con combinar la "organizaci6n y la 
regimentacl6n* de un r6gimen militar con la "popularidad" de uno popullsta. 

,Cui1 serh el nuevo rol de las Fuerzas Armadas? 

Cuando los polfticos brasilelios reclaman un nuevo rol para las 
Fuerzas Armadas, plensan en 61 en t6rminos excluyentes. Proponen que los 
militares profesionales renunclen al rol politico que tenlan en el pasado. Sin 
embargo, los politicos civiles pocas veces plensan en otro rol para sus 
Fuerzas Armadas. 

Es esencial Ilegar a un acuerdo por consenso sobre el nuevo rol de 
las Fuerzas Armadas. De otro modo, la socledad segulrd viviendo con un 
grupo de profesionales que tienen los mismos recursos para combatir la 
violencla organizada que sus simllares de los palses desarrollados 
(proporcionalmente, por supuesto), pero que no desempefian los 
tradicionales roles militares. Esto sucede debido al grado de desarrollo de 
sus parses y los necesariamente limitados roles internacionales que estos 
parses pueden desempefiar.7 

La falta de una aut6ntica funci6n para las Fuerzas Armadas (que sea 
aceptada tanto por los civiles como por los militares) es una seria amenaza 
para la estabilidad polftica de los parses del Tercer Mundo. 

La redemocratizaci6n brasilefia 

La transicl6n en Brasil ha sido eloglada por su falta de violencla 
polftica y su gradualismo. La reciente "abertura" polftica fue graduai y no 
violenta. Una vez comenzada la "abertura", el primer problema que debi6 
enfrentar el gobierno de Gelsel fue ponerles coto a los sectores del aparato
de inteligencla que estaban fuera de control. 

Luego de elo, durante el resto del goblerno de Geisel y la mayor 
parte de los afios de Figuelredo, la "abertura" fue un proceso de re
soclalizaci6n de los grupos politicos Importantes. El prop6sito era 
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prepararlos para la translcl6n democr;tIca.' 
A lo largo de este proceso, todos los grupos y los actores politicos

fueron verificando los lfmites de su actuacl6n polftlca. Los sindicatos 
hlcleron huelgas y observaron como reaccionaban los militares. Los
oficiales militares hicleron declaraclones polifticas y estudlaron como 
reaccionaban sus competidores politicos.

El primer acontecimlento tue la ley de amnistla, un resultado de la
negoclacl6n polftica. El acuerdo lmpldl6 que se revivieran los viejos casos
de muerte de ambas partes, y los de tortura por parte de las Fuerzas
Armadas. Bajo esta ley, ning6n ofilcal ha sldo procesado (a pesar que
muchos fueron denunclados en la prensa) por delitos cometidos durante el
goblemo milltar. Lo mlsmo sucedl6 con los clvlles: antiguos exllados ypersonas acusadas de delitos politicos (Incluso de terrorismo) fueron 
totalmente protegidos por la ley de amnistfa. 

Despu6s de 1982, ellos se presentaron como candldatos en las
elecclones; y despu6s de 1985, muchos fueron desIgnados en cargos de
goblerno. Por un lado, esto muestra la capacidad de la Mlite brasileba de
amoldarse y negoclar. Por otro lado, la estructura militar sall6 del r6glmen
militar completamernte Intacta. No fue tocada ni como lnstitucl6n ni en su 
composici6n humana.9 

En tdrminos de composlci6n, no se ech6 ni se castlg6 a ningt~n
mllitar. Las Fuerzas Armadas en la mailana del 15 de marzo de 1985 tenlan
la misma composici6n que habfan tenldo en los ahios anterlores. La 
sltuacl6n se mantena incamblada de ese entonces. 

Durante la redaccl6n de la nueva Constftucl6n brasilefia, desde
febrero de 1987 hasta setlembre de 1988, las tres armas de las Fuerzas
Armadas actuaron polfticamente como cualquler otra camarilla. '° Esta
actitud les asegur6 todas las estipulaclones constitucionales que ellos 
queran y necesitaban. 

A pesar de todas estas caracterfsticas distendidas de las relaciones 
cfvico-milltares en Brasil, el punto m~s Importante no ha sido conslderado:
£.qu6 nuevo rol de las Fuerzas Armadas ser6 aceptable tanto para los
militres como para la 61tte polftica? Los politicos no fueron capaces de

ofrecer nlnguna alternativa que no fuera excluyente. Ningn mlembro de

la 61lte politica tenfa suficlente Inter6s o conoclmlento para discutlr los temas
 
miltares con los militares.1'
 

Como so ha dicho, los polfticos analizaban el rol de las Fuerzas
Armadas tan solo en tdrmlnos excluyentes. Slempre trataban de definir el
rol de los militares casufstlcamente. Su centro de atencl6n es prohibirles a
las Fuerzas Armadas hacer lo quo hlcleron en el pasado.1 2 No hay Intentos 
par deflnir el rol de las Fuerzas Armadas de un modo constructivo, es decir,
diclendo Io qua los militares deberfan hacer y proporcionades los recursos 
para que Ilevaran adelante esa tarea. 

El error en la actitud de los polfticos es que al no aceptar que los
militares tiene que tener un rol especIficamente mlitar, los politicos civiles
desconocen el problema militar del desempleo Instituclonal. Es decir, que 
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la sociedad sigue viviendo con un grupo de profesionales fuertemente
homog6neo, altamente profesionalizado y muy blen armado que no tlene 
una funcl6n legftlma definida para cumplir.'3 

Las consecuenclas son fdcilmente Imaginables. Las Fuerzas Armadas 
se mantlenen al margen de la polftica cuando no hay crisis. Cuando esta se
produce, los soldados profesionales surgen y son Ilamados por sectores de 
la 6lite polftica para tomar el poder polftico. Como este proceso se ha
repetido hist6ricamente, y ante la ausencla de una funci6n de defensa 
externa para las Fuerzas Armadas, estos soldados profesionales se han 
establecido en diversas posiclones cMles. 

Dada la naturaleza del acaerdo de la translci6n, el nimero de 
posiclones administrativas civiles que perdleron los milltares tue muy
reducido. La permanencla de militares en posiclones cMles tue o blen parte
del trato de la transici6n hacia la democracia, o blen la consecuencla del
hecho de que los milltares demostraron ser eficlentes en el cumplimlento
de esas tareas. Tres ahios despu6s de que asumlera el goblerno civil, el 
problema se volvi6 mds sero. Hubo un notable descenso en la calidad de
la administracl6n ptiblica braslerla. Esto se debi6 parte a laen 
desprofesionalizaci6n de la administraci6n pLblica despu6s del fin del
r6gimen militar.'4 El aumento de la burocracla se produjo, en muchos 
casos, para cumplir con el clientelismo. Los antlguos servidores civiles y
militares permanecleron en las posiclones de la administracl6n civil para
realizartareas propiamente administrativas. Como consecuencia los criterios 
y los objetivos de la administraci6n civil terminarion slendo de hecho 
militares. 

Por ejemplo, de veintiocho Minlsterios, sels son estrictamente
militares. Tres de ellos son las tradiclonales armas: el Ej6rcito, la Marina y
la Fuerza A6rea. Tambi6n est6 el Estado Malor das Forgas Armadas
(EMFA), equivalente a la Junta de Jefes del Estado Mayor de los Estados 
Unldos. Y como asesores directos del presidente, estdn la Chefla da Casa
Militar da Presldencla da Repitblca y el Jefe del Servigo Naclonal de 
Informacoes (SNI).

Las funclones del EMFA no es!tn relaclonadas con las operaciones
de rutina de las fuerzas milltares. Las tres armas tlene responsabllidad
operacional directa sobre las tropas. Del manejo de la presidencla se 
encargan oficiales militares. El Chefe da Casa Militar es responsable de los 
contactos con los ministerios militares. Tambl6n est6 a cargo de todas las 
funciones administrativas de la presidencla, desde la seguridad personal y
la salud del presidente hasta la adminlstraci6n de las residenclas oflclales 
del presidente y el vice-presidente. Tambi6n actia como jefe ejecutivo del
Consejo de Seguridad Naclonal (CSN), que est6 compuesto y dirigido
principalmente por oficiales.15 

El SNI es otra Importante rama de las Fuerzas Armadas que tiene 
Influencia directa en el proceso de definici6n de pollticas. El SNI se encarga
de mantener Informado al presidente acerca de lo que est, sucedlendo en
el pals. Los asesores y los cuerpos de asesores que tienen un rol 

http:oficiales.15
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Importante o el casi monopollo en proporcionar la informacl6n y la
Intellgencla a las personas que toman las decislones se vuelven muy
poderosos, porque filtran la informacl6n recibida de los que toman las
decisiones. Esto limita las opciones de los 6ltimos. 

Desde el lado positivo, a pesar de la cantidad de afios que dur6 el
rgimen milltar, la socledad brasileiia no se contamin6 con el militarismo.
Aunque suene ir6nico, esto es en parte porque las Fuerzas Armadas 
brasileiias slempre tuvieron clerta compulsl6n por militares estrictuser 
sensu.'a El proceso de la profesionalizacl6n militar (como opuesto a laprofesionalizaci6n acad6mlca) de los militares brasilefios tuvo lugar en la
politica Interna. Las excepciones fueron la guerra de la Triple Alianza
(conocida en Brasil como la guerra contra el Paraguay) y otras dos
campafias Internaclonales durante el slglo pasado. Mds recientemente, las 
tropas brasilefias participaron en la Segunda Guerra Mundial del lado de los 
aliados.' 7 Esto ayuda a explicar la falta de militarismo del Brasil. 

Mas all de la ret6rica p6biica, las Fuerzas Armadas brasilefias saben 
que su actuaci6n en los asuntos Internacionales ha sido muy modesta.
Probablemente por ello, se sienten muy inc6modas al pedir dinero para los 
asuntos militares. Esto se verific6 especialmente durante los afios en que
Io3 militares estuvieron en el poder 8 . Esta falta de militarismo por parte de
las Fuerzas Armadas brasilehias (junto con la renuencia de la sociedad 
brasilefia a aceptar ms que un determinado grado de militarizaci6n) ayud6 
a evitar el desarrollo de un r6gimen militarista. 9 

La pregunta crucial a formularse es: ,se mantendrdn los militares 
fuera de la polftica? iEs su grado de profesionallsmo suficlente para
mantenedos en los cuarteles? La respuesta parece ser un simple no, a no 
ser que los civiles y los militares Ileguen a un acuerdo acerca de la funci6n
legftima y (Itil de las Fuerzas Armadas. Esta cuesti6n no fue considerada 
durante la redaccl6n de [a nueva Constitucl6n. No hay slgnos de que vaya 
a ser considerada por el Congreso en sus sesiones regulares.

Brasil es un pals en el que la defensa naclonal no es un tema de 
mayor preocupaci6n para la Mite polftica. Es mucho mds grande y
clertamente mds poderoso que sus vecinos. Pero hasta ahora ha estado
de alguna manera al borde de la confrontaci6n Este-Oeste. Es virtualmente 
Imposible encontrar a alg6n miembro del Congreso (excepto militares
profesionales retirados que ocupan cargos electivos) que se interese o que

° sepa algo de los asuntos militares 2 . La raz6n es simple. NI los asuntos
internacionales ni las cuestiones militares Ilevan votos o movilizan a la 
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gente.

Otra interrogante se refiere a la profeslonalizaci6n: la
profesionalizaci6n que Ilevaron a cabo las Fuerzas Armadas, layud6 u 
obstaculiz6 sus posibilldades de involucrarse en la polftica? En primer lugar
es preciso deflnir ]a profesionalizaci6n. Como se seialaba anteriormente, el 
proceso de profeslonalizaci6n de las Fuerzas Armadas brasilefias va unido 
al proceso de politlzacl6n de las mismas. Virtualmente cualquier oficial
militar de edad probablemente haya ocupado algjn cargo civil o cuasl
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civil durante su carrera. Aden-As. el contenido de la educacl6n militar 
subraya el papel de los militares en funclones que no son estrictamente 
militares. De esa manera, dado que las Fuerzas Armadas han estado 
involucradas en la poiftica y en el goblerno por tanto tiempo, la 
profesionallzaci6n casi necesarlamente conlleva algn tipo de puesto civil. 

En el caso brasileAo, entonces, la profesionalizaci6n, en y de si 
misma, no dlsminuye el grado de Intervenclonismo militar. Ei, camblo, hace 
que los militares est6n ms involucrados en otras cuestiones clviles.2 El 
tdrmino para esto serla mllitarizaci6n (sin un significado derogatoro). La 
pregunta sera entonces: ,llevaron las Fuerzas Armadas a cabo un proceso 
de militarizaci6n? La respuesta es no. Durante los argos del r~gimen militar, 
las Fuerzas Armadas en realidad obtuvieron ms habilidad y una mayor 
solidez en la actuacl6n civil. Tambi6n se hicleron cargo, cada vez ms, de 
las posiciones chiles. Si esto es positivo o negativo es una cuesti6n de 
preferencla del observador. Ello se debe a que sl blen, por otra parte, 
existi6 una "militarizaci6n" de la adm!nistraci6n piblica, lo contrarlo es 
tambln cierto. Al ocupar los militares cargos administrativos civiles, 
tambi6n se "civllzaron", en clerta medida, en el proceso. 

Por t6ltimo, estA la cuest6n del liderazgo militar: ,Est~n mds o menos 
propensas a la intervenci6n en la poiftica las jerarqufas militares? Hasta los 
60', uno de los problemas de la politica brasilerha era la larga permanencla 
de los oficlales veteranos en actividad. Esto les daba la oportunidad de 
desarrollar liderazgos por encima y mds alI, de la instituci6n militar. Si esto 
era positivo o negativo, dependfa de a favor de qui6n intervenlan estos 
generales politicos. Los po!fticos consideraban que los generales politicos 
que Intervenfan a favor de sus proplos intereses eran los generales 
"buenos". Ellos eran los herederos del "poder moderador" del emperador.
Los que se oponfan a ellos eran los chicos malos, los "gorilas", etc.23 

El presidente Mariscal Castelo Branco puso fin a todo esto. El 
conocfa las Implicancias internas de los jerarcas militares que tenian apoyo 
politico fuera de [a instituci6n militar. Desde 1965, los generales no podfan 
permanecer en sus cargos ms de doce afios, y ning6n general podia 
permanecer en aiguno de los rangos de general por m s de cuatro ahios 
(exlsten tres rangos de general). Lo que sucediera primero Ilevaba a un 
general al retiro. El resultado prdctico de esta reglamentaci6n fue evtar que 
los generales desarrollaran su proplo liderazgo, lo que podia ser usado con 
fines politicos. 

La polftica de Castelo Branco tuvo 6xito, sin duda alguna. 
Virtualmente todos los generales que se retiraron desde dicha reforma se 
fueron a sus casas a dedicarse a actividades privadas o segundas 
profesiones. Todos perdieron su influencia polftica como oficiales militares.24 

La decisi6n de Castelo Branco, sin embargo tuvo un resultado 
inesperado. Est6 comenzando a aparecer ahora, velntitr6s afios despuds 
que la medida entr6 en vigor. Las consecuencias todavla no est~n claras. 
La reglamentaci6n evit6 el surgimiento de liderazgos personalistas entre los 
generales. Transform6 a todos los generales en "piezas recfprocamente 
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intercamblables" de una compleja mquina btirocrdtica. Puden ser
camblados para conformar a las tropas. En el pasado, los Ilderes-generales
tenfan el poder polftico de dirigir la dlsposici6n de una parte de las Fuerzas
Armadas. Hoy en dia, un General que no satisface las expectativas de sus 
pares y subordinados en t6rminos politicos puede ser sustituldo por otro
general que serA Igualmente eficlente en la conducci6n de esas tropas
hacia los objetivos que est6n m~s o menos de acuerdo con el inter6s 
colectivo en ese momento. 

El hecho de que existlera un r6gimen democrdtico no facilit6 el 
proceso de control de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, la soluc16n no es 
tener el control solamente de los Ikleres. Conlleva, en camblo, un proceso
mucho mAs complejo de medici6n del estado de Animo de las Fuerzas 
Armadas en distintos rangos. 

Conclusiones 

No deberla darse por descontado que las Fuerzas Armadas no
intervendrcn en [a polftica brasllefia. Suponiendo que el sistema polftico
funcione normalemente y los desaffos econ6micos no sean Insuperables,
[a democracla todava tiene una buena chance. Sin embargo, si estas
condiclones no se verifican, existe [a posibilidad de otra Intervenci6n militar.
Las fuentes de la Inestabilidad militar radican, tambi6n, en el dominlo de la
institucl6n militar. Elias tienen rafces sociol6glcas que permanecieron
Intactas durante el proceso de "abertura". 

A esta altura, la apertura polftica sigue produci6ndose. El sistema
sigue funcionanado. Sin embargo, a no ser que la cuestl6n de [a misi6n
legftlma de las Fuerzas Armadas sea considerada de ,,na manera creativa,
las fuentes de la Inestabilidad militar seguirdn estando presentes.

El esfuerzo debe ser conjunto, de los civiles y de los militares. De otra 
forma, el fantasma de la intervenc16n militar segulri acechando a la vuelta 
de la esquina, pronto para derribar la democracia toda vez que las 
condiciones econ6mlcas y polfticas se vean seriamente deterioradas. 

Notas 

1. La tasa de Inflaci6n en Brasil en 1987 fue de alrededor del 320 por ciento. En 1988 fue de
alrededor del 920 por clento. La falta de confianza on Ia politica del gobierno estA Ilegando
a niveles peligrosos. Las medidas econ6mtcas adoptadas por el gobierno carecen decredibilidad. Los agentes econ6mlcos no operan en consecuencia. Entre agosto do 1987 yactubre do 1988, Iatasa mensual de inflaci6n salt6 del 20 al 27 por ciento. Noviembre tue
m.fs tranquilo, debido a las conversaciones entre los trabajadores, los empresarios y elgoblerno. El objetivo Inflacionario fue fijado en el 26 por ciento. Ueg6 al 28 por ciento en
diciembre. Las proyecclones pare enero de 1989 eran do mfs del 30 por clento. 



256 * Los militares y la democracia 

2. En 1987, el entonces Ministro do Planeamiento, Anlbal Teixeira, tue acusado do corrupcl6n. 
No so emprendia ninguna acci6n judicial. Su sucesor, Joao Batista do Abreu, un civil quo 
habla hecho carrera en Ia admlnistracl6n, hizo todo tipo do doclaraclones acerca do Ia 
necesidad do un plan do austerldad. Como funcionarlo, 1sfue asignadc un dopartamento 
do cinco dormitorios perteneclento al goblerno (por al quo pagaba un alquiler mfis o menos 
equivalents a US$10). No habla nada malo on ello; como funclonario pblico tonfa derecho 
a eso. Sin embargo, luogo do su nombramiento como ministro do planeamiento, so mud6 
a Ia case del gobierno quo lo correspondia por su cargo, manteniondo al mismo tlempo, el 
departamento quo lo correspondla como funcionarlo p,'blico, quo era ocupado solamente 
por una mucama. Correol Brazilienso (17 do diclembre do 1988). En otro caso, ol General 
Albhrico Barros Aivez fue designado director do una do las sucursales do Petrobrhs. El 
general era amigo personal del presidents Sarney. A pesar quo el Ministro del aj6rcito era 
contrario a su nombramiento on un puesto civil, Sarney Igualmento hizo Ia designaci6n. Poco 
despu6s, banqueros privados Informaron quo los subordinadoo Inmediatos del general 
hablan estado solicitando quo los bancos lee dieran dinero a camblo do mantener las 
cuentas do PetrobrAs Distribuidora on los mismos. El toma estA slendo Investigado por Ia 
Comisi6n do Administraci6n Financiera do Ia Chmara do Diputados. (So puede oncontrar 
Informacl6n sobre este caso on cualquier diario do Rio, San Pablo o Brasilia del perlodo entre 
o1 20 de noviembre y el 20 do diclembre do 1988). 

3. El gobierno de Sarney est enfrentando problkmas cada vez mayores on cuanto se refiere 
a su imfigen pb;ica. El pesimismo do la poblaci6n esth aumentando en forma dramittica. 
La evasi6n de Impuestos so ha vuelto costumbre. La pregunLa quo so formula la gente es: 
,Para qu6 pagarle Impuestos a un gobierno quo no da nada a cambio? 
4. Existen opiniones oncontradas acerca do Ia influencia do la procdencla social en las 
orientaciones politicas do los oficiale3, especialmente en una carrera quo socializa tan 
intensamente a sue miombros como Ia carrera milltar. Jna cosa pareco ostar clara, sin 
embargo: los oficiales quo son hijos do militares tienen una socializaci6n mhs continua quo 
los quo no Io son. Los hijos de militares reciben un conjunto do valores coherontes a trav6s 
do su socializaci6n. De esa manora, sue posibilidades de toner valores mhs coheentes son 
mayores. La composici6n social del cuerpo do oficiales brasileAo ha camblado rhpidamente. 
Tradicionalmente, el eJ6rcito era of dominio do una "s6lida class media". A) aumentar al 
desarrollo y abrlrse nuevas oportunidades sociales, las Fuerzas Armadas (en especial al 
Ej6rclto) siguleron slondo vas do movilidad social. Los origenes socales do los quo recorrian 
esta via, sin embargo, camblaron. Los datos presentados por Barros Indican qua los cadetes 
cuyos padres oran de "baja extracci6n" aumentaron do un 3.8 por ciento en los afos 1841
43 a un 9.1 por ciento en 1962-66, y al 15 por ciento on 1970. Ademhs, Wlnrmero do cadetes 
cuyos padres eran militares aument6 do un 21.2 por cionto an 1941-43 a un 34.9 por clento 
on 1962-66, y a un 37.3 por ciento en 1970. El hecho mhs sorprendente es quo do ese 37.3 
por ciento, solo ol 10.6 por clento oran hijos do oficiales, mientras quo el 26.7 por clento 
eran hijos do oficiales subaltornos o sargentos. Ver: Alexandre do Souza Costa Barros, "The 
Brazilian Military: Political Socialization, Political Performance and State Building", Ph.D. 
Dissertation, University of chicago, 1978. Este tema ha sido tratado tamb6n on 
conversaciones personales con altos oficiales. 
5. Con los camblos on la procedencla social, la homogeneldad do las Fuerzas Armadas estA 
slendo desafiada. Sin embargo, ontre todos los grupos do 61ite do Is sociedad brasilefla, las 
Fuerzas Armadas son la Onica quo tiene una formaci6n sistemhtica y coherent&, y un slstema 
do socializaci6n quo acompahia a sus miembros duranto su vida profesional. Do ese modo, 
a] bien los militares pueden enfrentar problemas de heterogenoldad, constituyen of Onico 
grupo de 61ite quo realiza un esfuerzo sistemhtico para mantener un clerto grado de 
homogeneidad de valores entre sus miembros. 

6. Las olecciones municipales do 1988 fueron una sorpresa para muchos analistas politicos. 
Teniendo on cuenta quo Brasil os un pals pobre quo so asth desarrollando y modernizando 
rpidamente, era de esperar quo los partidos populares (entre ellos el Partido dos 
Trabalhadores, PT) crecieran considerablemente. La victoria de los candidatos del PT en las 
elecciones do alcaldes de 1989 en muchas ciudades (lncluyendo San Pablo, Ia mayor y mis 
Importanto ciudad industrial del Brasil) fue una sorpresa pare muchos observadores. Part. 
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do dicha victoria os atribuible a la falta do alternatives viables on los otros partidos. En parteso debe a la desastrosa politica econ6mica del gobierno do Sarney.
7. Acerca do la cuestl6n del rol de las Fuerzas Armadas, vet el brillante estudio de WilliamH.McNeill, The Pursuit ofPower (Chicago: University of Chicago Press, 1982). Por un anAlisismfs especifico del caso latinoamericano, vet Alexandre de S.C.Barros y Edmundo Campos
Coelho, "The Politics of Military Intervention and Withdrawal in South America", IntermationalPolitical Science Review 2, N.3 (1981).Ver tambi6n de Alexandre de S.C. Barros, "Back toBarracks: An Option for the Brazilian Military?" Third World Quarterly 7, N. 1 (enero de 1985).
8. Vet Alexandre Barros y Paulo Kramer, "The Brazilian Military and 'Abertura'", textopresentado on el encuentro do la Asociaci6n do Estudios Latinoamericanos (Latin America
Studies Association), M6xico City, 29 de satiembre-2 do octubre do 1983. 
9. Esta situaci6n era completamente diferente a la do Argentina donde por 1omenos algunos
oficiales Involucrados en la represi6n fueron Ilevados a juiclo durante el gobierno do AJfonsln.Bl hecho de quo no hublera procesos legales contra los oficiales on Brasil no quite qua losoficiales brasilehos tuvieran los ojos bien abiertos a lo quo estaba sucediendo en los palsesvecinos. Do hecho, la preocupaci6n acerca do Ia posibilidad do quo los oficiales de lasFuerzas Armadas brasiletlas sean Ilevados a juicio en un proceso de revanchismo os unapreocupaci6n fundamental do los altos oficiales en Brasil. Esta preocupaci6n se volverA a~nmAs seria ante la eventualidad de una victoria del Partido de los Trabalhadores (PT), solo o en una coallci6n, el do las elecciones presidenciales de 1989. 
10. El 6nico privileglo quo tenian los militates en el goblerno sobre sus similares particularesera quo tenian oficinas on el edificio del congreso. Aparte do ello, actuaban en competenciacon cualquier otro grupo do funcionarios de gobierno. El grupo de los militates era
probablemente al mfis profesional durante los encuentros de la Asamblea Constituyente; esto es admitido pot los periodistas politicos y los observadores as[ como por muchos miembros 
del Congreso. 
11. La actitud de la 611te politica brasileha hacia las Fuerzas Armadas oscila entre el "Si,seor"y el "las Fuerzas Armadas no Interesan'. Cuando las Fuerzas Armadas esthn en elpoder, los politicos profesionales las cortejan. Cuando las Fuerzas Armadas estAn fuera delpoder, los politicos profesionales sencillamente las ignoran y consideran quo no cuentan 
politicamente. 
12. Ademhfs de considerar el rol do las fuerzas armadas en estos t6rminos, existe tambi6n 
un alto grado de cinismo pot parte de los politicos. Defienden la neutralidad do las fuerzasarmadas si ellas pueden interferir con sus intereses. Toda vez quo los politicos civiles sienten quo sus propios intereses se van compromotidos, la mayor parte do elos no duda en Ilamar a las fuerzas armadas para quo intervengan a su favor. Sobre este tema, vet Edmundo
Campos Coelho, Em Busca da Identidade: 0 Ex6rcito e a Politica na Sociedade Brasileira (Rio
de Janeiro: Forense Universitaria, 1976). 
13. Ver Campos Coelho, Em Busca da Identidade, y Barros, "The Brazilian Military".
14. Do acuordo con los Informes do Iaprensa, el gobierno de Sarney asumi6 mAs do 150.000 personas an la administraci6n pt~blica en tres atos, en comparaci6n con las 50.000 asumidas
durante los sobs allos del gobierno anterior. Estas cifras no Incluyen a las personasdesignadas para cargos on los gobiernos locales o estatales. Do acuerdo con lasdisposiciones do la nueva Constituci6n, los empleados pLblicos pueden ser asumidossolamente pot concurso piblico. Para evitar dicha disposici6n, el presidente Sarney nombr6 
a 2000 "amigos" en las visperas de entrar an vigencia la nueva Constituci6n, al 5 do octubre 
de 1988. 
15. El Consejo do Seguridad Nacional fue "abolido"pot la nueva Constituci6n. El Consejo deDefense Nacional (CDN), qua tiene las mismas funciones y esth integrado por los mismos
funcionarios tue creado en su lugar. Ver la Constituci6n Brasilerba del 5 do octubre do 1988,
articulos 91 y 84. 
16. Sobre este tema ver, Barros y Campos Coelho, "The Politics of Military Intervention". 
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17. Le agradozoo a Jack Child par saealar las Impllcacones do Iaprofeslonalizacl6n do las
Fuerzas Armadas en al campo do batalla (tat como sucodo en los pases quo onfrentan 
frocuentes guerras) par contraposlcl6n con Ia quoto da en las escuelas milltares (como os
el case do las Fuerzas Armadas do los pases qua no stAn expuestos a las guorras). 
18. Esto no doborla Ilevar a I&interpretaci6n do quo las Fuerzas Armadas no recibleron al
dinero quo allos querlin. Sin embargo, haclondo una comparaci6n, lag Fuerzas Armadas 
brasllofas rocibleron mucho mi.s dinero par& salarlos y mantenimlento quo pars equipos y
materlales. Para sus pares do otros palses, Is tendoncia do loe militares ha sido pedir mucho 
mfis par& armamento (adembis do los habituales benoficlos profoslonales). 
19. Ver Barros y Campos Coelho, "The Politics of Military Intervention". 
20. La ausencia do politicos quo est6n Interesados an los asuntos militares o quo sepan do 
ellos no doberfa confundirse con Is ausencla do politicos quo est6n relacionados con los
militares principalmento on t6rminos do polftlca Interna. Do estos hay muchos. 
21. Una controversla coma Is quo exlstl6n soorca del candidata aa Vicsoprosldencla do los
Estados Unidos, Quayle, qua sirvi6 .. i IsGuardia Nacional papa evitar Iral Ej6rcito, no tendria 
sentido on Brasil, porque al herolsmo militar no os una virtud nacional allf fuera de cIrculos 
estrictamento milltares. A~n on estos circulos, las oportunidades pars el herofsmo son muy
limitadas, dado quo el pals no so ha involucrado on guerras externas. 
22. Los oficialos han analizado este toma on forms privada. Do acuerdo con su punto de
vista, e[ proceso qua han vivido las Fuerzas Armadas brasilefas no fue do profeslonallzaci6n,
sino mits blen uno do burocratizaci6n. SI esto os clerto, ontonces nos podemos enfrentar a 
una sltuaci6n on la quo las Fuerzas Armadas estin altamente burocratizadas y d6bllmento
profesionalizadas on t6rminos estrictamento militares. La posibilidad es conalderar qua al 
proceso do profeslonalizaci6n do las Fuerzas Armadas brasilefas os Intrinsecamente 
diferento del do lag Fuerzas Armadas do palses quo tienan historlas militares
significativamonto diforentes, tal coma so seii16 anteriormento on esto capftulo (do
conversaclones privadas con altos oficiales). 
23. Edmundo Campos Coelho, on "Em Busca da Identidade", desech6 la idea de los militares 
coma herederos del "poder moderador" del amperador. Do acuerdo con 61,la Idea del poder
moderador do las Fuerzas Armadas fue una Invenci6n do los politicos civiles pars Inducir a
los oficiales a Intervenir en politics a favor do grupos politicos especifico8. 
24. El Presidento General Ernesto Geisel os una excepci6n. Todavla os una figura polftlca
importante, qua os visitada y consultada par politicos civiles y par oficiales militares. Estas
consultas tione lugar do manera regular, asi coma cuando Is crisis parece estar a Is vuelta 
do la esquina. 
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La amenaza de las nuevas misiones: 
Las Fuerzas Armadas latinoamericanas 
y la guerra contra la droga 

Louis W. Goodman 
Johanna S.R. Mendelson 

Los presidentes de los Estados Unidos han declarado estar 
Involucrados en una "guerra contra las drogas" durante ns de veinte 
aios.' En los afos '80, el tema del uso ycontrol de los narc6ticos Ilegales 
se volvl6 uno de los principales problemas internos para los Estados Unidos 
y una cuesti6n delicada en las relaclones con el resto de Am6rica. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional de los Institutos de Ensefianza 
Secundarla Superior reallzada en 1987, el 50 por ciento de los estudiantes 
de ese nivel habfa probado drogas llfcitas2. 

El uso de la cocafna, que aparentemente lleg6 asus mAximos niveles 
en 1988, se ha extendIdo, pero las ventas de otras varledades 
especlalmente virulentas como el "crack" y el "bazuco" siguen creclendo 
en forma alarmante, al igual que la violencla reacionada con la droga . 

La marihuana, segtn algunas opinlones, ha sobrepasado al mafz 
como el cultivo m~s rentable en los Estados UnIdos 4 . A pesar que estas y
otras estadfstlcas en este campo pueden no ser completamente fidedignas, 
se ha calculado que: "los palses de Am6rica Latina suministran airededor 
de un tercio de la herol'na, talvez el dieclocho por ciento y toda la cocafna 
que se consume normalmente en los Estados Unldos, representando los 
tres cuartos del total del mercado estadounidense de drogas"5 . 

La guerra contra las drogas no es un problema menor en Am6rica 
Latina y el Caribe. Seros problemas do adiccl6n a las drogas han sido
reportados por el Departamento de Estado de los Estados Unldos en 
Bolivia, Colombia, Jamaica, Pern yM6xlco, con aumentos anuales cdesde 
medlados de los 80' en todo el hemisferloo. Las consecuenclas son tanto 
los dahos sociales causados por el abuso do drogas (agravamiento de la 
pobreza, la delincuencla, escuelas pobres, y el desgaste de la autorldad 
civil) como el crecImlento de una economfa subterrdnea de enormes
proporclones y una politica financlada por las ventas do narc6ticos ilegales.
Solamente en los Estados Unldos, las ventas de drogas so calculan en mds 
de $100 mil millones, mds del doble de lo que gasta el pafs en petr6leo.7 

Cuando el dinero generado por esta economfa subterrAnea compra 
a la pollcfa, a las cortes, a los funcionarios elegidos, y a asesinos, los 
cimlentos de la autorldad civil son sacudidos. Se dice quo los 
narcotraficantes est~n comprando esferas aut6nomas de Influencia en 
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palses productores de droga como Bolivia, Colombia, M6xico y PerO y en 
Importantes lugares de pasaje de la droga, como Honduras y Panam6. 
Algunos analistas han sostenido que el narcotrfico ha creado una dindmica
"nueva clase", que ha desplazado a las ollgarquas tradiclonales.8 Los 
goblernos establecidos en todo el hemisferlo ven a la economla de la droga 
como una posible amenaza para la democracia. La violencla y las 
amenazas a la autoridad establecida promovida por carteles de la droga 
denunclados ha creado zonas en las que las oligarquas de la droga son las 
que establecen las relaclones entre goblerno y gobernados. AdemAs, la 
Inestabilidad causada por las rivalidades relativas a la droga y los conflictos 
con la autoridad civil han aumentado la preocupacl6n de las Fuerzas 
Armadas acerca de la estabilidad del orden polftico y social. En algunos 
casos, la preocupacl6n de las Fuerzas Armadas se ha denunclado que ha 
sido desaflada por Importantes oficiales con lazos financleros con los 
narcotraficantes.9 

El control de los narc6tlcos Il(citos ha sido reconocldo como un serio 
problema Interno e interamericano para todas las naciones del hemlsferio.1° 

Constituye un problema tan grave que la nocl6n de "lucha contra el 
narcotrfico" se ha transformado de una hlp6rbole poliftica en la pregunta: 
16eberan ser usadas las Fuerzas Armadas tanto en los Estados Unidos 
como en Am6rica Latina para prohibir y controlar el uso de las drogas?

La propuesta de militarizar la lucha contra las drogas es el tltlmo 
capftulo de un debate escrito por Jos6 Nun, Alfred Stepan y otros autores 
sobre si las misiones militares deberfan extender su rol tradiclonal de la 
seguridad externa al "nuevo profeslonalismo" de la seguridad Interna." En 
los 60' y los 70', las Fuerzas Armadas braslilefias, peruanas y de otros 
parses, preocupadas por las amenazas Internas al orden politico y social, 
encabezaron la expansl6n del concepto de la funcl6n central de las Fuerzas 
Armadas en la preparacl6n no ya solo de posibles guerras con parses 
extranjeros (segurldad externa) sino una "preocupacl6n por la subversl6n 
y la seguridad Interna"'2. 

Desde comienzos de los 70', virtualmente todas las Instituclones 
militares latinoamericanas se encargaron de examinar su rol en el conjunto 
de la socledad. La elaborac16n de una doctrina de la segurldad naclonal en 
Brasil en 1964, que formallz6 la responsabilidad profeslonal de las Fuerzas 
Armadas hacla las amenazas a la seguridad Interna y hacla su rol en los 
asuntos del desarrollo naclonal, ha Influldo profundamente las discuslones 
en otras Fuerzas Armadas. Mientras que las Instituclones militares en pafses 
como PerI, Chile, Guatemala han desarrollado conceptos 6nicos de la 
seguridad nacional y el rol de los militares en ella, la redefinlcl6n brasllea 
del rol profesional de las Fuerzas Armadas (incluyendo la segurldad 
nacional y las actividades de desarrollo) ha jugado un papel central en las 
discuslones dentro de las Fuerzas Armadas. 

Estas discusiones acerca de la mlsl6n de las Fuerzas Armadas han 
estado influencladas por Ia poliftica militar de los Estados Unidos. Desde 
1961, los Estados Unidos han alentado a las Fuerzas Armadas 
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latinoamericanas a jugar un papel principal en la contrainsurgencia, la 
accl6n civil, y otras tareas de construccl6n naclonal.1 3 Estos debates 
Internos y el centro de la polftica estadounidense han camblado a mediados 
de los 80', cuar do los Presidentes militares fueron sustituldos por civiles 
electos14. En la Argentina, por ejemplo. las misiones militates fueron 
reducildas por las autorldades civiles; y las discuslones dentro del cuerpo
de altos oficlales se centraron en como mantener el profesionalismo y
respaldar la democracla 5.En Guatemala, donde los militates emprendieron 
una gradual retirada en 1982, culminando con la asuncl6n de Viniclo Cerezo 
a la presidencla en 1986, el concepto de la doctrina de la seguridad
naclonal tue reemplazado po- el de la "doctrina de la estabilidad naclonal". ' 
Este concepto ,uaemaltecc buscaba definir un rol para las Fuerzas 
Armadas en un pals socialmente integrado, mientras se democratizaba el 
sistema polftico. Al mismo tiempo, la polftlca de lo- Estados Unidos 
Indicaba claramente quo el rol principal deba ser el de fortalecer los 
sistemas polfticos democr~ticos. Como sehalaba el Secretario Asistente 
para los Asunto, Interamericanos, Elliot Abrams, al comienzo del 
vig6slmoqulnto Colegio Interamericano do Defensa en 1986: 

"Vuestro Ilamado superior no debe estar dirigido a reemplazar
regfmenes que fracasan sino a proteger las democraclas que tlenen 
6xlto. Deben Ilevar adelante con 6xito la tarea de forjar una nueva 
visl6n de la seguridad en la que la democracla sea la pledra angular, 
no un lujo; en la quo la ablerta lucha polftica sea una allada, no un 
Impedimento para la paz y el desarrollo."'7 

A pesar de estas claras declaraciones, las polfticas de construccl6n 
de sistemas polifitos y la eliminaci6n del narcotrfico no slempre han sido 
ficiles de compatibilizar. En cuanto a la subordinac16n militar a la autoridad 
civil, los peligros de Iaguerra antidrogas como misi6n militar son evidentes. 
Como en las actividades de contrainsurgencia militar de los 60', la 
particlpacl6n directa de las Fuerzas Armadas latinoamericanas en la lucha 
antkirogas puede involucrar a los militares en tareas de policla que son 
t6cnicamente de dominlo cMl; ademds requerirla del dominlo de una 
compleja combinacl6n de habilidades polfticas y militares, que seguramente
necesitarfa de la expansl6n de las operaciones de Inteligencia militar;
desdlbujarfa la Ifnea divisorla entre los dominlos aproplados e Inaproplados 
para las acclones militares profeslonales; extenderfa los roles de direcci6n 
de las Fuerzas Armadas en la socledad; aumentarfa el rol de los miiltares 
en la polftica naclonal y en la toma de desiclones polfticas.

La participacl6n de las Fuerzas Armadas latinoamericanai en la lucha 
contra la droga amenaza los conceptos tradiclonales del profesionalismo
militar en la regl6n. Empuja a los militares a participar en actividades que
los defensores de la democracia preferirfan reservar a los civiles. 

La mejor soluc16n, por supuesto, serfa tratar el problema del 
narcotrdfico como un problema policlal; entrenar una brigada especial para 
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controlarlo; y restringir las misiones miltares a los asuntos de seguridad 
externa. Esta es, en efecto, precisamente la estrategla que ha sido adoptada 
por el goblemo de Argentina. Su pollcfa de narc6tk.os reporta numerosas 
acciones exitosas contra los traflicantes dentro de fronteras. Sin embargo,
la dimensi6n del narcotr~fico en la Argentina es mucho menor queen los 
parses grandes productores de la droga o de trdnsito de la misma en la 
costa occidental de Am6rica del Sur. 

En Colombia, cuyas Fuerzas Armadas nan Ilevado a cabo una misl6n 
de represl6n de la vlolencla Interna durante d6cadas, las unidades militares 
han emprendido la lucha contra la droga con resultados desparejos. Hasta 
enero de 1988, cuando fue asesinado el Fiscal colomblano General Carlos 
Mauro Hoyos, las Fuerzas Armadas se habfp.n mostrado renuentes a entrar 
en la lucha antidroga. Pero este crimen rompi6 el equilibrio del Presidente 
Virgillo Barco, que declar6 el estado de sitlo, anunci6 una exparsi6n de las 
fuerzas de pollcfa naclonales, y convenci6 a las Fuerzas Armadas de que 
eran la t6nica lnstitucl6n capaz de erradicar a los "narcos" que azotaban la 
estructura social y econ6mica. En un artfculo que describfa este perfodo en 
Colombia, 8l pe-lodista Michael Massing decfa: 

'Los generales del pals se han resistido durante mucho tlempo a este 
rumbo. ElIos vefan a la guerrilla, no a los "narcos" como a sus 
principales enemigos y ponfan a cualquler empresa que los 
distrajera de su guerra ,. Adems, los generales conoclan blen 
81 poder de corrupcl6n del negoclo de la droga y les preocupaba que 
sus hombres se vieran envueltos en 61. Sin embargo, el creclente 
terror en el pals, combinado con la presl6n del goblerno de Reagan,
los convencl6 de tomar parte en la guerra contra la droga"18 . 

Las Fuerzas Armadas peruanas tambi6n se hicleron cargo de dicha 
misl6n de seguridad Interna. Enfrentaron frontalmente al movimlento 
revolucionario Sendero Luminoso desde comienzos de los 80'. Si blen 
Sendero Lumlnoso originalmente parecla estar separado de los 
narcotraficantes, evidencia encontrada recientemente de cooperacl6n entre 
los traficantes de droga y Sendero Luminoso ha empezado a vincular estos 
dos problemas para las Fuerzas Armadas peruanas9 . Desde fines de los 
70', informes contradictorios han identificado a las Fuerzas Armadas 
bolivianas como, por un lado, principal sost6n y beneficlario de las 
actividades relacionadas con las drogas Ilegales en el pals, y por otro lado,
comprometidas en una campara para erradicar la produccl6n de narc6ticos 
y perseguir a los principales traficantes de droga.20

No existe una respuesta fdcll para la cuesti6n de la convenlencla de 
la participaci6n de las Fuerzas Armadas en la lucha antidroga. Los 
funclonarios de goblerno civiles y militares de todo el contlnente prefleren 
que la lucha antidroga sea manejada como un asunto policlal. Los pellgros
de la participacl6n de los militares en la lucha antidroga con universalmente 
conocidos. Los debates en los Estados Unidos acerca del empleo de las 
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Fuerzas Armadas para la eliminacl6n de la droga estdn reflejados en la 
argumentacl6n formal e Informal al sur del Rio Grande.2 1 

Los Estados Unidos Jugaron un papel Importante en la forma que
adopt6 la participaci6n mllitar en la guerra contra la droga en Am6rica
Latina. Desde fines de los '70, atrav6s de su Oficina de Asuntos Relativos 
al Narcotrdfico Internacional del Departamento de Estado (con unpresupuesto de $101 millones), los Estados Unldos trataron de elaborar y
coordinar conjunta e Intemaclonalmente los programas antinarc6tlcos.2 En
abril Je 1986, el presidente Ronald Reagan firm6 la Directiva de Seguridad
Naclonal que declaraba a las drogas una amenaza a la segurldad naclonal,
sumlnistrando de ese modo et marco politico para las operaclones militares
directas de los Estados Unidos en af extranjero. Con esta autoridad, las 
tropas estadounidenses fueron directamente desplegadas en Bolivia en
1986 en una acci6n muy controvertida Ilamada "Operaci6n Altos Hornos".
Esta accl6n provoc6 una calda en el preclo de las hojas de coca bolivianas, 
que pasaron de $125 a $15 las cen onzas (43,36 kg.), es decir

aproximadamente $15 menos que el costo de produccl6n, e hizo que ms

de 800 traficant9s abandonaran el pals. Pero tan pronto como las tropas de

los Estados Unldos dejaron Bolivia, el precio de la hojas de coca volvi6 a

los $125, y los traficantes regresaron. Ademrs, la Operacl6n Altos Hornos

provoc6 las protestas tanto de los naclonalistas bolivlanos como de los

crftlcos a los Estados Unidos de que la soberanfa naclonal boliviana se

habla visto comprometida por la presencla de las tropas de los Estados

Unidos, y a un alto preco para el resoro norteamericano. Un participante
 
en la operaci6n, el coronel Michael H. Abbott, evalu6 la posIbilidad de
 
acclones similares en el futuro: 

"No es probable qua esto ocurra: 1)es muy caro er comparaci~n 
con el resultado potencial; 2) probablemente no haya un saldo
positivo real cuando todo haya terminado; y 3) ningn pals
probablementa le pida a las Fuerzas Armadas estadounldenses que
intervengan y acten dentro de su propla casa, porque el costo 
polftico es demasiado aito.*23 

El punto de vista oficial del Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos acerca del ro de las Fuerzas Armadas las guerraen contra el
narcotrdflco es "suministrar ayuda para que las hitstituciones civiles quo se 
encargan de hacer cumplir la ley puedan realizar las Investigaciones
necesarlas, las capturas y los arrestos."24 En 1989 en PertI, de acuerdo con 
sus pautas, la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unldos lanz6 
un programa de $'14 millones Ilamado "Operacl6n Nevado", en la que "ms
de dos docenas de, gentes armados, hellc6pteros adicionales plloteados
por americanos y demos personal de apoyo fueron enviados al Valle
Huallaga, para apoyar los esfuerzos para erradicar la produccl6n de coca 
en esa regl6n que ocupa et primer lugar del pals por ello."5 Esta regl6n hasldo nominalmente controlada por las Fuerzas Armadas peruanas desde 
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noviembre de 1987, cuando se declar6 un estado de emergencla por los 
altos niveles de actividad de Sendero Luminoso en dicha zona. 

Esta asistencla antinarc6ticos ha sido mucho menos controlada que 
otros programas de ayuda mllitar. Se ha cuestionado hasta donde los 
Estados Unidos estdn jugando un papel positlvo en el fortalecimlento de las 
relaciones cfvlco-mltares, deblltadas luego de ahos de r6glmen militar, o 
si operaciones como Altos Hornos y Nevado estdn alentando acclones 
militares no controladas en un territorlo hasicamente Incontrolable. 

E; manejo que subyace en la pregunta de sl la guerra contra el 
narcotrdfico es una mlsl6n para las Fuerzas Armadas latinoamericanas es 
obvio. El narcotrdfico es un problema enorme para el blenestar de las 
poblaciones de todos los palses del Hemisferio Occidental. Los esfuerzos 
concertados naclonales para reducir tanto el suministro como la demanda 
de drogas han sido respaldados por organizaciones Internacionales y por
los goblernos desde Argentina y Chile hasta los Estados Unidos y Canad6. 
,Cudndo puede la policla local, con un mejor entrenamlento y mejores 

recursos, manejar los problemas del narcotr~fico sin la intervencl6n directa 
de las Fuerzas Armadas? Cudl deberfa ser el rol do los Estados Unidos? 
LC6mo puede asegurar Estados Unidos que su apoyo al control del 
narcotrdfico es beneficloso y no desfavorable para los objetivos p:lfticos 
ms amplios de fortalecimlento de los sistemas polfticos democrdticos en 
Am6rica Latina? No hay respuestas sencillas a estas preguntas. La solucl6n 
a Io largo plazo, por supuesto, lncluye una reducci6n en el consumo masivo 
de estupefaclentes y encontrar actividades alternativas que valgan la pena 
para los productores de sustanclas estupefacientes. Esta obvlamente es una 
tareapara todos los palses del contlnente. A corto plazo, en el mayor grado 
posible, los Estarlos Unidos y los pafses latinoamericanos deben esforzarse 
en apoyar la acci6n de la policfa y del patrullaje de las fronteras contra el 
abuso de drogas, la producci6n y el transporte. Especial importancia tlenen 
los acuerdos bilaterales y multilaterales que los que los suscriben trabaJen 
en equipo en el continente par erradicar el fluJo de sustanclas y gananclas 
ilegales. Por tiltimo, los civiles y los militares estdn de acuerdo en que la 
guerra contra el narcotrdfico como misi6n para las Fuerzas Armadas debe 
ser considerada solo cuando las demds opciones hayan fracasado.14 

Notas 

1. A posar do quo la Directiva do Ia DivisI6n do la Seguridad Nacional, "Sobre los Narc6ticos 
y Ia Seguridad Nacional, puede ortla manifestaci6n mas saliento do los Oltimos tiempos do 
una resoluci6n de los Estados Unidos, of Presidente Rchard M. Nixon habla realizado un 
pronunclamiento similar, quo acufl6 la frase "guerra contra las drogas', al 24 do marzo do 
1968; y diferentes presidentes anteriores de los Estados Unidos tomaron medidas par& 
combatir of uso do sustancias ilicitas, principalmente el alcohol duranto Ia Prohibicl6n, do 
1920 a 1033. Ver James B. Slaughter, "Marijuana Prohibition in the United States: History and 
Analysis of a Failes Policy'. Columbia Journal of Law and Social Problems 21 (1988): 417. 
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2. Aparecido en of Informe anual do "Inter-American Dialogue", The Americas In 1988
(Washington D.C.: Aspen Institute, 1988), p.41. 
3. Ibdem,pp. 42-44 
4. Ibidem, p. 43. 
5. Rensselaer W. Las III, "The Latin America Drug Connection", Foreign Policy, N.1 (Winter1985-86): 142. Por cfras por cada pals, ver U.S. Department of State, Bureau of International
Narcotics Matters, Coordinator of Narcotic Nffairs Handbook, publicacl6n anual. 
6.Inter-American Dialogue, The Americas In 1988, pp. 44-49. 
7. Ibidem, p. 41. 
8. Ver Mario Arango, "Impacto del Narcotrfico en Antioqufa" (Medellin, Colombia: Arango,1988), qua hizo dicha afirmac16n. Fue centro do una gran pol6mica en Colombia. 
9. Entre I=s muchas fuentes quo afirman Iaexistencia de lazos entre las fuerzas armadaslat.noamercanas y los narcotraficantes, ver: Michael H. Abbott, "The Army and the Drug War:Politics or National Security?" Parameters, U.S. Army War College Quarterly 8, N.4 (dicambredo 1988): pp. 65-122; y Washington Office on Latin America, "Misguided Policy: The U.S.War' Against Narcotics Production in the Andes', Update 13, N.6 (novlembre-diciembre do
1988): 1,5,6. 
10. Inter-American Dialogue, The Americas In 1988, y U.S. Department of State, Narcotics 
Affairs Handbook. 
11. Jos6 Nun, "The Middle-Class Military Coup", an Claudio Veliz, ed., The Politics ofConform;y In Latin America (London: Oxford University Press, 1967); y Alfred Stepan, "TheNew Professionalism of International Warfare and Military Role Expansion" en Afred Stepan,ed.Authoritar/an Brazil (Naw Haven, Conn.: Yale University Press, 1973), pp. 47-65. 
12. Stepan, "The New Professionalism', pp. 53-65. 
13. Ibidem, p. 52. 
14. Por un bosquejo de la politica de los EE.UU., ver: General Fred F.Woerner, "The UnitedStates ?Southern Command: Shield of Democracy In Latin America", Defense Magazine
(agosto de 1987). 
15. Ver Ia contribucl6n de Carina Perelli a este libro, "Los legados de laG transiciones a la 
democracia en Argentina y Uruguay". 
16. Suclntas manifestaclones do la doctrina de estabilidad naclonal de Guatemala pueden
enoontrarse en la contribucl6n do Afonso Yurrita aeste libro yen el Ministro do Defensa do
Guatemala H6ctor Gramajo Morales, discurso 
en el Centro Guatemaltaco do Estudios
Militares, 10 do noviembre do 1988. 
17. Elliot Abrams, "ADemocratic Vision of Security", discurso en el "Inter-American Defense 
College', Washington D.C., 13 do junio do 1986. 
18. Michael Massing, The War on Cocaine", New York Review of Books (22 do diclembre do
1988): pp. 62. 
19. Abbott, "The Army and the Drug War", p. 98. Este tema fue analizado en detail. en lacontribucl6n de Marcial Rubio Correa a este libro, "La Percepci6n do la Amenaza Subversiva 
en ai Per,,'. 
20. Abbott, "The Army and the Drug War", pp. 98-99. 
21. En Isprimavera do 1988, por ejemplo, el Senado de los EE.UU. aprob6 y mAs tardederog6 cierta legislacl6n quo autorizaba alus de tropas do los EE.UU. an actividad con elprop6sito de combatir Ia droga. VEr tambi6n, Donald Mabry, "The U.S. Military and the .
 on Drugs in Latin America, Journal of Inter-American Affairs 30 (1988)pp. 53-76. 
22. U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics Matters, "International
Narcotics Control Strategy Report', marzo do 1989. 
23. Abbott, "The Army and The Drug War", p. 106. Abbott describe I&Operaci6n Altos Homos 
en pp. 95-103. 



266 * Los militares y la democracla 

24. Ueutonant General Stephan G. Holmstead, USMC, DOD Task Force on Drug Enforcement, 
"Statement Before Subcommittee on Invostigations, House Committee on the Armed 
SErvioes", 23 do julio do 1987, p. 2. 
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Las relaciones cvico-militares en un 
marco democr tico. 

Augusto Varas 

El uso y abuso de las Fuerzas Armadas en el dmbito politico en 
Am~dca Latina ha dejado un balance negativo en t6rminos de su estabilidad 
y desarrollo Institucional. 

A su vez los proyectos de redemocratizacl6n que est~n slendo 
Ilevados adelante en la regl6n son particularmente Imperfectos en la esfera 
de la poltica milltar. Las democracias de Am6rica Latina no han percbildo
claramente la importancla de la Insercl6n de las Fuerzas Armadas en el 
proceso democr~tico y, de este modo, no han podlido Identificar esa 
cuesti6n en sus proyectos de reforma del r~glmen politico. El problema
permanece sin resolucl6n, lo que amenaza a las Instituclones democr~ticas, 
ya sea por las formas de acomodac16n que refuerzan la autonomla militar 
o por la posibilidad de nuevas intervenclones en la esfera poliftica.1 

La Investlgacl6n te6rica y empfrica de las relaclones entre las Fuerzas
Armadas, la socledad y el Estado se ha convertido en una cuestl6n crucial 
para la democracla de la regi6n. De los halllazgos obtenidos en esas 
Investigaciones, puede desarrollarse un marco de definiciones que permita
determinar el papel de las Fuerzas Armadas en las esferas de la defensa
naclonal y la seguridad Interna y descubrlr como insertar las Fuerzas
Armadas en la estructura estatal y asegurar un control efectivo de esa 
insttuci6n por parte de los goblernos.2 

Al presente la interacci6n ontre lites civlles, Fuerzas Armadas y
Estado, se dan en el contexto de tres slstemas relaclonados: intervenci6n
retirada, acomodacl6n aut6noma, y control civil. Cada uno muestra 
grados especfflcos de profeslonallzacl6n militar, InconsIstencla estatal
subyacente y habilidad de las diftes civlles para desarrollar un sistema de 
enlaces entre las estructuras estatales en cuestl6n (goblemo-Fuerzas 
Armadas). 

Intervencl6n - retlrada 

Aunque hay numerosos estudlos sobre las causas de la Intervencl6n 
mllltar en la poiftica de Am6rica Latlna, la existencla de varlos puntos de
vista y la Identiflcacl6n de diferentes variables, no ha conducldo a crear 

. ' 
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posiciones te6ricas comprehensivas3. El nt~mero de variables, los factores 
amblentales y las razones para las Intervenclones militares en poiftica 
permanecen como una cuestl6n ablerta que debe ser profundlizada, y Ilgada 
a cuestiones mds amplias, como la evolucl6n y consolidacl6n de las formas 
democr~ticas. 

Para obtener pistas para redefinir las relaclones cMco-milltares dentro 
de un marco democr~tico hemos elegido sistematizar aquellas variables que
han sido cruciales para las Fuerzas Armadas en el proceso de translci6n 
hacia la democracia4 

Nos referiremos a los casos de Argentina (1983), Brasil (1984), Bolivia
(1980-82), Ecuador (1979), Per6 (1979) y Uruguay (1984), y los 
compararemos con los de Chile (1987) y Paraguay (1986). La transferencla 
del poder ha dependido de factores soclales y militares que pasamos a 
consignar. 

Factores sociales 

La transformaci6n del sistema de relaciones polfticas y de la cultura 
polftica del pals, la capacidad de movilizaci6n de las masas, el estatus de 
las relaclones cflvco-milltares y los t6rminos de la salida de las Fuerzas 
Armadas del ejerciclo cotidiano del poder politico, son los principales
factores sociales del proceso de translci6n. Constituyen lo que pueden ser 
Ilamadas las capacidades de sucesi6n opositora. 

Estos desarrollos desaffan el liderazgo de las Fuerzas Armadas e 
incrementan el disenso 5. 

Un primer conjunto de pre-requisitos significativos para las Fuerzas 
Armadas en un proceso de transici6n es el surgimiento de un sistema 
politico que pueda responder a la cuest16n de la unificaci6n de la 
disidencla opositora, que permita crear una nueva opc16n de goblerno. Es 
clerto que el sistema de partidos y la crisis do las instituciones pollticas ha 
facilitado la intervenci6n en el sistema politico de los militares en Am6rica 
Latina". Sin embargo, una vez que esa responsabilidad se diluye en el 
pasado, son esas mismas fuerzas partidarlas las que desempefran el papel
clave en el proceso de translci6n. 

Cuanto mayor es la transformac16n del sistema polftico durante el
perfodo autoritarlo, es mds fdcil el proceso de democratlzaci6n7 Brasil 
constituye el mejor ejemplo8 .Aden0s, ol aislamiento de las fuerzas poifticas 
que apoyan al r6gimen autoritario, tiende a deprivar a las Fuerzas Armadas
de razones polfticas para continuar gobernando. El grado de consenso 
acerca del mantenimlento de medidas coactivas por parte del r6gimen 
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autoritarlo tlende a ser Inversamente proporcional a la envergadura del 
r6gimen disldente. 

Algunos de los camblos propiclados por la translc16n tienen lugar al 
nivel de la cultura polftica. La emergencia de posiciones pragm~ticas y el 
alslamlento de las ideologlas de tipo fundamentalista ha perniltido sustituir 
una presunta "voluntad naclonal" por una pugna pluralista entre grupos de 
Intor6s. La derrota del "ideologismo", especialmente en las versiones"naclonallstas" ha sido sustancial para el proceso de democratlzacl6n. Esta 
situacl6n se ha dad,) en Argentina, Brasil, Pern) y Uruguay. 

La capacidad de movilizacl6n de sectores sociales en favor de un
camblo politico es otro de los factores sustanciales. Aunque este tipo de 
movilizacl6n es comtin en situaciones de crisis econ6mica, muchas veces 
se dan fuera de este contexto. Tambi6n se producen para dar apoyo a 
procesos puramente politicos referentes a los derechos politicos,
especialmente a la democracia como valor per se. 

Cuando los regfmenes militares plerden la capacidad de manejar la 
crisis, tfpicamente al fin de su perfodo, se producen estas movilizaciones 
que representan el sentimlento de las mayorias cludadanas y suelen ser uno
de los pocos Indicadores a los que las Fuerzas Armadas prestan atencl6n. 

En PernI las movilizaclones de masas dieron cuenta del camblo 
deseado y que fue Influenciado por el proplo rdgimen militar ° . En Bolivia
la resistencla dom6stica al regimen de Garcia Meza expresada en estas 
movilizaciones fue uno de los factores claves para facilitar la unificaci6n de
la oposicl6n polftica. En Brasil las protestas callejeras y el movimiento en 
favor de elecciones directas en 1984 tue crucial para propiciar la
transicl6n. En Uruguay la derrota sufrida por el r6gimen militar en el 
plebiscfto constitucional de 1980 fue decisiva para el comlenzo de las 
negoclaciones de translci6n. 

Cuando las Fuerzas Armadas enfrentan una crisis de legitimaci6n
respecto a las principales fuerzas sociales que sostienen el rgimen que
ellas dirigen, su situaci6n se vuelve Insostenible. Esta Inhabilidad para
mantener un orden estable -sea o no legftimo- y mantener la coalicl6n que
origin6 el apoyo social al r6glmen dictatorial fue un factor declsivo en el 
proceso de transici6n de la regl6n. Los casos de Argentina' 2 , Brasil, y Perti 
la ilustran. 

En Brasil las relaclones entre el goblerno military las 61ites 
empresariales comienzan a deterlorarse en los afios 80 Ilevando a los
mandos militares a tomar la decisl6n en favor de una apertura polftica, 
aunque hay que sefialar que esta fue una decisi6n unilateral de las Fuerzas13 
Armadas 
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Para entonces las Fuerzas Armadas enfrentaban varios pellgros1 . La 
prdida del apoyo de los empresarlos dej6 a las Instituciones militares sin 
otra opcl6n que la salida del goblerno para manejar tanto crisis Internas 
como movimientos de las fuerzas opositoras. La mezcla de movilizaci6n de 
masas y enajenam;ento de las 6lltes empresariales tambl6n favorece los 
procesos de translcl6n15 . Esta sftuacl6n tambiln se d16 en PertI, aunque
esta coincidencla entre movillzacl6n de masas y p~rdtda de apoyo de los 
empresarios por parte del goblerno militar fue solo epis6dica 

Este conjunto de factores ha tenido Influencia en los cuarteles. Los 
argumentos en favor de la permanencla de la instftucl6n miltar en el 
ejerciclo politico cotid ano fueron serlamente desafiados. No podlan
mantenerse los de cardcter negativo: luchar contra los radicales de
izquierda que deseaban destrozar el r6gimen polftico vigente, ni los 
posftivos: legitimar un nuevo orden politico a travds de un consenso social
amplio o por el apoyo de la Mite empresaral. Tambl6n fue puesta en duda 
su autolmagen como instituci6n. 

El aislamlento aparente en quc cayeron las Fuerzas Armadas 
respecto a la socledad y ann dentro del aparato estatal alent6 a la 
oposici6n civil y cre6 en las Fuerzas Armadas un clima favorable a la 
aceptac16n de su salida de goblerno que, sin embargo, suponla bajos
niveles de Incerteza respecto al futuro de la instituci6n. 

Factores militares 

Podemos identificar dos conjuntos de factores principales: la crisis de 
la funcl6n profesional, resultado de la contradlccl6n entre funclones de 
defansa y tareas politicas Internas y, por otra parte, a nivel gubernamental,
el manejo de la crisis. Estos factores convergen en un resultado L6nico: 
erosl6n del consenso Interno de las Fuerzas Armadas respecto a 
mantenerse en el goblerno y en el soporte del rdgimen dictatorial. Al ser 
desafiada la continuidad de las instituciones militares, para protegerla, se 
crea uno nuevo, que conduce a la retirada hacla los cuarteles. 

Respecto al primer punto, puede establecerse, para todos los parses
analizados, que la modernizaci6n y profesionalizaci6n de las Fuerzas 
Armadas se v16 afectada por la necesidad de atender funclones de cardcter 
polftico. Una de las consecuencias mds evidentes de este proceso de 
transformacl6n de un El6rcfto en una fuerza policial ha sido la consolidaci6n 
de una comunidad de inteligencla que asum16 el control de los principales
niveles del poder militar. 

Este proceso ha Ilevado a congelar la profesionalizacl6n militar. Las 
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consecuenclas pr;cticas de este proceso pueden observarse en forma
dramAtica durante el conflicto de las Malvinas. La derrota militar tambi6n
puede ser explicada por la erosl6n Instituclonal asoclada a la masiva 
violacl6n de los derechos humanos 7. 

Por estas razones y porque la asunci6n del poder politico por parte
de las Instituciones armadas no puede ser justificada, se crea un espacio
politico dentro de las Fuerzas Armadas para sectores que demandan la 
continuacl6n de un desarrollo profeslonal para su corporaci6n. Este 
proceso puede seguirse en Argentina, Brasil, Bolivia y tambi6n 
Ecuador8 . 

en 

El segundo conjunto de factores mllitares reflere a los efectos sobre 
la lnstftuci6n militar del manejo de la crisis gubernamental. El 6xito o fracaso 
de esta gesti6n condiciona el rol politico de la institucl6n militar. Asf en la
Argentina el manejo de la crisis durante la admlnistraci6n Videla, agravada
por sus sucesores Viola y Galiieri, abrl6 el camino hacla la derrota militar. 

La Ifnea de mando se rompl6, la verticalldad de la Instituci6n se vi6 
afectada por la emergencia de grupos Internos que cuestionaron la

'habilidad de sus superlores y plantearon alternativas1 . Tambi6n este caso 
so di6 en Ecuador y en Per6. 

El problema del manejo de la crisis es clslcopara toda fuerza militar 
que toma el poder politico. Cuando ocurre esta nueva realidad transforma 
a las Fuerzas Armadas en "fuerzas polfticas ambiguas "' °, lo que
necesariamente Introduce conflictos internos en la instltuci6n y amenaza su
continuidad, especialmente en el Ambito profeslonal. La verticalidad y
unidad es la Have para operar en un escenario de guerra. 

Este tipo de problema fue provislonalmente superado en Uruguay,
donde las Fuerzas Armadas se constituyeron en un "partido politico
sustituto"21, proceso que fue facilitado por un contexto politico- estrat6glco 
en el cual las Fuerzas Armadas de ese pals carecen de capacidad de
disuasi6n. Solo en este contexto la funcl6n militar puede desnaturalizarse 
y por el contrario hipertroflarse las responsabIlidades de cardcter politico y
las que tlenen el nivel de implementacl6n de polfticas ptbllcas. 

La experiencla uruguaya -Impensable en otros pafses sudamericanos
muestra los Ilmites de la tensi6n entre las funclones de defensa y las de 

naturaleza de tipa politico y de gestc6n pibllca. 

El otro caso polar es el argentino, donde se Intent6 que cada rama 
de los serviclos de defensa fuese un partido politico sustituto y, al mismo
tiempo, se busc6 mejorar la capacidad defensiva del pals. El resultado fue 
la divlsl6n en tres compartimlentos estancos -uno para cada arma-, se 
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profundlz6 el mal maneJo de la crisis polftica 22 y la capacidad militar de 
disuasi6n se eroslon6 . 

Capacidad do manejo do Ia crisis 

Esta capacidad estA determinada por los recursos disponibles, la 
habllldad profesional y la coherencla Interna de la Institucl6n militar 24 
Cualquler ruptura en la coherencla afecta las capacidades de manejo, 
especialmente en situaciones de crisis. 

Esta situaci6n puede obligar a una alta represl6n del discurso Interno 
dentro de las Fuerzas Armadas que en muchos casos permite, sl no una 
soluci6n, al menos posponer la crisis. En Perfj no fue la falta de consenso 
Interno en las Fuerzas Armadas lo que Impldi6 prevenir la crisis slno la 
inhabilidad del General Velasco AIvarado para orlentar el proceso y
organizar las diversas facciones militares, hecho debido a su precarla 
salud. 

Recompensas y sanciones 

Resulta particularmente relevante examinar la cuesti6n del Impacto
del goblerno militar en el desarrollo de las Fuerzas Armadas y sus 
relaciones con el Estado y las 611tes polfticas27 . Especificamente queremos
referirnos a los efectos del monopollo del poder por parte de las 
Instituclones milltares sobre la unidad nacional. Lo consideramos 
catastr6fico. 

Aunque se hayan alcanzado altos niveles do crecimlento econ6mico 
a trav6s de comDrensi6n salarial obtenida con la represl6n, que mantlene 
el orden social interno- el balance neto es negativo en el medlo y largo
plazo. Las administraclones que encabezaron Alfonsin, Sanguinetti, Sarney 
y ain la de Alan Garcia, fueron penalizadas por la contlenda entre civiles y 
militares en sus parses. 

Las polfticas de "punto final" en Argentina y Uruguay, la "democracia 
protegida" brasilefia, el "narco-militarismo" de Bolivia bajo Garcia Meza, el 
estilo revoluclonarlo fundamentalista a lo "Pol Pot" de polftica do Sendero 
Luminoso en el Per6 -v~stago del monopollo polftico de las Fuerzas 
Armadas-, no permitleron crear canales de comunicacl6n entre 611tes y
organizaclones de masa, entre la base social y la estructura de toma de 
decislones del Estado. 

Esta revisl6n de la historia reciente de los efectos de los goblernos
militares, constituye una "sancl6n" colectiva para aquellas Instituclones que, 
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conslderAndose a sf mismas como depositarlas del concepto de unidad
nacional, constituyeron sin embargo, un factor do discordia naclonal. Almismo tlempo es un "premlo Instituclonal" para aquellas Instituciones
mllitares que reconocleron el hecho que la unidad naclonal puede pasar las mrns duras pruebas sin necesidad do militarizar la vida de la naci6n. 

Retirada y democracla 

Basdndonos en el andlisls de los factores sociales y mIlltares quo
determinaron la actitud de las Fuerzas Armadas respecto al proceso detransici6n a la democracia, podemos derivar las sigulentes variables claves 
en el proceso de normalizaci6n de las relaciones cvico-militares: 1.Unldad
cvlco-democrdtlca que debe cubrlr a todos los sectores, aOn aquellos que
en el Inicio apoyaron el goblerno militar. 2.Aislamiento de las fuerzas
antisistema cuya accl6n legltim6 las tareas de represl6n de las FuerzasArmadas y su intervenci6n en la seguridad interna. 3.Efectivo apoyo de 
masas que no debe extralimitarse y salir del marco Instituclonal de modo 
que no genere una nueva crisis. 4.Reestablecimlento de un balance
adecuado en las relaclones de las Fuerzas Armadas. El foco debe estar enrecobrar la unidad profesional evitando la fragmentacl6n ideol6glca, asf 
como medidas gubernamentales, que deben tomarse respecto a lasegurildad interna, que aseguran una aproplada profesionallzaci6n. 5.
Recuperacl6n do la moral de las Fuerzas Armadas lo que supone reconocer
la Identidad entre constituclonalismo y democracla. 6.Un camblo en
cultura poftlca de los civiles que haga posible el funcionamlento de las 

la 

otras variables. 

Acomodamlento aut6nomo 

Entre el escenario de una intervencl6n militar y el control sobre las

Instituclones armadas por parte 
 de los civiles hay varias hlp6tesis

Intermedias que hemos denominado ajuste o acomodamlento aut6nomo.

Esta situacl6n refleja un tipo de coexistencla civlco-militar en la cual, las
Fuerzas Armadas no controlan el poder pero tampoco la autoridad civil
subordlna a su autoridad a esa lnstituci6n. 

Cada escenarlo de acomodacl6n puede darse tanto para el conjunto
de las relaciones cfvico-mllitares como para una parte de ellas. Elcompromlso entre Fuerzas Armadas y Mlites civiles representa el balance 
que alcanzaron ambas partes en una circunstancla hlst6rlca en cada pals,sin que este se transforme en una parte formal de la nueva estructura 
estatal. 

En este contexto se puede compartir la aseveracl6n respecto a que 
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es m s fMcil desmilltarizar el goblerno que el poder28 . En muchos de los 
parse,; estos escenarlos donde prevalece la autonomla de las corporaciones 
castrenses, han existido durante tanto tlempo qug no pueden considerarse 
como meras formas tradicionales, sino como nuevas Formas de Estado. 

En muchos parses, las 6lites militares han asumido un papel relevante 
en el proceso de desarrollo econ6mico. En otros, son un factor clave en el 
poder. Algunos programas gubernamentales no se pueden ejecutar sin su 
concurso. El ajuste aut6nomo significa el mantenimlento de poderes de 
veto por parte de !-s Fuerzas Armadas que, aunque son menores que en 
la clrcunstancla de un goblerno "ilitar, tambi6n son mayores de lo que 
sern tolerable en perfodos 'Jecontrol civil de las Fuerzas Armadas 29. 

En este contexto las corporaclones castrenses son un activo factor 
de poder. Como los partidos politicos, Ia Iglesla, los sindicatos y otros 
movimlento- soclales, tambi6n hay que contar a los militares. Aunque ya no 
goblernen las Fuerzas Armadas, el ajuste aut6nomo supone el 
mantenimlento de altos niveles de militarizacl6n en los estados de Am6rlca 
Lctina. 

Algunos factores estru-turales explican por qu6 las Fuerzas Armadas 
han a.umido el papel de &rbltros del conflicto social y el de reformadores 
o modernizaciones en varios pafses. 

En primer lugar, hay que sefialar que los sistemas organlzativos de 
la3 Fuerzas Armadas y los de relaclonamlento entre civiles y militares, no 
son totalmente consIstentes con el constituclonallsmo y I demnocracla. 

El sistema organizativo de Am6rica Latina mezcla de "cuadros y
conscriptos", no es comparable al sistema civil de millclas, 3Y, adems, 

.aparece asoclado con sistemas de goblerno no democr~ticos 

La existencla de un cue rpo profesional que entrena y controla un 
contingente de conscriptos reciutados compulsivamente de acuerdo a 
normas legales, produce una dinmica soclol6gica peculiar. En primer lugar 
este cuerpo de oficlales tiene una sftuac16n cerrada, corporativa, del tipo 
guilda, tfplco de todo "ej6rclto profeslonal. 

En segundo lugar, la naturaleza del servicio millitar de los conscriptos, 
obligatoro, refuerza el car~cter autoritario de la relac16n entre cuadros y
reclt.,tas. En termer lugar, el entrenamlento de los reclutas es solo en 
operaciones militares bAsicas. El conocimlento t6cnico-profesioral estA 
reservado al persoml permanente, Ioque aumenta la segregacl6n entre los 
dos secteres. 

En cuarto t6rmino este tipo de organizacl6n "auto-centrada" permito 
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que las Fuerzas Armadas asuman funclones diferentes do los militares,
sustituyendo a organizaclones civiles en tareas cientificas, tecnol6gicas,
productivas y a~n comerclales y bancarlas. Los mllitares se encuentran en 
esta forma, apartados del resto del estado y la socledad y en una espiral
ascendente de autarqufa y autosuilciencla. 

Dentro de las Fuerzas Armadas estos factores producen un modelo 
de relaclones cfvlco-mllltares que tiende a replicar el orden Instituclonal 
militar. Las categorfas organizaclonales militares son proyectadas al resto 
de la socledad engendrando una Idea -iodemocrdtica, autoritarla de las 
relaclones civico-mlitares. Se considera quo la vlsl6n civil, sus categorlas 
y valores, son Irrelevantes para el orden militar o mds atmn que constituyen 
una amenaza para la lnstltucl6n castrensc. 

En este marco las movilizaclones sociales y las demandas de 
partlclpac16n son vistas corno amenazas. Las Fuerzas Armadas las 
rechazan, la diversidad soclopoiltica no es aceptada, el estado no puede ser 
heterog6nto. La Inconsistencla de una socledad plural con una lnstitucl6n 
verticalista y no democrdtlca puede explicar muchas de las Intervenclones 
militares. El camblo social las promueve. 

En algunos de los parses de la regi6n se ha Intentado integrar los 
dIversos serviclos militares en una . .!a organizaci6n estatal, el Ministerlo de 
Defensa. Las reformas Ilevadas a cabo en Argentina y Pern han priorizado
el establecimlento de un comando unificado, pero hay fuertes resistenclas 
a que estos procesos slgan adelante. 

En muchos casos, la relativa falta de Integracl6n org~nica en el tfplco
estado de Amdrlca Latina 31 no permite que se comparta un ccrjunto de 
Intereses por parte de varlos grupos sociales y este hecho se refleja en la 
organizaclon estatal. Las Fuerzas Armadas han tratado de alcanzar esta 
integracl6n orgAnlca desde largo tlempo atrds, remontdndonos a la colonla,
ejerciendo tareas polfticas2. 

Esto ha facilitado la Intervenci6n polftlca en tiempos contempordneos 
y, simultdneamente, refuerza el prejuiclo militar acerca de las posiclones 
clviles, a los que considera "anrquicos*. 

Los militares poseen una organlzacl6n adecuada para ejecutar
funciones a escala naclonal. Otras organlzaclones sociales no pueern
hacerlo dado su alcance y cobertura mucho menos amplia. Especialmente 
en el caso del Ejdrcito se da esta sltuacl6n. La dlstribucl6n de sus recursos 
a lo largo de cada pals le permite realizar diversas funclones, no solo las 
relacionadas con la defensa nacional. Esto refuerza su autonomfa. 

Como resultado de sus Intervenclones permanentes en el 6mbito 
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politico, las Fuerzas Armadas han alcanzado un alto nivel de autonomla 
respecto a su, socledades y sus goblemos. Es!e grado de autonomla varfa 
de pals en pals y es un agregado a otros procesos que se dan 
simult~neamente, los ms Importantes la "corporatizacl6n" de la profesl6n 
militar y la habilidad o Inhabilidad de las 1Iftes civiles para controlar o no a 
los militares. 

Desde a] punto de vista militar, la modernizacl6n v el proceso de 
priesonalizacl6n junto a la segregacl6n cultural de la lnstfucl6n respecto 
a la sociedad ha reforzado las tondenclas "corporativas" respecto a los 
civiles. Los aspectos tecnol6glcos que suponen una especializacl6n 
dificllmente ligada a la vida civil aunada al estilo corpor~tivo refuerzan las 
barreras y Ilfmites Instituclonales entre Fuerzas Armadas y socledad. Estas 
son las condlclones suficlentes para el proceso de ajuste aut6nomo. 

Por oira parte, este proceso ha sldo afectado por los trminos de la 
salida de los militares del goblernom. 

En Argentina, sin embargo, la lucha de la oposlcl6n por la 
democra,-ia -pese a las denunclas de masivas violaciones de los derechos 
humanos, aunque limitando las responsabilldades a !os organizadores de 
otros hechos-, no alter6 la continuidad Instituclonal de las Fuerzas Armadas. 

Las polfticas de modernizaci6n y profesionalizacI6n de las 
corporaeiones castrenses son parte del acuerdo cfvico-mllttar que no ha 
sido f;cilmente alcanzado, pero quo tampoco asegura un nuevo equllibrlo 
cviico-milltar4. 

En Bolivia las acciones contra los militares narcotraficantes fueron 
Ilmitadas contra el pequerio grupo de jerarcas ligados a esa actividad. 
Fueron castigadas por las autoridades democrticas, p-- la 
Implementaci6n de estas polftIcas no ha estado libre de problemas. 

En el caso brasilefio ', el preclo de la transicl6n ha sido el 
lanzamlento de un Importante programa de aumento de las capacidades 
miltares y evitar cualquler tipo de castigo por abusos cometidos por 
mlembros de las corporaciones castrenses durante la dictadura militar. 

Un caso similar so dlo en Uruguay, aunque menos exftoso, donde fue 
asegurada la continuidad institucional, aunque una ley de amnistfa ancontr6 
serias dificultades. 

Los t6rminos de salida en Pqr6 fueron similares a los brasilerios, 
donde el gasto militar so Increment6 notoriamente, al punto quo el actual 
goblerno democr~tico tuvo que tomar medidas muy seriaa para poder 
poner clertos Ifrites a escs gastos. 
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En Ecuador, pese a que los cMles no se encontraban en una
oposlci6n para formular una InIclativa consistente sin embargo, hubo un
arreglo medlante el cual las Fuerzas Armadas recibleron un estatuto
excepcional para una insercl6n Institucional dentro del estado. De ahf que
ellos hayan alcanzado un nivel de autonomla relativa que es diffcil de 
comparar con los de otras instituciones armadas del continente 

.amercano' 

En suma, aunque la salida de los militares de los goblernos ha sido 
el producto de una crisis civ.! y aventualmente militar, los tdrminos de la
misma tendleron a ser altamente favorables a las instituciones armadas, 
cuya continuidad Institucional ha sido preservada. Sin embargo, cuanto 
mayor ha sido esta protecci6n, mayor ha sido el poder de veto que
durante el perfodo de translcl6n han obtenldo asf como la autonomfa 
adquirida durante el proceso de consolidacl6n democrdtica. 

Desde este punto de vista, es importante remarcar la necesidad de 
un nuevo an~lisis conceptual del fen6meno de la acomodaci6n aut6noma 
en Am6rica Latina37. 

Ese anlsis debe proveernos de elen entos para el mejor

entendimiento de las nuevas formas de estado que se estdn desenvolviendo
 
en la repi6n, donde las Fuerzas Armadas tienen un rol activo como actores

polfticos. Este conocimlento tendrla que preparar a las 61ites civiles para

manejar en forma exitosa la tarea de definir curles son las cuestlones clave
referentes al diseho de polftlcas de contencl6n -j eventualmente de
reducci6n- de la autonomfa militar. 

Cont,1 civil 

Como fue indicado anteriormente, el control civil sobre las Fuerzas
Armadas debe sor de cardcter sustantivo, y no meramente formal. La
capacidad de control civil es un concepto que aunque no exclusivamente 
debe tender a l6 definlci6n de las metas instituclonales y gulas para
alcanzarla -en otras palabras con la restauraci6n de la dimensl6n
profesional de la funci6n militar =.Una vez que se dan las condiciones
necesarla, para una nueva clase de equlllbrio entre Fuerzas Armadas y
socledad, yntevas relaciones orgnicas entre las instituciones mllitares y
al estado sa h,. 'n desarrollado entonces deviene necesarlo Identificar las
condiciones suficientes del principlo de Ilderazgo civil sobre las Fuerzas
Armadas o sea, explicitar estrictamente quienes son los contendlentes y el
contonido, la came digamos, de estas corJiciones s'ificlentes. 

Las Fuerzas Armadas son parte Integral de un aparato de defensa; 
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ellas manejan el componente de disuasl6n militar, mientras que permanecen 
en el control del goblemo, otros aspectos tales como las relaclones 
exterlores. Asf, la poslbilidad del control civil sobre las Fuerzas Armadas 
depende en gran modida de la habilldad del estado y el goblemo para
definir la amplia varlodad de temas conectados con la defensa naclonal de 
una manera consistente. 

Esta consistencla solo puede alcanzarse cuando el estado y el 
goblemo lanzan polfticas con habilidad para adaptarse a los programas y 
a las medidas que estdn referidos on ellos. El fracaso o la pdrdida de la 
Inlclativa civil en estas esferas resulta en pIrdlda de control efectivo sobre 
las Fuerzas Armadas. Los mllitares necesitan percibir que hay polfticas que 
estbn slendo Implementadas con claridad y que la falta do control civil en 
esos procesos puede representar una gran amenaza para los militares 
una realidad que sin embargo las Instituclones armadas no slempre admiten 
en forma precisa-. La percepc16n de la segurldad o el peligro para sus 
poslclones Instituclonales es el c~aro factor en el estudlo de las 
organizaclones armadas. 

El control civil sobre las Fuerzas Armadas es contingente respecto a 
que las 61ites civiles est6n suficlentemente consclentes quo todas las 
variables relevantes en los ,mbltos dom6stlcos e Internaclonales est'n bajo 
control, sean ellas polfticas, econ6micas, tecnol6glcas y soclales. A esos 
efectos un goblerno de estilo no corporatvzado debe toner lugar de modo 
de permitlr que perslga los Intereses de la comunidad como Notalldad.'O 

Esta aproxlmacl6n global al problema es crucial para !as Fuerzas 
Armadas para "posiclonarse" ellas ml3mas como una lnstttucl6n. Cada 
socledad debe enfrentar la defensa nacional y los problemas militares y 
debe hacer un uso naclonal y democrtico de las aproximaclones par 
resolver estos problemas. 

Profesionalizacl6n 

El requlslto fundamental pars redefinir el rol de las Fuerzas Armadas 
es profesionalizar la institucl6n. Contrarlamente al pasado, las Innovaclones 
tecnol6gicas y doctrinarlas en los militares son altamente dinmicas al 
presentG. La significaci6n de la profesin cambla cada d(a con el progreso 
del conoclmlcno y la prctica militar del mundo. Esto genera demandas de 
modernizaci6n, que a su vez, camblan de acuerdo con la lnvestlgacl6n y el 
desarrolle que se realiza sobre la posibilldad de obtener slstemas de 
armamontos sea dentro o fuera del pals. Todos esos camblos afectan las 
doc'1nas militares de guerra, sus causas, y se Ilgan con la polftica y la 
sociedad. 
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La nueva frontera para el desarrollo tecnol6gico ha caldo
notorlamente. Am6rica Latina asume las consecuencias de la tercera
revoluci6n Industrial41 . Sin embargo, los nuevos desaffos no pueden ser
enfrentados con los lIlmtados recursos que cada uno de los parses por si
mismo posee. La cooperaci6n regional y la Integraci6n son los nuevos 
conceptos que han comenzado a ser analizados. Desde el punto de vista
militar, hay que prepararse para una nueva era de progreso. Para las
Fuerzas Armadas latinoamericanas, la LOnica chance es la de reinsertarse 
ellas mismas sobre una base cooperativa, en un contexto regional y lanzar 
un programa de desarrollo e Investlgaci6n conjunta que pueda derivar en
proyectos Industriales y/o comerciales que tengan 6xito. Para alcanzar esta 
meta, las energlas de la lnstitucl6n no deben ser desperdiciadas en 
proyectos que supongan la intervencl6n en la politica diaria o del goblerno.
El compromiso de tlpo profeslonal es Ia t6nica chance de una sobrevivencla
'formal" para la, Fuerzas Armadas despu6s de los Interregnos polifticos. 

I.a lntegracl6n regional, la coordinacl6n nacional, y el nuevo tipo de
relaciones ctvico-militares, son los t6rminos fundamentales para este 
proceso, para la afirmaci6n de Ia soberanfa de la regi6n. 

Nuevos conceptos 

En un mundo que cambia muy r;pidamente pueden carecer de
sentido vlejos conceptos referldos a las Fuerzas Armadas y al
relaclonamlento con los civiles asi como a la propla profesl6n militar. Es
fAcil entender las nuevas aproximaclones a los asuntos estrat6gico
militares, comparando varias de las politicas emergentes de la realidad y de
las necesidades de la defensa nacional que se plantean hoy en dia. 

El enfoque ya tradicional de la seguridad Interna, de la defensa
territorial, de Ia seguridad hemisf6rica y del conflicto entre los super
poderes, ha acelerado la militarizaci6n de nuestras sociedades y estado.
Esta tendencla habla sido reforzada por un concepto de ciclos cortos de
relativa autonomla en la esfera militar. De ahl que las nuevas definiclones 
que deben darse deben reducir y revertir el proceso de militarizacl6n y
crear respuestas autocentradas que prevengan la reaparici6n de la 
militarlzaci6n a otros niveles. 

Para alcanzar una aproximaci6n moderna a la cuesti6n y superar la
tradicional, el blanco, el objetivo en este caso, asf como los medlos para
lograrlo, debe ser el de redefinir estos eonceptos a la luz del nuevo marco
Internacional existente. Los conceptos modernos deben desenvolverse fuera
del marco de la represl6n Interna, fuera del marco del conflicto Interestatal,
fuera del marco del balance militar que tendra que haber tanto en la regl6n 
como en el conjunto del mundo occidental. 
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Tanto las dlites civiles como milltares de la regl6n todavla mantlenen 
un compromiso con las definiclones tradiclonales respecto a segurddad y
defensa regional a pesar de los camblos que se estcn dando en el contexto 
estrat~gico internaclonal. 

Estos conceptos no permiten la ernergencia de otros de tlpo nuevo, 
autocentrados y no heter6nomos, respecto a la defensa naclonal. Los 
Intereses naclonales estrat~gicos son mucho ms ampilos que los Intereses 
militares. La dimensl6n militar en si misma no debe ser lo tinlco especffico 
en una polftica de defensa naclonal, a menos quo ella est6 concebida en un 
contexto global de carfcter continental. Una aproximacl6n mUiltar tradlclonal 
respecto a la defensa hemisfdrlca y territorial esti confinada al perlmetro
territorial -aquel que da prlorldad a las Fuerzas Armadas en tanto 
responsables de la determinacl6n de polfticas ptiblicas- y por tanto en 
detrimento do las actividades millitares quo est~n en relaci6n con la 
democracla42. Esto no permite el establecimlento de una base comtin de 
relaclones mllitares reglonales. A] presente y tratando do Identificar una 
moderna estrategla para las Fuerzas Armadas, las funclones politicas de las 
mlsmas deben ser reslgnificadas y Ilmitadas. Es necesarlo ellmlnar aquellas
penalidades quo sean ejercidas en raz6n de Ideologla y no de ley, en las 
conductas quo asumen las Fuerzas Armadas en estos casos. La poIftIca por
lo tanto de las Fuerzas Armadas, en esos casos es reglrse estrechamente 
por la ley. 

A su vez, en cuanto a la defensa do interestatal, sl hay niveles 
reglonales altos, do cooperaclones entre las Fuerzas Armadas y sl se 
pueden identificar intereses estrat6gicos comunes a nivel interregional
evidentemente se trabaJa de manera m~s f~cll. En el marco de la estrategia 
de seguridad global, el objetivo tendrfa que ser en su mayor parte, de 
neutralidad y autoexclusl6n del conflicto de car~cter global, Junto con la 
voluntad de la defensa de Intereses reglonales. En lugar de definimos por 
nosotros mismos coino latinoamericanos de acuerdo a Intereses 
extracontinentales, nosotros deberfamos dejar de lado esta poslcl6n para
asumir un rol estrat6glco por nosotros mismos. No se trata de Intereses 
extrafios sino do nuestros proplos Intereses que deben ser fundamentales 
en esta definlcl6n. En este contexto [a cooperacl6n militar debe ser 
Instrumentada en base a la proteccl6n de los Intereses comunes de la 
regl6n. 

Un sistema de seguridad regional nuevo, erwd6ger'o -que tenga per 
meta la cooperaci6n regional y que se nutra de los Intereses de largo plazo 
en o-campo de la defensa y no en la asuncl6n de un rol fuerte do car~cter 
esirat~gico- v; lo que nosostros deseamos en las presentes clrcunstanclas. 

El peso que tiene en lo Ideol6gico y en los aspectos extranjeros la 



Las milaclones cvco-militares en un marco democritico - 283 

aproximacl6n tradiclonal hace diffcil la emergencla de f6rmulas de defensa 
naclonal que no sean otras que el balance entre los poderes militares a
nivel regional. Esto a su vez hace comenzar constantemente nuevos ciclos 
de pobreza, seguldos por altas fases de represl6n bajo la responsabilidad
de las Fuerzas Armadas y adiclonalmente una necesidad de mayores
gastos militares para mantener el balance militar de la regl6n. Sin embargo,
la misma ha devenido cada vez Wns vulnerable, dado que los conflictos 
centrados en otras Areas tienden a adlclonar sea la tlerra, el mar, o el
espacio a6reo de Am6rica Latina al original campo de batalla. En las 
circunstancias presentes -con Fuerzas Armadas que todavfa estn 
comprometidas en tareas polfticas- poco o nacia, puede ser hecho para
prevenir esta forma de subordlnacl6n y sumls'n. Para reducir la debilidad 
militar y econ6mlca, y controlar los nuevos c6clos de pobreza, debe haber 
nuevas formas de cooperacl6n que comprendan todo el campo de la 
seguridad naclonal. El resultado tiene que ser una nueva deflnici6n de los
sistemas de segurldad y de defensa, adems de un control del gasto militar 
que hasta el momento ha skdo relativamente Incoherente y desordenado 4. 

El nuevo concepto debe camblar desde privileglar aspectos
geogrdficos a enfatizar en las condiclones que puoden convertlr Am6rica 
Latina en un protagonista rds que en un mero territorlo, en t6rminos de
estrategla. Esta nueva aproximacl6n al tema no debe ser necesarla o 
exclusivamente (eferlda a la protecci6' del territorlo. La naci6n-estado en 
tanto protagonlsta debe abandorar la mera consignaci6n territorial y
adoptar otras mds modernas, que tengan en cuenta otras esferas, tales 
como, la comunlcacl6n, el comerclo, la energa y las finanzas. 

Nlngtin pals de Am6rica Latina por si mismo adopta [a posici6n de 
asumir objetivos estrat6gicos autocentrados de este tipo, tanto sea en su
"hinterland" como en su espaclo a6reo o marftlmo. Esto Ileva a la fuerte 
necesidad de Integraci6n y cooperaci6n como medlos para obtener la 
soberanfa nacional. 

Integracl6n militar-Industrial 

Pofticas de largo allento deberlan tener en cuenta la poslblilad de 
desarrollar una Integraci6n militar e Industrial en la zona de modo tal de 
evtar debillades presentes. La modemizaci6n es una pledra angular de la 
seguridad ragional. En el pasado cuando la segurldad de la actividad militar 
fue apartada de las funciones primarias para atender otras tareas 
evidentemente se perd16 este posible objetivo de Integraci6n militar-
Industrial. M~s ai~n, esas pollticas Ilegaron a producIr una suerte de 
"invasi6n" de todos los sectores estatales por parte de las Fuerzas Armadas. 
Bajo una nueva aproxlmacl6n a la seguridad cada estado lainoamericano 
debe ser posible de Ilenar y ocupar un nuevo e Independiente lugar no 
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hegem6nlco en un nuevo mundo por la Integracl6n de sus Fuerzas 
Armadas con otras Insituciones y estructuras del pals o la regl6n, y 
previendo asf constituir un estado puramente subordinado. 

Los nuevos temas de Iaestrategla son por tanto un resultado natural 
de una percepcl6n diferente de los Interesados. Hay metas consegulbles 
quo pueden ser puestas en marcha por una agencla latinoamericana por 
ejemplo a nivel espacial, o desenvolver en forma conjunta un programs 
nuclear como tambi6n salvaguardlas a nivel regional pars quo 6ste est6 
enmarcado en Ilmites previstos Ror tratados Internaclonales; o Integrar 
reglonalmente industrias mllitares , que pueden hacer uso de los recursos 
existentes en el momento en el marco civil del desarrollo de la regi6n. 

Relaclones hemisf6ricas 

La ausencla de sistemas autocentrados globalmente designados y 
gerenclados do parte do Am6rlca Latina por parte de las 6ites civles es el 
resultado de un gran vaclo en los conceptos estratdgicos do los civiles. 
Esos vacfos slempre son Ilenados por las Fuerzas Armadas como 
participantes subsidlados. Generalmente hacen estode manera Inadecuada. 

El nuevo sistema de defensa regional debe ser visto como 01 
comlenzo de un proceso en el cual altos niveles de paz deben ser 
grad,,almente alcanzados. A travds de Ia dlsminuci6n de las tensiones 
inlernas, de acclones quo inspiren mutua conflanza, de una Integracln 
militar parclal, y reduciendo Ia Importaci6n y manufactura do armas, 
proyectos de integraci6n y desarme de una mayor extensl6n serfan do ms 
f6cil alcance. 

La diversidad de la formac16n de estructuras conflictivas en la regi6n 
explica las dificultades de Integrarlas en un i6nlco sistema de seguridad y 
nos ayuda a entender Iaposlc16n Individualista, especliflca do cada pars de 
America Latina en el terreno milltar global' 5. Aunque, con 01 tema del 
sistema regional de defensa, hemos Identificado los temas alrededor de los 
cuales las nuevas formas do cooperacl6n hemlsf6dca militar pueden ser 
desarrolladas. Esos sistemas reglonales de defensa debe proteger los 
Intereses de defensa colectivos del hemlsfedo, a trav6s de una revlsl6n de 
Is relacl6n do los militares de cada uno de los pases con los Estados 
Unidos y a trav6s do un nuevo diseho de la defensa hemlsf6rica quo sea 
separado do la confrontac16n global quo existe en el mundo. Dado quo Ia 
paz mundlal depende notorlamente de 103 sistemas de defensa regionales , 
la necesidad de Ia presencla de los Estados UnIdos debe ser reconocida. 
Ms a6r, la parliclpacl6n de los Estados Unidos debe ser vista como una 
Inversi6n, m s atn, como una contrlbucl6n a !a paz global. 
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Los Estados Unidos deben abandonar la Idea de utilizar 
exclusivamente modlos mlitares en problemas tales como el trdfico de 
drogas o el terrodsmo. Asimismo el uso de t6cnicas para el conflicto de 
baja lntensldad47 u operaciones encublertas, debe ser reemplazado por
polftlcas de cardcter econ6mlco y social quo vayan orlentadas a las ralces 
de los problemas sociales que provocan las tenslones armadas reglonales, 
que fomentan el trdflco de droga y la corriente do acclones terroristas. Los 
efectos de esos problemas deben ser controlados por acciones de polftica 
y no por acciones militares que tiendan a roproducir el fen6meno en mayor
escala ms que a contrclarlo. Este tlpo de confuslones es el que eroslona 
of slstema de relaclones Inter-americanas, como se obsserva en varios
nlveles, y la perspectlva de establecer un sistema de seguridad comtin es 
amenazada dada la preeminencla de estas posiclones. Los lazos entre los
mllitares deben ser democratlzados a trav6s de la renuncia al uso do la 
fuerza como forma de resolver conflictos Internos. 

Este conjunto de polftlcas pueden convertir a Am6rica Latina en una 
zona do rmortiguaci6n con respecto al conflicto global. En clerta forma un 
"vacfo de poder" especial debe ser gradualmente creado. Sin embargo, este 
vacfo est6 conduclendo a que los mayores participantes externos 
permanezcan fuera de sus lImites, como si "la Intrusl6n de uno atrajera a 
aquellos quo son sus rivales"a y la neutralizacl6n milltar de la regl6n y su 
transformacl6n en zona de amortlguacl6n tendra que activar fuerzas 
centrffugas necesarias en el Area. 

En suma, un nfasis en la profeslonalizaci6n mllitar; desarrollo de 
nuevos conceptos en los cuales una nueva aproximaci6n a la defensa 
naclonal debe basarse; la integracl6n de las funclones productivas
fundamentales de las Fuerzas Armadas de Am6rica Latlna y una nueva 
definicl6n de sus lazos profesionales con los Estados Unldos constituyen
el conjunto de componentes para crear las condiciones suficlentes para la 
restaurac16n del balace cMco-mllltar en un marco democr~tico. 

Concluslones 

Una nueva f6rmula para las relaclones cvivco-mlltares en Am6rica
Latina es parte crucial de las relaclones clvico-militares en Am6rica Latina 
y do la agenda para la democracia de la regl6n. A menos que nuevos lazos 
entre clviles y mililares sean establecidos, la viabilidad de las democraclas 
en la regl6n puede ser otra Idea ut6plca en un contlnente dondo esa clase 
do Ideas es la faz visible de una Inhabilidad profunda para articular 
intereses, negocizclones, compromlsos y consenso". 

En mayor escala estas relaclones cfvico-milltares deben depender de
la capacidad de la soclodad civil para desarrollar un marco te6rlco 
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consistente con la nueva realidad que Identifique las condiciones necesarlas 
para restablecer el balance: debe haber unidad cMl-democrdtlca, quo cubra 
at~n a aquellas 61ites que ortglnalmente proveyeron apoyo a los goblemos
millitares; alslamlento de las fuerzas antislstema que legitimaron la acc6n de 
la represl6n Interna; apoyo de masas efectivo dentro de los marcos 
Instituclonales pam no engendrar nuevas crisls; restauracl6n del balance 
Instituclonal enfatlzando la unidad profeslonal de las Fuerzas Armadas; 
abandono por parte de los mUtares de responsabilidades gubernamentales 
y de seguridad; recuperar Iamoral de las Fuerzas Armadas, Incluyendo una 
clara percepcl6n do la Identidad entre constituclonalismo y democracla, y
finalmento una nueva cultura cMco-polftlca. 

La posibilidad de restaurar el equillbrio cvico-mllitar tambldn depende 
de un cantidad de condiclones suflclentes: una revlsl6n de los slstemas de 
organlzacl6n de defensa de la lnstituc6n y sus conexiones orgnlcas con 
1 resto del estado y la socledad, particularmente con las esferas no 

militares; mejoramlento orgAnico de [a coherencla del estado, quo debe 
convertikse en una entidad "formal" ms quo en un cuerpo an~rqulco; 
deflnlcl6n do las funclones subsidlarlas del Estado; y un acuerdo cfvico
politico de modo quo las nuevas relaciones con las Fuerzas Armadas sean 
plausibles. Consecuentemente, el control civil sobre las Fuerzas Armadas 
debe asegurarse a trav6 del desarrollo de nuevos conceptos quo pueden 
ser las bases para una nueva aproxlmacl6n a la defensa naclonal, a la 
profesonalizacl6n con un contenido fuetemente tecnol6glco, con una 
Integracl6n del material de guerra de las Fuerzas Armadas de Amdrlca 
Latina y una nueva f6rmula para los lazos mllitares profesionales con los 
Estados Unldz's. 

Finalmente, es necesarlo sefialar que los temas de defensa y Fuerzas 
Armadas han sido tradiclonalmente manejados por partildos o por
aproximaclones de tipo sectoral. Cada grupo o partido ha diserlado 
polficas do defensa basadas en sus proplos Intereses. Para una efectiva 
redefinlcl6n de ias relaclones cfvico-mllltares y las capacidades do anAllsis 
do defensa y planeamlento, es necesarlo poner en primer lugar quo estos 
temas de defensa deben ser abordados desde una perspectiva
multipartidaria, pluralista. En otras palabras, so requiere un consenso 
nacional para que la reforma militar entre en la agenda. 
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Las relaciones civico-militares
 
en M6xico
 

Adolfo Aguilar Zinser 

La mayor parte de los andlisis de la realidad mexicana consideran 
que el E;6rcito est6 fuera de [a polftica. Por ello, las Fuerzas Armadas han 
s;do poco estudiadas. 

Dado que los militares mexicanos, en tanto tales, no han tenido en 
varias d6cadas una presencia importante en el gobierno y debido a que su 
voz en el proceso de toma de decislones, es casl imperceptible, la 
instituci6n armada no ha despertado durante mucho tiempo la curiosidad 
de socl6logos y polit6logos. Po, el contrario, los investigadores dan
generalmente por hecho que los cuarteles no son el sitio en donde han de 
encontrar las claves para descifrar los enigmas de la polItica mexicana y
poco o nada se ocupan de lo que ocurre en la estructura castrense. 
Ademds, quienes hn Inzentado el estudio del Ej6rcito mexicano lo han 
hecho sorteando grandes obst;culos de Informacl6n y la resistencla de los 
militares que se rehusan a ser escudriados. 

El confinamijnto del Ej6rcito a funclones apartadas del gobierno ha 
dado lugar en los 6ltimos cincuenta afios a la propageci6n de una doctrina 
civilista de la polftica mexicana. La vigencla de esta doctrina, la cual festeja 
con insistencia la burocracia polftica, y a la que se adhieren acad6micos,
periodistas y la mayorfa de los hombres de negocios, explica por qu6 los 
militares no gozan de gran prestigio y no ocupan una alta jerarqula ni en la 
sociedad ni en el gobierno.

El cardcter autoritario del sistema polftico mexicano no descansa ni 
en las dimensiones ni en el papel vigilante de su Ej6rcito. M~s an, el
autoritarismo mexicano so ejerce por via de muy diversos mecanismos, e 
instituciones de cooptacl6n y control, compuestos y manejados por civiles 
que solo en situaciones Ilmite recurren a [a represi6n y al uso de la fuerza. 
Para acallar o neutralizar la protesta o la disidencia, preservar el orden y
mantener el poder, es mucho m~s importante el papel que juega la 
representaci6n del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o la sucursal 
de cuagquier otra agenca del goblerno en las localidades, que la pr.sencla
del destacamento o cuartel militar. 

Desde los ahos setenta algunos Investigadores tanto mexicanos 
como norteamericanos, han comenzado a preocuparse por el tema de los
militares ya sea porque presagian el arribo eventual y violento de estos a 
la vida ptblica de M6xico o simplemente por el afdn analftico de explicar 
por qu4 hasta ahora se ha mantenido el compromlso de los generales de 
no inezclar las armas con la polftica. David F.Rondfelt, quien es 

'... .7e . -, . 
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frecuentemente citado en la literatura como uno de los pocos "expertos"en 
cuestiones militares mexicanas sostlene junto con otros colegas la tesis de 
que el crecimlento en los 61tmos aros del Ej6rcito mexlcano, su 
profesionalizaci6n y la modernizacl6n de su equlpo no son fen6menos que 
por si mismos habrfan de propiclar un camblo significativo en lo que 61 
mismo llama el papel "residual" de las Fuerzas Armadas en la polftlca y el 
gobierno.' 

Conforme a esta visi6n que yo comparto, un golpe militar en M6xlco 
o simplemente una partlclpacl6n ms activa de los militares en el proceso 
gubernamental de toma de decisiones -de ocurrir- no se orlginarfa en el 
Ej6rcito mismo. Es decir que los militares no tomarlan la Iniclativa slno qtie 
en todo caso se sumarfan a otros sectores complotlstas que tuvieran la 
fuerza y la capacidad de persuasl6n para convencer a determinados 
mlembros del Ej6rcito de la convenlenria y oportunldad de tomar en sus 
manos tareas de goblerno. 

No obstante que para el futuro Inmediato de M6xlco ningn 
observador predice la Ilegada al poder de los militares, algunos analistas 
hablan sl de la influencla creciente y de la ampllacl6n de las tareas del 
Ej6rclto en el goblerno. Segn estas vislones debldo a nuevas 
circunstanclas Internas y externas, el Ej6rcito estA Ilamado a cumplir un rol 
m~s activo en la vida piblica de M6xlco. Se habla de un proceso de
"mllitarizacn moderada" de clertos aspectos de la polftica mexicana que 
se manifiesta como un Incremento gradual del actlvismo e Iniclatva de los 
militares, lo cual paulatinamente modifica el marco de relaclones cfvlco
mllitares.2 

En contraste con la Interpretacl6n de que las Fuerzas Armadas 
reclaman de hecho una mayor autonomfa de accl6n, este ensayo parte de 
[a hip6tesis de que la esencla misma de las relaciones entre las esferas civil 
y militar del goblerno es el hecho de que el Ej6rcito mexIcano carece 
practicamente de Iniclativa polftica. Por tanto, la ampliacl6n de la iniciativa 
militar no estA en funci6n de las percepciones que los militares tengan 
sobre los aconteclmlentos polfticos, econ6micos y sociales o sobre las 
tareas que cumplen los civiles, sino de la manera como las autorldades 
civiles los Involucran en la polftica. Este Involucramlento pudiera si dar lugar 
a que los militares responderfan con posturas proplas y blen diferencladas 
a fricciones y desacuerdos con los civiles. 

En la primera parte de este ensayo se hace r6pldo recorrido por el 
proceso de Integraci6n del Ej6rcito post-revcluclonarlo para Identificar lo 
que en ml oplnl6n son los elementos estructurales, hist6ricos e ideol6gicos 
de las relaclones clvlco-militares en M6xico. En la segunda parte se 
describen someramente las circunstanclas que han dado lugar a la idea de 
que las Fuerzas Armadas mexicanas se preparan para incurslonar m~s 
directamente en la polltica. En particular destaco en este ensayo dos 
conceptos muy difundidos sobre el Ej6rcito y el futuro de M6xico. Uno se 
origina en la coyuntura a partir de [a coincidencla entre el conflicto en 
Centroam6rica y la crisis en M6xlco, los altos mandos militares mexicanos 
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asumen ahora directamente mayores responsabilidades de seguridad
Interna y externa. El segundo; a consecuencia tambl6n de estos dos
fen6menos, est6 en marcha la revisl6n de algunas de las premlsas centrales 
de Iadoctrina militar mexicana tanto respecto a cudles son los peligros para
la estabilidad poiftica Interna, como en relacl6n a la Ider.t.jad de los 
enemigos externos de la segurldad del pals.

Flnalmente, a partir de Iadiscusi6n de estas cuestiones se har6 un
breve recuento de cudles son las circunstanclas presentes y futuras que
pudleran alterar el marco de relaclones civlco-militares y cudles son las
fuerzas sociales y los actores polfticos que habrian do proplclar esta 
transformacl6n. 

Factores hist6ricos e ldeol6gicos de [as relaciones civico-militares en 
M6xico 

El papel subordinado que ha tenido el Ej6rcito en Iavida politica de
M6xico a partir del perfodo presidenclal del General LAzaro Crddenas (1935
1940, y hasta nuestros dfas no es meramente circunstancal. Tampoco lo 
es el hecho de que los militares no se hayan mostrado realmente proclives
a competir directamente por el poder, al menos en el futuro inmediato.

En su versi6n contempordnea el Ej6rcito mexicano es fruto de la
amalgama de jefes y caudillos militares surgida en distintos puntos del
territorlo durante las luchas polfticas y soclales de la revoluci6n. Apartir del 
estallamiento de la rebeli6n contra la dictadura de Porfirio Dlaz en 1910 se
organizaron espontdneamente columnas armadas que persegufan motivos 
distintos. Por ejemplo, los Ej6rcltos campesinos de Emillano Zapata en el
Sur y de Francisco Villa en el Norte se formaron para demandar reformas
socleles profundas. Por su parte, el Ej6rcito Constituclonalista de
Venustiano Carranza, eje de Iaactual estructura milltar, se organlz6 para
derrocar a quienes, apoyados en las viejas estructuras porfiristas,
pretendlan apoderarse del goblerno y tambi6n para Imponer el mando
central de Is revoluci6n sometiendo a los Ej6rcitos campesinos de Villa y
Zapata y a los caciques y caudillos reglonales que negaban la autoridad 
suprema al gobierno central. 

La revoluci6n fue una guerra cruenta y desordenada en Ia que las
fuerzas revolucionarias no actuaron bajo Ia insplraci6n de una ideologla
blen definida ni obedecleron a los dictados de un liderazgo claramente
reconocido y menos se movilizaron bajo Ia dlreccl6n de un partido
vanguardista. El derramamiento de sangre y la Inestabilidad se prolongaron 
por ms de una d6cada. El desgaste humano, econ6mico y poli'tlco condujo
finalmente a todas las facclones y grupos a reconocer que el
restablecimlento del orden era necesario para procurar sus demandas,
consolidar los logros obtenldos y alcanzar en ei reparto ordenado del poder
sus ambiclones polfticas. Una parte del viejo Ej6rcito se absorbe por el 
nuevo r6gimen, por ello no podemos hablar estrictamente del nacimlento 
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de un Ej6rcito revoluclonarlo completamente nuevo. No obstante. '3 
Fuerzas Armadas de M6xlco son sI una lnstltucl6n que se vincula 
fntimamente a la revoitcl6n, a sus IMeres, a sus causas y a las instituciones 
politicas y sociales que esta produjo.

Durante los ahos dificiles de la establllzaci6n y la Instltuclonallzacl6n 
polftica, el Ej~rclto y sus jefes jugaron un papel decisivo en la lucha por el 
poder. Por algtin tlempo los argumentos de fuerza mrAs que la movillzacl6n 
polftica o ideol6glca sirvleron ya fuera para cuestionar la autorldad del 
goblerno o para hacerla valor. 

Medlante las armas se consolk6 tambl6n en los ahos velnte el 
llderazgo caudlilista del que habria du emanar la instftucl6n presldencial
actual. Entre 1920 y 1935, concluida la guerra civil generalizada, el poder 
se obtuvo o se martuvo a partir de una serle de rebellones y levantamlentos 
fraguados en el Ej6rclto. Al prlnciplar la d6cada, asestnado el presidente 
constituclonallsta Venustlano Carranza, el general Alvaro Obreg6n,
arquitecto del Ej6rclto revoluclonarlo ellmln6 por las armas a sus rtvales en 
el carrancismo y emergi6 como el jefe do la revolucl6n. En 1923 Adolfo do 
la Huerta levanta en armas al cuarenta por clento de la tropa, al cincuenta 
por clento de los ganeratas y al veinte por clento de la oficlalldad media 
pero no logra derrotar a Obreg6n que organiza en su defensa fuerzas de 
resistencia campesina. En 1927 los generales G6mez y Serrano ya con 
mucho menos apoyo entre los militares escinde una vez m~s al Ej6rclto en 
un nuevo levantamlento que no fructifica.3 

En 1924 Obreg6n entrega la presldencla a su aliado politico el 
General Plutarco Elias Calles, pero en 1927 en contra de los prlncIplos
mismos do la revolucl6n se reelige para un segundo perfodo. Poco antes 
de la toma do posesl6n, el Presidente electo es asesinado, lo quo 
desencadena una sorda reaccl6n polftica. El aseslnato do Obreg6n en 1928 
da lugar a nuevos alzamlentos. Por su parte el general Calles hace frente 
a la situaclOn con una serle de medidas que ponen en marcha el prcceso 
de lnstitucionallzacl6n y desmilitarizacl6n do la polftIca. La m&s Importante 
es la fundacl6n en 1929 del Partido Nacional Revolucionario Instituclonal 
(PRI). Cuando nace to que es hoy el PRI, la mayor parte de las figuras
caudilllstas de la revolucl6n habian sldo ya ellminados a consecuencla de 
los propios levantamlentos militares o de las purgas que les sucedleron 
dentro del Ej6rclto. Esto perrnite a Calles erigirse como el nuevo e 
Indlsputado cauoillo y dedlcarse a la consoltdacl6n de las Instituclones 
cMles, y a la creacl6n de mecanIsmos politicos de concertacln y
negoclacl6n. Calles es en clerta medldo el parte agias. Es por una parte el 
lider militar y por la otra, se erige como un politico que domlna y manda, 
no desde el Ej16rcito nt desde el goblerno slno desde el partido.

El general IAzaro Cardenas qulen culmina con la desmllltarizacl6n do 
la vlda poiftica y avanza en forma definitiva hacla ia Institucionallzacl6n del 
Estado, Ilega al poder en 1935 todavla niiparado bajo la autoridad do 
Calles, el "Jefe mxlmo". Pronto toma distancla del caudillo, to expulsa del 
pars y reconcentra as( al poder en la esfera civil. La presidencla de la 
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Rep(ibllca se consollda como el eje Instituclonal del poder. Mediante una
serle de reformas y transformaclones soclales el presidente Cardenas
coloca a la flgura presidenclal como garante de transformaclones tales 
como la reforma agrarla y la naclonallzacl6n del petr6leo. De esta manera
logra que el poder y las atribuclones presidenclales sean consideradas 
como la pledra de toque de la unldad raclonal y de la defensa de la
soberanfa. La supremacla del poder presidenclal, su simpatla y adhesl6n alas causas populares y su actitud vigilante frenle a as amenazas del exterior
dan a esta Instltucl6n una legitimidad qua ntngn otro 6rgano o 
componente del slstema polftico podr6 dLputarle.

En la sucesl6n presidenclal de 1939, despu6s de que los Generales
Joaqun Amaro y Saturnino Cedillo, los 6ltlmos caudillos de la revolucl6n
hablan sido neutralizados, Cerdenas impone al General Manuel Avila
Camacho como el candidato del partido oficial qulen deba sucederlo en lapresidencla. Es un heclho muy significativo que la oposlci6n de otros jefes
revoluclonarlos a Cardenas y su candidato Avila Camacho no Se haya
expresado por primera vez en el seno del Ej6rcito sino en las filas delpartido oficlal. De estas se separa el general Juan Abreu Almaz~n para
lanzar su candidatura Independlente a la presidencla de la Reptibllca.
Despu6s de asegurar la transicl6n en favor de Avila Camacho y de
neutralizar a AlmazAn, Cardenas se retira. Su partida queda entonces comoprecedente para construir desde entonces ia tradicl6n prlfsta de que los
presidentes eligen a los Presidentes y despu6s se apartan de la polftica.

Esta facultad y esta prctlca es lo que define al presidencialismo mexicano

tal como lo conocemos actualmente.
 

La "desmilitarizaci6n" de la vida polftica mexlcana fue un largoproceos que en clerta medida comenz6 desde los prlmeros argos de la
revolucl6n. Ya ern 1916, despu6s de la derrota de Francisco Villa y Emiliano

Zapata, el goblerno carrancista habla Iniclado la reduccl6n del Ej6rcito.

Obreg6n, entonces MInistro de Guerra, cort6 de 50 mll a 20 mil el nimero

de oficlales y de 200 mil a 125 mil la 
tropa. Tambi6n reorganlz6 la
educacl6n castrense con la reapertura del Colegio Militar. En 1921 el cuerpo
de oficlales se redujo nuevamente hasta Ilegar a 14 mil y las tropas
quedaron en 70 mil. Tan s6lo en los prlmpros aros de la d6cada de losvelnte la proporcl6n del presupuesto militar del total de los gastos
gubeinamentales se redujo de 61% (1921) a 35% (1923).' El General
Joaquin Amaro Ministro de guerra del General Calles, continu6 con la tarea
de reducir el tamat'o del Ej1rcito y de promover al mismo tlempo su
profeslonalizacl6n culdando que los gastos milltares absorbleran cada dia 
una proporcl6n menor de los recursos disponibles para el gasto
gilbernamental. Desde 1932 cuando CArdenas sucedl6 al general Amaro 
como mtnistro de guerra y a partir de 1935 hasta el fin de I.dcada ya
como presidente, Cerdenas culmln6 la obra de profesionalizacl6n y
reduccl6n del tamafio del Ej6rclto.

Fueron parad6jlicamente los proplos millitares qulenes m~s se preocuparon por sacar al Ej6rclto, como lnstltucl6n, de la lucha politica y 
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consolidar a las Fuerzas Armadas como un cuerpo disciplinado, neutro y
profesional. Para afianzar el consenso y legitimar el Iiderazgo post
revoluclonarlo, el r6gimen procur6 crearse a sf mismo una Im~gen piblica 
que prlvilegla la adhasl6n cuando menos ret6rica a los compromisos 
soclales y populares de la revolucl6n y no el brillo de las armas 
revcucionarlas. Esto forz6 a los caudlillos milltares a "bajarse del caballo" 
como dice [a sabidurfa popular- y convertirse en figuras polfticas. Asf mismo 
[a penurla de recursos econ6micos proplci6 una clara dcaflnici6n de 
prioridades que coloc6 al Ej6rclto en los Citimos peldarios del gato pLblico. 

Con base en estos antecedentes hist6ricos, a partir de 1940 se Inlcl6 
el r~pido proceso de crecimlento econ6mlco y la modernizaci6n del pals.
El Incremento sostenido del producto -m6s del 6% de promedlo anual 
durante ms de tres d~cadas- permitl6 al expansl6n del gasto social y la 
multiplicacl6n de las esperanzas y de las expectativas del progreso. Graclas 
a ello las relaclones cfvlco-militares se estabilizaron y el Ej6rclto se convirti6 
en un componente poco Importante de la actividad gubernamental. 

Hoy en dfa el lugar de los militares en la vida polftica de M6xlco sigue 
ain determinado por la obediencia a clertas noclones b6sicas de respeto 
al poder civil. 

Ante todo estA la aceptaci6n de que el papel, las tareas y las 
responsabilidades del Ej6rclto las determinan los gobernantes cviles, en 
particular el Presidente de la Rep~blIca. Esta asignaci6n de 
responsabilidades se hace conforme a criterlos y prloridades de goblemo
donde la funci6n militar es casi slempre complementar o coadyuvar con los 
programas gubernamentales. Es decir, se acepta plenamente el criterlo de 
que las armas no pueden ser el instrumento para realizar la obra de la 
revoluci6n ni de elias depende la organizaci6n y la preservacl6n del poder.
Estas reglas de juego las aporta el Partido de !a Revolucl6n el PRI, y la 
dlsciplina descansa en el prestiglo y el poder del presidente. 

La "politlzaci6n" de los milltares mexicanos significa tambl6n la 
aceptaci6n de que hacer polftica, supone reconocer como vlidas 
determliadas reglas del juego y acatar con disciplina "militar" las decisiones 
polfticas de la autorld.d del estado. La consolidacl6n del r6gimen no 
supone entonces el crecimiento de su instituto armado sino por lo contrario 
el desarrollo de insthuciones polfticas centralizadas fuertes, dotadas de gran 
autoridad pero flexibles y revestidas de prestlglo y legitimidad. 

De esta manera, la concepcl6n ideol6glca que el Ejdrcito hace suya 
como doctrina de defonsa nacional es precisamente la Ideologfa social de 
la revolucln mexicana. Los militares insisten en que la paz social no 
descansa en la fuerzas de las armas sino en la capacidad para promover 
el desarrollo, distribulr la riqueza y defender los derechos soclales de los 
desposefdos. El Ej6rcito mexicano profesa no solo la Idea de que la 
autoridad emana del poder civil sino adem~s y a diferencla de otros 
Ej6rcltos latinoamericanos, considera que el estado y no las Instituciones 
privadas es quien debe asumir la mayor parte de la responsablldad por la 
creaci6 y la reparticl6n equitativa de la riqueza. Es en sfntesis un Ej~rcito 
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"cMllsta y estatista". contrasteEn tambi6n con otros Ej6rcitos
latinoamericanos donde las Ideas de reforma y justicia social tienen una 
clara motivaci6n contrainsurgente, en M6xico esos mismos conceptos no 
se traducen en una doctrina contrainsurgente.8 

En segundo lugar estA el principio formal y prdctico reconocido por
toda la estructura y todo el personal militar de que el mando central del
Ej6rcito lo Ilene el Presidente de la Reptiblica. El es, como lo llama la 
Constltuci6n, el "jefe nato" de las Fuerzas Armadas y el eje absoluto del 
poder del estado. En clerta forma la lealtad al Pres~dente es un elemento 
atn rmds s6ldo que el respeto al gobierno civil. De hecho la subordinaci6n 
a lo civil depende en gran medida de la obedlencia que se le debe al
Presidente. Esta no se basa 6tnicamente en la definlci6n de determinadas 
Ideas o conceptos deol6glcos de misi6n y de subordinaci6n; [a directiva
presdenclal es en el E16rcito la noima de organlzaci6n y de orden a lo
largo y ancho de todo el escalaf6n. El Presidente tiene facultades para
decidir sobre la renovaci6n de los mandos, la promocl6n y la asignacl6n de 
responsabilidades y funciones. 

Conforme a la definici6n de simbolos y ritos plasmados en la propia
Constituci6n el presidente es ni mAs ni menos, el sfmbolo de la naci6n, la 
encarnmaci6n de la bandera a la que el soldado debe defender con la
propla vida. Una de las principales ceremonias patrias que aho a afio 
encabeza el presidente es la inmolaci6n el 14 de setlembre de 1847 de un 
grupo de j6venes cadetes del Coleglo Militar que prefirieron morir antes que
rendirse al Invasor extranjero. Mientras las tropas norteamericanas tomaban 
por asalto el Castillo de Chapultepec en la ciudad de M6xico, uno de los
cadetes se envolvi6 en la bandera naclonal y se tir6 al preciplclo para
defenderla. A esta fecha se le conmemora como el "dade la lealtad" y los
protagonilstas de la ceremonia son el Presidente y los cadetes del coleglo
militar. 

El Estado Mayor Presidencial y las Guardias Presidenciales, cuerpos
de 6lite por excelencia, est~n al mando y serviclo exclusivo y directo del
Presidente de Rep~blica. contraste muchosla En con pafses
latinoamericanos donde el Ej~rcito no tiene una relaci6n tan Intima con el
Presidente, en M6xico el presidente estA permanentemente rodeado por
militares que cuidan no s6lo de su seguridad sino de sus rnovimientos e 
Incluso del protocolo. El Estado Mayor se asegura que las 6rdenes
presidenciales se transmitan con eficioncla, que el jefe del ejecutivo cuente 
slempre con todas las posibilidades de comunicaci6n a cualquier punto del 
pars y que no le falten los recursos tdcnlcos y humanos para ejercer su
mando. El Estado Mayor presidencial, no una secretarla civil, es en realidad 
el "staff" de apoyo al Presidente. En la cultura militar vigente no hay tarea 
mds honrosa para un soldado o un oficial que servir al Presidente. 

La subordinacl6n del Ej6rcito tanto a las visiones de orden y la 
seguridad establecidas por el liderazgo civil como a la autoridad absoluta 
del presidente fueron en realidad condic16n necesaria para el
establecimiento del r6g'men politico. De esta manera los Generales de la 
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revoluci6n Incluso por propla conveniencia Individual fomentaron en las 
Fuerzas Armadas la Idea de que las tareas de defensa naclonal significan 
ante todo colaborar con las autorldados civIles en el logro de los objetivos
soclales de la revolucl6n. Esto sin urmbargo no conflere a! Ej6rcfto el 
cardcter de vigfa ni guardi n del comportamlento del goblerno; to 
circunscribe en camblo a la funcl6n de defender y garantizar al orden 
polilco-civil y a sus leyes para que se conserve aut6nomo y fuerte. 

La doctrina de defensa mexicana contlene tambi6n una deflnicl6n 
muy clara de qulenes son los enemigos externos de la nacl6n y como ha 
de neutralIlzrseles. At respecto, la nocl6n hlst6rlca bdisica identifica a 
Estados Unidos como el principal adversarlo externo de la soberanfa 
naclonal. Desde el punto de vista militar ILguerra de Mdxico con Estados 
Undos, a medlados del siglo XIX no fue la 6nica invasi6n extranjera que
M6xico debl6 repeler para consolldarse como nacl6n. En efecto, no hablan 
sanado an las heridas que dej6 en 1848 la p6rdlda de 890.000 millas 
cuadradas del territorio nacional, cuando el pals se vi6 envuelto en una 
lucha fraticida entre conservadores y liberales que propici6 el desembarco 
en Veracruz de tropas francesas en 1861. Sin embargo, no fue este 
episodlo sino la guerra con Estados Unidos lo quo dej6 plasmada en la 
conclencla mexicana la Imagen del adversarlo externo. 

A esta herencla del siglo XIX en la conclencla hist6rica de los 
mexicanos, se suman los nuevos agavios por el intento de Estados Unldos 
de Intervenir en la vida de su vecino durante los primeros argos de la 
revolucl6n. Al respecto el Incldente ms agravioso fue el complot que
encabez6 en 1912 el embajador norteamericano Henry Lane Wilson para
derrocar al Presidente Francisco I.Madero. Todavia en los argos veinte y
treInta el enfrentamlento y las tensiones con Washington se mantuvleron 
en relacl6n a la deuda, a los dahos a las propledades norteamericanas 
durante la guerra, a las disposiciones constituclonales que limitan los 
derechos de propiedad privada, etc. 

La Segunda Guerra Mundial modific6 sustanclalmente la sftuac16n y
facilit6 un clima de entendimlento que se tradujo Incluso por primera y
Onica vez, en un acuerdo de car~cter militar por virtud del cual M6xlco 
declara la guerra a las potenclas fascistas del Eje y se compromete a 
sumInlstrar a Estados Unidos materias primas estrat6glcas para el esfuerzo 
militar allado. En los argos 50' y 60', se restablece la brecha entre la polftica
exterior de Mxlco y la de Estados Unidos. En los foros Internaclonales 
M6xico adopta posturas muy Independlentes de Washington, sobre todo en 
to tocante a las visiones estadounIdenses de la seguridad regional. La 
intervenci6n de la CIA en Guatemala en 1954 y el alslamlento continental a 
Cuba en 1962 -sucesos ambos que M6xlco denuncla- ensanchan arn mds 
el abismo entre la doctrina mexicana de defensa de Ia soberana y la 
concepc16n estado,,lldense de seguridad nacional. A] rechazar los 
condiclonamientos y las Ifneas de defInlcl6n trazadas por Estados Unidos 
en la confrontacl6n Este-Oeste y al Insistir en camblo en el principio de no 
Intervenc6n y autodeterminac16n, M6xlco puso en claro su prop6slto de no 
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ser considerado como un allado ni militar ni politico de Estados Unidos. No
obstante, por virtud de los mismos principlos jurldicos y f6rmulas 
diplomdticas, la politica exterior de M6xlco se culd6 tambi6n de no liegar 
a la confrontacl6n ablerta con Washington. En la geometrfa politica
mexicana los enemigos de Estados Unidos no son enemigos de M6xico 
aunque tampoco son sus allados. En t6rminos de [a noci6n de seguridad
naclonal esto significa que el Ej6rclto mexicano no forma parte de la 
estrategia de contencl6n al comunismo en el hemisferio ni comparte la tesis
del "enemigo Interno" que sirvi6 a otros Ej6rcitos latinoamericanos para
justificar su Ilegada al poder con respaldo estadounldense.7 

De esta manera, la ldentificaci6n de Estados Unidos como el vecino
poderoso y abusivo cuyo poderlo, tamafio y cercanla exigen estar slempre
alertas, contribuy6 a configurar una doctrina propla no militar de la defensa
naclonal. La proporci6n de fuerzas entre los dos palses es clertamente tan
desigual que respecto a Estados Unidos -Iapotencia militar ms grande del
mundo - la soberanfa nacional de M6xico no puede defenderse con las 
armas sino con instrumentos politicos, diplomticos,jurldicos eideol6gicos.
Esta circunstancla despoja al Ej6rcito del monopollo sobre la seguridad
naclonal, monopollo que en otros parses perm!te a los militares Imponer sus
criterlos a la socledad y al goblerno. En M6xico, el Ej6rcito reconoce que
tanto respecto a las amenazas externas como a las internas corresponde
al Presidente y las Ins(ituciones civiles fijar las Ifneas de accl6n y tomar las
medidas necesarias para garantizar la seguridad del pals. De esta manera,
los componentes bAsicos de la doctrina de seguridad nacional mexlcana
propiclan no un fortalecimiento del aparato militar, ni un ensanchamlento de 
sus recursos y de sus responsabilidades, sino por el contrario, subordinar 
el Ej6rcfto a la autoridad civil. 

El Ej6rcito, Ia crisis mexicana y el conflicto en Centroam6rica 

En los 6ltirnos ahios el Ejdrcito ha sufrido una perceptible evolucl6n 
que ha llamado 13 atenc16n de los observadores politicos principalmente en
Estados Unidos. El Ilamado proceso de modernlzaci6n se Inici6 en los afios 
setenta durante la adminlstracl6n del Presidente Luis Echeverrfa,
principalmente con el mejoramlento de los sueldos y la ampliacl6n de 
recursos de ensefianza t6cnlca y profeslonal dlsponlbles a las Fuerzas 
Armadas cuya m~s clara manifestaci6n fue la construccl6n de un nuevo,
amplio y muy moderno Colegio Militar. No obstante, el gran impulso se d16 
a partir de 1981 en el goblerno del Presidente Jos6 L6pez Portillo, cuando
los cuantiosos ingresos petroleros de que dispuso M6xico en esos afios
permitleron que el presupuesto militar se Incrementara en un 54%, respecto
al afio anterior. Con ello, la partlclpaci6n tradiclonai del gasto militar en el
producto dom6stlco -0.7% despu~s de 1968- se eleva al 1.6% del PIB en
1981. Este nuevo influjo de recursos no se tradujo en un aumento sustancial 
de los efectivos ni del tamafio del Ej6rclto; las Fuerzas Armadas mexicanas 
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que suman alrededor de 130 mil para una poblacl6n de 80 millones de 
habitantes, siguen slendo relativamente pequefias, sobre todo sl se les 
compara con las de otros parses de Am6rlca Latina. 

La modernizacl6n del EJ6rcito mexicano se di6 principalmente en e 
,rea de equipamiento y en la consecuente reorganlzaci6n interna. La 
Industria mllitar comenz6 a producir sus proplos equlpos de transportaci6n
armada (el Ilamado DN Ill) y el rifle reglamentarlo (el G 3 alemdn 
autornmAtico). La mayor parte do las unidades mortadas que hasta no hace 
mucho tiempo simbollzaban el cardcter riistico del Ej6rcito mexicano est~n 
hoy ya plenamente motorizadas. Lo mds visible ha sido en todo caso la 
adqulslci6n en el extranjero de modernos equlpos militares. Estos Incluyen 
en primer lugar la compra a Estados Unldos en 1981 de doce aviones caza 
bombarderos F-5E. Tambl6n se cuenta ya con cuarenta vehfculos del tlpo
Panhard ERC-90 de fabricacl6n francesa; aproximadamente cincuenta 
aviones Pilatos comprados en Suiza; dos destroyers provenlentes de 
Estados Unidos y sels fragatas Halc6n trafdas de Espafia.8 

Junto con [a modernizaci6n del Ej6rcito, lo que ha motivado a los 
estudlosos a poner ahora mucho mayor culdado a esta lnstitucl6n, son a 
partir de 1968, las dificultades polfticas del pals y desde principlos de la 
presente d6cada, la grave crisis econ6mica y la guerra en Centroam6rica. 
De hecho, a estos fen6menos se atribuye de una u otra manera el prop6sito
de mejorar los recursos militares con los que cuenta M6xico y la necesidad 
del r6gimen poiftico mexicano de adecuar sus estrateglas de defensa y de 
sogurldad nacional a nuevos retos internos y externos. Con base en estas 
circunstanclas muchos observadores se han hecho a la Idea de que estA 
pr6ximo un nuevo y mds activo papel del Ej6rcito en la vida de Mk×ico. 9 

Al respecto, las noclones que mds han estado en boga en los 61timos 
ahos ponen 6nfasis en lo que se considera es la nueva conclencia de los 
gobernantes mexicanos respecto a los pellgros de la subversl6n externa y
de la Inestabilidad polftica interna. Segn esta Interpretacl6n, la 
modernizacl6n del Ej6rcito es el reconocimlento explfcito de las nutordades 
de que la crisis econ6mica pudlera provocar reacclones soclales violentas 
que exigleran por primera vez en la historla reclente echar una mano do 
manera goneralizada alos argumentos militares do fuerza para preservar el 
orden y mantener vigentes a las Instituciones. Conforme a esta apreclacl6n,
la consolidaci6n en Nicaragua de un r6gimen revolucionarlo que fue capaz 
en 1979 de destruir fntegramente al Ej6rcito del viejo r6gimen, la guerra civil 
en El Salvador con una guerrila resistente y audaz y las luchas armadas do 
los campesinos e Indfgenas guatemaltecos en la frontera con el estado de 
Chiapas, ponen a M6xico como un objetivo en la estrategla internaclonal de 
la subversi6n comunista. 

La modernizaci6n contra-insurgente del Ej6rclto se argumenta a partir
ie una lectura err6nea de clertos fen6menos y acontecimlentos ocurridos 
en M6xico a partir de 1968 cuando el Ej6rclto jug6 un papel muy Importante 
an la represl6n del movimiento estudiantil que culmin6 con la muerte de 
Jecenas de personas el 2 de octubre -diez dfas antes de la inauguracl6n de 



Las relaciones civico-militares en Mkxico 301* 

los XIX Juegos OlImpicos- en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco.
Algunos estudiosos de las cuestiones militares mexicanas han dicho que en
1968 a rafz de los serios disturblos estudiantiles, el Ej6rcito rebas6 el marco
tradicional de subordinaci6n al poder civil e impulsado por el temor a que
el conflicto social se extendlera, asumi6 de hecho la Iniciativa y tomo
decisiones por enclma incluso del Presidente. Se habla de que existi6 
entonces la posibilidad muy seria de un golpe militar, pero que los militares
decidieron finalmente el dos de octubre de 1968 resolver el problema por 
su cuenta e Informar despu6s al Presidente.10
 

No hay suficiente evidencia para verificar sl en 
el contexto de los
acontecimlentos de 1968 los militar~s tomaron en efecto en sus manos lasriendas del goblerno y suplieron o suplantaron aunque fuera 
moment~neamente al Presidente. En todo caso, tal torna de posiciones por
los militares habrfa tenido que reflejarse en las relaciones de 6stos con el
goblerno durante las dos d6cadas que han transcurrido desde entonces.
Para algunos observadores el apoyo de los gobiernos de Luis Echeverrfa 
y Jos6 Lopez Portillo a la modernizaci6n del Ejtrcito es, en alguna medida,
el reconocimiento a la fuerza e importancla del Ej6rcito o incluso la
respuesta del a exigenciaoobierno una castrense. Sin embargo, la
modernizacl6n del Ejrcito est6 tan identificada con los estilos
presidenclales de Echeverria y L6pez Portillo que no resulta claro que sea 
una Imposicl6n nl una exigencla de los militares a los civiles, sino m~s bien 
una iniciativa de los civiles, en particular del Presidente, para dar brillo y
vigor a la imagen del gobierno y del pals, y para recompensar al mismo
tiempo a los militares por su lealtad al poder civil.11 

En todo caso fue a partir de 1968 que comenz6 a hablarse de Ia
posibilidad de que los militares accedieran algin dia al poder o que al 
menos se convirtiesen en un factor decisivo para el ejercicio y la 
preservaci6n de este. 

Una d6cada despuds la crisis en Centroam6rica coincidi6 en su
primera etapa con el auge petrolero y con el incremento de los gastos

militares mexicanos. Esta combinaci6n de factores puso una vez m~s los

reflectores sobre el papel del Ej6rcito principalmente en los estados del 
suroeste y la regl6n fronteriza con Guatemala. Comenz6 a hablarse 
entonces de la miltarizaci6n de la frontera sur, fen6meno que se asoc16 a
la decisi6n del gobierno de ampliar el n6mero de destacamentos militares 
en la regi6n y establecer una zona militar adicional en el estado de Chiapas.

La noci6n del "domin6" centroamericano en M~xico se basa en el 
argumento de que la frontera sur de M~xico se ha hecho en los 6ltimos
abios particularmente vulnerable y atractiva a la subversi6n: primero porque
los Inmensos problemas sociales y politicos de los campesinos e indfgenas 
en el suroeste mexicano, su p6rdida de credibilidad en el goblerno y la
explotaci6n de la que los hacen objeto los finqueros y los caciques, los
Identifica de una manera 16gica y natural -segn los analistas- con las
fuerzas sociales que en Centroam6rica apoyan a la guerrilla. Segundo, 
porque la migracl6n de ms de medio mill6n de centroamericanos a Mxico 
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a partir de 1979 y princlpalmente el paso, entre 1981 y 1984, de mds de
cincuenta mil campesinos guatemaltecos al Estado de Chiapas, hace 
suponer a muchos analistas que los guerrilleros centroamericanos tlenen ya
bases de operac16n en Mdxlco y estdn en condiclones de Infiltrarse en el
tejldo social mexicano para Instlgar la Insurgencla. Con base en esto se
Ilega a la conclusl6n de que la respuesta del Ej6rcito mexicano es poner en
marcha un plan de modernlzacl6n contra-Insurgente y ocupar posiclones
de autoridad en la frontera sur y regiones adyacentes.'2 

La zona del suroeste mexicano es una de las mAs atrasadas de pars,
con mayores conflictos y rezagos sociales, pero es tambl6n la regl6n donde 
se han hecho las mayores Inversiones de Infraestructura energ6tica de los
Oltimos afios. En Chiapas, Tabasco y Campeche se encuentran las mds
grandes presas hidroel6ctricas de M6xlco y algunos de los mantos de 
explotac16n petrolera mds ricos. La cercanfa de estos recursos vitales a la 
zona de conflicto en Centroam6rlca clertamente alerto a las autorldades
mexicanas sobre los posibles riesgos a su segurldad y a la nececldad de 
tomar precauciones. En este sentido la adqulslcl6n de nuevo equlpo mllitar 
y el reforzamlento de los destacamentos emplazados en la zona, acusan,
entre otros, el obvio prop6sfto de vlgilar con mayor culdado las
Instalaclones petroleras e hidroel6ctrlcas que all( se localizan. 

Sin embargo, las preocupaclones mexlcanas por la seguridad en el 
suroeste surgleron y se acrecentaron no por la Ilegada al poder de lossandinistas ni por la ampllaci6n del conflicto en El Salvador sino porque a
partir de 1981 el Ej6rcito guatemalteco comenz6 a incurslonar en el
territorio mexicano y atacar tanto a los campamentos de refuglados como 
a las pequehias comur..dades de mexlcanos que daban aslstencla a estos.
El prop6sfto de estos ataques era en 61tima Instancla provocar una reaccl6n
mexicana en contra de los refuglados e intimidar al goblerno de M6xico 
para que los expulsara o blen los reubicara en otro sitlo de su territorlo. 

Frente a esta situacl6n el Ej6rclto asumi6 la postura Instituclonal de
dejar que fuesen las autoridades clviles qulenes manejasen el problema
preferentemente con sus propios recursos. Los militares sabfan blen que
una mayor presencla de tropas en la frontera obligara a repeler los ataques
guatemaltecos y escalar el enfrentamlento con e E16rclto veclno. AdemAs
la militarizacl6n de la frontera confrontaria a los ml!ltares tambl6n con las
comunidades mexlcanas. Esta actitud caute!osa puso de maniflesto que la
Intencl6n de los militares mexicanos no era realmente tomar la Inlclatlva
polftlca o militar en la frontera slno Influir en los civiles para que se Ilegara 
a un entendimlento con el Ej6rclto guatemalteco.

En todo caso los guerrilleros guatemaltecos no fueron conslderados 
como la verdadera amenaza; el pellgro lo representaban las FuerzasArmadas regulares del vecino pals. La hostilldad de los militares
guatemaltecos hacla M6xlco es vleja y blen arralgada. En la hlstorla
moderna de M6xico, adem~s de las Intervenciones milltares
norteamericanas a principlo de siglo y de la particlpacl6n simb6lica de
M6xlco en el frente del Paclfico al lado de los Allados en la Segunda Guerra 
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Mundial, s6lo con Guatemala se ha tenido un conflicto cercano al
enfrentamiento b6lico. Este ocurri6 en 1958 cuando un barco pesquero
mexicano fue atacado por la marina guatemalteca lo que provoc6 la ruptura
de las relaciones diplom~ticas entre los dos palses y el iniclo de los
preparativos militares para una guerra. El conflicto no se resolvi6 con las 
armas sino con una mediaci6n Internacional. 

Al cabo de un largo impasse, en 1984 el gobierno tom6 finalmente la
decisi6n de trasladar a los refugiados guatemaltecos no solo fuera de la
frontera sino lejos de Chiapas. La poco exitosa y muy controvertida 
operaci6n de traslado -s6lo doce mil de los cuarenta y seis mil refugiados
han sido reubicados- involucr6 indirectamente al Ej6rcito y directamente a
la marina, sin embargo a rafz de ella no se ha producido la Ilamada 
militarizaci6n de la frontera. Hay si, una mayor presencia militar en Chiapas
-el gobernador del estado es un General con licencia- pero la
responsabilidad por lo que ocurre ahi sigue siendo primordialmente de los 
goblernos federal y estatal. 

Prevalece incluso la sospecha del gobierno de M6xico de que los
militares guatemaltecos pudieran actuar como parle de una estrategia
montada en Estados Unidos para favorecer objetivos contrarios a los 
intereses de M6xico en la frontera sur.13 

Algunas reflexiones sobre el futuro de las relaciones civico-militares en
 
M6xico
 

La hip6tesis de que la modernizaci6n militar anuncla un papel politico
ms activo del Ej6rcito y la idea de que este ve en la lucha contra la 
subversi6n una responsa4ilidad prioritaria de defensa, no encuentra 
sustento en un examen de los verdaderos efectos de la crisis econ6mica 
en la sociedad y en el estado. La cafda de los ingresos, el desempleo, la
p6rdida del poder adquisitivo de los trabajadores y las demds secuelas 
sociales de la crisis que sufre el pals desde 1982, no ha trafdo en realidad
el fermento de la sublevaci6n popular o el peligro de [a infiltracl6n 
comunista Internacional. Lo que ha ocurrido en cambio es la ruptura
gradual de los consensos burocrticos y de la cohesi6n al interior do las
propias esferas gubernamentales. Esto se ha expresado en desacuerdos 
entre el estado y los empresarios por una parte, y fricciones entre el 
aparato politico prilsta y sus allados en la estructura social (obreros y
campesinos) por la otra. Asimismo ha dado de espont~nease manera 
aunque no con expresiones piblicas muy obvias, una multiplicacl6n de las 
demandas de participaci6n polftica real en la toma de decisiones,
demandas que enarbolan tanto la burocracia estatal, los cuadros del partido
oficial como a los sindicalistas, los estudiantes, los intelectuales e incluso 
los empresarios y profesionales.

Estas luchas no se han traducido en una actitud mds alerta y
cohesiva de los militares ni en su reclamo de un papel mds activo en la 
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polftica y en la socledad. Por lo contrarlo el desencadenamlento de sordas 
luchas poilfticas al Interior del Estado y la aparicl6n de las demandas 
soclales en favor de una ms amplia apertura democrAtica hacen que el 
Ej6rcito se vea tambl6n envuelto en un debate Interno en el que se 
manifiestan tendenclas ideol6gicas muy disfmlles. No obstante, las 
divergenclas de criterlo entre el cuerpo de oficlales de las Fuerzas Armadas 
mexicanas no apuntan hacla una revlsl6n profunda del rol tradicional del 
Ej~rcito como una Institucl6n leal par encima de todo al poder civil. Esta 
revisi6n ocurrirfa ms blen fuera de los cuarteles y la InIclarfan sectores de 
la burocracla civil con tendenclas represivas y autoritarlas que viesen en el 
desarrollo de los acontecimlentos politicos una amenaza a sus Intereses y
prMleglos. Los grupos proclives a asumir esta actitud se encuentran no solo 
en el estado sino tambl6n en los cfrculos empresariales y en los sectores 
conservadores do clase media. En Estados UnIdos abundan tambi6n 
qulenes favorecerfan la intervencl6n de los militares en la poiftica mexicana 
en contra de una apertura polftica que beneficlara a Ia Izquierda del pafs.

El futuro de las relaclones cfvico-militares depende por tanto de que 
se mantenga la confianza y lealtad de los militares en la autorldad civil a la 
cual obedecon y que no surjan desavenenclas ni frIcciones serlas entre 
ambas esferas del Estado. Un cllma de tenslones y desconfianza mutua 
fomentarfa el cortejeo de determinados grupos e Intereses Internos y 
externos para que los militares Intervengan en polftica. El 6xito de este 
cortejeo dependerfa de que un ntmero suficlento do oficlales estuviese 
eventualmente dispuesto a correr el riesgo Inmenso de romper con la 
tradlcl6n de lealtad al presidento y al gobierno civil que este encabeza. 

Diversos factores podrian en el futuro cercano provocar tensiones 
entre las ramas civil y militar del goblerno. A contlnuacl6n ennumero 
someramente algunas de las circunstancias que en los t6ltimos afios han 
demostrado ser ya propiciatorlas de estas tendenclas. 

Desde hace algiin tiempo el Ej6rcito ha sido Ilamado a colaborar con 
programas y tareas gubernamentales que Ioexponen a un Intenso contacto 
con otras burocraclas estatales y Io Involucran en fen6menos soclales muy
complejos. En el curso de estos contactos surgen fricclones Inevitables ya 
sea por la Indefinici6n de reas de competencla, la Incompatibllldad de 
mtodos y f6rmulas de accl6n, el cr6dto piibllco ante aclertos y errores, 
etc., etc. Dos escenarlos en particular Ilustran Io complejo y delicado que
resulta la ejecucl6n de programas cMco-miltares combinados. Uno es Ia 
lucha contra el narcotr~fico y otro es la asistencla a la poblacl6n en 
situaciones do desastre. 

Respecto a lo primero el Ej~rcito ha venido en los t6ltimos ahos 
ampliando su partlclpacl6n en la campaia permanente contra el 
narcotr~fico. En ia actualidad las Fuerzas Armadas concentran veinticinco 
mil efectivos en las diversas actividades relaclonadas con la deteccl6n y la 
erradicacl6n de plantos y la intercepci6n de cargamentos de droga.14 Hasta 
ahora las policfas civiles, principalmente la Policfa Judicial Federal 
dependlente do la Procuradurfa General de la Repi~blica se encargan do la 
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investigacl6n. El EI6rcito casi slempre actia con base en las Investigaciones
realizadas por los cuerpos civiles. El uso de efectivos militares ha sido m~s 
Intenso en la tarea de erradlcar el cultivo de drogas en zonas donde la 
fumigacl6n a6rea no es posible o es menos eficiente. Esto quiere decir que
e4 Ej6rcito aporta principalmente la "infanterfa" mientras que la policfa hace 
el trabajo de Inteligencla, Investigacl6n, detenci6n y tambi6n la erradicaci6n 
a6rea. Ambos cuerpos manejan separadamente sus programas y la 
coordinacl6n en el terreno de operaciones da lugar algunas veces a ciertas
fricclones. El crecimiento de las bandas de narcotraficantes y su gigantesca
disposici6n de fondos en efectivo y en d6lares, hacen que !os cuerpos
Involucrados en la lucha contra el narcotr~fico sean muy susceptibles a la 
corrupcl6n. A pesar de las salvaguardas y de la rotacl6n constante la 
corrupci6n afecta al Ej6rcito y no es raro que algunos oficlales entren en
complicidad con los narcotraficantes, Incluso por seguridad personal.
Asimismo la corrupci6n contribuye a las tensiones entre civiles y militares 
pues las tareas que un cuerpo realiza y los avances que consigue pueden 
ser detenidos y socavados por los arreglos que otros tengan con los
narcotraficantes. Por otra parte, los militares esperan que las autoridades 
civiles asuman sin ambiguedades la responsabilidad de proteger a toda 
costa el prestigio dc la instituci6n armada cuando en M6xico o en el
extranjero se diseminan versiones sobre ia asociaci6n de militares de rango 
con los traficantes de drogas. Esto significa entre otras cosas que las
campafias de "moralizaci6n" que el gobierno civil emprende no pueden ser 
Ilevadas a las filas del Ej6rcito.

Su participaci6n en la lucha contra el narcotr~fico tambi6n ha puesto 
a los militares en contactos m~s intensos y rudos con la poblac16n civil.
Esto ocurre con las comunidades rurales y semlurbanas de las zonas de 
cultivo de drogas, donde existe frecuentemente un fuerte apoyo popular a
los narcotraficantes por lo que la erradicaci6n significa una confrontaci6n 
directa con los campesinos. Otra 6rea importante de tensi6n con la 
cludadanfa es la vigilancia en las carretera y la instalaci6n de garitas
militares m6viles para la inspecci6n de vehfculos. Tanto las fricciones con 
la burocracia como con la poblaci6n civil desencadenan reacciones 
defensivas en el Ejrcito que van poco a poco minando el tejido tradicional 
de las relaciones cfvico-militares. 

Desde otra perspectiva ia Injerencia tan directa que tiene el goblerno
de Estados UrIdos en la lucha contra el narcotr~fico constituye tambl6n un 
escenario que socava las relaciones cIvico-militares. El acceso directo e
Indirecto de los cuerpos policfacos, de investigacl6n y de Inteligencla de 
Estados Unidos a las actividades del Ej6rcito en la campafia antidrogas 
exponen a este a sordas pero intensas presiones. En los 6ltimos ahos se
ha Insistido en Estados Unidos en que las redes de tr~fico de drogas est~n 
entretejildas con el terrorismo y la subversl6n. Desde esta perspectiva, se 
espera que la acci6n del Ej6rcito y de otros cuerpos de seguridad y policfa
mexlcanos no se Ilmite al escenario estricto de las drogas sino que abarque
tambi6n la lnvestigaci6n y persecucl6n de actividades polItlcas y 
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revoluclonarlas que considera concomitantes al trdfico de estupefaclentes.
Por otra parte, el acceso do los norteamericanos a Informacl6n de todo tipo
sobre el Ej6rcto Includa la corrupcl6n de algunos militares coloca a la 
oficlalidad en una posicl6n dellcada y vulnerable. Algunos peri6dlcos
norteamericanos han acusado al secretarlo de la defensa naclonal General 
Juan Arevalo Gardoqul y a mlembros de su familla de vinculaclones con el 
narcotrbflco. Tales reportes se dicen substanclados en Informacl6n 
proporcionada por organismos d9 InvestlgacI6n del goblerno
estadounidense. A medlados de 1987 el General Arevalo vlaj6 a la cludad 
de Washington para una rara entrevista oficlal con funclonarlos del
Pentgono. No so sabe pibllcamente cul tue el motivo de tal encuentro 
pero se considera que el mismo sirvi6 para Ilmar las asperezas que habfan 
provocado los reportes periodisticos sobre Ar6valo y et narcotrflco y para
explorar dreas de cooperacl6n futura Inlclurda la adquisicl6n de armas por 
parte del Ej6rcto mexlcano. 

Las operaciones de emergencla en casos de desastres naturales han
sido ya por muchos aios una ,rea de actividad reservada al Ej6rclto,
especlalmente en las zonas rurales. Esta actividad le ha valido a las Fuerzas
Armadas prestiglo y reconocimlento. El Plan de Emergencla conocido como 
el DN III (Desastre Nacional Ill) prevee que durante la emergencla y
conforme a facultades otorgadas por el Presidente, las autorldades mllitares 
asumen el mando de todas las tareas y la coordlnacl6n de todos los 
recursos. En las zonas rurales las facultades excepclonales de que goza el 
Ej6rcito en emergenclas por desastres naturales, no acarrean serlas 
consecuenclas polfticas, en las cludades si. Por ello of DN III se pone en 
prbctica generalmente en el campo y rara vez en las clucades. 

Durante la emergencla provocada por el terremoto del 19 de 
setlembre de 1985 en la capital mexlcana, las contradlcciones en las que
incurri6 el goblerno respecto a la aplicaci6n del plan DN III atraparon el 
EJ6rcto en la ambiguedad y la confusl6n y paralizaron sus tareas de rescate 
con serio daro para su Imbgen pibllca. Al ocurrir el slsmo quo devast6 
principalmente un perfmetro de unos 30 kll6metros cuadrados en el centro 
de la ciudad, el EJ6rcto se movillz6 con prontitud. En las primeras horas so 
dijo a los medlos de informaci6n, y as( parecl6, que la lnsttucl6n armada 
se hacfa cargo de la sftuac'6n. Sin embargo al cabo de varias horas las 
autoridades camblaron de parecer y limitaron al Ej6rclto, que desplegaba 
ya sus recursos, solo a tareas de acordonamlento de construcclones 
derruldas y vlgilancla de zonas afectadas. Al parecer ei goblerno tuvo mledo 
de mostrarse Inerme y en manos de los militares. En estas clrcunstanclas 
muchos cludadanos que vefan en todas partes soldados armados y no a 
m~dicos, Ingenleros y zapadores del EJ6rcito ayudando en los rescates,
denunclaron al Ej6rcto de ser un cuerpo torpe e Insensible, Incapaz e 
impdvkdo ante la tragedla. La condena p~blica gener6 el resentimlento de 
los mllitares con el goblerno, resentimlento que atin perdura. 5 

A rafz de la particlpacl6n visible del Ej6rcito en los publlcitados
comiclos locales de los estados fronterizos del norte de M6xico en 1985 y 
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1986, algunos anallstas h~a afirnado que el Ej6rcito mexicano interviene 
tambin de manera directa en el manejo do las elecciones y que esto 1o 
compromete con tareas polfticas muy importantes y delicadas.'e Asimi;mo, 
en 1986 el seruidor repiblicano Jesse Helms cit6 cifras secretas de las 
elecclones de 1982, que seg6n el fueron obtenidas del Estado Mayor
Presidenclal para denunciar que el presidente Miguel de la Madrid no habfa 
ganado con la mayorfa del voto popular. Con ello se sugerfa no solo que
el Ej6rcito tenta su proplo conteo de los resultados electorales, sino, m~s 
grave aiin, que algulen en el propio estado mayor militar estaba dispuesto 
a compartir estos secretos con personas ajenas e incluso hostiles al 
goblerno.17 

Lo clerto es quo el Ej6rclto por lo general se ha limitado, seg6n lo 
establece la propla Constituci6n, a la vigilancia de las casillas y la 
proteccl6n de las urnas el dfa de la eleccl6n. Los militares no participan 
en la preparaci6n de los comicios ni Intervienen en el conteo y el 
procesamlento de los resultados. Sin embargo como los propios
observadores extranjeros lo han cor statado en las elecciones del norte de 
M6xico es claro que el Ej6rclto acti. en las elecciones con absoluta lealtad 
al r6gimen politico. Esto de alguna manera coloca al Ej6rcito del lado del 
PRI. Hoy endfa esto se ha hecho una vez m6s evidente en la campana 
presidencial de Carlos Salinas de Gortarl. Como extensi6n de sus funciones 
en la casa presidenclal el Estado Mayor se ha hecho cargo de la seguridad 
y la logistica del candidato del PRI y seguro ganador de las elecciones de 
julio de 1988. 

En ocasiones la tropa es utilizada para saturar de votos determinadas 
casillas donde el PRI considera crucial el triunfo y no cuenta con otros 
recursos para asegurarlo. Tambi6n el Ej6rcito interviene cuando hay
disturblos y protestas por los resultados y esta Intervenci6n generalmente 
favorece a los candidatos del PRI. No obstante estas circunstanclas, las 
elecciones y el manejo politico de estas son en esencla una actividad ajona
al Ej6rcito. En el futuro los militares podrfan involucrarse m~s decididamente 
en la controversia electoral si las demandas de democratizacl6n y la p6rdida
del respaldo electoral al PRi se traducen en actos de violencia. En las 
elecciones estatales del norte de M6xico en 1985 y 1986 el gobierno federal 
hizo ya intervenir al Ej6rcito en conflictos con los votantes. El uso m~s 
intenso y amplio de las Fuerzas Armadas para hacer valer un determinado 
resultado electoral tendrfa consecuenclas serias para las relaciones entre 
los civiles y los militares. Hasta ahora los militares han operado bajo el 
supuesto de que los civiles mantienen, renuevan y reproducen su liderazgo 
con m6todos y recursos politicos. Hacedo con recursos militares colocarfa 
en clerta medida a las autoridades civiles a merced del apoyo militar para 
mantenerse en el poder. Esto no tiene precedente en las 6ltimas d6cadas. 

Un factor ms de Inestabilidad futura para las relaciones entre las 
Fuerzas Armadas y el gobierno civil, son las relaclones con Estados Unidos. 
Ademds de las circunstancias que se mencionaron respecto al narcotrdfico, 
est6 el hecho de que en el proceso de modernizaci6n del equipo militar, 
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M6xico ha adquirldo en Estados Unidos armamento que lo Induce a una 
relacl6n rns estrecha con ese pals. Este es, por lo pronto, el caso de los 
bombarderos F5-E, que ha Implicado negoclaclones y programas de 
entrenamiento mucho m~s importantes de los que existlan en el pasado.
Los mllitares norteamericanos reconocen en esta venta de armas la 
apertura gradual de una via para estrechar sus lazos con su elusiva 
contraparte mexicana. 

La disparidad que tradiclonalmente . existido entre los criterios de 
defensa mexicanos y nortearnericanos se ha hecho ms evidente a partir
del conflicto en Centroam6rica. A afz d6 la trascendenca poiftica que [a
adminIstracl6n Reagan ha dado a las preocupaclones de seguridad naclonal 
de los Estados UnIdos en la zona, estas divergenrclas han cobrado un 
mayor significado. En este contexto la adquisicI6n de armamento por
M6xico en Estados Unidos se ha Interpretado como un paso adelante hacia 
una mayor cooperac16n entre los dos Ej6rcltos.

Es previsible que en los pr6xImos arios los asuntos de seguridad 
ocupen Una alta prioridad en el manejo estadounidense de las relaclones 
con M6xico. La frontera sur de Estados Unidos, que se ha convertido en la 
frontera mds activa del mundo, es considerada por muchos como una zona 
porosa, plagada de peligros para [a sociedad norteamerIcana. En la medida 
en vue el debate sobre la seguridad naclonal se encauce hacla las 
cuestilones derivadas de la proximidad con M6xlco, crecerA la expectativa
de una complementariudad y una compaginaci6n mayor enire las Fuerzas 
Armadas mexicanas y los organismos de defensa estadounidenses.'a Es 
previsible que en el futuro se exija de M6xico una- definici6n m~s precisa 
de sus Intereses de seguridad comunes con Estados Unldos y un 
comportamiento que corresponda no s6lo con Ia amistad que los dos 
palses dicen profesar sino con la "lealtad" y el sentido de la
"responsabilidad" de un aliado. esto podria expresarse desde el Intento que 
M~xico adqulera m~s equipo militar en Estados Unidos, hasta preslones 
para que se firmen acuerdos conjuntos de defensa que abarquen Incluso 
la participacl6n de M6xico en los mecan~smos de defensa estrat6gica
contemplados en el NORAD. 

La mayor comunhad de intereses militares entre MWxlco y Estados 
Unidos, conducirla necesariamente a una revisi6n sustantiva de los criterios 
mexIcanos de seguridad y a un debate dentro de lIs Fuerzas Armadas 
sobre cual ha de ser el papel del Ej6rcito en la definlci6n de la poliftica
exterior del pals. Elio afectarla decisivamente las relaciones entre chviles y 
militares. 

Consideraciones finales 

La kiea de que los militares mexicanos se preparan por Iniclativa 
propla para encarar los problemas de seguridad Interna y externa del pafs,
equivale a suponer que est6 en marcha una verdadera revolucl6n en las 
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relaciones cfvlco-militares. La iniclativa de los militares en polftica, no es en 
M6xico una cuesti6n de grados sino de definiciones y de posturas basicas.
31 el Ej6rcito generase Iniclativa polftica propia y comenzase a expresar con 
coherencla y unidad sus posiclones asistirfamos entonces no a una
modificacl6n gradual o circunstancial de los balances y de los pesos
relativos entre los distintos componentes del estado y entre lo civil y lo
militar en el gobierno, sino a un camblo sustantivo de roles y posturas.

Por otra parte, sugerir que la prioridad de defensa es ahora prevenir
la Infiltracl6n subversiva por la frontera sur y que respecto a ella el Ej6rcito 
asume funciones y tareas de seguridad que no habfa tenido asignadas
antes, es suponer que los conceptos Ideol6gicos y geopolfticos de la
seguridad mexicana han sido radicalmente invertidos. La Identificaci6n del
enemigo externo y la concepci6n sobre la estabilidad Interna, no son
noclones mutables qu est6n en M6xico sujetas a la revlsi6n del t'empo y de
las circunstanclas. Estos soii conceptos fijos que cumplen un papel muy
importante en la identidad ideol6gica del estado y en los que descansa en 
gran medid. su organizaci6n polftica.

SI en efecto el Ej6rcito rnanifestase ya la iniciativa para discernir por
sl mismo curles son los pellgros que encara el pals. para dailes nueva
Identidad geopolftica e ideol6gica a los enemigos externos y para
eventualmente suplir las ineptitudes o las carencias del liderazgo civil,
entonces la realidad polftica mexicana serfa ya otra. Lo clerto es, en
camblo, que el Ej6rclto no tiene tal grado de Iniclativa propla y m~s que una
redefinici6n de su doctrina de defensa, lo que evdencla relaci6nen a 
Centroam6rica y sus ralaciones con Estados Unldos, no es la existencla de 
un nuevo rumbo, sino un debate Interno plagado de confusl6n y
desconcierto. 

Es cierto que el rol del Ej6rclto en el futuro no puede ser visto bajo

el supuesto inamovible de la separaci6n o la casi dicotoma entre lo civil y

lo militar. Las relaciones cMco-militares podrfan camblar en el futuro y hay

muchos factores que contribuirfan eventualemente a ello. No obstante, las

interrogantes que existen actualmente respecto al papel del Ej6rcito
mexicano constituyen en muchos casos meras conjeturas, muchas son 
incluso, no son mds que la propagacl6n mecdnica de simples rumores. Es
necesarlo tener en cuenta que como sucede con muchos otros aspectos
de la vida polftica de M6xlco, las relaclones c(vIco-nmilitares experimentan 
una transformaci6n gradual que no debe ser ni magrilficada ni ignorada. 

Notas 

1. La tesis de Rondfelt sobre el ej6rcito mexicano y sus comentarios respecto a las opiniones
de otros colegas so encuentran resumidas on : "The Modern Mexican Military: An Overview",publicado en David Rondfelt (editor) Modem Mexican Military: An Assesment Center for U.S.
Mexicar Studies. University of California, San Diego. Monograph Series 15, 1984, pp. 1-32.Una actuullzacl6n de las mismas ideas do Rondfeldt esth en David Rondfeldt, The ModemMexican Military: Implications for Mexico's Stability and Security. A Rand Note. (N-2288-
FF/RC), Santa Mtnlca Calif. Febrero 1985. 
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2. El t6rmino mllltarlzacidn moderada as mfo y no debe ser atribuldo a ningn autor, La 
caracterizacl6n del fon6meno como un proceso gradual es tambi6n ml lectura do las Ideas 
quo clertos autores manejan sobro Ia modernizaci6n del ej6rcito moxicano. Entre otros 
autores, qulenes sostienen an Estados UnIdos quo los militares mexicanos tionen cada vez 
mks Importancia son: Chsar Cereseres, "The Mexican Military Looks South" on David 
Rondfelt, The Modem Mexican Military...op. cit. Alden M. Cunnlnghan, "Mexico's National 
Security" en Parameters. Journal of The Army War College. Vol XIV, N. 4 Winter 1984. p. 56. 
3. Un breve pero blen logrado recuento del papal del ej6rcito en los primeros arlos de la 
revoluci6n y do la "desmilitarizaci6n" gradual do I& politico se oncuentra on: "Depolitization
of the Mexican Revulatlonary Army 1915-1940" par Edwin Ueuwen. David Rondfelt (editor) 
The Modem Mexican Military...op. cit. 
4. Edwin Ueuwen...op. cit. pp., 54-55. 
5. En los documentos bfislcos del PRI on 1986 so consigns quo las fuerzas armadas 
contrlbuyen oficazmente a In seguridad naclonal, al cumplir con lealtad ejemplar Ia mlsl6n 
do colaborar on la salvaguarda de las leyes e Instituclones emanadas de Ia voluntad popular,
do velar por la Integridad del terrltorio y do preserver la soberanfa y la Independencla do la 
nacl6n. Ver "Partido Revoluclonari3 Instituclonalr, Documentos B~sicos, M6xIco, D.F. PRI 1986 
pp. 35-36. Citado en Jos6 Antonio Hernndez, "La Validoz Politica y Valor Estrat6glco de la 
Seguridad Nacional do M6xico". Mlmeo (versl6n prellminar) Julio de 1986. 21 pp. 
6. Abundan las declaraclones y pronuncia,-nientos respecto a Ia doctrine social y civilista del 
Ej6rcito. Do particular interes es la argumentac6n del contralmirante Mario Santos Carnal 
quIen desarrolla esta tesis en un onsayo de distribuci6n restringida sobre el papel do M6xico 
on Centroam6rlca. El Inter6s mexicano, sostiene el militar, es quo se ponga en marcha un 
proceso de reforms social amplio quo elimine tensiones y sea Is base do la estabilidad 
politica.: Contralmirante Mario Santos Carnal, "Mexico Frente a Centroam6rica", mimeo. 1984, 
pp. 57. 
7. Pars un rhpido rocuento hist6rico de las relaciones de seguridad entre M6xico y Estados 
Unidos ver Mexico y la Politics do Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Edwin A. 
Deagle Jr. en Clark Reynolds y Carlos Tello (editores), U.S. Mexican Relations, Economic and 
Social Aspects, Stanford University Press 1983. Ver tambi6n en eso mismo voltmen: "La 
Soguridad Nacional on Mexico: Preocupaciones Nuevas y Nocionos Tradicionales". Olga 
Pellicer de Brody. 

8. Los datos quo aquf so consignan fueron tomados de Maj. Stephon J. Wager. "Basic 
Characteristicas of The Modern Mexican Military, en David Rondfelt The Modem Mexican 
Military...op. cit. pp. 102-104. Yde Guillermo Bolls M. Los militares en Mexico (1965-1985) en 
Revista Mexcana de Sociologia Aio XLVII/ Num.1 Enero-Marzo 1985. pp. 173-174. 
9. Ademfs de los estudios citados en Is nota 2, tambi6n son representativos de esta posture 
los ensayos de Delaal Baer "Mexico Ambivalent Ally'. The Washington Quarterly. Vol. 10 
NC~mero 10, Summer 1987. Y Edward J. Williams, "The Mexican Military and Foreign Policy: 
The Evolution of Influence". David Rondlelt (editor) The Modem Mexican Military...op. cit. 
10. Un oficial del Estado Mayor Presidencial a quien no se Identifica pero quo se dice 
cercano al entonces presidente Gustavo Diaz Ordaz, narr6 al Major Michael J. Dziedzic de 
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Las relaciones civico-militares en 
Costa Rica. !.Militarizaci6n o 
adaptaci6n a nuevas circunstancias? 

Constantino Urcuyo 

Costa Rica es conocida en el mundo por la atfplca circunstancla de 
ser un pals democrdtlco y sin Ej6rclto. Reclentemente la conflictiva situacl6n 
centroamericana ha puesto la discusl6n del caso costarricense en las 
pginas de la prensa Internacional. La guerra clvil en Nicaragua en la que 
se enfrentan el sandinismo y sus opositores apoyados los primeros por la 
Uni6n Sovietica y Cuba, y los segundos por los Estados Unidos de 
Norteam6rica, ha modificado radicalmente ol panorama de la seguridad
regional, y consecuentemente el palsaje de la seguridad ptiblica 
costarricense. 

En este contexto las organizaciones de segurldad piblica han tenido 
que modificarse para hacer frente a las nuevas circunstanclas. Estas 
reformas han provocado desde apasionadas denunclas del proceso de 
milftarizaci6n que supuestamente vive el pafs, hasta las posiclones de 
qulenes consideran que la 6nlca solucl6n viable para Costa Rica es la 
creacl6n do un Ej6rcito. Dentro del espectro de las oplnlones relacionadas 
con la elaboracl6n de una polfica de segurldad centrista y en b6squeda de 
adaptarse a las nuevas circunstanclas, se encuentran la polftica de la 
neutralidad, proclamada por el goblerno del presidente Luis Alberto Monge
(1983), asl como las posiclones de qulenes plensan que es necesarla una 
polftica de seguridad naclonal, basada en principios democrticos y
civilistas, slempre clara en cuanto a la oposici6n a la formacl6n de un 
Ej6rcito permanente, pero respetuosa de los acuordos de seguridad 
colectiva suscritos en el pasado. En el contexto de esta discusl6n polltica,
resulta Importante el anAllsis que permita discernir cu~l e la situaci6n 
objetiva en el terreno de la segurldad piblica costarricense. 

Es evidente, que ninguna respuesta que se de al Interrogante de sl 
el pals se encuentra en vas de un proceso de militarizacl6n, puede
prescindir del necesarlo andllsis hist6rlco de ia situacl6n, aunque of estudlo 
dlacr6nlco no es suficlente para responder enteramente a las preguntas que 
los nuevos hechos han planteado. 

El andlisis de la estructura actual de las fuerzas de seguridad piblica 
es et complemento adecuado para encontrar las respuestas quo buscamos. 
Las dimensiones de este artfculo no pormiten un an~lisis en profundidad de 
las diferentes organizaciones de la Seguridad Piblica en el pals, sin 
embargo, esto no es una lmftaci6n por cuanto este an~lisis se ha realizado 
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ya en otra oportunidad1 y trataremos aquf de resumir sus principales 
conclusiones. 

Nuestro objetivo principal consistirA en serialar aquf las principales
modificaciones estructurales ocurridas despu~s del proceso revoluclonario 
sandinista, evaluar su impacto desde el punto de la estructura 
organizacional de las FSP, asr como su Influencla sobre el sistema polftico
del pars, para concluir examinando, frente a la evidencla de los hechos, si 
realmente existe o no militarizaci6n de Costa Rica. 

Es convenlente sefialar desde ahora los presupuestos que gufan 
ruestra exposlcl6n. Entendemos por militarizaci6n la Intromlsl6n de los 
militares en ,reas reservadas tradiclonalmente a los civiles, la penetraci6n
de la socledad civil por el espfrftu y la organizacl6n militar, o sea el trdnsito 
de una socledad cMlista hacia una sociedad militarlsta2 . Nuestra visi6n del 
fen6meno es una visl6n global desde el punto de vista de la socledad y del 
sistema politico en su conjunto y no limitada exclusivamente al anlisls de 
variables de organizacl6n militar de tipo sectorial. 

La historla: 4abolicl6n o proscripc16n legal? 

Despuds de la Guerra Civil de 1948 la conciencla de los 
costarricenses ha adoptado con firmeza el mito integrador de pals sin 
Ej6rcito. Este mito cumple mi~ltiples funciones sociopolfticas. Desde el 
punto de vista externo se fortalece la legitimidad internacional de una 
democracla desarmada, frente a cualquier enemigo potencial,
transform~ndose una debilidad en fortaleza. Igualmente, al descansar la 
defensa externa del pars en la adhesl6n a los tratados de seguridad
colectiva continental, se ccntribuye a la legitimaci6n de la potencla
dominante en la regl6n y consecuenteinente esto afianza la alianza polftica 
con los Estados Unidos. Desde el punto de vista interno:"...la ausencla legal
de un Ej6rcito legitima al sistema polftico, al esconderse las funciones 
represivas del Estado, y por la misma via al enmascararse tambi6n el nivel 
del conflicto social real y el empleo puntual de la violencia estatal. La 
democracla electoral del pals que tiene mds maestros que soldados se 
refuerza por el hecho probado de un consenso que no dispone de otros 
medios para su mantenimlento que de la libre escogencla de los 
ciudadanos en cada justa electoral. 3 (...) La legitimidad de cualquier
oposlcl6n antisistdmlca es difrcil de lograr, en presencla de un estado que
ha renunclado, en voz alta a la fuerza militar". 

Este mito ha dificultado el andlsis y la comprensl6n del fen6meno de 
la organizaci6n y funclonamlento de la vlolencia legitima estatal en Costa 
Rica. En efecto, la ausencia de una organizaci6n militar de la violencia no 
implica necesariamente que la organizaci6n paramllitar o policial de 6sta no 
tenga repercuslones de cardcter sociopolftico, ni tampoco elimina del 
andlisis el estudlo de las relaciones entre esas organizaciones y el sistema 
polrtico (su Injerencla en 6ste y los mecanismos de control civil sobre la 
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violencla organizada). Por otra parte, el mito ha contribuldo a reforzar la
imdgen de un pals democrdtlco, pero se ha Identificado la ausencia de
Ej6rclto con democracla, Ioque no necesarlamente es clerto, aunque si 
consideramos que las caracterfstlcas democrticas de la socledad en su
conjunto tienen mucho que ver en la desaparicl6n del Ej6rcito como tal. 

Nuestra tesis es que el Ej6rcito costarricense ya se haba extinguido 
en 1948, cuando Jose Figueres decret6 su proscripcl6n legal, decisi6n que
obedec16 a circunstanclas proplas de la guerra civil, slendo esta un fruto de 
esa coyuntura, es clerto, pero hecho realidad sobre tel6n de fondo de la
evolucl6n hist6rica de un slstema social y politico que posibilit6 esa 
declsl6n especifIca. 

A. La extincl6n 

La fuerza armada cumpll6 una Importante funcl6n politica durante el
siglo XIX, tanto por su intervencl6n en las guerras civiles posterlores a la 
Independencla del pats, como por su participacl6n en contra de la
Intervencl6n filibustera de mediados de siglo, por los golpes de estado de

palaclo del perfodo 1850-1860 y por la dictadura progresista del general

Tortes Guardia, hacia finales de siglo. La vlolencla polftlca fue una
 
constante de la vlda polftica durante un gran perfodo del siglo XIX, segn
puede observarse en el cuadro adjunto, elaborado a partir de los datos de 
la historlograffa tradicional.' 
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Sin embargo, hacla finales del siglo, las particulares caracterlsticas del 
pals propiclaron [a extinci6n progresiva del aparato militar costarricense. El 
andlisis comparativo de los presupuestos de Marina, Guerra y Policta, 
muestra claramente como los recursos dedicados a la funcl6n de defensa 
externa del pals emplezan a disminuir hacla finales de siglo, mientras que 
paralelamente comlenzan a aumentar aquellos dedicados a la policla. 

No
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FUENTE: Urcuyo, Constantino. Les Forces de SecurWt Publique et la Politlque au Costa Rica. 
1960-1978.0p.cit. 

Las causas de este proceso tienen ralces ms profundas que
trasclenden la claridad de su morfologa. En efecto, otros 5 han estudlado 
las particulares caracteristicas de una socledad colonial alslada, con 
escasos recursos econ6mlcos, de baJa densidad demogrdfica y sometida 
al efectro nivelador de una pobreza generalizada. Esta herencla colonial, 
unlda a una Independencla sin profundos traumas politicos y sin guerras, 
as( como una lntroducci6n temprana de la produccl6n cafetalera que no 
genera la violencla que generaran las exproplaciones forzosas de las tierras 
comunales en El Salvador y Guatemala, produjeron una estructura social 
caracterizada por bajos niveles de conflicto social y politico. Lo anterior no 
quiere decir que postulamos la existencia de una socledad sin 
antagonismos sociales y sin conflictos, 6tnicamente que los diferentes 
niveles de conflicto social engendraron necesldades de represi6n diferentes 
para el sistema politico, en comparac16n con los restantes parses 
centroamericanos. 

Adiclonalmonte, otros mecanlsmos de control social se desarrollaron 
mds temprano que en los restantes parses del itsmo, graclas a la 
organizaci6n acelerada del sistema educativo (1869), haci6ndose as( atn 
m~s innecesarias las funciones de represl6n interna de un aparato militar
policial. Es ms fdcll provocar el consenso que reprimir la disconformidad. 
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Sin embargo, la existencla de la violencla legftlma organizada no
responde exclusivamente a las necesidades de resguardo del orden social 
Interno frente a potenclales enemigos Internos, tembl6n se presentan las 
dernandas propias del entorno externo que hacen necesarias las funciones 
de defensa externa. 

En este aspecto, el contexto del slglo XIX centroamericano plante6
varladas demandas al aparato de estado costarricense. Los antagonismos 
con Guatemala fueron particularmente Importantes durante la dictadura de 
Guardia, enfrentado a las pretensiones hegemonistas de Justo Rufino
Barrios, lo mlsmo que los contfnuos enfrentamlentos con Nicaragua en 
torno a la cuesti6n llmftrofe. 

La dlmensl6n del conflicto con los nicaraguenses fue admirablemente 
sintetizada en una frase de un ex-presidente costarricense, quien a inicios 
de este siglo seial6 que en Costa Rica existlan tres estaclones:"la seca, la 
de Iluvias, y la de guerra con Nicaragua". No cabe excluir que la 
permanencia de este antagonismo hlst6rico en la conclencia colectiva,
contribuya a explicar algunas de las dimensiones de los enfrentamientos 
actuales con el r6glmen sandinista. La existencla de amenazas de orden 
externo para la seguridad naclonal es tambl6n una Importante caracterfstIca 
del siglo XIX, pero esta sltuaci6n no perdur6.

En efecto, hacia finales de siglo la hegemonfa norteamericana en la
regl6n se establece firmemente y esto hace que los conflictos interestatales, 
y an los conflictos internos pasen a ser arbitrados directamente por la
potencla dominante. Los Tratados Centroamericanos de Washington de
1907 son una prueba clara de la Injerencia del vecino del norte en el marco 
de las relaciones Intercentroamericanas. Las Intervenclones norteamericanas 
en Nicaragua constituyen un testimonlo adicional, y en lo que respecta al 
caso costarricense [a Intervencl6n norteamericana en la guerra panamefio
costarricense de 1921, es tambi6n una clara prueba de esta Intervenci6n
tutelar que hace innecesarias, o al menos disminuye la Importancki del 
mantenimlento de Fuerzas Armadas para funciones de defensa externa del 
estado. 

La convergencia de causas de cardcter Interno (bajo nivel del
conflicto) y las externas (disminucl6n relativa de la importancia de la
defensa externa) produjeron que el Ej6rcito de la Repbllca se extinguiera
paulatinamente hacia el Iniclo del siglo XX y que paralelamente fuese la
policla la que adquiriera mayor Importanci. En efecto, cuando ocurre la 
guerra civil de 1948, al final de [a cual se decreta la proscripci6n legal del 
Ej6rcito como lnstituci6n permanente, los efectivos de este Ej6rcito eran 300 
hombres, siendo la poblacl6n del pafs de 700.000 habitantes, para un ratio 
militar por cada 2333 habitantes aproximadamente. 

B. La proscrlpci6n 

En el ahio 1948, Costa Rica vive una violenta conflagraci6n polftico
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social que se habla venido acumulando desde Inicios de la d6cada de los 
aros veinte y que cristaliza en los argos cuarenta. 

Al iniciarse esta d6cada liega al poder el goblerno de Raiael Angel 
Calder6n Guardia, qulen promueve importantes reformas sociales (C6digo 
del Trabajo, Ley de Cooperativas, Sistema de Seguridad Social) que le 
Indisponen con la ollgarqula tradicional. Esta se organiza y tomando como 
bandera la libertad del sufraglo Ilega a la guerra civil, allada con sectores 
medios urbanos y rurales, desaloJendo del poder al sector reformista 
llderado por el Dr. Rafael Angel Calder6n, quien se encontraba allado con 
sectores progresistas de la Iglesla Cat6lica y con el Partido Comunista. 

De la guerra emerge triunfante un nuevo caudillo: Jos6 FIgueres. El 
recidn Ilegado es el jefe de las tropas triunfantes, y aunque allado de la vieja 
oligarqu'a que espeaba el retroceso de las reformas soclales, los sectores 
medios que representa no aceptan el retroceso en esta materla. 

Figueres tiene un nuevo proyecto: diverslficacl6n do la producci6n 
agrfcola, IndustrialIzaci6n, democratizacl6n del cr6dito bancarlo y
mantenimlento de las reformas sociales. 

Su b(isqueda de autonomfa polltica le separa de sus aliados iniciales. 
Los viljos sectores cafetaleros, por otra parte, nunca han visto con olos 
benevolentes al recl6n Ilegado; le acepthron pues Figueres suministr6 el 
Ilderazgo, los hombres,y las armas para acabar con la alianza entre 
Calder6n y el Partido Comunista, que ellos sentfan como amenaza, sin 
embargo, una vez pasada la guerra pretendieron recobrar su hegemonfa 
politica.

Desde el punto de vista militar, esto se refleJ6 en la pugna por los 
mecanismos de la violencla legftima. Las tropas de Figueres habfan 
derrotado a las millcias comunistas quo defendieron el gobierno reformista 
al que estaban alladas. El vlejo Ej6rclto de la RepL~blica, bajo el mando del 
gobierno de Teodoro Picado (1944-1948), continuador de la obra do 
Calder6n, se abstuvo, pr~cticamente, de participar en el conflicto. Una vez 
finalizada la guerra, este fue desbandado por Figueres. 

La violencla organlzada quedaba en manos del caudillo triunfador, 
faltaba, sin embargo, por arreglarse todava el problema de la legitimidad,
transformar esa nueva fuerza en la organlzaci6n legItima do la violencla en 
la socledad, lo quo hublera dado a Figueres un poder extraordinario, pues 
adem~s de la legitimidad polftica de caudillo victorioso, hublera tenido el 
control del aparato de la violencia legitima. Esto alarm6 a los sectores 
tradiclonales, quienes intentaron controlar, por medlo de denunclas politicas 
el desarrollo y funcionamiento de las Fuerzas Armadas controladas por
Figueres' (el Ej6rcito de Liberaci6n Naclonal y la Legl6n Caribe), luego 
ensayaron un golpe de estado ( El Cardonazo 1949) y finalmente, graclas 
al control de la Asamblea Constituyente, lograron que so Incorporara on la 
Constituci6n, la proscripci6n constituclonal del Ejdrcito. Figueres habfa 
proclamado la abolici6n del Ej6rcito desde diclembre do 1948, tratando de 
sacar partido politico de los acontecimientos que vela acercarse o de 
Impedir que los sectores tradicionales se aduearan de nuevo del aparato 
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represivo, y tambl6n de maqulliar su Imagen Internaclonal para lograr 
acceso al crdito externo, cosa slempre diffcll para un goblerno
revoluclonario. 

La ret6rica usada por Figueres en el acto de proscripci6n del Ej6rcito,
revela una Ideologla antimilftarista, concordante con las grandes Ifneas del 
pensamlento de su movimlento, enfrentado a la Internacional de las 
Espadas Latinoamericanas (Trujillo, Somoza y Perez Jim6nez).

Decretada la proscripci6n constituclonal, como fruto de la 
noutralizacl6n mutua entre los sectores triunfantes de la guerra civil, el 
pmnorama de la sogurldad ptibllca se caracterlz6 por sigulentes rasgos: 

1. El Ej6rclto de Figueres so transforma en el nuevo monopollo de la 
vlolencla legftlma estatal, aunqur, sufrlendo una especle de capitis diminutio,
proveniente de la prohlblcl6n constituclonal8 de transformarse en Ej6rcito,
elemento que hasta el dfa de hoy ejerce un papel de contralor sobre la 
posibilidad do tin desarrollo aut6nomo de las organizaclones de segurldad. 

2. Las fuerzas de pollcig de las que habla la nueva constltucl6n, reciben el 
nombre de Fuerzas de Saguridad Pibllca (FSP), y se caracterizan ' por un 
nive militar superior "iantlguo Ej6rclto de la Repiiblica, lo que deja ver con 
clarldad el aspecto slmb6lico de dicha proscripc16n constitucional. 

3. Desde el punto de vista jurldico se establece un monopollo de la
violencla legitlma (legitimidad limitada por la prohlblcl6n constituclonal de 
establecer un Ej6rcito), pero en los hechos aparece un oligopollo de la 
organlzacl6n de la violencla que persistir, blen avanzada la d6cada de los 
ahos setenta, pues aunque el Ej6rcito de Liberaci6n se transforma en 
fuerzas de segurldad estatales, es de todos conocido que Figueres y otros 
grupos, los dos productos de la guerra civil de 1948, mnantinen Ej6rcitos
privados durante todos estos argos, los que existir~n paralelamente a las 
organizaclones de seguridad estatales. 

4. Esta desconflanza entre los grupos triunfantes en la Guerra Civil se 
reflejarA en el slstem~tico despldo de !os mlembros de las fuerzas de 
segurkiad piblica, a cada camblo do goblerno con posterlorldad a 1948.10 

5. En este despido sistem~tico, algunos han visto tambidn la Inteligencla
poiftica de las clases dirigentes, para Impedir la formacl6n de un grupo
milltar aut6nomo. Consideramos quo en esto hay una buena dosis de 
verdad, aunque creemos que el papel de la Inteligencla poftica en la toma 
de estas declslones ha sido mAs limitado, y que el factor predominante ha 
sido el inter6s en limitar la presencla del contrario politico, cerca de los 
mecanismos del poder mllitar. En efecto, los resultados de las elecciones 
despu6s de 1948, han slgnificado la existencla de un clerto bipartidlsmo
difuso, con partido dominante, que ha configurado un sistema de 
alternabildad en el poder ejecutivo, lo que ha permitido a su vez el 
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mantenlmlento de este spoils system, por el cual a cada camblo del partido 
en el poder se despide a casl la totalidad de los mlembros de las fuerzas 
de seguridad, para premlar con estos puestos a la cllentela polftica que 
ayud6 a lograr el triunfo electoral. Es de seflalar tambln la exlstencla de 
una desconfianza piblica hacla las fuerzas militares, aspecto este que
anallzaremos ms adelante. 

6. La otra gran caracterfstica de los organismos de seguridad durante estos 
aflos fue su ambiguedad en cuanto a su definlcl6n organizacional. Bien que 
la nueva constltucl6n los deflnl6 como fuerzas de pollc(a junto con aquellas
de tipo mllftar. Entendemos que las fuerzas de seguridad no se han 
desempeflado exclusivamente en el mantenimlento del orti.n piblico
Interno, sino tambl~n para la defensa de la IntegrIdad territorial del Estado; 
en este sentido han recibldo entrenamlento en el manejo de armas, ajenas
al desempefio de la funci6n policlal, han tenldo una organizacl6n a lo largo
de Ifneas de estructuracl6n militar (grados militares, arrestos), y han sido 
entrenados en escuelas militares. Esto hace que para el conjunto de las 
Fuerzas de Seguridad Piblica, la rns adecuada denomlnacl6n que puede 
usarse sea la de fuerzas paramllitares," aunque la mayora del tlempo 
hayan desempehado funclones de tipo policlal. 

7. De 1958 a 1978 las FSP solo enfrentan retos que requirleron de 
respuestas de tipo militar, en diclembre de 1948 y en 1955, cuando los 
grupos afectos al ex-Presidente Calder6n Guardia Invadleron el pals desde 
Nicaragua, con la Intencl6n de recuperar el poder perdido en la guerra de 
1948. El pals logra sin embargo, la reconcillaci6n naclonal y en 1958, un 
presidente de los partildos de oposlcl6n a Figueres (Mario Echandi), con el 
apoyo de Calder6n Guardia Ilega al poder, restableclendose as( un 
mecanismo pacifico de transferencla del poder politico que hace 
innecesario el conflicto armado entre las 6lites polfticas. 

8. Las Invaslones de 1948 y de 1955 slrven para demostrar la otra gran
caracterstica dei panorama de la segurldad ptiblica durante estos afos. 
En 1948 se aplica por primera vez el TIAR (Tratado Interamericano de 
Asistencla Rectproca), cosa que ocurre nuevamente en 1955, y la OFA 
ordena, en ambas ocasiones, a Nicaragua cesar el apoyo a los rebeld~s 
costarricenses que pretendlan derrocar a Figueres, condenando tambl6n a 
Somoza por sus acciones en contra del goblerno costarricense. De lo 
anterior se desprende que Costa Rica confl6 su defensa externa, desde ese 
entonces a los mecanismos jurfdlcos del sistema Interamericano, lo que
hizo tambl6n que la necesidad de una organlzacl6n capacitada para la 
defensa externa de la nac16n, no cobrara Importancla durante esos ar'os, 
a pesar de encontrarse el pals rodeado de dictaduras, antagonlzadas por 
Jos6 FIgueres. 

Estas grandes caractertsticas del modelo de la segurldad piblica 
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costarricense se mantendrdn durante el sigulente perlodo de su evoluci6r
(1960-1978). Sin embargo, circunstanclas Inexsistentes durante el perfodc
1948-1960, bdslcamente la aparicl6n de la revoluci6n cubana y procesos de 
modernlzacl6n Interna del pats, promover~n un proceso de modernizaci6n 
de las FSP, cuya principal caracterfstlca es una activa presencia
norteamericana (1962-1976) que trata de educar en la dotrina y prdctica
de la contrainsurgencla, a las d6blles organizaclones de segurldad del pals,
frente a los retos de una guerrilla que amenazaba transformar a los Andes 
en la Sierra Maestra de Am6rica Latina, tal como lo so iaran Fidel Castro y
el Che Guevara. 

El pasado Inmedlato: modernizaci6n Impulsada por modificaciones en 
el entorno geopolftico. 

Durante la d6cada de los ahos sesenta, la principal Influencia que
sufren estas organizaciones se manifiesta en modificaciones de su 
estructura y camblos en su entrenamlento e ideologfa, originados en la 
doctrina de la contrainsurgencia que el Ej6rcito norteamericano elabora 
para hacer frente a las guerras Irregulares en el Tercer Mundo y a la 
Influencia de la Revoluci6n Cubana en el subcontinente. La influencia 
noreamericana, que slempre habfa estado presente, formasasume 
diferentes y las FSP se modernizan y politizan en una direccl6n 
contrarevolucionarla, bajo el Influjo ideol6gico de un anticomunismo de 
guerra fr(a.12 

A] iniciarse la d6cada de los afios setenta el proceso de 
modernizaci6n ha avanzado, a pesar del retiro de la asistencla milltar 
norteamericana, provocada por las dificultades originadas en la guerra de 
Vietnam y los esc~ndalos geiierados en torno a [a participaci6n de Estados 
Unidos en el golpe de estado contra Salvador Allende en 1973. 

La ocurrenca de dos administraciones consecutivas del Partldo de
Liberacl6n Nacional (1970-1978), tendrS una influencia importante en el 
proceso de fortaleclmlento e Instltuclonallzaci6n de las FSP, puos el 
despido masivo de funclonarios policiales no tendr6 las mismas 
caracterlstcas que en el pasado como lo hemos se6alado anterlormente. 

El proceso de modernizacl6n de las FSP, provoca desde finales de 
los arlos 70 denunclas 13 de los sectores Intelectuales y de Izquierda,
apuntando a la existencla de un proceso de militarizaci6n del pals, cosa que 
se agudiza durante la admlnistracl6n de Jos6 Figueres, cuando la policfa
tiene enfrentamlentos con los estudiantes en las calles y con los 
campesinos sin tlerra en las 6reas rurales. 

El anlisis del proceso de modernizaci6n de las FSP (1969-1978) nos 
p.qrmiti6 concluir hace casi diez afios que sl bien existfa un proceso de 
reforzamlento burocrdtico de las fuerzas de seguridad piblica
(dlferenclacl6n y especlalizaci6n funcionales entre unldades policlales y
militares, centalizaci6n de las funciones de mando y de comunicaci6n, 
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otorgamlento de medidas de proteccl6n corporativa, aumento de la 
cohesl6n ideol6glca), esto no Implicaba una miltarizacl6n del pals, por 
cuanto esto no se traducla en un reforzamlento de las capacidades de 
intervencl6n polftica de esas organizaciones, dado el mantenimiento de su 
debilidad organizaclonal, as( como de la preeminencia del sistema poliftico 
sobre los especlallstas en la vlolencla. 

Sin embargo, hechos nuevos aparecleron luego en el horizonte, que
ameritan una nueva evaluacl6n de estas tesis. Fundamentalmente se trata 
de los acontecimlentos ocurridos en torno a la revoluci6n sandinista de 
1979. Esta nueva modificacl6n del entomo geopolitlco regional ha 
producido Importantes modificaclones en la estructura, funclonamlento y 
papel soclopoltico de las fuerzas de seguridad pi~blica de Costa Rica. 

El presente: la ineficacla do las politicas tradiclonales 

La Insurreccl6n sidinista de 1978-79 pordujo un efecto profundo
sobre las politicas do segur!dad en Costa Rica. La presencla do fuerzas 
sandinistas en terrhoiin costarricense, expuso al pals a las represallas de 
Somoza, y el pals hubo de organlzarse de alguna manera para acabar con 
el santuarlo sandinista que exist(a en suelo costarricense. La ayuda militar 
de Venezuela y Panam tue muy Importante en esos alios. Sin embargo,
Costa Rica hizo uso tambi6n de los mecanismos tradiclonales para hacer 
frente a la amenaza externa. En miItlples ocaslones se recurri6 a la OEA y 
a la aplicacl6n de los mecanismos del TIAR los que proveyeron una 
osmbrilla Jurkllca para garantlzar la soberana e Integridad territoriales del 
pals. 

Con el advenlmlento del r6glmen sandinista, la situaci6n se modlfic6 
profundamente. Por una parte, el pals no pudo basar su defensa externa 
frente el rdgimen de Managua en el Ilamado al TIAR, pues la legitimldad de 
6ste tue duramente contestada por los sandinistas desde el iniclo de su 
goblerno, y por estos y el resto de Am6dca Latina con posterloridad al 
episodio de las Malvinas. 

La presencla de resistencla armada al sandinismo ep, su frontera 
empez6 a plantear un problema de control del territorlo naclonal 
costarricense, a InIcios de la d~cada de los afios ochenta. El crecimlento 
militar del sandinismo, su de'inlc6n ldeol6glca hacla el marxismo-eninlsmo 
y su orlentaci6n hacia la 6rblta sovi6tica, lnqulet6 a la clase polltica
costarricense. Ante los nuevos hechos, el goblerno de Luis Albotto Monge
(1982-86) trat6 de formular una nueva doctrina de segurldad naclonal, 
fundamentada ante todo en la politica de neutralidad do Costa Rica frente 
a los conflictos b6licos que azotaban la regl6n, pero fundamentalmente en 
una neutralldad frente a las partes Intervinlentes en el conflicto Interno de 
Nicaragua. La ambiguedad de esta polftica se ha visto expuesta,
reclentemente, con motivo de las revelaciones en torno al Ilamado caso del 
Irangate, donde qued6 expuesta la coaboraci6n del goblerno de Monge 



Las relaclones civico-militaresen Costa Rica * 323 

con el apoyo norteamericano a las guerrillas antisandinistas. 
Costa Rica se debate todavla entre la opci6n de formar una fuerza 

mllitar 4 que asegure una clerta capacidad de resLtencia frente a una 
posible Invasi6n sandinista, (mlentras Ilega ayuda externa significativa) y un 
desarme absoluto. Esta 6ltima significarta, por una pare indefensi6n frente 
a un posible ataque nicaraguense, y por otra, la absoluta Incapacidad de 
controlar a los grupos armados antisandinistas que tratan de utilizar su
territorlo como retaguardia de su lucha contra el sandinismo. La 
admlnistraci6n Arias Sanchez ha manifestado una polftica m s dura en 
contra de la actividad mllitar de los antisandinistas. Sin embargo, a pesar
de esto se ha visto obligada a mailtener ms de mil qulnlentos hombres en
las zonas fronterizas del pals (Batall6n del Norte), y a continuar con los 
programas de entrenamiento estrictamente milltar iniciados durante la 
administraci6n Monge. 15 

Desde el punto de vista Interno, la actividad oposiclonal de grupos
subverslvos ha dlsminufdo, al menos en su dramatismo, con relacl6n a la 
d6cada de los setentas. Algo tiene que ver en ello la escici6n de a 
lzqulerda costarricense, asl como sus politicas con relacl6n a la direcci6i 
de las diversas manifestaclones de protesta social. Durante el proceso de 
la Insurreccl6n sandinista, al goblerno de Rodrigo Carazo (1978-1982) logr6
transar la paz social con el movimlento sindical y con la izqulerda, a camblo 
de su apoyo al sandinlsmo. Sin embargo,con ocasl6n de la crisis 
econ6mica de Iniclos de los ahios 80, el pals conocl6 de algunos actos
terroristas que provenleron de sectores no vinculades directamente con la 
lzqulerda legal, pero que consideraron que la situac!6n estaba madura Para 
emprender el empuJe revoluclonarlo, bajo las premisas que la situaci6n 
polftica revoluclonaria estaba madura, para proyectar la revoiuci6n 
sandinista mds al1 de sus fronteras. Bien que [a izquierda oficial no ha 
reconocido nunca su vinculaci6n con estas actividades militares, es claro 
que su anlisis politico de a situaci6n era coincidente con el de los
terroristas, en el sentido que la ola de triunfalismo revolucionario que
sacudi6 Am6rlca Central con posterlorldad a 1979, se acentu6 en costa
Rica, dado el excelente horizonte que pareci6 ofrecer la crisis econ6mlca 
durante esos afios. Sin embargo, como la lzquierda misma lo sefiala'6 [a
crisis econ6mica no se tradujo en una crisis politica Inmedlata y la lzquierda
costarricense se divide en 1983, en torno a la temdtica de cudl es la mejor
via para promover la revolucl6n centroamericana desde Costa Rica. 
,lncentivar la lucha de clases para mantener atn m~s ocupado al 

Imperlallsmo?, o, !Bajar el tono de los enfrentamlentos en Costa Rica, para 
no darle excusas al gigante del Norte y lograr asi el avance de la revolucl6n 
en Centroamerica, graclas a la consolldacl6n de la Revolucl6n PoDular 
Sandinista, dejando para etapas posteriores el proceso de expansl6n de
esta? Como resultado de las diferenclas, de las esciclones y de fracasos en 
la conduccl6n de conflictos laborales, el panorama de la protesta social 
organizada en Costa Rica se ha caracterizado por una disminuci6n en su 
Intensidad. La crisis econ6mica ha tendido a traducirse en situaciones de 
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anomla social Individual, aumento general de la delincuencia tradicional, 
lntensfflcacl6n de la delincuencla de cuello blanco y una creclente 
percepcl6n del aumento de la delincuencla por parte de la poblaci6n. 17 

No ex!ste un sero estudio de la delincuencia quo nos permita concluir 
que, objetivamente, se han dado modificaclones sustanclales con relacl6n 
a otros perfodos. Sin embargo, es posible suponer que los camblos 
culturales de los 6ltlmos argos, originados en una extensl6n de las 
comunicac!ones y en el proceso do urbanizacl6n que vive el pals han 
provocado camblos de conducta, los quo unidos a la dura crisis 
econ6mica, parecleran haber generado estos fen6menos. Es evidOnto que 
el aumento en la delincuencla comtn plantea tambl6n un serio reto a las 
organizaclores de la seguridad pi~bllca costarricense. Las respuestas no 
han estado ausentes en este terreno como en el de la vigilancla y defensa 
de la Integridad territorial. Examinemos ahora cuales son las principales 
modificaclones de las FSP que han ocurrido durante estos ahos y su 
relaci6n con un posible proceso do milltarlzacl6n de Costa Rica. 

I. Tendenclas 

Exlsten algunos procesos al Interior de las FSP que pueden hacer 
pensar en la existencia de un proceso de mllitarizaci6n de la vida p~blica. 
Examinarlos de cerca para precisar sus caacterfsticas y modir su impacto 
sobre el sistema politico costarricense es condlcl6n previa para evaluar sl 
estos constituyen tendencias hacla la militarizaci6n del pars. 

1. El proceso de diferenclac16n entre unidades policlales y militares, que 
detectaramos a finales de la d6cada anterior, se ha visto profundizado con 
la creac16n de nuevas unIdades policiales como la Unidad Preventiva del 
Delito (1982), la Policla de Control de Drogas (1982), la Policfa do Mlgraci6n 
(1986), la Pollcfa Metropolltana (1983), la Policfa Auxillar (1.981). La dMsl6n 
de operaclones, al Interior del Ministerio de Seguridad Pt~blica, entre 
comandanclas urbanas y comandanclas de fronteras es otro elemento en 
esta direccl6n. Los mlembros de estas 61ltlmas han recibldo formacl6n 
militar en la nueva Base Militar del Murcl6lago. 8 

La divisl6n de funclones pareclera ser un paso l6glco a tomar como 
parte del proceso de desarrollo organizaclonal, tendlente a hacer ms 
eficlente a la policla para combatir el fen6meno de la delincuencla comtn. 
Sin embargo esto tiene un efecto adlclonal: la llberacl6n de clertas unidades 
del trabajo policlal y su especlallzaci6n en el trabajo puramente mllitar. 

Durante todos estos ahos las FSP no han guardado un perfil policlal 
puro, su funcl6n ha sido ambigua, pues a la vez quie han mantenldo formas 
de organizacl6n de este tipo, tambi6n han mantenido otras de tipo militar. 
Esta ambiguedad Impedfa el desarrollo militar puro, aunque tamblen el 
desarrollo policial eficlente. 

La cuesti6n nicaraguense, la vigilancla de fronteras, la amenaza del 
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terrorismo, el control de la contra y el mantenimiento de una cierta 
capacidad de defensa mfnima frente al Ej6rcito Popular Sandinista (FSP),
han obligado a la especiallzaci6n militar do clertas unldades (Batall6n del
Norte, Equipo de Policia Especial de la Seccl6n de Inteligencla Pollcial del 
Mlnlsterlo de Segurldad Ptiblica, UnIdades de Vigilancia de Fronteras de la 
Guardia de Asistencla Rural (GAR) y Unidad de Pollcla Especiallzada de la 
GAR, entrenamiento mllitar de clertas unidades de la Pollcfa Metropolitana 
y la creacl6n de la Organizacl6n para las Emergenclas Naclonales (OPEN,
1982), transformada luego en Reserva de la Fuerza Ptibllca, en 1985. 

2. El establecimlento do mecanismos especfficos para la toma de 
decislones en l terreno de la seguridad nacional (creaci6n del Consejo de
Seguridad Naclonal en 1982), y su subsigulente transformacl6n en Consejo
Superior de Seguridad y Policla (24 de Julio de 1987), revela claramente que
la preocupacl6n por la seguridad naclonal ha traspasado las fronteras de
lo meramente pollcial, aspecto que ocup6 las decislones polfticas durante
la mayor parte de la d~cada anterior, para Invadir el espaclo de la defensa 
externa (segurldad nacional). 

3. La evolucl6n de los recursos humanos de las organizaciones de
seguridad, asf como de los recursos materlales destinados a ellas revelan 
tambl6n una transformaci6n. Ya en 1979 "'hablamos seimlado la tendencla 
hacla un aumento del personal de seguridad en el oais, los datos ms
reclentes confirman que [a Influencia de los acontecimlentos en la frontera 
norte ha contrlbufdo a profundizar esta tendencla. En lo que conclerne a
los recursos materiales destlnados a las fuerzas do seguridad, su exdmen 
revela que los gastos policiales cono porcentaje del presupuesto nacional 
han tendido a mantenerse estables desde 1981,20 sin embargo, estos datos 
deben de scr complementados teniendo en cuenta los montos de la ayuda
extranjera a las FSP, solo asf es posible darse cuenta del monto realmente 
comprometido en el esfuerzo de seguridad. 

4. Una nueva preocupaci6n norteamericana por los organismos de 
segurldad, traducida fundamentalmente en una ayuda econ6mica creclente,
entrenamlento militar, antidrogas y de Inteligencia, presencla de Ingenleros
militares en labores de accl6n cfvlca y enfrentamientos con el Minlstro de 
Seguridad Ptiblica durante la admlnlstracl6n Monge, revelan la
preocupacl6n de la potencla del note por adecuar las organizaciones de 
segurldad costarricense frente a los nuevos retos quo emergen de la 
situac16n nicaraguense. Hemos analizado anterlorment9 los objetivos de 
esta nueva ayuda, ahora es Importante dar cuenta de los montos de la 
mlsma, de la especiflcidad de esta sobre el terreno, asf como de sus 
efectos. 

Una vez vencldas las resistenclas legales del Foreign Assistance Set
de 1974, el goblerno norteamericano ha skdo pr6digo con las 
organizaciones de seguridad costarricenses, segin se puede constatar en 
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el cuadro adjunto. 

Millones do d6lares 

Argo fiscal 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Donaciones 2.1 4.6 9.1 13.2 2.6 3.4 

Pr6stamos - - - -

TOTAL 2.1 4.6 9.1 13.2 2.6 3.4 

FUENTE: Steve R.Harper, snt. En Rojas Navena, Francisco *Costa Rica: Profundizando1 
bellgerancla politicsy la neutralidad militar'. Miami, Florida, International Univeralty, ef.,p.31.I 

Treinta y cInco millones de d6lares en sels argos no pareclera ser una 
cifra excesiva, sin embargo, la medicl6n de su Impacto debe ser hecha a 
la luz de la importancla rolativa de la misma. El presupuesto aproximado de 
la segurldad nacional fue del orden de aproximadamente 25 millones de 
d6lares en 1985 y de 27 millones sn 1986, sl comparamos estas cffras con 
el monto de la ayuda noiteamericana, podemos darnos cuenta que en el 
primer aho 6sta represent6 aproximadamente un 50 por clento de dicho 
presupuesto (aios de los mrs serios Incidentes fronterlzos con Nicaragua) 
y que al afio sigulente fue del orden del 10 por clento. 

La nueva ayuda norteamericana se traduce, aparte de las donaciones 
de material de guerra, en la presencla de instructores, as( como de 
ingenleros militares que peri6dicamente desarrollan labores de construccl6n 
de puentes en la zona sur del pals. Igualmente se han comprado 3 aviones
"push and pull" al goblerno norteamericano y recientemente2 catorce 
mlembros del Ej6rcito de los Estados Unidos asesoraban a la Guardia Rural. 

Esta nueva presencla no deJ6 de provocar reacclones, tanto en los 
medlos de la oposicl6n tradiclonal anti-norteamericana: los partidos de 
lzqulerda, como en la persona del mismo Ministro de Seguridad de la 
administraci6n Monge. En efecto, el MInlstro Angel Edmundo Solano (1982
agosto 1984), tiene fuertes roces con el embajador norteamericano, en 

torno a la presencla de Costa Rica en Condeca, al entrenamiento de los 
cuerpos antl-terroristas en Israel, al entrenamlento de oficlales 
costarricenses en el Centro Regional de Entrenamlento Militar en Honduras 
(CREM), a la presencia de una unldad antiterrorista conocida como los 
"babies" (Dlreccl6n de Intellgencla y Segurldsad), a su actitud frente a los 
conflictos huelgufsticos en las fincas bananeras del Atl6ntico, a una vlsita 
al portaviones Ranger que surcaba frente a las costas de Nicaragua y a un 
vlaje del general Gorman (jefe del Comando Sur de los Estados Unidos) a 
la frontera norte de Costa Rica. El ex-Minlstro manifiesta que toda esta serle 
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de diferenclas con el embajador norteamericano explotaron con ocasi6n 
de la huelga bananera del sur (1984), pues el embajador intervino 
pldidndole una pronta solucl6n al conflicto y el le expuls6 de su oficina. 
Solano no es ayuno en palabras al manifestar que el embajador
norteamericano querfa una militarizacl6n del pals, por la via de la Instalaci6n 
de un Ej~rcito.24 Finalmente Solano dej6 el cargo en medlo de una seria 
crisis polftica en agosto de 1984. 

Algunas c~maras empresariales hablan pedido su renuncla y la de 
otros minlstros del gabinete, acusados de hacerle el juego a los sandinistas 
y a las posiclones mexicanas en torno a la crisis centroamericana. Solano
renunci6, ms no sin antes denunclar un Intento do gcpa de estado y
ordenar el acuartelamlento de los efectivos de la fuerza p6blica. La prensa
Informa de los preparativos militares, as( como de la visita del ex-presidente
Jos6 Figueros a los cuarteles. Sin embargo, finalmente Solano y otros
mlembros del gablnete renunclan, slendo sustitufdo por Benjamin Piza, a 
quien los medlos polfticos costarricenses Ilgan con organizaclones de 
extrema derecha (Movimlento Costa Rica Libre).

Termina asf un capftulo de la evolucl6n polftica del pals caracterizado 
por los choques cortfnuos entre mlembros del gabinete encargados de 
aspectos de seguridad naclonal. El conflicto entre el MInistro de Segurldad 
y los Ministros de Relaclones Exterlores y de Gobernaci6n, partidarlos de 
una posici6n rns dura con Nicaragua, fue la nota dominante de esta 
6poca, asf como el deterloro de las relaclones del Ministerlo de Seguridad 
con la embajada estadounidense, hasta el punto que los rumores Ilegaron 
a afirmar que los norteamericanos habfan Ilegado asuspender todo tipo de 
asistencla a este Ministerio. 

5. El fortalecimlento de la Direccl6n de Intellgencla y Seguridad (DIS)
durante el goblerno de Luis Alberto Monge, 2 evidencla las nuevas
necesidades que la complicada sftuaci6n regional plantea a la seguridad 
naclonal. 

En efecto, la sltuaci6n nicaraguense y en general la sftuacl6n 
centroamericana, han transformado al pals en un centro de traslego de 
armas para los grupos insurgentes que operan en la regl6n, lo que hace 
que los aparatos de Intellgenlca de sus adversarlos operen en el territorio 
naclonal, tratando de obtener Informacl6n sobre sus actividades, y en 
algunos casos propiclando acciones en contra de sus oponentes en suelo 
costarricense. Este nuevo reto ha provocado el desarrollo de este nuevo 
aparato poliical.2 La Importancla polftica creclente de este organismo puede
verse en la circunstancia que el director de esta agencla es uno de los 
Integrantes del antes menclonado Consejo Superior Conjunto de Seguridad 
y Policla, en condiclones de paridad con los Ministros del Goblerno. 

6. En nuestros trabaJos anterlores hemos insistido en que una de las 
condiciones ms Importantes para el mantenimlento del apolitismo de los 
especlalistas en la violencla, ha sido el hecho que Costa Rica no ha 
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contado con academias milltares para la formacl6n de los milhares de los 
cuerpos de policia. Este fen6meno pareclera estar slondo afectado por una 
tendencia hacia una mayor Instituclonalizacl6n do los cuerpos de policia, el 
que so maniflesta, en lo que al sIstoma de formacl6n se refiere, en una 
Importancia creclente de la Ilamada Academia de la Fuerza P ibllca.2" En 
efecto, el Sistema de Formacl6n de la Fuerza Ptjblica esta constituldo por 
esta t.1tima academia y por la Escuela de Formacl6n de la GAR y el 
Departamento do Promocl6n y Capacltacl6n do la Polica de Trdnslto. La 
Escuela de la GAR no tiene siqulera fondos presupuestarlos asignados y las 
labores de la Policia de Trnsito son las rutinarlas de un cuerpo do este 
tipo, es par ello que la mayor Importancia debe darse a la Academia de la 
Fuerza Ptiblica. Esta escuela existe desde 1964, pero no es slno a partir do 
1981 que comlenza su proceso de modernlzacl6n al construirse 
Instalaciones propias, adquirlendo autonomia de la Guardia Civil en 1985, 
quedando subordinada tinlcamente al Director de la Fuerza Ptjblica. Su 
autonomla so ve afirmada por el hecho que su personal es considerado 
admlnistrativo y en consecuencla est6 protegido por el Estatuto del Serviclo 
Civil, salvo su director que es funclonarlo de confianza de libre remocl6n 
por parte de las autorldades polfticas. 

II.Contra-tendenclas 

Del anlilsis de los anterlores aspectos podrla concluirse f~cilmente, 
como lo han hecho algunos,2 que el pals vive un acelerado proceso de 
militarizacl6n. Sin embargo, este no es nuestro criterio.Los hechos 
serhalados anterlormente, constituyen tendencias que podrian Ir en este 
sentido, pero que son frenados en su desarrollo por contratendencias 
Internas a la estructura de las fuerzas do seguridad y otras provenintes del 
contexto soclopolftico del pals y de la situacl6n regional. 

1. La inestabilidad laboral de los policas-soldados costarricenses se 
mantlene,2 a pesar de la permanencla de un mismo partido en el poder 
durante el perlodo 82-87.30 El sistema de los nombramientos de a dedo se 
ha mantenido l, milita gravemente en contra deltamblen, Io que 
profeslonalismo de estos cuerpos, y consecuentemente les resta autonomla 
y capacldad de intervencl6n sobre el conjunto de la sociedad. 
Adiclonalmente, la elevada deserci6n que surge frente a estas 
organizaciones es un factor que agrava la sftuacl6n ain mAs a las FSP. En 
efecto, en 1978 sehalamos2 la existencia de un 6xodo anual del 33 por 
clento del personal de la Guardia Civil. Reclentemente se ha oncontrado 3 

una tasa do desercl6n de 30 por clento anual. Aunque hay una mejorla, 
esta tampoco pareciera Indicar un fortalecimlento significativo en cuanto a 
las posibilidades de continuldad profeslonal. 

2. El bajo prestiglo social3 de que gozan los pollcfas-soldados 
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costarricenses es un factor quo condiciona tambl6n el posible desarrollo
de un proceso de mllitarizaci6n on el pals,pues la profesl6n poilcial no es
atractiva para la poblacl6n, lo cual hace quo los lndividuos m~s instrufdos 
se orienten hacla las profesiones civiles, restAndole talento a estas
organizaciones. Por otra parte, como lo veremos, la baja evaluacl6n social
do la profesi6n de pollcla pareclera Ir acompailada tambl6n de una clerta 
animosidad hacla estos especlalistas. 

3. El nivel de escolaridad de los pollcfas ha menjorado con el transcurso de
los ahos, segin puede verse on ol cuadro slgulente: 

Nive do escolaridad do los mlembros do las FSP 
(porcentajes) 

Nivel do escolaridad F. S . P Guardia C I v I I Guardia Poblac. 
1973/a 1982/b 1985/c R u r a I 1984/d 

1982/b 

Ninguna 2.85 0 0 0 7.42 

PrImarla Incompleta 5.16 1 0 0 28.23 

Primarla completa 33.55 62 45.2 79 29.28 

Secundaria Incompleta 10.26 33 29.2 17 16.95 

Secundarla completa 1.61 2 12.5 3 9.78 

Unlversitaria 0.63 1 6.6 1 8.34 

FUENTE: /a: Censo Nacional 1973, para todos los miembros do las FSP 
/b: Maifa, Pastor. Op.cit., p.145
/c: Departamento do Psicologla, Ministerlo do la Seguridad PbIca, aunque no se cita c6mo 
so obtuvieron estos datos. Citado por ILANUD, AID y FlU. Op.clt., p.51
/d: Censo Naclonal do Poblacl6n. 1984. 

Como puede verse del cuadro anterior, la pollcfa ha mojorado supreparacl6n acad6mlca, do una manera continuada, a partir de 1983. Su 
nvel de Instruccl6n es superior al de la mayorfa de [a poblaci6n sl tomamos
hasta el nivel do educacl6n de secundarla incompleta (encuesta de 1982),
o Inclusive el de secundarla completa (datos de 1985, no enteramente 
conflables).

Pareclera ser quo on los 61timos afios, la aguda Inflacl6n do Inlclos 
de la d6cada de los ahos ochenta, Impuls6 a muchos Indivlduos con alto
grado de escolaridad a buscar empleo como policias, sin embargo, on las
dos encuestas, el nivel de educacl6n secundarla (algtn grado) es
claramento Inferior al de la totalidad do la poblacl6n. A pesar de progresos 
on este terreno la guardia contint~a mantenlendo una debilidad educaclonal
frente a las 6lites civiles, las quo cuentan con un ampllo grado de 
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graduados universitarlos, e Inclusive de post-graduados. La comparaclon 
pertinente en este sentdo serla la que se efectuase entre los mlembros de 
otras ramas del aparato estatal y los policlas. Esto muestra una clara 
superloridad del prsonal civil, mxIme sl se tiene en cuenta que las fuerzas 
de seguridad no cuentan con las !lamadas armes savantes, o ramas 
t~cnlcas del EJrcito, que requleren de la presencla de un personal 
especallzado. Esta debilidad burocrdtlca disminuye sus capacidades de 
activismo polftico-soclal, aunque no cabe afirmar que ella sea la causa 
directa del apoiltismo de los mlitares-policla costarricenses, sino 
6tnicamente uno de los elementos que condiclonan el marco general en que 
se produce el fen6meno. 

4. SI blen es clerto que estA en el Interds de la polftica norteamericana en 
la regi6n un fortalecimlento de las capacidades militares de las 
organlzaclones de seguridad costarricenses, no se ha demostrado que
dicha polftica perslga el establecimlento d eun Ej6rclto en Costa Rica. Por 
el contrarlo, pensamos como los mismos sandinistas Iohan expresado en 
algunas oportunidades, que en el disefio de la estrategla norteamericana 
hacla !a regl6n (sl existe algo asO. Honduras cumple el pape de una 
vanguardia militar y Costa Rica el de vanguardla poliftlca, an su ofensiva 
contra el sandinismo. 

Desde un punto de vista militar, no vemos cudl puede ser la utilidad 
de un Ej6rcito en Costa Rica para la polftlca norteamerlcana,w tanto desde 
el punto de vista del roll back, como del containment. Para lo prlmero estdn 
los "contras", y en sItuacl6n de emergenc,., las tropas norteemericanas 
acantonadas en Honduras y Panam. Desde la perspectiva de la segunda
6ptica, la mejor contencl6n del expansionismo sandinlsta lo sumlnlstra un 
r6gimen con altos grados de legitimidad en Costa Rica, cosa que se puede
lograr mbs fdcilmente apoyando econ6micamente, como hasta el momento 
se ha hecho,37 a la centenarla democracla costarrlcense. Un estudloso 
norteamericano ha precisado con gran clarldad la Importancla de Costa 
Rica para la politica de los Estados Unldos en la regl6n, al sefialar: "La 
importancla de Costa Rica es slmplemente casl exclusivamente polftica. Es 
el ejemplo mds duradero del 6xito de la demccracia en Am6rica Latlna, una 
alternativa vivlente ante los modelos cubano y nlcaraguense. Los 
funclonarlos de la admlnlstrac16n deben de reconocer que la formacl6n de 
un Ej6rcito emparharla la imdgen democratica de Costa Rica, dlsmlnuyendo 
la utilidad del pals para la lucha polftica de los Estados Unidos por los 
corazones y los espfritus de los latlnoamericanos".' 

5. El funclonamiento de un r6glmen de partidos compettivo, asf como de 
una cultura polftica democrdtlca Intensamente arralgada N y continuamente 
reforzada por la escuela y los medios de comunicacl6n es tambl6n una 
barrera casl Infrnaqueable para un supuesto proceso de milltarlzacl6n. El 
conflicto soclopolftico se resuelve por la vfa electoral y de las 
negoclaclones. No exlsten sectores Importantes que hayan mostrado 
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p6rdida de fe en este sistema de solucl6n de los conflictos.40 Por elcontrario, el espectro del sandinismo en el norte, 4'unido al antagonismo
cultural latente frente alos nicaraguenses, agravado este por una poblaci6n
de refuglados creclente, suministra un elemento de legitimidad adicional
al estado, y asf se hace Innecesarla la utillzacl6n de mecanismos de control
mllitar para el mantenimlento del orden. La cultura es suficiente para ellogro del consenso y de la conformidad. Mientras esta situaci6n persista es 
poco probable el desarrollo del aparato militar.

Igualmente, despu6s de 1948, el pafs ha desarrollado un EstadoBenefactor caracterizado por una activa Intervencl6n de los poderes
ptibllcos en la construccl6n do obras de infraestructura y en la oferta de
servIclos soclales para la poblac16n. A los tradiclonales mecanismos delegitimaci6n del sistema politico se ha sumado un estado paternalista que
cuida pr6digamente de la ciudadanfa. 3 

El modelo de segurldad ptiblica costarricense reposa sobre una 
estructura social y polftica que produce un consenso sobre las bondades
de un sistema politico-social, que resuelve tranquilamente la sucesl6n de las6lites polfticas, satisface las necesidades de las clientelas partidarlas por
medio de una politica de Estado Providencia y mantiene mecanismos decontrol social refinados para Impedir la generalizaci6n del conflicto. Lasuperioridad t6cnica y polftica de los administradores y decididores civiles,frente a la debilidad cr6nica del subsistema de seguridad es de esta manera
abrumadora. Como blen lo ha sehalado Alain Rouqu16: " "Por otra parte,
el funclonamiento de las Instituclones y la aceptaci6n de la alternabilidad 
por parte del partido dominante, han contribuldo a impedir la reconstituci6n 
de un Ej6rcito permanente y estable, a la vez que confirman a contrario que
la autonomfa de las instituciones armadas es uno de los factores de su 
activismo politico". 

6. Una decisl6n gubernamental reciente ilustra claramente la permanente

tensl6n que se da entre 
un sistema que contlnuamente crea mecanismos
 
de control civil sobre el aparato politico, y fuerzas de seguridad que

slempre han desempehado funciones dobles 
 (militares y policiales), en
 mayor o menor grado. El 24 de Julio de 1987, el presidente Oscar Arias se
dirige a la Naci6n, anunciando su decisi6n de suprimir: la terminologfa
militar "... que se utiliza en nuestras fuerzas de policfa", los uniformes
militares y el acuartelamiento de las fuerzas policlales. Tras esta medida
pudiera leerse un esfuerzo de la autoridad civil por detener algunastendencias hacia la militarizac16n de las autoridades de policla, derivadas
de los fen6menos antes analizados. Se tratarla en efecto de reforzar el corpus ldeol6gico de la cultura nacional, afadiendo nuevos elementos ala idea de "no Ej6rcito", los cuales a su vez perseguirdn el limitar algunas
tendencias hacia el desarrollo de una cultura y fortaleza militares, derivadas
del entrenamiento creciente y [a organizaci6n de clertas unidades ms all 
de los deberes tradicionales de la policfa.

Sin embargo, es necesarlo seiia!ar que en el mismo discurso se 
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presenta un nuevo elemento en el sentido contrarlo. En efecto, ese dra el 
Presidente anuncla la formacl6n del Consejo Superior Conjunto de 
Seguridad y Policla, Integrado por el Ministro de la Presidencla, qulen to
preside, el Ministro de Segurdad, el Ministro de Gobernacl6n y el Director 
de Inteligencla y Segurdad Naclonal. El nuevo organismo estar, encargado
de velar por la mejor coordlnaci6n de la policla y de adoptar las medidas 
necesarias para mejorar los niveles de segurldad de la poblacl6n. El 
Consejo habra sldo creado en 1982, como Consejo de Seguridad Naclonal, 
con la finalidad de elaborar polfticas con relacl6n a la cuestl6n 
nicaraguense, pero su composicl6n era diferente: estaba presldido por un 
Vicepresidente y contaba, adiclonalmente, con la presencia del Ministro de 
Relaciones Exterlores, y todos sus mlembros eran civlles del nivel politico
superior.

El nuevo Consejo cuenta con una autordad policlal (el Director de 
Segurdad Naclonal). La partlcipacl6n de un pollcfa en los niveles de 
decisl6n poiftica, pareclera Indicar una creclente Importancla de los 
ntegrantes de los cuerpos de seguridad, en el proceso de elaboracl6n de 

la polftica de seguridad naclonal. Paralelamente a los esfuerzos 
desmilitarizadores subsiste el influjo sist6mico por guardar su ambiguedad 
(policlal-militar) tradlclonal. 

7. Uno de los Indicadores de militarizaci6n que mds se ha citado ha sido [a
creacl6n de la Ilamada OPEN, transformada luego en reserva de la fuerza 
ptiblica. En efecto, como lo sefial~ramos, desde el momento de su creacl6n 
esta fuerza nunca adqulrl6 caracterlsticas Instituclonales suflclentes como 
para representar el fantasma de militarlzacl6n que se le ha atribudo. Mas 
blen, las criticas han sido muy fuertes, desde todas las tlendas polfticas y
obligaron a45camblarle el nombre primero y luego a suspender sus 
actividades.

Nuestra conclusl6n principal en cuanto al balance de tendenclas y
contratendencias hacla o contra [a militarizaci6n es que es posible constatar 
clertos procesos, originados fundamentalemte en el problema fronterizo,
tendientes hacla la militarizacl6n de clertas unidades policlales. Sin 
embargo, el desarrollo de capacidades militares no puede Ilevarnos a 
concluir que exista un proceso de militarizaci6n de toda la pollcfa, o que se 
est6 constituyendo un Ej6rcito, pues las debilidades profesionales
constatadas nos Ilevan a concluslones en sentido contrarlo. 

Es claro que ha ocurrido un proceso de modernizacl6n 4a de las 
fuerzas policiales-mlitares de Costa Rica. Sin embargo, 6ste no ha ido 
acompahado de un proceso de profesionalizaci6n47 paralelo, y menos a6n 
de un proceso de lnstituclonalizaci6n.48 La modernizacl6n ocurrida durante 
el perfodo 60-78, se ha vlsto continuada y ampliada durante los Cltlmos 
argos, conforme lo hemos mostrado al analizar los nuevos flujos de ayuda
militar externa que se producen a partir de 1981-82. La ausencla de una 
educac6n formal milltar en el pa(s, la debilidad de los cursos policlales que 
se otorgan (diez semanas, por ejemplo), as( como los mecanismos de 
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Ingreso y de ascenso fundados en el favor politico o en el parentesco, no 
nos sittjan ante organizaciones interesadas en premiar el logro y el
desempeho, y en consecuencia continuamos frente a organizaciones no
profesionales. Las Instituclones de seguridad costarricense carecen de 
procesos de renovacl6n y regeneraci6n aut6nomos. Estos procesos 
ocurren en virtud de circunstanclas ajenas a la vida Interna de estas
organizaciones: el camblo de partido polltico en el Poder Ejecutivo.

Tampoco podemos concluir que exista una militarizacl6n de la 
socledad civil, pues como lo hemos sehalado no existen Indicios de una
agudizacl6n de las contradicciones soclales, y la apertura del sistema
polftico no ofrece posibilidades para quienes pretenden deslegiiiinarlo. El
conflicto se continua resolviendo por via de la persuacl6n y el di~logo. La
competencia por el poder sigue la vfa electoral, abierta, por otra parte,
hasta para los partidos antisistema. Por otra parte, la aversi6n hacia el
mllitar'-mo contina slendo un rasgo sobresallente de la cultura polftlca del 
pats, segTn lo muestran encuestas recientes.49 

Un esquema aplicable en otros contextos 

Muchos se han preguntado sobre la aplicabilidad de los arreglos
sociales e Institucionales de la seguridad pibllca costarricense a otros 
parses. Nuestra respuesta es negativa. El liamado modelo costarricense es
fruto de una evolucl6n hist6rica muy particular, obedece a circunstancias 
que datan de la dpoca colonial, y las cuales no creemos que se pueden
reproducir ld6ntlcamente en otras latitudes. El exdmen de esta historla tan
particular puede dejar, sin embargo, algunas enseanzas susceptibles de 
ser extendidas a situaclones similares, aunque no id6nticas. 

La principal caracteristica del modelo costarricense consiste en 
mantener la subordinaci6n de las Mites militares a las Mites civiles, por la via
de un debilitamiento sistemdtico de las capacidades organizacionales de los
especlallstas en segurldad piblica yconsecuentemente de sus posibilidades
de autonomfa social y polftica. LIEfecto del sistema o conciencia deliberada 
de quienes toman las decisiones polfticas? Ambas cosas a la vez, aunque
con esta discusi6n nos parece irrelevante, por cuanto lo Importante son los
efectos que esta relacl6n entre civiles y especialistas en la violencia 
adqulere en Costa Rica. 

Desde el punto de vista politico, la no Instituclonalizaci6n de la
violencla legftima ha tenido el resultado de mantener alejados a los 
especlalistas en seguridad de las tentaclones de la particlpaci6n polftica,
aunque no se puede atribuir esta abstencl6n, exclusivamente, al efecto de
la no Instituclonalizacl6n, sino que la misma es tambi6n obra del desarrollo 
no conflictivo, obvlamente relativo, de la socledad global, durante los af'os 
que han transcurrido luego de la revolucl6n de 1948. Los determinantes
estructurales nos parecen, en este sentido, mis Importantes que la voluntad 
polftica de los actores. 
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Desde el punto de vista social, IF .necesidades de manienimlento del 
orden pIhlco, frente a los fen6menos de La delincuencla comn, no han 
recibido adecuada satlsfaccl6n como consecuencla de la Inadecuada 
atenci6n de las mismas, dada la poca capacidad profeslonai de estas 
organizaciones para desarrollar una poftica de segurldad piibllca coherente 
y adecuada a las necesidades camblantes de una socledad en acelerado 
proceso de modernizacl6n. 

Desde la perspectiva de la defensa externa del pals, asi como de la 
salvaguarda de la IntegrIdad territorial, estas organizaclones se han revelado 
Incapaces de dar respuesta a los retos de una nueva 6poca. Esto es asl 
frente a la eventualidad de una posible expansl6n sandinista, pues en este 
tereno sus capacidades son mAs que llmtadas. Igual cosa sucede frente a 
la posibilidad de controlar las actividades de los grupos de oposicl6n 
nicaraguense. 

La f6rmula de un apolitismo que descansa sobre la no 
Instltuclonallzaci6n de los medlos de la violencla legftima estatal, pareciera 
estar Ilegando a su fin en la Costa Rica de mediados de los argos 80. La 
instituclonalIzacl6n y el profesionalismo de las organizaclones de la 
seguridad costarricenses parecieran transformarse en un imperativo no solo 
de la raz6n abstracta, sino fundamentalmente del mismo proceso
soclopolitico Interno y externo del pals, el cual se desarrolla condicionado 
por las profundas transformaclones de los 61ltimos athos. El fortalecimlento 
de estas organizaclones durante esta d6cada es una prueba de ello. Este 
fortalecimlento sobrepasa ampliamente a cualquier voluntad poftica 
empefiada en mantener un esquema de seguridad que obedece a muy 
particulares caracterIsticas hist6ricas, pero que ha demostrado sus 
limitaclones frente a las circunstanclas actuales. 

En efecto, frente a los peligros externos, el pals no puede conflar su 
defensa exclusivamente en los mecanismos de seguridad colectiva del 
Pacto de Rio (TIAR). La volatilidad de la polftica exterior norteamerIcana 
hacla Am6rica Central no hace aconsejable confiar de manera absoluta en 
un apoyo irrestricto de los Estados Unidos en situaclones de conflicto de 
baja Intensidad, aunque hasta el momento la admlnistraci6n republicana no 
se haya negado a una sola de las peticlones en materla de seguridad, 
formuladas por ,os goblernos costarricenses. 

El perfecclonamlento del crimen organizado, la elevacl6n general del 
nivel cuitural de la poblac16n, los camblos en el origen social del 
reclutamiento de los guardias, as( como la existencla de clertos niTcleos 
de Instituclonalizacl6n al Interior de las FSP (Organismo de Investlgacl6n 
Judicial), no parecieran Indicar como probable el mantenimiento prolongado 
de la debilidad instituclonal del conjunto de las fuerzas de seguridad. 

El reto para las nuevas generaciones de quienes toman las decislones 
polfticas consiste en Imaginar nuevos mecanismos de segurldad que 
promuevan la profesionalizaci6n de estos cuerpos, a la vez que se mantlene 
su subordinacl6n al poder politico civil, preservando su actitLd de respeto 
al sistema democrdtico. La misma estructura y funclonamlento actuales de 
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estos cuerpos de segudidad ofrecen algunos mecanlsmos que preservados 
y desarrollados, junto con nuevos elementos pueden lograr estos objetivos.

En efecto, la construcci6n de un consenso entre las fuerzas 
democrticas mayoritarias para elaborar una polftica de seguridad nacional
bipartidista, 5 la autoridad de diversas autoridades civiles sobre los distintos 
cuerpos de seguridad, la rotaci6n permanente de los comandantes en
distintas unidades seguridad, el control politico civil de los ascensos y de
las escuelas de ensefianza militar, unidos al desarrol!o de una doctrina de 
seguridad nacional, inspirada en las tradiciones democrdticas del pals y no 
en los esquemas de guerra fria, ni en el corporativismo fasolstoide,
constituyen garantfa de un proceso de profesionalizaci~,n democrdtico. 

Notas 

1. Urcuyo Constantino. Les Forces de Securit Publique au Costa Rica 1960-1978. Tesis para
el Doctorado del Tercer Ciclo, Universidad de Paris, 1978. 
2. Con relac!6n al militarismo selalan Bobbio y Matteuci: "... tiende a permear de s toda [a
sociedad a Impregnar la industria y el arte, a dar preeminencia a las fuerzas armadas sobre
el gobierno; rechaza la cientificidad de toda elecci6n y de su racionalidad y ostenta
caracterfsticas de casta y de culto, de autoridad yde fe". Bobbio, Norberto y Matteuci, Nicola,
Diccionarlo de Politica. (M6xico: Siglo XXI editores, 1982, p.1000). Como puede verse de ;a
anterior definici6n, el militarismo no es exclusivamente un fen6meno quo pueda ser juzgado
y evaluado a partir de los niveles del gasto p6blico dedicado a [a seguridad, ni de los
sistemas de armas con quo cuenten las orginizaciones do seguridad, aunque estos
elementos constituyen un factor importante para su an.lisis. El militarismo es un fen6meno 
complejo quo implica no solo el estudio de la dimensi6n violencia fisica de los aparatos
represivos de Estado, para retomar la cl~sica definici6n do Louis Althuser. El militarismo tiene 
una dimensi6n adicional a la realidad de sus actuaciones en la esfera represiva (militar o 
policial) propiamente dicha. Es evidente quo en la realidad cotidiana toda organizaci6n quo
practica la violencia (legftima o ilegitima) funciona tambi6n a la Ideologla, la organizaci6n de
las armas es tambien una organizaci6n de las conciencias. Si esto es cierto para situaciones
de fundamento normal (aplicaci6n puntual do la violencia en ausencia do guerra externa o 
guerra civil), Io es mAs para aquellas en quo los aparatos represivos se comprometen en la
administraci6n global de Ia sociedad y pretenden Ia hegemonfa politica. La obediencla al
r6glmen militar cuando se fundamenta 6nicamente en el temor a las armas tiene Irmites 
claros on la inevitable erosi6n do un poder militar que repose 6nicamente en la punta del
fusil. La simbologla de Patria, Dios y Familia, unidas al peligro sat~nico del comuni~mo o de 
cualquier otro demonio qua elabore el delirio politico colectivo, constituyen los puntales de 
apoyo para la dominaci6n militar quo aspire a perpetuarse en el poder, mAs allb del 
acontecer epis6dico do los golpes de estado. La existencia de una tecnocracia -civil o militar
quo administre la dominaci6n es tambi6n una condici6n esencial para el mantenimiento de 
esta. 
3. Urcuyo, Constatino. Les Riasons, los Fonctions et los Limites de I'Abolffion de IArm e au

Costa Rica. Presentada a las Jornadas de Estudio sobre la no intervencl6n militar en Am6rica 
Latina Aix-en-Provence, Octubre 1979, p. 7. 
4. Obreg6n, Rafael, Conflictos Militares y Politicos de Costa Rica. San Jos, Imprenta de la 
Naci6n, 1951. 
5. A este respecto v6ase el clbsico do la sociologfa politica costarricense: Stone, Samuel. La
Dinastia do los Conquistadores EDUCA, San Jos6, 1975, asl como del mismo autor, Ruling
Classes In Central America from Conquest to the Sandinistas. Pr6ximo a publicarse, 1987. 
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6. Nuestro anhlisis sobre Ia historis del ej6rcito on ol siglo XXI, so ha fundado principalmente 
sobre fuentes secundarlas, esto evidentemente limita sus alcances. Exists una necosidad 
Imperiosa en of contexto de ta ciencia social costarricense, de un estudio on profundidad de 
este problema durante el siglo XIX e Inicios de este siglo, quo so apoye on ol exhmen de 
fuentes primarias. Es Importanta setalar quo la principal conclusi6n qua podemos obtener 
de nuestro estudios versa sobre la astucia politico de las clases dirigentes costarricenses en 
esta materla. En efecto, e desarrollo temprano do la pollcfa on Costa Rica y la p6rdida de 
Importancla del ej6rcito, contrasta con of caso de los otres parses centroamericanos quo 
mantienon sus ej6rcitos bfisicamente para enfrentar la contestacl6n de sus poblaclones. 
Costa Rica, hacia finales de siglo, conoce los primeros movimlentos huelgulsticos do los 
obreros itallanos y chinos on e1 ferrocarril, as coma agitacl6n urbans proveniente do la 
introducci6n do las Ideas socialistas, particularmente Importante esta (ltima en Ia d6cada de 
los arios vointe. Fronte a este problema [a respuesta estatal as la elaboracl6n de una 
organizaci6n policlal, respuesta adecuada para este tipo de problemas, on contraposlci6n 
a la respuesta tfpicamente militar quo tiende a dar dimensiones nuevas a la movillzaci6n 
oposicional. Aunque conslderfibamos quo la lnteligenc;,A politica de los sectores dominantes 
cuenta mucho en Ia expllcaci6n de esta de,.isl6n politico, es evidente quo Ia Influencla 
sist6mica as tambi6n Importante en este aspecto, puss las dimensiones del conflicto social 
adquleren casi las caracterfsticas de una guerra civil permanents on of norte, mientras qua 
an Costa Rica guardan un perfil mhs bajo, par las caracteristicas proplas de la estructura 
social, pero tambl6n par los mecanismos adiclonales de control social quo so empiezan a 
desarrollar concomitantemento con el desarrollo do la policfa (aparato educativo, 
participaci6n on el goblerno local). Sobre los movimlentos sociales do estos anos v6ase: Do 
la Cruz, Vladimir, Las luchas sociales an Costa Rica, San Jos6, 1983; y Fallas Monge, Carlos. 
El movimiento obrero en Costa Rica 1830-1902, EUNED, San Jos6, 1983. 
7. Figueres habfa planeado establecer un Ejhrcito de Uberaci6n do 500 hombres, poro se 
empezaron a presentar afirmaciones qua una nueva dictadura militar comenzaba, par Io quo 
cambi6 do opinl6n. En una ceremonia frente al cuerpo diplomfitico. Figueres declar6 Ia 
abolici6n del ejbrcito par razones do economia para preservar Ia paz do costa Rica y para 
protestar contra los golpes de estado nrilitares en Am6rica Latina. Declar6 tambi6n qua la 
soguridad de Costa Rica astaria en manos do 1000 policfas nacionales y 700 guardlas 
costeros, Las Ilaves del cuartel Bellavista so entregaron al Ministro de Educacl6n con Ia 
finalidad de abrir un museo Worthington, Wayne L., The Costa Rican Public Security Forces: 
A Model Armed Force for Emerging Nations?, Master's Degree Tee!s, University of florida, 
Gainsville, 1966. Sobre los motivos do Figueres vale Ia pena apuntar qua : "Estas 
justificaciones pi~blicas tiene poco quo var con sus motivos reales. Brillante politico y avezado 
tfictico el h6roe do la lucha, aboli6 el prevenir ol desarrollo del poder de la oposlcl6n. Las 
61ites politicas tradicionales estaban muy preocupadas par of espectro do un ej6rclto 
partidario detrhs de Figueres. Habih muchas denuncias sobre la asociacl6n de Figueres con 
Ia Legi6n del Caribe, y una percepci6n bastante extendida do qua Figueres comprometeria 
a Costa Rica on acciones militares abiertas on contra de varias de los dictadores militares 
de la regi6n, particularmente Somoza do Nicaragua, y Trujillo do Rep6blica Dominicana. La 
vordad as quo, anteriormente a su victoria de 1948 Figueres se habia comprometido a ayudar 
a todos los elementos pro-domocr.iticos del Caribe. Los calderonistas derrotados, los 
partidarios do Otilio Ulate (quien habia ganado la elecci6n fraudulenta de 1948), y clertos 
elementcs de las propias fuerzas do Figueres encontraban quo esta perspectiva era 
inacoptable y on privado amenazaban con tumbar a Ia Junta. La 6nica manera par la cual 
Figuores podia garantizar la continuaci6n de su liderazgo sobre la NacI6n, era desbandando 
el Ej6rcito do liberac16n coma una dramfitica denegatoria do sus maquinaciones 
internacionales. Figueres no previ6 la abolici6n formal del ej6rcito en la Constitucl6n do 1949, 
poro sus oponentes lo hicioron prisionero de su ret6rica de 1948. Costa Rica no tiene fuerzas 
armadas, no tanto par Inevitabilidad hist6rica o par alguna tendencla pacifists on of espfritu 
ostarriconso, sina a cuasa do un extratlo accidents politico. Craig, Richardson, Op. Cit., p.8. 
En una nota a la anterior consideraci6n, Richardson critics mis trabajos anteriores sobre este 
tema seflalando quo he ignorado el hecho quo Figueres aboli6 of ej6rcito on of momento quo 
61 los habfa derrotado y cuando 61 tonla bajo su control *las fuerzas mhs poderosas y 
politizadas en la historia del pals desde la guerra do los filibusteros en 1856'. Implicito esth 
of argumento de qua Figueres no tenia necesidad de hacer esto par cuanto tenla of poder 
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militar en sus manos. Esto os relativamente cierto y os lo quo he afirmado en mis trabajos
en todo momento. Lo qua Richardson Ignora de mis trabajos y sobre Ia situaci6n del pals,
posterior a Ia guerra civil, es quo el poder do Figueres no era absoluto, era fruto de una 
alianza, y qua adems el poder militar no es suficiente, sino qua requiere de legitimaci6n
politica, de ahi quo Ia Inconformidad de los sectores tradicionales y de los mismos miembros 
de su ej6rcito jugara un papal importante en [a decisi6n de Figueres de abolir el ej6rcito. El
triunfo do los sectores tradicionales an las elecciones para Ia cosntituyento de 1949 hizo ver
ain m.s claro quo Ia fuerza militar no era suficiente para mantener Ia dominaci6n. Por otra 
parts, no estoy de acuerdo con Ia interpretaci6n qua los constituyentes tornaran a Figueres
prisionero de sus palabras y que no fuera I%intenci6n de este, ol proscribir el ej6rcito en Ia 
Constituci6n. Todo Io contrario, Wlproyecto de Constituyente presentado por Ia Junta
Fundadora do Ia Segunda Repiblica incorporaba ya Ia prohibici6n constitucional del ej6rcito 
on el articulo 10. 
Lo quo si me parece Importante do Ia interpretaci6n do Richardson os Ia adici6n do un nuevo
elemento para Ia Interpretaci6n de Ia abollcl6n, es el relativo al peso del factor externo. Las
presiones externas expresando preocupaci6n por Ia posible ingerencia militar do Figueres 
on los asuntos reglonales os claro quo jugaron sobre las actitudes de Ia clase politica para 
oponerse a los designios del nuevo caudillo, pero tambi6n tienen quo haber jugado sobre
el Animo de Figueres, particularmente aquellas provenientes de los Estados Unldos,
preocupados de qua Costa Rica so transformase en un foco do inestabilidad regional. Con
relaci6n alaInterpretaci6n general de Ia proscripci6n legal del ej6rcito, estoy muy de acuerdo 
qua ello no obedece a una inevitabilidad historica, o a tendencias innatas del pacifismo del
alma costarricense, pero no suscribo Ia tesis de qua se trate de un mero accidente hist6rico. 
Como Io he setialado antes, os un fruto especffico de Ia guerra civil, pero no podrfa haberse
producido, y monos am desarrollado, sin el tel6n de fondo de una sociedad qua se 
desarrolla con bajos niveles de conflicto sociales y qua aprende desde muy tomprnno, a
manejar el conflicto, canalizarlo, y on consecuencia a resolverlo por medios polfticos y
sociales, antes qua recurrir a Ia violencia. Un historiador especialista en los hechos del 
cuarenta y ocho, consultado sobre esta interpretaci6n do Ia abolici6n del ej6rcito, coincide 
con mis afirmaciones. Entrevista al Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, San Jos6, 31 dd julio do 1987.
El Dr. Aguilar Bulgarelli es el autor de uno do los libros mfs Importantes sobre esta guerra

civil: Costa Rica y los Hechos Politicos del 48, Editorial Costa Rica, 1971.
 
Dos actores muy importantes on los sucesos de esos argos, Fernando Yolio y Frank Marshall,

el primero oposicionista destacado en 1948 y actual Presidente de la Asamblea Legislative
 
por al Partido do Uberaci6n Nacional, y Jeft del Estado Mayor del Ej6rcito de Uberaci6n
Nacional, el segundo, tambiln coinciden con esta interpretaci6n, aunque con algunos
matices. Yolio precise qua efectivamente el factor quo Ilev6 a Figueres a decretar Ia abolici6n
fue el hecho de quo este se di6 cuenta qua entre los mismos miembros do su ejbrcito existia 
disconformidad con sus politicas y quo estos no eran tAn fAciles de manejar, por Io qua opt6 
por Ia abolici6n y jug6 todas sus cartas a su legitimidad politica como caudillo triunfador, las 
qua eran bastante mbs amplias qua sus capacidades militares. Para Fernando Yolio el
problema principal no era, sin embargo, un enfrentamiento con los soctores de Ia oligarquIa
econ6mica, sino mis blen con miembros de Ia clase politics, pues piensa quo los primeros
estaban mAs preocupados de combatir Ia nacionalizaci6n bancaria y el impuesto del diez por
clento sobre el capital para sufragar los gastos de guerra, quoen tomar al control de las 
armas. Yolio insists quo Ia vanidad hist6rica de Figueres jug6 un papel muy importante, 
pues !a imagen del primer general triunfante quo disuelve su ejercito era muy gratificante 
pare este, sefalando tambi6n quo Iosignificativo es que si se hubiese optado por Ia opci6n
apaciguadora y no por Ia do Ia confrontaci6n militar en momentos on quo los antagonismos
politicos estaban profundamente polarizados. A su juicio, esto obedece a [a propensi6n de 
a cultura politica del pals por el diAlogo y Ia negociaci6n. Entrevista a Fernando Yolio, San 
Jos6, 5 do agosto de 1987. 
Marshall opine de igual manera y aiiade quo Ia abolici6n convenla a todos los sectores, por
,uanto el fortalecimiento militar do Figueres hubiese sido un motivo de preocupaci6n para
iquellos quo no concordaban con 61, al interior del ej6rcito do Uberaci6n Nacional. Seiala 
ambi6n quo los planes originales de Figueres contemplaban el forlalecimiento del ejbrcito

inclusive Ia creaci6n do un casino militar para los oficiales dol ej6rcito do Uberac16n 
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Nacional. Entrovista Frank Marshall, San Jos6, 6 do agosto do 1987. Consultar tamb6n, 
Villagas, Guillermo; El Cardonazo, San Jos6, Casa Grfifica, 1986, p. 13 y 37. 
8. El artfculo 12 de la Constituci6n Politics establecoe: "Se proscribe ol ej6rcito como 
lnstitucl6n permanente. Par la vigilancla y conservacl6n del orden piiblico habrh las fuerzas 
do policra necesarlas. Solo par convenio continental o para Ia defensa nacional podrfn
organizarse fuerzas militares: unas y otras estarhn siempres subordinadas al poder civil; no 
podrhn deliberar, ni hacer manlfestaclones o declaraclones en forma Individual o coleciiva". 
9. Worthington, Wayne. Op. Cit., p. 134-135. 
10."... on 1962 cuando el Partido do Uberacl6n Nacional gan6 la elecci6n, aproximadamente
90 par clento do los oficiales y 60 par ciento do los rases de la Guardia Civil fueron 
despedido.o y reemplazados con gente de Orlich y de su particlo. Luego do Ia elecc16n de 
1966 cuando Odich y su partido fueron derrotados, aproximadamente 95 par clonto de los 
oficiales y 35 par ciento de los rasos fueron reemplazados entre mayo y julio" Citado on 
Worthington, Wayne, Op. Cit., p. 119. 
En 1970 so produjo do nuevo un camblo de partido en el gobierno, as de esperar quo
id6nticas tasas do despido so produjeran. En 1874, par primera vez desde 1948, la ley de 
alternabilidad de los partidos no se cumpli6, y el Partido de Uberaci6n Naclonal volv16 a 
ganar las elecciones. Este fen6meno puede encontrarse en el origen del hecho qua un censo 
del sector pitblico (ICAP-OFIPLAN, 1977), hayamos podido encontrar qua sobre un grupo de 
61 oficiales (aproximadamento 66 par ciento del cuerpo de oficiales de InGuardia Civil), el 
promedio de antiguedad en el cargo fue do 11,21 artos, Ioquo indica quo resistioron los 
cambios do gobierno de 1970, 1974 y algunos de lias el do 1966. Sin embargo, este 
proceso conoci6 un li'mite cuando on 1978, Iaoposici6n al Partido de Uberaci6n Nacional 
vuelve a ganar el gobierno y [a prensa informa (La Naci6n, 2 de mayo de 1978) quo existen 
2000 plazas vacantes en Ia Guardia Civil y una renovaci6n total del personal de Ia Direccl6n 
General de Investigaciones Criminales. En Iasiguiente secci6n examinaremos con detalle 01 
fen6meno de la continuidad profesional, a partir de 1978. 
11. "Muchos palses mantienen organizaciones cuyo adiestramiento y equipos van mAs alla 
de aquellos roqueridos pars el desempeo do las obligaciones do policia civil. Su estructura 
y control sugieren quo pu6den Il gar a ser usadas coma apoyo, o an vez de las fuerzas 
militares regulares. Definiciones precisas do Ioquo constituyen o no las fuerzas paramilitares 
no son siempre posibles, par Io quo es necesario slempre un cierto grado de flexibilidad". 
London Institute of Strategic Studies, The Military Balance 1986-1987, London, 1986, p.9.
La especificidad do las FSP de Costa Rica durante el perldod qua analizamos ha sido 
resumida par Worthington, Op. Cit., p. 135, quien seihala quo: "Siompre quo un grupo do 
individuos estA organizado on torne a Ifneas militares, armado con armas arriba d elos 
requerimiento b.sicos policiales, y desempelando papeles caracterizados coma militares, 
deben ser considerados al menos funcionalmente coma un ej6rcito. Pero, par otra parte, a 
pesar de qua las fuerzas costarricenses desempeh'an lanto papeles militares coma policiales,
e1 valor del concepto do "no ej6rcito" institucionalizado en Iavida de los costarricenses, ayuda 
a explicar Ia significativa moderacibn con quo ests fuerza actia an al sistema politico
costarricense". 
12. El anblisis do esta politica Iohemos efectuado ya on Los Forces do Securit6 Publique au 
Costa Rica 1960-1978, valga aqul resumir las principales conclusiones del captulo 11 do ese 
trabajo (Le Monopole do lAssistance Militaire). Costa Pica firma un acuerdo para el 
establecimiento do una misi6n militar norteamericana desde el 14 de julio de 1941. Este 
acuerdo se transformarh on Tratado en 1945, el cual so verA renovado a Iolargo de los aIos 
hasta 1876. Durante todo este perfodo existirAn acuerdos diferentes coma as el case de un 
acuerdo do 1952 sobre libre evoluci6n de Ia avlaci6n militar, y el acuerdo do seguridad
Interna de 1962. Desdo 1941 los militares costarricenses so entrenan en Ia zona del Canal 
de PanamA, y a partir de 1964, los equipos do seguridad do la AID brindan entrenamiento 
en el propio territorio costarricense, en materias de seguridad interna, cambio significativo, 
pues en el perfodo anterior el entrenamiento era de carfcter exclusivamente militar. Los 
principales rasgos de esta transformaci6n pueden ubicaise en el terreno do las donaciones 
de material militar, entrenamiento y ayuda econ6mica directa. La ayuda militar 
.iorteamericana para el perfodo 1950-1972 (Asistencia Militar 1950-1969, Ayuda para la 
Seguridad Interna 1961-1972 y Ventas Militares 1950-1973) suma $ 4.899.000, suma quo en 
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si no tiene mayor Importancla, pero que adquiere relevancia si la comparamos con los gastos
del pals dedicados a la defense y a la seguridad interna. En efecto, como lo hemos
demostrado (Urcuyo, Op.Clt., r 115) "A Io largo del perlodo 1950-1962 (ventas excluidas) la
ayuda alvanza 4 % de estos gastos; para el periodo 62-64 sube a 11.5%, disminuye a 8%
durante el perfodo 64-69 para Ilegar a un 5% durante los ahos 69-72. La presencia de una
burocracia military policial norteamericana (misi6n military Oficina de Seguridad Piblica deAID) permiten que la selecci6n do policlas quo serAn enviados al recibir entrenamiento serealice de una manera mks efectiva. "El n6mero de militaies costarricenses entrenados en
las escuelas norteamericanas es de 1639 para el periodo 1949-1964, siendo costa Rica el
segundo pals latinoamericano on nlmero de graduados. Bajo responsabilidad del Military
Assistance Program fueron entrenados 208 oficiales durante el perlodo 1950-63, y 321 para
el perfodo 1964-1968. Otro autor ha estimado, en 1966, quo casi la niitad de la Guardia Civil
habra sido entrenada en las escuelas de la zona del Canal do PanamA, dado el d6bil costodel transporte y el entusismo de los gobiernos costarricenses. Por su parte, el AID entren6,
hasta el 31 de diciembre de 1970, 122 oficiales costarricenses on la Escuela Internacional de
Policfa de Washington. El entrenamiento gira entomo a las t6cnicas de lanuevas 
contrainsurgencia. Las donaciones de materiales, la participaci6n en los programas de
acci6n crvica y en las reformas organizacionales (creaci6n do la Guardia Rural y Comisi6n
do Reorganizaci6n do la Fuerza Piblica) de las FSP, son los otros grandes rasgos de la
activa presencia militar norteamericana durante estos argos. Sin embargo, "Ambos programas, tanto el del Pent.gono coma el do la AID, terminaron como consecuencia del
Foreign Assistance Act de 1974. La secci6n 14 de esta ley prohibi6 las donaciones de ayuda
militar y lasmisiones militares norteamericanas por un perfodo de tres arlos. La secci6n 660
prohibi6 Inmediatamente el uso de fondos de AID para la asistencia o entrenamiento de
organizaciones do seguridad do Costa Rica. De 1974 a 1982, los esfuerzos de los Estados
Unidos para preparar y equipar a la Guardia Civil consistieron en enviar viejas peliculas deJohn Wayne al Ministerio de Seguridad Pblica'. Remarks made by Col John Taylor, (Director
of the Office of Defense Cooperation in the US Embassy in San Jos6) in an Interview onapril, 10,, 1984. citado por Richardson, Craid, Sectio 660 of the Foreign Assitance Act of 1974:
Implications for the Costa Rica Public Security Forces, Paper submitted to the 1985 APSIA 
Student Conference, Mimeo, p. 16-17. 
13. Sobre estas denuncias do militarjzaci6n consltese, FAENA (Organizaci6n Estudiantil 
Universitarla), La militarizaci6n en Costa Rica, Colecci6n Realidad Nacional, San Jos6, 1971;Americanos, M6xico, mayo-junio 1972. Las denuncias de militarizacidn no tan un hecho 
nuevo en el panorama politico costarricense, parecieran ser una expresi6n continua de Ia
desconfianza hacia los militares y del recelo recfproco entre las fuerzas politicas en cuanto 
al control do las armas se refiore. 
14. La nueva importancia de la funci6n militar de las FSP ha sido descrita con precisi6n por
un memorAndum del Departamento de Defensa de los Estados, describiendo esta situaci6n:
"Las FSP tienen un papel de defensa nacional definido constitucionalmente, al cual se ha
hecho recurso frecuentemente para justificar el desempelto de esta funci6n desde la
revoluci6n nicaraguense de 1979. Las repetidas incursiones fronterizas de los nicaragoenses 
y otras provocaciones han requerido quo las FSP sean desplazadas a 1o largo de la fiontera 
norle (lejos de sus ubicaciones urbanas tradicionales).
Entre un cuarto y un tercio do su personal se ha desplazado a la frontera y existe unatendencia hacia la creaci6n do unidades do respuesta rApida, asf coma do reserva, para
reforzar las unidades ya desplazadas cuando esto soa necesario. "Final Draft of
Congressional Presentation Document for the Security assistance program in Costa Rica 

the 
In 

an unclassified memorandum to all ARA Deputy Directors", dated december 11, 1984. Citado 
por Richardson, Craig, Section 660 of the Foreign Assistance Act of 1974: Implications for the
Costa Rican Public Security Forces. Paper submitted to the APSIA Student conference, p. 11. 
15. Estos programas fueron iniciados gracias a la renovaci6n de la asistencia militar
norteamericana. Blachman y Hellman han selalado:" En 1981, la asistencia de seguridad fue
reanudada luego de un lapso de trece argos. Desde entonces y hasta mediados de 1985 los
Estados Unidos suministraron aproximadamente 26 millones de d6lares para equipar y
ontrenar a las fuerzas costarricenses. El programa de ayuda se dirige a equipar a los guardia
civiles con el mismo tipa de equipo que un soldado de infanterla norteamericano. Cada 
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so!dado tiene un rifle automhtico M-16, y las unidades do fronteras tienen lanza-granadas, 
morteros de 80 milfmotros, y otras armas de combats. Desde 1983, quinlentos guardias 
civiles han sido entrenados en Panamb y en Fort Bnning, Georgia. En mayo de 1985, 
veinticuatro consejeros del cuerpo de fuerzas especiales del ej6rcito de los Estados Unidos 
(boinas verdes) empezaron a entrenar a cuatro compallfas de a Guardia Civil." Blachman, 
Morris J. y Hellman, Ronald, Costa Rica, en Blachman, Morris; Leo Grande, William (edit.), 
Confronting Revolution Security Through Diplomacy in Central America, Pantheon Books, New 
York, 1986, p. 178-179. Los objetivos estrat6gicos do la nueva ayuda nortemamericana 
con:'...1. Proveer a Costa Rica con una fuerza capaz do obstaculizar una eventual, aunque 
poco probable invasi6n nicaragiense; 2. Dar a Costa Pica una capacidad de vigilar sus 
fronteras a6rea, maritima y terrestre; y 3. Permitir que las fuerzas costarrioenses puedan 
contener y contrarrestar cualquier actividad terrorista interns efectivamente." Richardson, 
Craig, Op. C p.18. 
16. Clamando por una revisi6n integral de Is izquierda y analizando las cuasas del "reflujo 
del movimiento popular', un destacado grupo do ex-diputados y diputados do la izquierda
costarricense ban sertalado, comentando Ia lucha contra las tarifas el6ctricas do 1983, Ia gran 
Ilusi6n de la izquierda costarricense duranto esos altos. 'Se trata 6nicamente do aabor medir 
los verdaderos alcances de los esfuerzos do las organizaciones do Izquierda y aprender a 
distinguir la lucha por el pan de Ia lucha por el poder o bien la conciencla sindical de Ia 
conciencia politica. Aunque hay momentos on quo coma producto de la dial6ctica social, Ia 
distinci6n podrfa no ser clara, algunos Ilegaron al extremo de ver on la lucha popular contra 
el alza do tarifas el6ctricas, que cobr6 gran amplitud en un determinado momento, el germen 
ae un proceso insurreccional quo les pondria a las puertas del poder". Soils, Javier; Montero, 
AJvaro y Ard6n, Sergio, Un nuevo camino a segulr. Una reflexidn desde /a lzquierda. Mimeo, 
San Jos6, 1987, p.22. 
17. En un estudio reciente se encontr6 que la tasa de victimizaci6n rue do 21.3%. Doscientos 
dos entrovistados hablan sido vfctimas do un delito durante el arto 1986. ILANUD, AID y 
Centro para la Adminlstraci6n de Justicia do la Universidad de Florida, Estudio Sectorial sobre 
/a Administraci6n do Justicia en Costa Rica, La Poliia en Costa Rica, Anexo 4, San Jos6, 
1986, p.7. 
18. En el alto 1985 tue creada la Ilamada Base Murci6lago, escuela de formaci6n para la 
Guardia Civil, Instalda en Ia zona norte del pals, en lo quo fuera una finca del dictador 
Anastasio Somoza en suelo costarricense. Esta escuela dependo do la Academia do la Fuerza 
Pt~blica quo funciona on el centra del pais. Base Murci6lago tiene como objetivo la 
especializaci6n de los batallones de fornteras. Durante el alo 1985 y principlos do 1986 so 
graduaron do esa escuela 705 guardias civiles. V6ase al respecto, ILANUD, AID, FlU, Op. Cit., 
p. 183.1184. "La aperture de este campo escuela responde a la necesidad do capacitaci6n 
de los efectivos de las FSP destacados en los comandos del AtlAntico, Los Chiles, Upala y
el subcomando do la Barra del Colorado, los que seg~n un estudio reciente, suman un total 
do 1500 guardias. Maita, Pastor, Caracteristicas yProblemas Institucionalesdo /aGuardia Civil 
y Rural Costarriconse.Tesis do Grado para la Ucenciatura de Sociologla, Universidad 
Aut6noma, Heredia, 1986, p. 76. Maita (Ibid) quo en ese campo escuela se brinda a los 
policias eminentemente militar,(loectura de cartas topogrAficas, navegacl6n fluvial, t6cnicas 
de vigilancia en la selva, manejo de armas defensivas y ofensivas). 
19. Urcuyo. Los forces do... Op.Cit., p. 242. es asi como afirmfbamos quo las fuerzas de 
seguridad totalizaban 2000 hombres on 1963 y 8500 en 1977, para proporciones respectivas 
de un policfa por cada 668 habitantes en el primer alto y uno por 235 en el segundo afto. 
Una estimaci6n conservadora basada en un anblisis de Is ley de presupuesto do 1987, nos 
revela que el nimero de hombres de las FSP alcanza la cifra do 10347, Io quo da un policla 
por cada 242 habitantes. Sin embargo, este dato es conservador por cuanto en nuestro 
anflisis de los presupuestos no contabilizamos el personal do apoyo a las FSP 
(administrativos, comunicaciones, formaci6n). El estudio do ILANUD, AID y FlU, antes citado, 
menciona declaraciones del Dfiector General de la Guardia Civil quien: "...Indic6 que un 
conteo real mostrarla casi el doble de guardias civiles do Io que Indica el presupuesto." 
Creemos que esto puede ser aplicado a todas lasotras organizaciones de seguridad ptiblica,
sin embargo, para mantener el carficter conservador de nuestros cAlculos, si aplicamos este 
criterio a Is guardia civil 6nicamente. tendriamos que ahtadir a nuestra cifra de 10347 
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guardias, 4546 guardlas mhs, Io que nos dada un total do aproxtmadamente 15000
mlembros de las FSP, para una relaci6n de un guardia-policla por cada 167 habitantes. 

20. En efecto, estas fueron do 5.6% en 19,Q, 4.2% en 1982, 5.7% en 1983, 4.9% en 1984,4.5% en 1985, y 4.5% en 1986. En colones constantes la policla-milicia aument6 suspresupuestos on 2.5 veces desdo 1981. ILANUD, AID, FlU, Op.Cit.,p.11 y 12. Uno de losautores que ha denunciado el proceso de militarizaci6n en el pals confirma este punto de
vista al setlalar que: "El gasto militar oficial, en cambio, no ha mostrado un incremento
correspondiente, ya quo el pals parece depender en buena medida de donaciones
extranjeras para el equipamiento de su fuerza de seguridad". Aguilera, Gabriel, "La Dimensi6n
Militar en la Crisis do Centroam6rca", en: Anuario de Estudios Centro Americanos,
Universidad de Costa Rica, 12 (1): 25-40,1986, p. 30. Este mismo autor sehala que: "El gastomilitar oficial doscendi6 de 855.7 millones de dolares en 1980 a 649.9 millones en 1983.",
Ibid, p. 33. 
21. Citado por Ay6n, Pablo y HernAndez, Jairo, "Relaciones Polfticas Costa Rica - Estados
Unidos: Algunos Aspectos'. Tesis de Graduaci6n, Escuela de Ciencias Politicas, Universidad 
do Costa Rica, 1987, p. 150. 
22. La Naci6n, 4 do setiembre de 1986. 
23. La Naci6n, 22 do julio de 1987. 
24. Entrevista con el Uc.Angel Edmundo Solano Calder6n, ex-Ministro de Seguridad Ptiblica
do la adminlstraci6n Monge, San Jos6, 15 de julio de 1987. 
25. El decreto ejecutivo 16398 de 1985 establece que la antigua Agencia de Soguridad
Nacional dependerA directamente del Presidente de la Repiiblica. Sus funciones sertn: larealizaci6n de inve-stigaciones relativas a la seguridad externa del pals, la coordinaci6n con
organismos internacionales en materia do seguridad externa y [a ejecucion de labores devigilancia en materia de seguridad del Estado y de sus bienes. En ese mismo decreto se
otorg6 la condici6n de secrotos de estado a las actividades de la DIS, Resulta claro de laanterior descripci6n quo esta organizaci6n es una policia politica. De acuerdo con el 
presupuesto de la Repiblica, su personal ha pasado do 62 hombres en 1982 a 166 en 1986 
y sus recursos financieros de 1.3% del presupuesto del Ministerio do Seguridad en el primer
arfo, a 2.6% en el Cltimo aho antes citado. Sus actividades han sido vinculadas con las de
OPEN, y tambi6n se ha serlalado la existencia en su interior do una unidad antiterrorista
entrenada por instructores israelis. ILANUD, AID, FlU, Op. Cit., p. 89. 
26. En alguna oportunidad un responsable policial costarricense afirm6 al autor que la policia
costarricense estimaba quo la red de contraespionaje sandinista en Costa Rica oscilaba entre 
500 y 700 individuos. 
27. La Academia de la Fuerza PLblica desempelia funciones de instrucci6n del personal, pero
tambi6n realiza Investigaciones y colabora en la planificaci6n y organizaci6n del Ministeriode Soguridad. En 1981 su personal era do 88 hombres y en 1987 de 127 hombres. Sus 
recursos mhs financioros pasan de 1.5% del prosupuesto en 1981, a 2.3% en 1986. MAs
Importante para medir su evoluci6n, son los tipos do curso quo se Imparten. En efeclo, la
Academia da cursos: a. BMsIco policial, b. Monogrficos do mandos, instructores yespecialistas, c. Monogrfificos de formaci6n administrative, d. Abreviados de formaci6n
policial, a. Cultura general; y distribuye becas al extranjero. El cur:io bhsico policial, do diez 
semanas do duraci6n, estA integrado por las siguientes materias: procedimientos policiales,
cortesla y discipline, anotacion do Informes, disturbios civiles, guardia interior, arrestos yregistros, descripci6n de personas, primero auxilios, comunicaciones, orden cerrado, trhnsito,
rev6Iver calibre 38, subametralladora UZI, fusil M-16 a-1, cuidado de instalaciones vitales,
Mtica profesional, acci6n civica, relaciones humanas, deporte organizado y educaci6n fisica.
Los cursos monogrAficos son de naturaleza yduraci6n variable. algunos cursos impartidoshan sido: m6todos de instrucci6n, curso de suboficiales, curso do oficiales, armamento
ligero, curso de plana mayor, primeros auxilios, operaciones de seguridad fronteriza,
comunicaciones, cuidado de instalaciones. La anterior descripci6n se fundamenta en el
an~llsis de ILANUD, AID, FlU, Op. Cit.,p. 177-183.
Es Importante destacar los componentes militares del curso b.sico policial, Ioque confirma 
nuestra tesis do la ambigUedad de estas organizaciones, asi como la existencia de cursos 
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realizados pare oficiales, 1o qua augura una mayor lnstituclonallzaci6n on el proceso do 
reproducci6n do estas organizaciones. 

28. Aguilera, Gabriel, Op.Cit., p.30 y 32; y Blachman, Morrid y otros, Op. Cit., p. 177-180. Es 
do reconocer quo el primer autor habla do *relative mllitarlzacl6n', fundamentando su 
afirmacl6n en el aumento del ni~mero do hombres do las FSP despu6s do 1980, mlentras quo 
los segundas fundamentan sus afirmaciones on las actividades paramilitares del Movlmlento 
Costa Rica Ubro, Is nueva ayuda militar norteamericana, 1&creacl6n do OPEN, of desarrollo 
do una capacidad do Inteligencia y al entrenamiento do mlembros do las fuerzas de 
segurldad do Costa Rica on PanamA, Estados Unidos y Honduras. El simplismo do esta 
argumontacl6n derivad& do dos factores on 0l anfilsis del problems: uno de carhcter global, 
y otto conoernlento a Ia especificldad de los hechos quo denuncian. Como Io hemos 
afirmado anteriormente, no os suficiente con un aumento del n6moro de hombres dedicados 
a las labores do seguridad pars concluir autom~ticamento quo existo un proceso do 
militarlzaci6n do una sociedad, as necesarlo referirso a la totalidad dol sistema politico, a sus 
relaclones con al subslstema de seguridad y a la autonomfa do oste con relacl6n a 61ites 
civiles. En lo quo respects a las ospeclficldades, debemos docir quo al MCRL funciona on 
Costa Rica realizando las actividades qua so soflalan, desde inicios de la d6cada de los araos 
60'; Ia nueva ayuda norteamericana presents dimensiones qua podrian militarizar algunas 
unidades do Ia guardia, pero ni os la primera vez quo se recibe ayuda militar de ese pals, ni 
las pollticas do asistencla se elecutan on un con par ciento, dadas las debilidades 
organizaclonales do las FSP. S bien la OPEN os un nombre nuevo on el panorama do la 
seguridad p6blica do Costa Rca, no so trata sino do eso, do un nuevo nombre para la 
slempre existente Reserva do la Fuerza P6blica; per otra parte, como Io veremos mhs 
adelante, esta organizac16n no alcanza la eficiencia qua so le atribuye; el surgimiento do una 
capacidad de Inteligencia quo escape al control del poder civil sl as un elemento quo puede 
permear la socledad do los valores policiales y militares; finalmente, el entrenamiento do 
guardias civiles y rurales an las escuelas de USA y de la regi6n os un elemento quo slempre 
ha estado prosente, dada la existencia de academias militares an el pals. 
29. La continuidad profesional do los miembros do las FSP permanece siendo casi 
Inexistente. En efecto, el ex-Ministro do soguridad, Angel Edmundo Solano, nos manifest6 
qua con el cambio do gobierno on 1982 so cambiaron entre el 96-97% do los rasos y al 100% 
do los oficiales. Entrovista, cit. San Jose, 15 de Julio do 1987. 
En 80% pars los rasos y una proporci6n mfs alta para los oficiales ha calculado otro 
estudioso la dimensl6n del fen6meno pare este mismo cambio do administraci6n. 
Richardson, Craig, op. cit., p. 13 y 38. "Es usual, on Costa Rica, qua al comienzo do una 
nueva administraci6n polltica so despida a un n6mero Importante do policias, 
reemplazhndolos con partidarios politicos del candidato triunfante. En un estudio sobre I& 
Guardia Civil y Ruarl realizado on 1982, se Ileg6 a la conclusl6n do qua casi un 50% del 
personal de ministerio de seguridad p6blica y un 77% do la Guardia Rural son reemplazados 
on cada cambio do partido on .[ poder". Los encargados do la seguridad ptblica han 
expresado su preocupaci6n reiterada de inclusive los efectivos quo han recibido una 
formacl6n militar (Escuela del Murci6lago) no permanecen on la FSP y buscan empleo on 
el sector privado (bancos, vigilantes do empresas) adonde son major remunerados. 
30. Malta, op. cit., p. 111, sehiala, refiri6ndose al cambio do gobierno do 1986: "Sl bien no so 
ha vista masivas destituciones coma ocurri6 en 1982, se ha observado qua entre las filas do 
Is Guardia Civil se presenta una ola do renuncias al puesto, no precisamente por cambio do 
partido politico on el poder, sina mfs bien para solicitar las prestaciones y con el fruto do 
ello, pagar o comprar blenes materiales; poro al t6rmino do seis moses o mfs, estos ox
policias vuelven a solicitar emplao on las filas de la Guardia Civil. "A pesar do quo on 1986 
continu6 on el poder un mismo partido politico, tambi6n so presentan despidos en las 
fuerzas do seguridad, esta vez, no pars satisfacer a clientelas de otro partido, sino pars dar 
recompensas a los diversos clanes del partido on el poder. Es as[ coma la pronsa Informa 
do destituciones an el Ministerio de Seguridad, aunque no con las dimensiones de un 
cambio do partido en al goblerno. La Naci6n, martes 18 de junlo de 1986. 
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31. 'A poser do quo la ley y las normas Internas de cada cuerpo prescriben un mecanismo 
formal do solicitud y selecci6n, esto casi no se aplica, pues Io quo es vordaderamente 
importante on la selecci6n de personal policial Os la recomendaci6n politica (...) A los
candidatos quo Ilenar, solicitudes para ser guardias rurales, por ejemplo, se les pide la 
presentaci6n de los requisitos formales, pero tambibn se les pide una carta de 
recomendaci6n do un diputado y de un dirigente del partido d9 su comunidad." ILANUD, AID 
y FlU, op. cit., p. 47. El mocanismo do promoci6n do todos los cuorpos de seguridad,
inclusive al de la policia judicial, no sigue las vas del m6rito personal de funcionario, sino 
quo on general esth sujeto al critorio subjetivo del jefe superior, cuyo contenido os
generalmente de carhcter politico. A este respecto Malta ha setalado: "La posibilidad de 
escalar grados inmedia;os, os relativamente diffcil, excepto cuando so cuenta con padrinos
politicos y familiares influyentes dentro de la Guardia Civil o cuando se efectCJa algtin acto
policial relevante on aras de [a patria o del cumplimiento del deber". Maita, Pastor, op. cit., 
p. 65. 
32. Urcuyo, Constantino. Los forces do..., op. cit., p.339. 
33. ILANUD, AID, FIUop. cit., p.109. El estudio citado indica quo on la GC (Guardia Civil)
desertan 200 guardias por mes, o sea, 2400 anuales, calculando el n6mero de efectivos de
la GC on 8000, esto nos da la tasa de deserci6n aqui citada. Los motivos del abandono son 
esencialmente ocon6micos. Una vez complea su instrucci6n policial bAsica, los guardias
abandonan sus cargos on busca de mejores oportunidades salariales. AJ respecto, Matia, 
op. cit., p. 165 y 195, como resultado de una encuesta realizada a 153 guardias civiles y 170
guardias rurales (oficiales excluidos) encontr6 quo: el 39% de los guardias civiles y el 46% 
de los rurales quo ingresaban al cuerpo lo haclan an busca de un major salario y quo el 20% 
de los civiles y el 25% de los guardias rurales eran agricultores, ganaderos y afines antes de
ingresar a la policia. Igualmente pudo constatar quo el 59% de los civiles y el 77% de los
rurales tenian entre menos de un at~o y un mzximo de tres de servir on sus respectivos 
cuorpos, yquo on cuanto aexpectativas de permanencia on las FSP respondieron: no saber 
el 57% de los civiles y54% de los rurales; hasta el final dela presente administraci6n, el 19% 
de los civiles y el 19% de los rurales; hasta pensionarse 13% de los civiles y 16% de los
rurales. Preguntados sobre el puesto de trabajo quo pionsan ocupar despu6s de abandonar 
la funci6n policial respondieron quo: obreros y artesanos 17% do los guardias civiles y 11% 
los rurales; comerciantes 15% de los guardias civiles y 18% de los guardias rurales; choferes 
12% los civiles y 23% los rurales. Los anteriores datos viene a corroborar nuestras
afirmaciones anteriores. En efecto, resulta claro el origen campesino de los guardias, su 
opci6n por la carrera policial como canal de movilidad social ymejoramiento econ6mico, su
clara percepci6n de la inestabilidad laboral y sus aspiraciones de buscar ocupaciones de 
mayor prestigio social al dejar las fuerzas de soguridad, las quo, por otra parte, parecieran
constituir un trampolin de ascenso social para sus miembros. 
34. En 1976 so comprob6 esta baja evaluaci6n de la profesi6n, ya quo on una lista do 
ocupaciones se encontr6 quo la de policia se encontraba on las escalas inferiores.
Usta do Ocupaclones con Evaluacl6n Social Baja (de mayor a menor)
13. Artesano; 12. Capataz; 11. Distribuidor Ambulanto; 10. Ama de Casa; 9. Vendedor 
Ambulante; 8. Oporario; 7. Vendedor Deperidiente; 6. POLICIA; 5. Trabajador Manual; 4. 
Sirvienta do Establecimiento; 3. Trabajador MiscelAneo; 2. Pe6n; 1. Sirvienta Dom6stica 
Fuente: Arias SAnchez, Oscar, LQui6n Gobiema en Costa Rica?, Editorial Costa Rica, 1976,
p.50. En una reciente encuesta, tambi6n se comprob6 nuovamente el poco prestigio social 
del policia. Al solicitarse a los entrevistados quo ordenaran los distintos oficios on orden de
prestigio, so obtuvieron los siguientes resultados: M6dicos (25.8%); Diputados (14.1%):
Sacerdotes (11.1%); Abogados (8.1%); Jueces (7.7%); Maostros (6.6%); Ingenieros (6.1%);
Profesor Universitario (4.6%); Gorento do empresas(3.4%); POLICIAS (2.4%); y Especialista 
on C6mputo (1.4%). 
35. Un exAmen del presupuesto do 1987 de la Guardia Civil revela 6nicamente la presencia
de cuatro m6dicos, un odont6logo, algunos t6cnicos on computaci6n, un trabajador social, 
un profesional de investigaci6n social, doce capitanes de lancha, dos abogados y catorce 
pilotos. No hay ingenieros, ni economistas, ni administradores de empresas. La ausencia de
profesionales de nivel universitario se refleja tambi6n on el sistema de formaci6n do la 
guardia, pues so ha selalado que:"... no hay instrucci6n formal para el desemperfo de los 
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profesores on su funci6n.(...) Es notorla la falta do participacl6n do los docentes 
univorsitarios, especialmente do Derecho, an ol diseflo o Ia onseflanza de dichos programas." 
ILANUD, AID, FlU, op. cit., p. 60. 

36. La politics do Is administrac6n Reagan asigna un papal a la FSP, on su enfrentamlento 
global con of sandinismo, pero mhis que la creaci6n do un ej6rcito regular ol objetivo 
pareciera estar presidido por Ia noci6n do oconomia do fuerzas. En efecto, los militarez; 
norteamericanos estarlan Interesados an qua Ia Guardia Civil fuese capaz do responder a un 
ataque inicial do los sandinistas, on tanto Ilegan las fuerzas do la OEA. Esto ha sido 
confirmado por un jefe de la Oficina do Cooperaci6n para Ia Defensa de la embajada 
norteamericana, quien ha afirmado quo esta noci6n: "... dicia qua los Estados Unidos 
deberlan ayudar a las fuerzas do seguridad costarricenses on Ia medida quo esta ayuda 
signifique evitar un compromiso direto, frecuente o pormanento do los Estados Unidos." 
Remarks made by Col John TAylor, Director of the U.S. Office of Defense cooperation in San 
Josh, April 10, 1984. Citado por Richardson, Craig, op. cit., p. 25. an osta misma direcci6n 
ha oplnado of periodista James Le Moyne, quien al analizar los proyoctos do desarrollo an 
I& zona norte de Costa Rica, promovidos por Ia administraci6n Reagan y a gobierno do Costa 
Rica desde 1983, conclula quo esto tipo de proyecto "...pareciera dirigido a satisfacer tanto 
preocupaciones do seguridad como necesidades politio-socialos, al ofrecer acceso militar 
en caso do necesidad mientras quo so satsfacen demandas locales para el logro de mejoras 
que se necesitaban desde hacla mucho tiompo. The New York Times, Tuesday, July 14, 
1987. La preocupaci6n militar norteamericana con Costa Rica no pareclera girar on torno a 
construir una fuerza capaz de invadir Nicaragua y menos atn a hacerse cargo del orden 
politico interno. Para 1o primero cuentan con sus pioplas fuerzas, y para Io segundo of 
sistema politico costarricense funciona de una manera eficiente para garantizar Is estabilidad. 
El valor del territorio costarricense pareciera ser of do una "buffer zone" para detener el 
avance politico y militar del sandinismo, o para impedir operaciones en Is retaguardia de una 
fuerza do ocupaci6n en Nicaragua, caso do quo so tomara Is decisi6n do una Intervencl6n 
directa on ose pals. 
37. De 1982 a 1986 Ia asistencla econ6mlca do AID para Costa Rica fue do aproximadamente 
$913 millones. Ay6n, Pablo, op. cit., p. 131. 
38. Richardson, Craig, op. cit.,p.35. 

39. En las elecciones del 2 de febrero do 1986 se present6 (6nicamente un abstencionismo 
del 18.2%, lo qua da una idea do la Internacionalizacl6n de los valores do participaci6n 
politica. 

40. En las elocciones del 86 los partidos comunistas obtuvieron una votaci6n del 1.05%para 
prosidente y de 5.13% para diputados. No exists un partido do extrema derecha organizado. 

41. En una encuesta nacional realizade. en noviembre de 1986 por Is Asoclaci6n para la 
Defonsa do Is Iibertad y Ia Democracia do Costa Rica (APRODELI), se enontr6 qua 82% de 
los entrevistados opinan quo los sandinistas constituyen o pueden Ilegar a constituir un 
peligro real para Is democracia en Costa Rica y solamente un 14% consideraron quo los 
sandinistas no reprasentaban peligro alguno. A Is pregunta lo mojor pars Nicaragua os que 
termine of r6gimen sandinista, un 75.6% consider6 quo si y un 16.7% consider6 quo no. 

42. En Is misma encuesta antes citada, so encontr6 quo cerca do slete de cada diez 
respondlentes, opin6 quo of gobierno no debe seguir reciblendo mfs rofuglados 
nicaraguenses y un 22% se manifest6 en oi sentido do quo debe seguir haci6ndolo. 

43. La oncuesta de APRODELI, antes referida, serhal6 el arralgo de Is mentalidad estatista on 
la opini6n pi~blica costarricense, asi: un 53.3% se declar6 favorable de una mayor actividad 
del Estado, un 55.2% do una mayor intervenci6n del Estado en Is economia y un 56.2% do 
mayores controles estatales. 

44. Rouquib, Alain, L'Etat Militaire en Am6drique Latine. Editions du Seuil, Paris 1982, p. 238. 
45. La Naci6n, martes 14 de julio do 1984. 

46. "Por modernizaci6n entiendo, primariamente, Is adopci6n de armas, thcticas y recursos 
mfis sofisticados, principalmente por la importaci6n de tecnologias y materiales desarrollados 
con finalidades militares on otros paises. La modernizaci6n aumenta Is efectividad potencial 
d las organizaciones militares an ol sentido t6cnico y hace mhs ffhcil y ms oficiente oI 
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desompelo do sus tareas. Nuovasarmas, nuevos sistemas de comunicaci6n, nuevas tActicas 
como [a contrainsurgencla, nuevas ramas o divislones tales como las fuerzas a6reas, caen
dentro an la categora general do modernizaci6n". McDcoiald, Ronald, 'Civil Military Relations 
in Central America: The Dilemmas of Political Institucionalization', en Wiarda, Howard(ed),
Rift and Revolution. The Central American Imbroglio AEI Studies, Washington 1984, p. 131. 
47. "Por profeslonalizaci6n entiendo el entrenamiento del personal para sus respectivos
papeles en las fuerzas armadas, sea como oficiales o como roclutas, pero particularmente 
en el caso centroamericano de estos 61timos. Profesionalizari6n presupone educaci6n formal,
especficamente el uso de academlas nacionales o extranjeras para el entrenamiento militar.
La profesionalizaci6n aumenta las habilidades y la eficiencia do los individuos, pero cambia 
tambi6n inevitablemente su orientaci6n hacia sus papeles, inculcAndoles nuevos valores y
compromlsos, los quo a su vez cambiar, y uniformizan sus autopercepciones... (...) La
profesionalizaci6n produce procesos mfis burocrAticos y al manos mAs estables quo las 
relaclones tradiclonales en las quo los lazos son familiarespatrimoniales y asociativos, y
tiende apremiar el logro y el desempeio antes quo las lealtades personales y los 
compromisos". Ibid, p. 132. 
48. "Por instituclonalizaci6n entiondo un proceso por el cual las organizaciones militares 
asumen una vida propia en el sentido quo desarrollan sus propios procesos de renovaci6n 
y regeneraci6n quo trascienden a lideres militares especificos". Ibid. 
49. Seg6n una encuesta Gallup, realizada en 1984, 83% de los costarricenses se manifestaron 
en contra do la creaci6n do un ejArcito. Citado por Richardson, op. cit., p.33. 
50. En consultas con lideres politicos del mAs alto nivel del PUSC (Partido Unidad Social 
Cristiana) y del PLN, encontr6 una opini6n muy favorable al establecimiento do esta politica.
Inclusive, en una de las entrevistas sugei que les parecerla un sistema de nombramiento de 
los mandos policiales compartido, a .ada cambio de gobierno, para impedir asi el 
desplazamiento masivo de guardias y eocontr6 una actitud muy favorable a esta Idea, 
aunque tambi6n persisten las desconfianza, del alto 1948, por Ioquo los acuerdos que s& 
pudiesen lograr en este sentido tendrfan que ser trabajados muy cuidadosamente. 
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El sistema de relaciones civil-militares que se establece en Venezuela 
durante las Oltlmas d6cadas tiene su origen en la forma como se alteraron 
las relaciones precedentes durante el trdnsito de la dictadura al r6gimen
democrtico. Este es el punto de partida del desarrollo posterior de la 
Insercl6n de las Fuerzas Armadas en el estado y debe ser tambidn el punto 
de arranque del andlisis. 

El camblo de la dictadura a la democracia, quo Ileva aparejado un 
alejamlento de las Fuerzas Armadas de responsabilidades gubernamentales,
requlere que las fuerzas civiles sean m~s poderosas que los militares. Este 
es especialmente el caso cuando: 1) el camblo se orlenta a la 
democratizacl6n y no a la mera institucionatizaci6n civil de varlantes 
autoritarlas, y la mayor(a de las fuerzas civiles sustenta esa direccl6n del 
camblo; 2) el grueso de las Fuerzas Armadas no ha desarrollado 
plenamente un inter6s por la democracla o tome que esta no garantice
adecuadamente sus Intereses; 3) se Intenta retraer a las Fuerzas Armadas 
a su mlsl6n militar especfica en la defensa nacional. En un escenario tal, se 
desarrolla una oposicl6n en la que los principales contendores se equipan 
con recursos de poder que se ejercen o se esgrimen s6lo disuasoriamente, 
con el objeto de hacer valer sus Intereses y proyectos.

Muchas veces sin embargo, esta oposlci6n de fuerzas se ha 
planteado en tdrminos de una oposicl6n entre la fortaleza do las 
Instituclones civiles y de la Instituci6n militar. Sl las primeras se debilitan se 
abre campo a la intervenci6n militar. Y, luego, cuando la OItima so debilita 
puede abrirse paso a la democratizacl6n con Instituciones civiles que
tendrn que ser fuertes necesariamente. Este planteamiento, sin embargo, 
puede Inducir a error. 

Enprimer lugar, porque no es nada fdcil determinar la fuerza de 
ambos tipos de instituciones ni preclsar cudles de 6stas son mds relevantes, 
especialmente durante un perfodo de fluldez y camblos r6pidos como son 

El AJmlranto Ricardo Alberto de Uma, Agregado de Defense y Naval de IaEmbajada de 
Venezuela en Madrid, el General de Brigada (Avr.) Miguel Angel Pinto, Director del Instituto 
de Altos Eatudlos para IaDefensa Nacional (AlDEN) on Caracas ayudaron al autor an 1987 
aclarificar algunos aspectos que hicleron posible escribir este capitulo. AsImismo, agradezco 
aGabriel Aguilera, Fernando Bustamante, Paulette Higgins, Coronel Jos6 Machillanda yJuan
Rial, qulenes hicieron Ctiles comentarlos y sugerencias sobre este trabajo. Sin embargo, Io
expresado aqul es de responsabilidad exclusiva del autor. 
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los que pueden experimentar procesos de transicl6n. En segundo lugar, 
porque la translcl6n e Inicial democratizaci6n eventualemnte tiene 6xito a 
pesar de la nada sorprendente debilidad con que las Instituclones civiles se 
presentan al comienzo. En consecuencia, el proceso no debe enfocarse 
como uno en el que -abstractamente- la instituci6n ms fuerte toma 
rdpidamente el lugar de aquella que se ha debilitado Ilenando el vacro que
supuestamente deja. Ms bien el anllsis debe Identificar grupos de actores,
mds que Instituclones, con sus intereses y sus objetivos, y los recursos de 
poder de que van provey6ndose y ponlendo en juego en relaci6n con otros 
actores. De esta Interaccl6n de posibilidades y limitaclones con que se 
enfrentan los actores emerger6 un resultado favorable ms a unos que a 
otros Intereses o un resultado de compromiso. Una vez que la nueva 
sltuacl6n comienza a estabilizarse, las Instituclones cMles y militares se 
desarrollan y generan rasgos ms estructurados con los que los diferentes 
grupos se relacionan do manera mAs habitual y predictible.

Una consecuencla de la aclaraci6n anterior es que las relaciones 
entre civiles y militares deben analizarse en dos perfodos analfticamente 
diferenclados; el de la translcl6n de la dictadura al r6gimen democrltico y
el de la consolidacl6n democrdtica en que esas relaciones adquieren
caracteres estructurales mls fijos. En este trabajo estamos Interesados en
la relacl6n clvU-milltar durante el perfodo democr~tico, pero como ella 
puede entenderse solo sobre la base de los elementos constitutivos que se 
configuran durante la transci6n, comenzamos por esta. 

Demarcar los lfmites de la fase de transici6n es slempre arbitrario. 
Para nuestros prop6sitos, la transicl6n a [a democracia en Venezuela 
comlenza Lon el derrocamlento de Perez Jim6nez en enero de 1958 y
termina con el camblo del primer al segundo goblerno democrdtico, esto 
es, con el fin del goblerno de R6mulo Bentancourt. De este modo la
transicl6n incluyo el perfodo de la Junta de Goblerno que sustituy6 a P6rez 
Jim6nez, los ;ntentos militares de Involucl6n y revolucl6n, la promulgacl6n
de la Constituci6n de 1961, la exclusi6n de la extrema izquierda y las
medldas de establizacl6n que Impuls6 Bentancourt. El problema m!litar
queda prdcticamente resuelto en Venezuela con el t6rmino de la transicl6n. 

De la dictadura al r~gimen civil democrbtico 

El comienzo de la transici6n coincldl6 con un per'odo de crisis 
econ6mlca. Los Ingrosos por la exportaci6n de petr6leo cayeron
sustanclalmente luego de la cafda en la demanda que slgul6 al t6rmlno de 
la crisis en el canal de Suez. La economla entr6 en un perfodo receslvo y
el desempleo crecfa como resultado de la crisis y de los embates 
migratorlos desde el campo. La Junta de Goblerno quo slgul6 a la dictadura 
deb16 recurrir a un programa especial de obras piblicas, y el gasto militar 
fue reducido.' No fue sino hasta que la economfa remont6 en 1963, con la 
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recuperacl6n de los Ingresos del gobierno por la exportaci6n de petr6leo 
y las mejoras en la recaudacl6n tributaria, y con la activaci6n Inducida por
la promoci6n do sustitucl6n de Imortaclones, que el proceso politico pudo
alejarse de las presiones Impuestas por la crisis. La coyuntura de la
transicl6n no tuvo condiclones fdciles en la economfa. El 6xito de la 
transici6n debe encontrarse en otros factores. 

Tres factores facilitaron el 6xito inicial de a translci6n: (1) la 
estructura de participaci6n militar en el r6gimen de la dlctadura, (2) la
fragmentacl6n de las Fuerzas Armadas, y (3) el alto nivel de unidad 
alcanzado por las fuerzas civiles que Impulsaban el establecimiento del 
r6gimen democrtlco. 

Perez Jim6nez rue Incapaz de retener el apoyo quo habla conseguldo
de las Fuerzas Armadas para su fraudulenta elecci6n en 1952. Pese a que 
su goblerno comenz6 como una dictadura representativa de los militares,
el r6gimen tue gradualmente persopalizdndose alrededor de la figura de
Perez y se bas6 creclentempnte en la activldad de 6rganos represivos (la
Seguridad Nacional dirigidos por civiles leales al dictador. Con la Institucl6n
militar alejada del goblerno, el camblo de rdgimen podia proceder ms 
fcilmente mediante la destituci6n de un grupo de personas que mediante
[a remoci6n de una Institucl6n entera de posiclones de poder. Esto, a su 
vez, afect6 el mcdo de translci6n: una Junta coii predominlo militar pero 
con representantes de civiles de oposlci6n se concert6 con los partidos
politicos para la adopci6n de medldas provislonales y la fjacl6n del 
calendarlo para las elecciones y la transferencia del poder.

Sobre esa base, el contraste entre una instituci6n militar fragmentada
y un frente civil opositor unificado y con fuerte apoyo en la movillzaci6n 
social es lo que mejor explica el 6xito Inicial de la transicl6n. Este frente civil
presentaba una alternativa de mayor credibilidad y fuerza que la
proporcionada por facclones militares opuestas a la democratlzaci6n. Estas 
no tuvieron la capacidad de reunir un apoyo suficiente entre las Fuerzas 
Armadas contra aquellos que pensaban que los intereses de 6stas, por lo
demds no claramente definidos, podan encontrar cabida dentro de un 
r6gimen democrdtico. 

Las Fuerzas Armadas hablan experimentado algunas medidas de 
avance profesionalizador bajo anteriores regimenes de Generales-
Presidentes. Sin embargo, estas no haban Ido lo suficientemente lejos 
como para homogenelzar las Fuerzas Armadas y dotarlas de una visi6n 
doctrinaria comin acerca del contenido do sus mlsiones. 2 Tenslones 
generaclonales, con oficiales J6venes mejor Instruldos que los antiguos, se
combinaban con un resentimiento creclente entre los oficiales a prop6sito
de la manlpulaci6n en las promociones y la Interferencla de la Seguridad
Naclonal en las filas. La falta de cohesi6n tambi~n facilitaba las Influenclas 
contradictorlas de los partidos politicos en sus filas, y la unidad se
eroslonaba tambi6n por la coexistencia de lealtades hacla diferentes figuras
militares. 

La falta de cohesi6n se expresaba en parte en el descontento de 
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algunos sectores contra el r giren. Ya antes del goipe final hubo algunos 
intentos de subversl6n militar contra Perez, pero este pudo entonces 
dominarlos. En enero de 1988, sin embargo, el r6gimen no pudo organizar 
suficlente apoyo contra el levantamlento originado en la Armada y la Fuerza 
Aerea quo exlgl6 la renuncia de Perez Jim6nez y Iogr6 su hulda del pafs. 

La firmeza con que la Junta dirigida por el Contralmirante Larrazdbal 
conden6 la dictadura depuesta y afirm6 su compromlso con la democracla 
era fuerte indicacl6n de la brecha que se habfa desarroilado entre vislones 
militares contrapuestas. En su primer Maniflesto, la Junta serialaba entre sus 
principales prop6sitos el de "salvar la unidad y sentido Instituclonal del 
elemento militar" y agregaba que para cumplir con su papel "las Fuerzas 
Armadas necesitan actuar dentro de un marco t6cnico y jurldico que les 
permita dedicarse por entero a sus funclones especlficas.... 3 

Las desaveneclas, sin embargo, surgieron pronto. Menos de 
tres meses despu6s que asuml6 la Junta, el Ministro de Defensa Coronel 
Castro Le6n, hizo declaraclones p6blicas ofensivas a los partidos politicos 
y sus diigentes. Tres meses mcs tarde exIgi6, desde el Ministerio, la 
remoci6n de comunistas y militantes de Acci6n Democrtica de cargos 
pblicos, la prohIblcl6n temporal de [a actlvidad partldarista y sindIcal. Sin 
lograr suficlente apoyo mllitar, fue forzado a abandonar el cargo. Otra 
conspiraci6n contra la Junta tuvo lugar en setlembre de 1958, pero fue 
rechazada en un enfrentamlento que dej6 un saldo de varios muertos y4 
heridos. 

Otros intentos de rebeli6n se desarrollaron an despu~s de la 
eleccl6n del primer goblerno democr~tico. Algunas de estas, como la de 
Car~pano y la m~s sangrienta de Puerto Cabello, ambas en 1962, 
estuvieron inspiradas por sectores Izquierdlstas. Estas fueron, sin embargo, 
las 6ltimas rebeliones contra el esfuerzo democratizador que contaron con 
el apoyo de las Fuerzas Armadas. 

La inhabilidad de los conspiradores para vencer la supremacla 
ganada por los sectores dispuestos a promover o tolerar [a democracla, 
contrastaba con los altos niveles de unidad alcanzados por dirigentes de 
partidos u de otros grupos civiles. El fracaso del Trienio (1945-1948) de 
r6gimen civil democr~tico, cuyo advenlmlento y cafda fueron el resullado 
de movimientos militares, se transform6 en una experiencia de aprendizaje 
para las 6lites civiles que luego dominarfan el escenarlo politico. El dominlo 
incotestado de Accl6n Democrdtica AD) durante el trienio, apoyado en la 
oficialidad joven, fracas6 en parte importante por los intentos Intransigentes 
de reforma social impulsados desde ese partido. M~s tarde, desde el exillo, 
esos grupos dirigentes darfan cuenta de la necesidad de unidad y 
compromlso para derrotar la dictadura y poner fin a Ia constante intromisi6n 
de facciones cfvico-militares en orden a establecer un r6gimen democr~tlco 
duradero. 

AD habia desarrollado una vasta organlzacl6n nacional antes y 
durante el trienlo que la dotaba de una Incontrarrestada capacidad de 
movilizaci6n. Pese a que la dictadura de Perez se empe66 en destruir AD, 
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este partido mantuvo gran parte de su fuerza organizacional y electoral. Las 
elecciones de 1958 demostraron que el partido controlaba casi la mitad del
electorado naclonal.5 Esta vez, sin embargo, la supremacla de AD no 
condujo a poifticas excluyentes y sectarias, sino que fue puesta al servicio
de objetivos unitarios, que inclulan el compromiso con la Iglesia, el capital
extranjero, y el empresariado naclonal. 

La primera Indicaci6n s6lida del poderoso instrumento clandestino
civil de la unidad fue la formacl6n de la Junta Patri6tica clandestina en 
agosto de 1957, formada por todos los partidos (AD, COPEI, URD y PC),
que promovia e establecimlento de la democracia. La Junta dirigi6 las
movilizaclones de masas de toda la oposicl6n y exhortaba continuamente 
a las Fuerzas Armadas a cumplir con su misi6n constitucional,
aprovechando la grieta que se abria entre 6stas y el r6gimen de P6rez. La 
amplia unidad que proporcionaba ese frente fue evaluada como m~s
efectva que la constitucl6n de un frente mds restringido basado en el temor 
al veto militar, a los comunistas y a AD. Tal la alternativa civil, bajo cuyo
esttmulo pudo encontrar apoyo y extenderse el descontento militar frente
al r6glmen. La burda manipulacl6n gubernamental del pleblscito de 1957 
que buscaba la perpetuaci6n de Perez en el poder, generaliz6 el
descontento que termln6 en la exitosa revuelta de enero de 1958. 

Los partidos y organlzaciones civiles presionaron con 6xito a la Junta 
para que removiera de ella a oficiales que no daban garantfa suficiente y 
para que incorporara a dos civiles. La direcci6n unificada de la movilizacl6n
social fue esenclal en la derrota de facclones militares que Intentaron
obstaculizar la democratizacion polftica. La 6lite dirigente estableci6 un cese 
de hostilidades en la lucha Interpartidaria hasta que se completara el
establecimlento de la democracla, dio garantfas a la Iglesia e incorpor6 a
las organizaciones sindicales y empresariales en la estructura unitarla. A las
d6blles organizaciones empresariales se le di6 un peso mayor en el frente 
civil que el que correspondfa a su fuerza real, como un modo de aumentar
la credibilidad del frente.6 Este es un buen ejemplc de empleo de recursos 
de poder que fortalecen el frente civil pese a la debilidad de algunas de sus 
instituclones. 

Los partidos se abocaron a la btsqueda de un candidato presidencial
Onlco. Pese a que el Intento fue Infructuoso (AD y COPEI presentaron sus
proplos candidatos y URD- PC se aliaron para apoyar la candidatura del
Contralmirante Larrazbal), los partidos acordaron constituir una comisi6n 
que preparara un programa presidencial com6n a todos los candidatos. La
comlsi6n tambl6n sugiri6 que el goblerno que resultare electo fuese
integrado por representantes de todos los partidos principales. An cuando 
los comunistas fueron marginados de estos acuerdos globales, ellos fueron 
posteriormente Incorporados en el comit6 presidido por el Arzobispo de
Caracas que prepararfa el proyecto de reforma agraria.

El pacto de Punto Fijo sel16 estos acuerdos unitarios. Las discuslones
preliminares hablan sldo sostenidas por dirigentes exIllados en Nueva York, 
y los documentos fueron formalmente firmados por todos los candidatos 
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presidenclales la vfspera de las elecclones del 6 de diclembre de 1958. Los 
acuerdos unitarlos fijaban tanto par~metros de comportamlento electoral 
como normas sustitutivas para la conduccln del futuro goblerno. Las 
partes se comprometfan a erradicar la violencia interpartidarla, prolongar
la tregua polftica e impedir que el proceso electoral destruyera el frente 
unitarlo. Para ello, los signatarios se comprometfan a un programa comin 
de goblerno y a mantener representadas todas las fuerzas en 61. El aspecto
sustantivo del compromiso Inclufa la elaboracl6n de una nueva 
Constituclon, la regularlzaci6n de las relaclones Iglesia-Estado, la garantfa 
a la Iniclativa privada y la Inversl6n extranjera, la revisi6n de las relaciones 
entre el estado y las empresas petroleras, la Implementacl6n de la reforma 
agrarla, y de otras medidas. 

Respecto a las Fuerzas Armadas, el acuerdo propugnaba su 
modernizaci6n y mejoramiento tdcnico y el fomento de su cardcter 
apolftico, obedlente y no deliberante. El documento tambi6n comprometfa 
a las partes a establecer un sistema de conscripcl6n universal obligatorlo 
para todos los cludadanos aptos. Se buscaba tambl6n mantener la 
colaboraci6n Inter-partidarla en el futuro goblerno, continuar con la tregua
poiftica y afirmar la voluntad de no recurrlr a la vlolencla para resolver 
diferenclas. 7 En diclembre de 1958 Betancourt obtuvo la victoria, admitida 
de inmedlato por los otros candidatos, Inclufdo el Contralmirante Larrazdbal,
ganador en Caracas y sallente de la Juntas. Con las elacclones, la 
transicl6n habla avanzado un largo trecho. 

Las relaclones civil militares durante el goblerno de Bentancourt 

Los princlpio que inspiraron el pacto de Punto Fijo quedaron
contenidos en la nueva Constltucl6n do 1961. Las claisulas referidas a las 
Fuerzas Armadas no diferfan mucho de las establecidas en [a Constltucl6n 
de 1947, pero esta vez reflejaban un nuevo espfritu y estructura. La 
Constituci6n de 1961 estipul6: 

"Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una Institucl6n apolftlca,
obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar
la Defensa Nacional, la estabilidad de las Instituciones democrticas 
y el respeto a la Constitucl6n y las Leyes, cuyo acatamiento estarA 

8slempre por encima de cualquler otra obligaci6n.*

La Constituci6n asign6 un rol dirigente exclusivo al Presidente de la 
Reptblica en refaci6n a las Fuerzas Armadas en detrimento del Congreso.
La supremacla presidencial se diserA6 con el objeto de preservar las Fuerzas 
Armadas de interferenclas partidarlas. La clusula de no reeleccl6n del 
Presdente por dos perfodos consecutivos so orientaba a reforzar el carbcter 
apartidista de su gest16n. Otra medida en este piano fue el rol asignado al 
Consejo Supremo Electoral, que tiene jurisdiccl6n sobre las Fuerz.s 
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Armadas en la supervisl6n del proceso electoral.9 Estos arreglos expresaban
el compromiso por el que los militares aceptaban la subordinaci6n al poder
civil a camblo de su modernizacl6n y perfeccionamiento, y el
establecimlento de la conscripci6n universal obligatoria.'O

Bentancourt ejerci6 activamente su rol dirigente sobre las Fuerzas 
Armadas. Apareclendo reiteradamente en guarniciones y ceremonias 
militares, mostraba preocupacl6n por sus problemas, explicaba las polfticas
gubernamentales y propagaba el Idearlo democrdtico. Los diversos
levantamlentos de sectores militares contra su goblerno dieron ocasi6n a
la remocl6n de numerosos oficlales. Ya antes, a prop6sito de las exigencias 
que formulara el Ministro Castro Le6n desde el Ministerlo de Defensa
durante el goblemo de la Junta, la presl6n de los partidos oblig6 a
Larrazdbal adeclarar que cualquler acci6n sediciosa en el futuro enfrentarfa 
acclones judiciales y eventuales penas de presidio. Mds tarde, Betancourt
apllc6 rigurosamente este principlo. Las purgas sin duda contribuyeron a 
facilltar at encuadramlento de las Fuerzas Armadas dentro de las normas de
obediencla y subordinaci6n at poder civil. 

En el 6rea de los presupuestos, el sentimiento de solidaridad piblica 
que el PresIdente promovi6 a prop6sito de la crisis econ6mica tambi6n
alcanz6 a los militares. Una reduccl6n del diez por clento en los salarlos se
apllc6 a los mlembros de las Fuerzas Armadas Igual que a todos los
funclonarios piblicos. Los militares, no obstante, enfrentaban [a reduccl6n 
desde nveles salarlales altos y casi comparables a los que regfan en
Estados Unidos." El gasto militar experiment6 fuertes reducciones desde 
los altos niveles que se alcanzaron en 1958 y no remontaron hasta 1963. 
Las reducciones en el gasto militar en 1959-1960 fueron Incluso mayores
que las que se aplicaron al resto de los gastos del goblerno. 2 

En el terreno de personal y de organizaci6n de la defensa se
aplicaron medidas innovadoras. Desde 1958 se institucionaliz6 la norma del
retlro automdtico de los oficiales al cumplir treinta argos de servicio,
garantizdndose asf una alta rotacl6n de personal en los niveles superiores
del escalaf6n. Por otra parte se Introdujeron algunas modificaciones en la 
estructura superior de la defensa. El Estado Mayor conjunto qued6
separado de las Comandancias Generates de cada uno de los cuatro 
cuerpos, mantenlendo un vinculo s6lo a trav6s de las funciones de
coordinacl6n administrativa asignadas al Ministerio de Defensa. Con esto,
sin embargo, las Comandanclas Generates quedaron dotadas de autonomfa 
en la conduccl6n de sus fuerzas. SI bien esta estructura ha sklo criticada
desde el punto de vista de las necesidades org6nlcas de coordinacl6n de
la defensa, la medida se orient6 a Impedir la concentracl6n de los ej6rcitos 
en el nivel superior y a facilitar el control presidenclal en cada cuerpo.

Junto a la autonomfa concedida a las Comandanclas Generates, otras
medidas tamblen contribuyeron a mantener el estamento militar aislado de 
esferas cMles. Betancourt y todos sus sucesores han mantenido la pr~citca
de designar un oficial general activo en el cargo de Ministro de Defensa,
poslcl6n que se ha convertido en "el vfnculo entre los militares y el 
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estado".' 3 Por otro lado, como parte de los compromlsos Impllcitos de la 
transici6n, se desalentaron Intentos por parte de clviles do determinar 
responsablidades por pasados abusos cometidos por oficiales. Los 
militares han permanecido tambl6n ajenos a la fiscalizacl6n parlamentaria
la cerraz6n orgarizacional ha prevenido Intentos de investigaci6n de 
supuestas Irregularidades. 

Pero mis alld de las medldas formales, de la mayor Importancia para 
la afirmacl6n del control civil rue la capacidad de Imbuir en las Fuerzas 
Armadas un renovado sentido de las mislones especlflcamente militares. 
Sectores de izqulerda saltaron fuera de las reglas de juego democrdtico a 
poco comenzar el goblemo do Betancourt, coincidlendo con el triunfo de 
las revolucl6n cubana. Estos sectores emprendleron actlvidades guerrilleras 
urbanas y luego rurales e Intentaron la desestabilizacl6n del gobierno a 
travds del levantamlento de unidades militares." Los vInculos que so 
detectaron entre estos grupos Internos y el apoyo exterior desde Cuba, 
proveyeron la oportunidad para encargar a las Fuerzas Armadas la defensa 
de la soberana territorial mediante la lucha contra la guerrilla. Betancourt 
no dej6 pasar la oportunidad, aprovechando para establecer of vfnculo entre 
la lucha antiguerrlllera y la defensa de la recl6n Inaugurada democracla. El 
empleo do los militares en esta mlstcn contribua a asignartes funciones 
especiflcas que al mismo tiempo los hacian sostenedores del nuevo 
r6gimen bajo un liderazgo presidencial cMil y democrdtlco. 

El qulebre del consenso que hasta entonces haba primado entre las 
fuerzas civiles contribuy6, no obstante, a reforzar la subordlnacl6n militar 
a los poderes cMiles. El camblo en la polftica de la izqulerda no debilit6 
sustancialmente el apoyo a los partidos prlncipales, y el apoyo a la 
estrategla de la izqulerda decay6 significativamente luego del fracaso de las 
Insurrecciones de Cari~pano y Puerto Cabello. Si el giro izqulerdista hublese 
logrado Introducir fisuras en el bloque civil, qulz6 los miltares hubleran 
podido desemperar un rol protag6nlco ms aut6nomo. Pero, por el 
contrarlo, ese giro contribuy6 a reforzar la unidad de los partidos principales 
alrededor del goblemo. La capacidad del poder civil para proporcionar un 
liderazgo sobre las misiones militares es especialmente importante cuando 
los militares han sido despojados de roles directivos en otras esferas 
dom6sticas. 

Los militares venezolanos no utilizaron las labores de 
contrainsurgencla como pretexto para la expansi6n de los roles militares 
hacla otras actividades dom6sticas, como fue el caso m~s tarde en otros 
parses. Las Fuerzas Armadas no contaban entonces con una doctrina 
coherente do Seguridad Naclonal como las que se desarrollaron en 
Argentina o Brasil, y quo gularon la expansl6n de los roles militares. Por 
otra parte, las actividades antiguerrilleras se desataron en Venezuela bajo 
inlciativa y liderazgo presidencial.'5 Ademds, esta mlsl6n no se prolong6 por 
demasiado tlempo al debilitarse la guerrilla y lograrse ms tarde acuerdos 
de paciflcac16n y reinserci6n en of slstema politico, tambi6n bao liderazgo
presidencial. Finalmente, si la lucha antiguerrillera mantuvo ocupados a los 
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militares durante los primeros afios del regimen democrdtico, las misiones 
definidas para ellos gradualmente Incorporaban nuevas preocupaciones
relacionadas con antiguas disputas llmftrofes con pases vecinos y con la 
tarea de extender el dominlo del estado en zonas fronterizas despobladas. 

La estabilizaci6n de [as relaclones civil militares 

Durante el goblerno de Rail Leoni la presi6n de la lucha contra la
guerrilla comenz6 a ceder, y en el gobierno que sigui6, el de Rafael 
Caldera, se alcanzaron los acuerdos de pacificaci6n. Con estos se ponfa fin 
a esa funcl6n Interna de las Fuerzas Armadas, al amnistiarse a combatientes 
que deponfan las armas y permitirse su reinserci6n en el sistema politico.
Iniciales resquemores entre los militares por la politica gubernamental de
relnserci6n desaparecieron luego al comprobarse sus beneficlos (aunque
ain a fines do la d6cada de 1970 ha existido malestar por la aplicaci6n de 
la polftica de reinsercl6n en casos particulares, como se demostr6 con el 
alejamlento del Jefe del Ej6rcito, General Castro Hurtado, que cont6 con 
simpatlas dentro de la Institucl6n).

A partir de la administraci6n Leoni, se manifiesta un doble proceso
de fortalecimiento tanto de las Instituciones civiles como de la
modernizaci6n de las Fuerzas Armadas. En el campo civil, los mecanismos 
democrticos demuestran su operatividad mediante pacfficas sucesiones
presidenciales en que se alternan en el gobierno los dos partidos
princIpales, que emplezan a configurar un sistema bipartidista estable. Ya 
a comlenzos de la d6cada de 1970, AD y COPEI concentran alrededor del
80 % del electorado, y los partidos de lzquierda se Integran mediante
representaclones en el Congreso. Las organizaciones hacia la derecha de
los partidos principales, no obstante, no obtiene arraigo electoral. Aunque
Perez Jim6nez lntent6 alcanzar cargos de representaci6n popular
obteniendo cierto apoyo en Caracas, fue vetado por acciones judiciales de
la Corte Suprema a Iniclativa de los partidos principales. Por otra parte, 
crecen y so consolidan organizaciones empresariales, junto a 
organizaciones sindicales.1" 

AJ mismo tiempo, se fortalece la instituci6n militar, con la 
modernlzaci6n de sus medios y el desarrollo organizacional y profesional.
Sin duda, este desarrollo est6 basado en la magnitud de los Ingresos
fiscales provenlentes del petr6leo, que permiten un desarrollo ascendente 
y cuantloso del gasto mlitar sin que se perjudique el gasto en otros 
sectores. La bonanza petrolera, pasada la transici6n, permite as( tanto
financlar el desarrollo de las Fuerzas Armadas, como guarecerlas de una 
conflictividad social contenida por el "expanding-sum game".17 

Si blen durante la d6cada de los 60' y comienzos de los 70' la
contrlbucl6n de la produccl6n petrolera al PGB disminuye, la fuente
petrolera de los Ingresos del gobierno aumenta sustancialmente. El 
aumento de los ingresos del goblerno permite la expansi6n del gasto en 
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todos los sectores, Incluldo el militar. Ya en 1964 el gasto militar se 
mantlene mfs o menos constante en t6rminos de porcentaje del PGB y de 
los gastos del goblerno, al menos hasta 1974 en que el boom petrolero
permite mantener altos niveles de gasto mllitar pero con menor Incidencla 
en los gastos totales. 8 

Sobre esta base las Fuerzas Armadas experimentan un fuerte 
desarrollo profeslonal, Institucional y doctrinarlo. En t6rmlnos de mejoras en 
la profeslonalidad, los rnds fuertes Indlcadores estun dados por los 
progresos en el slstema educaclonal de las Fuerzas Armadas, la 
competitvidad en la seleccl6n del personal y en el funclonamlento de un 
riguroso sistema de clasificacl6n y ascensos. La proporcl6n de admitidos 
en las academlas mllitares en relacl6n a los postulantes ha bajado
notablemente, y solo alrededor de la mitad de los estudlantes Ilegaban a 
egresar a finales de la d6cada del 60' y 70'.' El contenido de los curricula 
se ha ampliado hasta Incorporar materlas de toda ndole que sobrepasan
Io estrictamente militar, y nuevos Institutos de formaci6n profesional han 
sido creados y cuentan formalmente con nivel universltario. En 1975 se cre6 
el Instituto Pollt6cnico Universitarlo de las Fuerzas Armadas y antes, en 
1972, balo propuesta del Ministro de Defensa, se cre6 el Instituto de Altos 
Estudlos de la Defensa Nacional (IAEDN). El primero permite alta formacl6n 
tecnica universitarla en las Fuerzas Armadas, en la que puoden estudlar 
cMles, y el segundo intenta Integrar militares y cMles en la reflexl6n de 
problemas de la defensa. 

Los sistemas de clasiflcacl6n y ascensos estAn en parte determinados 
por la alta rotacl6n y juventud de los cuadros de oficlales. Desde 1968 
existe el retiro forzoso al cabo de 30 ahos de servicio, aunque
reclentemente se ha ampliado la permanencla en activo a 33 aos. 

El desarrollo Institucional viene demostrado por el 6xlto en conseguir 
el nivel universitarlo para los estudios en Institutos militares, en el pase de 
la Ley de Serviclo Militar y de la Ley Org~nica de Seguridad y Defensa, que 
crea el Consejo de Seguridad y Defensa (CONSEDE), con un secretarlado 
permanente, y en el que participan el gabinete, los Comandantes Generales 
y el Inspector General de las Fuerzas Armadas. El Consejo tiene por funcl6n 
principal proponer la polftica de segurldad y defensa y las medidas 
necesarlas para la utilizacl6n de los recursos correspondientes a los fines 
de seguridad. 20Tambln el desarrollo del IAEDN apunta en la direccl6n del 
fortalecimiento Instituclonal. 

Las Fuerzas Armadas han conseguido tambl6n altos niveles salarlales 
para sus mlembros, niveles que se incrementaron en 140% en t6rminos 
reales entre 1960 y 1974. Estos beneficlos han sido reforzados por la 
aprobacl6n en 1977 de la ley org~nlca de segurldad social por la que se 
otorgan generosos beneficios de sanidad, famillares y de retiro. 

Desde el punto de vista doctrinarlo las Fuerzas Armadas han 
elaborado a partir de los diferentes 6nfasis que han Ido dndose a sus 
misiones. Luego que fuera termlndndose con el dnfasis antiguerrlllero fueron 
cobrando Importancla elaboraclones alrededor de la valorac16n de la 
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poslcl6n estrat6gica de Venezuela en su entorno geopolitlco, y alrededor de
las disputas limftrofes y las necesidades de expandir la ocupacl6n territorial 
del proplo territorio. 2 Alrededor de estos pardmetros ha Ido elabor6ndose 
una concepcl6n de la seguridad nacional, cuidando de diferenciarla de los 
desarrollos que se dieron en el cono sur, insistlendo en el marco 
constituclonal democrtico en que se desenvuelven las Fuerzas Armadas 
venezolanas.' 

A partir del desarrollo profeslonal, institucional y doctrinario, las 
Fuerzas Armadas han ido expandiendo sus esferas de participaci6n en el 
estado. Participan activamente en las Instancias relaclonadas con las 
polfticas de fronteras y poblamlento de zonas alejadas, y participan
asimismo en la direccl6n de numerosas empresas y entes p~blicos que se
vinculan de alg~n modo con la definici6n de funciones de las Fuerzas 
Armadas y que se han desarrollado a partir de los esfuerzos por crear una 
infraestructura Industrial dom6stica. De este modo se intenta tambi6n 
aprovechar el bagaje de formacl6n de cuadros t6cnicos capacitados en
Institutos militares y de los cuales el pals es deficitario. Las Fuerzas 
Armadas tienen tambi6n a su cargo la proteccl6n de las instalaciones 
petroleras. La participaci6n militar en 6reas civiles est6 en cierto m, do
Incrementada por las funclones asignadas a las Fuerzas Armadas de 
Cooperaci6n, que aunque dependen del Ministerio de Defensa, establecen 
amplia coordlnacl6n con otras agencias gubernamentales y fueron creadas
precisamente para descargar las otras fuerzas de actividades no 
especificamente militares. 

El control sobre las Fuerzas Armadas lo ejerce el Presidente a trav6s 
de su aprobacl6n de las polfticas y presupuestos, la designac6n del
Ministro de Defensa (que no siempre ha recafdo sobre el oficial ms 
antiguo), Ia aprobaci6n de los ascensos al grado de General y Almirante,
normalmente siguiendo las pautas de las diversas comisiones de 
clasificacl6n de cada fuerza y del Ministerio de Defensa. El Congreso
participa en la aprobaci6n de los ascensos y de los presupuestos, aunque
las partidas de defensa son aprobadas en conjunto y no son sometidas a 
una revlsl6n y debate itemizado. El reglamento de la ley de Contralorfa 
excluye del control legislativo todo el presupuesto de defensa. 23 Ms all&, 
por tanto, de las funclones de control asignadas al Presidente, las Fuerzas 
Armadas gozan de considerable autonoma. 

Aparte de las relaciones formalizadas con el presidente y el congreso,
las Fuerzas Armadas se mantienen diferencladas del mundo civil, aunque
existen importantes puntos de contacto. Qulz6 el mds Importante sea el que 
se desarrolla en las Instanclas educaclonales. Militares asisten a las
universidades, y con el cardcter universitario de clertos Institutos de 
formaci6n militar, se establecen posibilidades de Instruccl6n com~n con 
civiles y se equlparan los contenidos de la formaci6n. Otra 6rea de
vinculaclones se establece alrededor de la mlsl6n "empresarial" que
desempelan numerosos oficiales en entidades p6blicas aprovechando sus 
altos niveles de capacltacl6n. Clerta particlpaci6n en la formulacl6n de la 
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politlca exterior, especialemente on Io relativo a fronteras, pone a civiles 
junto cor militares, asf como en la polItica de poblamlento fronterizo. El 
refuerzo del car;cter universal del servicio militar, aunque clertamente sigue 
slendo selectivo, constituye tambl6n un Area adicional. No son 6stas, sin 
embargo, Areas en que se Instituclonalicen Instancias de relacl6n civil
militar, slno Areas en que partlcipan los militares como resultado de una 
manera de entender sus mislones. Fuera ya del ,mbto estrictamente 
militar, cabe menclonar la partlclpacl6n en politica de oficiales en retiro. Los 
milltares, que carecen del derecho al voto, pueden Integrarse a la politica 
activa una vez retirados, a una edad temprana. La asoclaci6n de oficiales 
en retiro acoge debates de cardcter politico. 24 

Otra Area de Interaccl6n civil-militar se ha dado en el campo 
doctinarlo, donde ha habldo algin debate en torno a los conceptos de la 
geopolitica venezolana, la formulacl6n de la Doctrina de la Seguridad 
Naclonal, y la definicl6n de roles internos para las Fuerzas Armadas. La 
discusl6n en torno a la geopolitica, en la que han prlmado los militares, ha 
recaldo sobre la definicion del Area venezolana como objetivo estrat6gico 
de otras potenclas, y sobre los objetivos mds amplios de las condiclones 
de paz en el Caribe y la proteccl6n del acceso a mercados y recursos o 
los objetivos mas estrechos de expansi6n-recuperaci6n territorial. Estas 
discuslones no dejan de tener relevancla prdctica dada la particlpaci6n de 
militares en organismos de poiftica exterior como la Direcci6n de Fronteras, 
y las comislones negocladoras de diferendos limftrofes.2 

Un encuentro de universitarios y militares en 1979 d16 oportunidad de 
conocer el estado de la discusi6n en torno al rol de las Fuerzas Armadas 
dentro de la 6ptica de Seguridad Naclonal. Los participantes tanto civiles 
como militares hicieron hincapi6 en diferenclar esta 6ptica de versiones 
antidemocrdticas del Cono Sur y enfatizaron la subordinacl6n militar al 
poder politico. Algunos participantes civlies y militares enfatizaron la 
precariedad de las instituclones civiles cuando 6stas no se apoan en "un 
orden social equilibrado y equitativo para sus mlembros". ' De aquf, 
algunos representantes de la izquierda insistleron en la necesidad de "la 
partlcipacl6n de la lnstituci6n castrense sin recelos de ningin g6nero en 
todo cuanto tenga que ver con la vida naclonal . 7 Desde la misma 6ptica 
se Insisti6 en la necesidad de facilitar el ejerciclo de derechos politicos 
Individuales a los mlembros de las Fuerzas Armadas. Otros en camblo 
argumentaron que "es contrarlo a las sanas normas de la especalizacl6n 
Instituclonal el que el aparato de seguridad de un Estado se dedique a 
labores Ilamadas de desarrolloo.28 Estos discrepantes puntos de vista han 
sido tambi6n recogidos en debates politicos en la prensa.2 

Mlentras la participaci6n de civlles en este debate es reclente, 
esporddica y variada en sus propuestas, los militares paracen haber 
acordado en clertas concepciones 1asicas. En primer lugar, respecto del 
rol Intemno que viene asignado primariamente por la Consttucl6n y luego 
por la legislaci6n posterior. Aparte de asegurar el cumplimlento de la 
Constituci6n y las leyes, la Ley Org~nIca de las Fuerzas Armadas les asigna 
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la funcl6n do mantener el orden piblico y la proteccl6n del tr~fico,
Industrias y comerclos legales, funclones que adquleren contenidos 
especfficos en la lucha contra brotes guerrilleros. En segundo lugar, las
Fuerzas Armadas concuerdan en la cooperacl6n activa en tareas del 
desarrollo medlante su participacl6n en la gesti6n de empresas, en la 
d!recci6n de empresas ligadas a la Industria militar, en la formaci6n de 
cuadros y en el Impulso a labores de rndole regional. Flnalmente, los
militares, especlalmente desde el IAEDN y el secretarlado permanente del 
CONSEDE, han desarrollado una concepc16n de la situacl6n e Intereses 
estrat6glicos del pals y do clertos Ilneamlentos de polftica exterior desde la
cual so fundamenta la participacl6n mlitar en los organismos respectivos.

Desde el fin do [a transici6n los militares han reforzado sus 
concepciones doctrinarlas proplas, han Instituclonalizado mecanismos de
participacl6n y han adquirido notable experiencla dentro de su contexto 
de modernizacl6n y en campos de gestl6n en la economla y el desarrollo.30 

Un Indicador, d6bil y fragmentarlo, del sentimlento militar frente a la 
polftica naclonal est6 dado por el contenido do la particlpacl6n en politica
do oficiales retirados. Desde los afios 70' algunos Generales en retiro que
han ocupado altos cargos en las Fuerzas Armadas, han presentado
candidaturas presidenciales con contenidos criticos hacla los partidos
politicos. Problemas en el tratamlento do temas do polftica exterior 
(especialmente en relaci6n a negoclaciones de diferendos limftrofes) y de
seguridad Interna, han originado la activacl6n politica de militares retirados 
con crftlcas al comportamlento de los partidos. Varlos de estos militares 
fueron Ministros de Defensa durante su vida militar activa.31 Ala crftlca a los
partidos, a medidas de politica exterior e Interior (como la amnisti'a y
reinsercl6n) se han agregado tambi6n descontentos con clertos 
nombramientos militares y presunclones de interferenclas partidarlas.

SI blen la participacl6n de militares retirados en politica concuerda 
perfectamente con el ordenamiento democrdtlco, especlalmente cuando la 
disciplina y obedlencla de la instituci6n militar se mantlene Inalterada, el 
contenIdo relterado de las posiclones de clertos oficiales en retiro puede
legftimamente dar lugar a preocupaclones acerca del alinearnlento 
sustantivo del pensamlento corporativo con las formas especificas que ha 
tornado el sistema politico venezolano. 

Conclusiones 

La consolidacl6n do la democracla en Venezuela Ilev6 aparejado el 
aflanzamiento de las instituclones chviles as( como el fortalecimlento del 
sentido y capacidad Instituclonal de las Fuerzas Armadas. Con este 6ltimo
los Institutos armados han desarrollado su organizaci6n y una visl6n propla
sobre su entorno soclo-polftico y estrat6glco y de sus funclones en 61. En 
parte, esto ha resultado en una clerta expansl6n del 6rea de actividades de
las Fuerzas Armadas, que sin embargo ha sido consonante con las normas 
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del sistema politico y el "estilo de desarrollo" que ha tenido lugar en 
Venezuela. Dentro de las normas constituclonales democrdticas los mundos 
civil y militar coexisten con puntos determinados de contacto horizontal, 
con mecanismos de control especfficados en el v6rtlce, pero con ampllo 
campo para la autonomfa de las Fuerzas Armadas. Durante las dos 
d6cadas pasadas los militares han acumulado una enorme experlencla
instituclonal en la participaci6n en esferas no tradicionalmente militares. 

No deja de ser significativo que especlalistas en Venezuela hayan
abordado ablertamente las posibilidades de un rol pol/tico fuera de la 
democracla para las Fuerzas Armadas. Para ello han analizado desarrollos 
doctrinalros Tue se asemejan a las elaboraciones de Fuerzas Armadas de 
otros pafses, o se han basado en motivos de descontento militar o en el 
contenldo "desarrollista" de su particlpacl6n en el estado, para hipotetizar 
en las lfneas pos!bles -orientacl6n peruanlsta o brasilera- de una eventual 
Intervencl6n militar.3 Las probabilidades de una tal eventualidad fueron 
slempre disminuldas, al menos hasta tanto no se desatara una crisis polftica
profunda que se descartaba por el rol positivo que jugaban los Ingresos
petroleros y la vlgencla de la unIdad de los partidos principales y de la 
continuacl6n Implfcita del pacto democrdtico originarlo.

Es claro hoy que los factores que entonces se destacaron como 
apaciguadores de una eventual expansl6n del rol polftico de los militares, 
ya no tienen la misma fuerza. Las fluctuaciones en la economfa 
Internacional del petr6leo y la nueva sltuaci6n de endeudamiento 
internacional hacen m~s diffcil mantener el "expanding-sum game" que tuvo 
lugar en las d6cadas pasadas. Esto, junto a reclentes Indicadores de 
fragmentaci6n y divisionlsmo en [a 61lite polftlca presentan menos claro el 
panorama de las fuerzas civiles bajo el cudl se aflanz6 el sistema de 
relaciones civil-militar que ha predomlnado hasta ahora. Serfa una verdadera 
prueba de la fortaleza de la subordinaci6n militar que 6sta permaneclese
inalterada en el transcurso de una crisis polftica severa. Nadle tiene derecho 
a exigir esa prueba t6ltima, pero cabe desear que si Ilega a aparecer, 
puedan los distintos actores sortearta con tanto 6xito como supleron 
hacerlo en el pasado. 
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Los intereses de las Fuerzas Armadas 
de Am6rica Latina en sostener 
regimenes democr ticos 

Juan Rial 

Relaclones entre las Fuerzas Armadas y las elites politicas de Am6rica 
Latina 

Referir el tema relaclones cfvlco-mllitares bajo ese tftulo resulta 
equfvoco y refuerza la sltuaci6n de allenacl6n de las Fuerzas Armadas 
respecto al resto de las 6lites que pueden constituir parte de las Mlites 
polfticas de Am6rica Latina. 

A.Valenzuela 1 ha ser'alado con acleao que el r6tulo "relaclones 
cvivco-militares", que supone una dicotomfa, es una proyeccl6n Idealizada 
de un patr6n de relaclones derivado de la experlencla de parses como Gran
Bretafia y los Estados Unidos, pero que no es muy 0l para referirse a los 
estados del 'Tercer Mundo", donde los grados de interpenetracl6n de las 
Fuerzas Armadas y el sistema politico en su conjunto son altos, y la 
subordinacl6n de las Fuerzas Armadas es un problema en permanente 
dlscusl6n. 

Diversos modelos acad6micos se proponen para describir las 
modalidades de relacl6n entre las Fuerzas Armadas y el sistema polftico.
Sin embargo, todos tienen un tipo Ideal privilegiado: el que acepta la 
subordinacl6n de los militares al poder civil, concebidos ambos cemo 
entidades separadas. 

Una de las argumentaciones m6s logradas a este respecto se basa 
en el nivel de cultura polftica existente en una socledad. El clslco libro de 
Fine? es el mejor exponente de esta corriente. El n6cleo central de su 
razonamiento des,',ansa en la premisa sigulente: cuando las instituciones 
piblicas son d6biles o carecen de legitimaci6n es posible que los militares 
intervengan activamente. Finer sigue el camino sefialado por Tocqueville: 

'El remedlo para los vicios del ejlrcito no se encuentra en el ej~rcito,
sino en el pals... Cuando los hombres han aprendido a hacer un uso 
pacffico y provechoso de la libertad y han recibido sus bendlclones,
cuando han concebido un amor sobre el orden y se han sometido 
libremente a la dlscipllna, esos mlsmos hombres, si siguen la 
profesl6n de las armas, llevardn consigo, inconsclentemente... esos 
mismos habitos y costumbres... Ens6fiese a los cludadanos a ser 
educados, ordenados, flimes, y libres, y los soldados ser.n 
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disciplinados y obedlentes. "3 

Admitlendo tambln la premlsa de la subordlnacl6n de la fuerza militar 
como el mejor modelo deseable, Huntington 4ha centrado en [a estructura 
organizaclonal la clave del control. S6lo cuando los militares son 
profesionales, quienes por deflnlcl6n no pueden intervenir en poftica, puede 
asegurarse una relacl6n cfvico-militar "deseable". 

En la misma vena argumental, pero atendlendo a la relacl6n entro 
militares y goblemo como centro del problema, se desenvuelve la poslci6n 
de quienes argumentan tenlendo en cuenta el desarrollo societal. Adam 
Smith sostuvo que un ejdrclto no serfa pellgroso para la libertad -entendkla 
como Ilbertad que deriva del libre juego de las fuerzas del mercado- si es: 

"Puesta bajo el comando de aquellos que tienen el mayor Interns en 
apoyar a la autoridad civil porque ellos mlsmos partlclpan de esa 
autoridad" 5 

La sltuacl6n actual de los Estados Unidos se ajusta a esta poslcl6n. 
Las Fuerzas Armadas tienden, cada vez ms a ser una corporacl6n cuyo 
negoclo es la segurldad, formando parte del conjunto que conforma la 
autoridad que ejerce el poder, en este caso como Instrumento y, a la vez, 
como organlzacl6n con Intereses proplos, por los cuales preslona frente a 
otros centros de poder, negoclando, Imponi6ndose n sometl6ndose segon 
la oportunidad. 

En este modelo las Fuerzas Armadas plerden relevancla "militaro, 
pasando a ser parte del conjunto de fuerzas de seguridad que Incluye
serviclos de informaci6n, fuerzas para-militares y policlales. En otras 
palabras, las Fuerzas Armadas, en un conlexto de este g6nero, asumen 
solo una parte de las responsabilldades globales de segurldad. 

En los Estados Unldos, conjuntamante con los organIsmos de 
Inteligencla, las Fueizas Armadas constituyen las parte ms Importante del 
aparato de seguridad. Fuertemente Interrelaclonadas las otras 
corporaciones econ6mlcas -a las que compra equlpos y servlclos y a las 
que ofrece su experlencla- las Fuerzas Armadas adoptan las pautas 
gerenciales de las corporaclones econ6micas, al tlempo que 6stas Integran 
conceptos organizaclonales proplos de las fuerzas militares. Aunque no hay 
un trasvasamlento de personal desde las corporaciones de negoclos hacla 
las militares, salvo en los niveles de mando superior, que estrlctamente 
pueden considerarse extra-corporativos, lo contrarlo es una pr6ctica que se 
ha Incrementado. 

Los mlsmos objetivos gufan a la 6lite mllitar y a la que controla las 
principales corporaclones econ6mlcas. Tampoco hay discrepanclas con la 
clase polftica que guarda estrechos lazos con las Mites ya menclonadas. La 
asuncl6n del modelo gerenclal por parte do las Fuerzas Armadas hace que 
no se planteen problemas respecto a una poslble Intervencl6n de los 
militares, como corporacl6n militar, en el sistema polftico. 
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Como hemos seiialado antes, la sltuacl6n en Am6rica Latina no es
equiparable con un planteo de este g6nero. Por el contrarlo, la relaci6n 
entre clases dirigentes econ6mlcas y/o politicas y Fuerzas Armadas tiende 
a ser muy dificll. Las Fuerzas Armadas aparecen segmentadas de [a
socledad civil y autonomizadas del estado. 

Solo tres parses, en el conclerto de naciones latlnoamericanas, 
presentan una Integracl6n aslmliable al modelo descrito, aOn cuando no
 
asuma una pauta comparable a la estadounidense.
 

En M6xlco es el resultado del predominlo de la clase polftica del PRI.

El mando mllitar Integra el partido o estd "Infiltrado" Implicitamente por 61,

defendiendo Intereses que son comunes a la fuerza militar y a esa 6lite 
polftica.

En Cuba y Nicaragua, las Fuerzas Armadas son brazos armados de
partidos politicos. Aderns, en estos dos palses, las Fuerzas Armadas y sus
organismos auxillares -millclas- constituyen 6 r,anos vitales para la defensa 
naclonal ante posibles agresiones exteriores . 

Aunque las diferenclas ldeol6glcas y religiosas, son muy notorlas, y
el allneamlento respecto a las grandes potenclas es precisamente el 
opuesto, la situacl6n de Cuba y Nicaragua es comparable a la de Israel. Los 
tres palses tienen un alto grado de militarlzaci6n en raz6n de la amenaza 
que soportan o perciben por parte de sus vecinos7 Las Fuerzas Armadas 
que constituyen "naclones en armas" o "ej6rcitos de partido" en situaci6n

de guerra, conforman un modelo "militocrdtlco*8 en el cual la legitimidad de

las corporaclones mllitares de los estados en que est6n insertas es la m~s
 
alta. Mantlenen una vieja tradicl6n que en el piano Intelectual expres6

Hegel:
 

"...la unidad org6nlca de la comunidad polftica est6 establecidp.
Internamente por el mismo Ideal que encuentra expresl6n en la guerra".9 

En los dems estados de Am6rica Latina no se da la integracl6n entre
Fuerzas Armadas y estado como en los casos anterlores. Durante el 
perlodo de construccl6n profesional se profundiz6 la separacl6n respecto 
a la socledad y el estado. Esta situacl6n permltl6, en muchos casos,
esconder el rol politico de las Fuerzas Armadas el cual, a lo sumo, era
percibldo como subsidlarlo. El rol moderador '0 era motivo de disputa
facclonal por parte dela clase polftica y/o sectores dirigentes descontentos 
con la primera.

En general, la fuerza militar era vista como un molesto pero
Imprescindible 6rgano "manejable" por las Mlites. Se trataba de manteneria 
alslada y de usada solo cuando era necesarlo. Qu6 hacer con: 

"...este pequehio grupo Inasimilable en la comunidad, que forma una
pequefia naci6n por al mlsmo donde el intelecto es menos 
desarrollado y los hbitos rm~s rudos quo en el resto de la nacl6n?", 
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se preguntaba Toqueville en el siglo pasado." 

Obviamente los cuerpos de oficlales actuales ya pueden serno 
considerados como grupos poco cultcs. Es mis, posiclones te6rlcas
Ilevadas adelante a partir de los aftos sesenta, Inslstieron en el cardcter 
avanzado y modemizador que tendrIan las organizaclones mllitares en los 
parses en Wfas de desarrollo. Pero, ain en los parses avanzados, se 
reconoce la Importancla do los niveles do cultura adqulrldos por los 
cuorpos de mando mliftar, a travds de un proceso do educativo constante.
Sin embargo, la percepcl6n do gran parte de la soclodad civil y de la
comunidad poiftica do Amdrlca Latina sobre las corporaclones armadas
puede seguir descrblndose en los t6rmlnos realizados hace clunto ocho 
aflos por Tocquevlle.

Las normas jurfdlco-lnsttuclonales prevefan -y preveen- en casl todos
los parses de Am6rlca Latina, Ia subordlnacl6n do las Fuerzas Armadas al 
goblemo. En casl todas las formulaclone, el Presidents es el Comandante 
on Jefe (o equlvalente) de la fuerza mllitar y e Parlamento fija el contingente
necesarlo, as( como su presupuesto. Las normas do ascenso del porsonal
superior suponen el predominlo del poder cMl, a trav6s de la Intervencl6n
del Presidente y/o Minlstro de Defensa y del Parlamento. SI blen en muchos 
casos los proplos milltares manejan el o los Ministerlos de Defensa 1" on 
ese caso se tlende a considerar quo son parte del poder poftlco, ms que
Integrantes do Is corporaclones militares, aunque en reallidad sean 
representantes de esta 6;lma ante e estado y el goblemo. Pero ya el 
mlsmo Tocqueville advertfa que: 

"...en democraclas los leglsladores no deberfan esperar delinear 
ningn esquema de organlzacl6n profesional capaz por sf mismo de 
restringir a la profesl6n militar... "13 

Vagts es atn rns peslml-ta. Considera que la organizacl6n mllitar no 
permite un control eflcaz.14 Sin embargo, las clases dirigentes y polfficas de
Am6rlca Latina trataron de hacerlo. Normalmente, se "inflltraba",
Implfcitamente, al cuerpo do oficlales, utilizando formas do control"subJetivas. 15 Nombramlentos condicionados a lealtades polftlcas, destlnos 
o comislones en lugares distantes do los centros de poder, Incremento del
nimero de mandos del mismo nivel jerdrqulco y otros mecanlsmos 
complementarios fueron ensayados. Segufan vlejos consejos establecidos 
por Maqulavelo: 

"Para prevenlr que una mIllcla Injurle a otra, o haga caer las leyes y
libertades de un pals, es necesario Impedir a los comandantes 
adqurlr demaslada autoridad sobre los soldados...""' 

Pero, con el creclmlento de la profeslonalldad, los mlembros de los 
cuerpos armados dejaron de ser tan f~cilmente controlables. La capacldad 

http:eflcaz.14
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Intelectual del cuerpo de oflclales aument6 notorlamente, aunque el hecho 
no fuese percibido por los mlembros de la clase polftica ni, a veces, por los 
proplos integrantes de las organizaclones castrenses. 

Formas de control informallzadas, o formales, que van ms all de las 
disposiclones constituclonales o legales sobre las Fuerzas Armadas, se han 
Ido perdlendo. Las fuerzas cludadanas armadas, del tipo Guardia Nacional, 
que existleron en varios palses de Am6rica Latina en el siglo XIX, han
desapareckdo. Los controles sobre los procesos de ensefianza y, en 
general, de soclalizacl6n militar, carecen de valldez en nuestros dfas. 

La creacl6n de organismos paralelos, de cardcter para-militar, no
afect6 a las Fuerzas Armadas, salvo en muy pocos casos. Es ms, los
Intentos de hacerio fueron "resistidos" exitosamente, especlalmente cuando 
se tendl6 a crear fuerzas del tipo milicla popular".

En cuanto al control de la sociallzaci6n militar, las 6lites civiles
perdleron toda posibilldad de ejercerlo cuando los procesos de
profesionalizaci6n fueron dejados en manos de las mislones militares 
europeas, priomero, yon las de sus alumnos locales m~s adelante. 18 

Y lo m~s importante. Con el proceso de profeslonalizaci6n de las 
fuerzas militares, basicamente de europelzaci6n en Sudam6rica y
norteamerlcanizacl6n en Centroam6rica, las Mites civiles dejaron en manos 
de los militares la definlci6n operaclonal de los objetivos de las Fuerzas 
Armadas. En el largc plazo, tambl6n dejaron de formular doctrinas para el
empleo de las mismas. En otros casos, abdicaron de su responsablidad de
proporcionarles una ldeologfa sustentadora, cuando esta era necesaria para
poder gular su accionar en circunstanclas crftlcas. 

En America Central y el Caribe, este proceso condujo a algunos de
los cuerpos armados a su propia destruccl6n, asf como al colapso de los
regfmenes polfitlcos basados en ellas. En otros casos, especlalmente en 
Brasil y en el Cono Sur, se erigi6 el nuevo profeslonallsmo conducido por

1un "partido" o por "partidos milltares ' , facciones armadas corporativas que
Intentaron refundar regfmenes a partir de una revisi6n de la ideologfa que
justificaba su misl6n, el sentido iOltimo de su existencla como cuerpos
armados.2° 

En resumen: en Am6rica Latina, salvo en los casos excepcionales
citados, (M6xico, Cuba y Nicaragua 21), la subordinaci6n de las Fuerzas
Armadas al estado es baja. Se trata de un cuerpo social segmentado del 
resto de la sociedad y con fuerte autonomfa respecto al estado, pose a que
formalmente depetida de 61. La segmentacl6n ha Ilevado a la corporac16n
a tener pautas de soclalizac16n, normas y valores que la diferenclan y aislan 
de la sociedad civil. La autonoma respecto del estado se manifiesta en el 
escaso control sobre las formas organlzativas, la educac16n rr,'>-r, el
manejo del presupuesto y, en los casos en que esta capacidad de decis6n 
propla es ms amplia, se expresa tambi6n en la definicl6n de la mlsi6n y
doctrina de la fuerza, asi como en su base Ideol6glca. 
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(Re)-Construccl6n do Ia democracla y Fuerzas Armadas en Am6rlca 
Latina 

A comlenzos de los afios 90 la totalldad de los palses sudamedcanos 
tlene un rdglmen democrbtico. SI blen hay notorlos problemas por primera 
vez en su historla todos los goblemos do esa regl6n han aido electos 
popu!armente y en gran parte de los parses Impera un estado de derecho. 
Centroamdrica se acerca a esta misma sltuaci6n aunque, sin embargo, hay 
parses donde atn Impera la violencla. 

En la Inestable Bolivia el Presidente Siles ha togrado culminar su 
mandato y la hlpednflac16n de fines de su admlnistraci6n no precedl al 
acostumbrado golpe de estado. Su sucesor Impuso un fortfslmo plan de 
aJuste quo pese a su severidad no provoc6 levantamlentos populares. Una 
nueva admtstrac6n, bajo el Presidente Paz Zamora se Inaugur6 en 1989. 
La violencla en la sierra del Per , no lmpidl6 al Presidente Belande 
culminar su mandato, ni tampoco a Alan Garcia, pese a quo el problema do 
Sendero Lumlnoso, agregado al narcotrAfico, ha hecho quo el estado 
peruano no controle efectlvamente gran parte del territorlo del pals. En 
Colombia, la persistencla de la guerrilla rural y urbana tampoco provoc6 el 
colapso del r6gimen politico. Peso al eminente rol de las fuerzas milltares 
en Argentina, en Brasil o en Uruguay, tras la sallda del goblemo de las 
corporaclones armadas, los regfmenes de estos parses callfican como 
democrbticos. Ecuador y Venezuela muestran la menor presencla activa do 
ls Fuerzas Armadas en las decislones polfticas. 

Solo Surinam, quo no podr(a conslderarse un pals latinoamericano, 
al menos hasta ahora, muestra un patr6n diferente en esa parte do Am6rlca. 
En el Caribe no se registran camblos. La calda de Duvalier ha hecho pasar 
al primer piano a las fuerzas mltitares regulares, pero a~n no sabemos hacla 
d6nde va el nuevo r6gimen. La Repbilca Dominicana, mantlene el patr6n 
demo-liberal, Cuba el soclallsta, pese a slgnos creclentes do una crisis 
Importante; Puerto Rico sigue slendo un estado asoclado a los Estados 
Unidos y el Carlbe angl6fono, luego do la Intervencl6n de Estados Unldos 
on Grenada, tampoco muestra camblos.2 

M6xico mantlene su PRI. En Panam6 la FDP tue subordinada al 
Ej6rclto Sur de los Estados Unldos hasta la Invasi6n do fines de 1989 que 
apres6 a Notlega. Guatemala parece haber entrado en un proceso de (re)
democratizaci6n aunqu el problema de la violencla sigue presente y su 
cercanfa con los otros parses en conflicto puede hacer revertir r~pldamente 
la situacl6n. El Salvador ha procesado ya las elecclones en el marco do una 
guerra civil. 

-Nicaragua ha entrado en un proceso Inclerto, en el quo el marco 
exterior favorece la democratizac6n y donde la pledra de toque pasa 
precisamente por las nuevas relaclones entre la fue,-za mllitar sandinista y 
el goblerno. 

La reconstruccl6n de la democracla, quo en la mayorfa do los casos 
es nms aproplado denominar "construccl6n", se ha expandido por casi toda 
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Am dca Latina. Hasta el rdglmen mexicano se ha conmovido y busca
reformarse. Cuba plantear6 un dramdtico camblo dentro de poco tiempo.

A los efectos de este trabajo, por democracla entendemos,
exclusivamente, la vlgencla de reglas de juego polidrquicas y la vigencla del
liamado "estado de derecho*, de acuerdo con las previslones juridicas ya6n 
con las Ilmitaclones que puedan establecerse al mismo, en concordancla 
con resoluclones legales. No tomamos en cuenta ninguna definici6n que
Intente darle contendos soclales a la palabra democracla. No fue en este
sentido que el proceso redemocratLzador se plante6 all( donde surgl6 en la
d6cada del 80, o sea en los pafses que sufrieron procesos dictatoriales. 

En este marco democrdtlco, en el cual la desigualdad social sigue
slendo muy alta, donde la mayorta de las clases populares seguirs
soportando la pobreza, y el crecimiento econ6mlco no serb suficiente para
alcanzar a los parses lideres, es presumible que se vuelvan a producir crisis
sociales agudas, movimlentos de protesta social y, eventualmente, nuevos
Intentos de grupos armados por capturar el poder. Tenlendo en cuenta este 
escenaro, XCudles pueden ser los modelos de relacl6n entre las Fuerzas
Armadas y sus goblemos? ,Porqu6 la democracla resulta el modelo 
aceptado por las Fuerzas Armadas? 

Para responder a esta pregunta primgro tratemos de establecer cutl 
es la mlsl6n percibida por las Fuerzas Armadas de la regi6n en la coyuntura
actual. Para toda corporacl6n armada su raz6n de exlstir contina slendo 
ganar eventuales guerras. Pero, la esencia de la misma, es precisamente lo 
polftico. 24 Aunque la obra de Clausewitz tiene prop6sitos encantatorlos,
Inscribl6ndose en las corrientes filos6ficas trlunfantes a fines del slglo XIX, 
sus efectos percibldos Implican la aceptac16n prdctica de esta Idea. La 
guerra es percibida como un acto politico, pero el concepto de lo polftico
asumido por las corporaciones militares tiende a equipararse al de conflicto 
y al de confrontacl6n total, alej;ndose de la formulaci6n clausewitziana, 
para tomar las de Lunderloffe y seguldores.

Esta aproximacl6n supone que tanto a clase politica como los"expertos" en el manejo de la violencia, los Integrantes de las Fuerzas
Armadas, compartan esta vlsl6n. Esto no ocurre, dado que el disehio 
efectivo de la polftica milltar fue dejado en manos de los jefes militares. De 
esta forma, se permfti6 a las corporaclones armadas realizar una reflexi6n 
Independlente acerca de la guerra.

El resultado ha sido una constante elaboracl6n te6rlca acerca de su
mlsl6n, por parte de Intelectuales militares de algunos de los parses ms 
Importantes de la regl6n, con resultados prdctlcos muy relevantes. Basta 
tener en cuenta las obras referidas a geopolitica y a Ia movilizaci6n 
Industrial 2. 

Pero es mucho ms Importante el aporte referido al tema de la guerra
revoluclonaria27 escasamente estudiado y normalmente confundIdo con la
Ilamada Doctrina de Seguridad Naclonal, al que se atribuye -err6neamente
su origen exclusivo en las Influenclas de los Estados Unidos. 28

La comunidad acad6mico-universitaria considera de escaso valor el 
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pensamlento geopoftico, el cual tampoco es tomado en sero por la clase 
polftica, al menos por quienes tienen por meta obtener el apoyo de masas 
para ejercer su representacl6n. Su Importancla ha sido sustanclal, sin 
embargo, para el destlno de algunos pafses. Brasil es un buen eJemplo do 
ello. 

La transformaci6n del aforismo de Clausewltz: 

"laguerra es la continuacl6n de la polftica por otros medlos" 

en el expresado en la obra del mariscal alemn Lundedoff: 

"lapolftica es la continuacl6n de la guerra por otros medlos", 

y la asuncl6n do los conceptos sobre la "guerra total", constltuyen el 
Indicador ms fuerte del grado de autonomfa alcanzado por las Fuerzas 
Armadas. La determlnacl6n de qui6n es el enemlgo, la misl6n que
corresponde a los milltares y la legitimidad do las acclones que pueden
emprender las corporaclones armadas, fue una elaboracl6n de Intelectuales
"orgdnlcos" de las Fuerzas Armadas de Amdrica Latina, muchos do los 
cuales no las Integraban oficlalmente. En esta elaboraci6n no participaron
ni los goblemos ni, por supuesto, la socledad civil. 

Varlos fueron los camlnos para la creacl6n de estas doctrinas, 
Ideol6glcas en sentldo d6bil y los dlscursos que la expresan. Las 
concepciones geopolfticas, especialmente las alemanas, la Influencla de la 
doctrina francesa de la "guerre revolutionnaire" -trasmltida directamente de 
un caso, Argentina, por una misl6n t6cnlca- y la absorcl6n de las 
elaboraclones referidas a la "Seguridad Nacional" emanadas de los Estados 
Unldos, fueron las princlpales vias. La necesldad de un enemigo quo diera 
sentido a la accl6n militar y que reforzara la Identidad corporativa, fue 
lienada al descubrir quo pueden Ilevarse adelante guerras de un nuevo tipo
(ver bibliograffa anexa sobre la guerra revoluclonarla). 

Oulenes eaboran estos conceptos sostlenen que las guerras actuales 
difleren del cl~sico enfrentamiento Inter-estatal. Las nuevas formas de 
guerra suponen enfrentamlentos Internos, movillzacl6n total de recursos,
manipulaci6n de la poblac16n. La identlficacl6n con "occidente: (vide supra)
facllt6 01 serialamiento del enemigo, nombrado expresamente: el 
comunismo, en otras formulaciones el marxlsmo, y ms genericamente, la 
subversl6n. 

La doctrina do las corporaclones militares de muchos pafses
latinoamericanos ha producido una "inversl6n operaclonal" respecto a las 
poslclones marxistas reclentes, sustanclalmente tomando como referencla 
la Ilamada "doctrina del foco", exresada originalmente por el Che Guevara 
y reformulada luego por Debray ='. Las nuevas doctrinas ubican al enemigo
principal en el Interior de la socledad y el estado, respondlendo al proceso
de militarizaci6n de la Izquierda. 

Algunos intelectuales Intentaron eludir la sola formulacl6n de una 



Las Fuerzas Armadas y la dernocracia - 371 

doctrina reactiva, buscando apoyaturas en el pensamiento filos6fico
religloso del medloevo cristiano, aggiornado a las condiciones actuales,
acercdndose a las posiciones Integristas, pero no se pudo superar
contradicciones bdslcas entre este cuerpo de ideologla y la existencia de 
una socledad capitallsta donde la masa de la poblacl6n se percibe ublcada 
on estratos medios, no tiene previsto un espaclo para los "guerreros" y
adhere a las posiclones liberales -y a6n soclalistas- post-iluministas.

El primer punto aabordar en las Ilamadas relaciones cMco-militares 
de los pafses democrdtlcos tendra que ser precisamente la discusi6n del 
destino de las Fuerzas Armadas: respondiendo a estas Interrogantes: 

,para qu6 existen?,
 
icudl es su posible enemigo? 30
 
Lqu6 misi6n deben cumplir?.
 
Lqui6n manda?.
 

Hay que repetir el aforismo de Uoyd George respecto al rot de los
militares en la guerra. Las clases polfticas de Am6rica Latina abandonaron 
en manos de las Fuerzas Armadas estos temas. El costo ha significado
p6rdidas de control sobre las mismas y fuerte autonomlzacl6n. Hoy tlenen 
que aceptar que las Fuerzas Armadas no s6lo discutan el tema, sino que,
finalmente, decidan. Su autonomfa pese a no ser deseada, es un hecho. Y 
es a partir de aceptar este 6ltimo punto que deben retomar un rol en la 
determlnacl6n del fin de la corporacl6r; militar. 

El liberalismo que Informa a la mayorfa de los Integrantes de las
comunldades polifticas de Am6rica Latina tiende a ser "naturalmente" 
antimilitarista. Las corporaciones armadas aut6nomas de la reg16n, por el
contrarlo, aceptan solo a regaiadientes los principlos liberales. Insisten en 
formas de relaci6n entre Fuerzas Armadas y estado copladas de los parses
avanzados, que suponen la pre-existoncia de una disposicl6n tendlente a 
la subordinacl6n, que no existe, y dejar solo en manos de las Fuerzas 
Armadas la discusl6n de nuevos temas, conduce, precisamente, a lo 
contrarlo, al ensanchamiento de [a tendencia hacia la segmentac6n y
autonomlzacl6n de las Fuerzas Armadas. 

En este marco, la opci6n por la democracla comienza, precisamente, 
por esta definici6n de la misl6n que corresponde a las Fuerzas Armadas. 

Las corporaclones militares perciben, asi como la mayorla de la -lase
polftlca, un inventarlo Iimitado de Ideologlas, doctrinas, formas 
instituclonales y modos de accl6n polftica.

En una cultura polftica conformada sobre la herencia cristiana y los 
contradictorios aportes posteriores del iusnaturallsmo, y el Iluminlsmo 
raclonalista, la oferta percibida -remarcamos este cardcter: perciblda, que
no tiene porque coincidir con la existente- tiende a polarizarse. 
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Cristlanlsmo 	 agnostlclsmo ateismo 

anarqulsmo 
ldeologla/Doctrlna Ilberalismo { 

fasclamo 

soclalismo 

R6glmon politico Democracia { dictadura } totalltarlsmo 

Format do Corporativas elltarlas 
actividad politics Clientellsticas 

(vorticales) 
(horizontales) 

Popullstas 
Compet!Sas do masa 

Formas do estado 
y politics soclales 

*social do derecho 
*de Derecho y 
subsidiarlo 
(asistencial) / 

/
{ } 
{ } 

*social autoritario 
*autortarlo y s6lo 
asistencial 

Formas *Mercado *Planlflcacl6n 
econ6mlco-soclal { } 

'Capitalismo *Socialismo 

{} Indica formas no polares que so admiten en segunda Instancla. 
V 
A Combinaclones do accl6n do masa o elitarlas con las formas do accl6n saflaladas. 

A partir do estas percepciones que tienden a ser polares, las 
corporaclones armadas, por el ejerclcio constante de la violencla -no nos 
referimos a su Instrumentacl6n efectiva, la amenaza es tambl6n una de sus 
formas- asumlendo la forma de violencla que conserva un orden que tuvo 
un origen hist6rlco determinado, han tendldo a optar solo por un polo de 
estas percepciones. 

La mayorfa de las Fuerzas Armadas de Am6rica Latlna rechazan las 
concepcIones sobre la lucha de clases y las doctrinas soclalistas. En 
camblo no es tan clara la alternativa preferlda con respecto a la forma 
soclo-econ6mlca predominante, por las formas del estado, por las polfticas 
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sociales deseadas, por las polilticas elltarias o de masa y la manera de 
Instrumentarlas, y por el tipo de r6gimen institucional. Las combinaciones 
poslbles son varlas -algunas las hemos seiialado en el diagrama anterior
y hay varlos ejemplos hist6ricos de opciones por tipos no polares.

La preferencla por la democracia o la dictadura aparece subordinada 
por la opci6n Ideol6gica b6sica: el rechazo de la lucha de clases y las 
doctrinas asociadas a esta concepci6n. El r6gimen democrtico, en 
ocasiones, ha sido visto como una amenaza, dado que facilitarla el
desarrollo de posiclones subvertldoras del orden y serfa la puerta de 
entrada al sociallsmo. 

Sin embargo, las formas dictatoriales ensayadas se deben hacer
todas en nombre de una restauracl6n democr~tica, aunque lo propugnado 
sea una contradictorla forma de democracia no-liberal, de muy diffcl
instrumontaci6n que, hasta el presente, no ha podido construirse. 

Intentar salir del r6glmen democrdtlco supone refundar el orden 
manteniendo las opciones Iasicas realizadas en el piano Ideol6gico 31, en 
caso contrario, el reducldo inventario de opciones que hemos sumarizado,
Ileva a retornar a caminos conocidos. La asociaci6n entre Democracia,
Capitalismo y Occidente, es la que predomina entr,3 las opclones polares
y la i nica que por el momento puede proporcionar legitimidad a la
intervencl6n militar de las Fuerzas Armadas en el sistema politico. 

La legitimidad de la intervencl6n militar y la opci6n por la democracia 

Subyacente al problema de la intervenci6n militar est6 el de la
legitimidad para hacerlo. Normalmente las Fuerzas Armadas actoan en 
nombre de algo. Por sf mismas no pueden justificar su accl6n como actor
prtlico. En Am6rica Latina, la segmentacl6n con respecto a la socledad y
el estado parte de la creencla que la legitimidad de las Fuerzas Armadas 
para actuar como actor politico se funda en la naci6n. Existen por ella y
para ella. Es a esa entidad mftica, "naci6n", a la que deben "obediencia y 
subordinaci6n". 

En una democracia, operacionalmente, la obedlencla y subordinaci6n 
de la corporac16n militar tendrfa que hacerse efectiva mediante la 
obedlencla a los mandatarlos -regularmente elegidos- para representar a la 
nacln. En otros regfmenes no-democr~ticos la subordinacl6n es al rgirnen
exlstente, ya sea al partido, o a sus jefes, etc. 

En los regfmenes formalmente democr~ticos, de Am6rica Latina, sin 
embargo, las Armadas, trav6s de susFuerzas a reelaboraciones 
doctrinarias, han Ilegado a desconfiar de esos mandantes, del aparato
estatal en su conjunto y, finalmente, tienen fe solo en sf mismas y en 
qulenes creen que son sus allados Inmediatos, dentro y fuera del pats.

Un segundo punto sustanclal de discusl6n en las relaclones cfvico
militares tendrfa que abordar este tema: la corporaci6n armada, ,obtlene
legitlmidad para Intervenir en calidad de actor politico en el sistema 
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politico? ?,Debe rechazarse esta poslbilidad totalmente?. SI se acepta la 
poslblldad de Intervencl6n, ecu~ndo, c6mo y con qu6 lfmites sera 
admisible? LEs posible traducirta en normas?. SI se considera Inaceptable,
de qud forma se puede subordinar efectivamente a las Fuerzas Armadas, 

asumlendo su actual segmentacl6n respecto a la socledad y autonomla 
dentro del estado? 

No es fdcIl abordar la cuestl6n. En Alemania Federal, donde la nueva 
fuerza armada debla superar el problema de una tradlcl6n antidemocr6tica 
en los cuerpos armados en la Escuela Militar de "lderazgo Interior' una 
Inscrlpcl6n del pletlsta Christoph Friedrlch Dettinger dice: 

"Dios nos da la serenldad de aceptar las cosas que no podemos 
camblar; el coraje de camblar las qiue podemos y la sabldurla para 
conocer la diferencla entre ambas". 

Se trata, precisamente, de abordar esta cuestl6n. La Ideologfa militar, 
tlene, necesarlamente, contenldo autoritarlo. Los conceptos greco
cristlanos del honor, sin embargo,permiten atenuar sus efectos, slempre y
cuando el corpus Ideol6gico t6nlco de las fuerzas castrenses, en el que se 
funden los aspectos tanto profesionales como corporativos, a los quo so 
suma la dlmensl6n estrictamente polftica, puedan quebrarse en otras tantas 
ramas claramente demarcadas. 

La Imagen profeslonal, basada en el esprit de corps, depende, 
sustanclalmente, de la disciplina y la jerarqufa. Como lo sostienen varios do 
los reglamentos de fuerzas mllitares de Am6rica Latina, la disclplina es el
"alma" de la organizaci6n, lo que sustenta la jerarqufa y, con ella, la 
subordlnaci6n. Ello necesariamente, deja poco espaclo para para el disenso 
y, como en toda lnstituci6n total3 favorece las tendenclas autoritarlas. Las 
diversas formas de castgo34 apuntan al mismo fin. Disciplina, jerarqura y
castigos permiten, conjuntamento con los criterlos de competencla 
t6cnica-, el manejo "normal" y "normativo" de una Instltucl6n cuya fuente 
61ltima de autoridad es el mando superior. En tal sentldo, y a it~itmo t6rmino, 
sera entonces la ideologfa tanto corporativa como polftlca de qulenes 
puedan Ilegar a ejercer dicho mando, la quo determlna la poslcl6n do la 
fuerza mllitar respecto al r6gimen politico vigente. Obviamente, el requisito 
bsico para que ello sea asf es la unidad y el verticallsmo de la fuerza 
mllitar. 

La ideologla corporativa buscada en los parses avanzados de 
occidente trata de confundirse con la autoimagen profeslonal del experto 
en el uso de la violencla al servlclo del estado que integra. Sin embargo, en 
casi todos los parses de Am6rica Latina, exceptuando aquellos que no 
califlcan como demo-liberales -Cuba- o cuya calificaci6n en tal sentido es, 
cuando menos controvertible -M6xico y Nicaragua-, no so slenten parte del 
estado o de la socledad en tanto ente subordlnado. Se autoperciben par 
arriba de 61, como sus fundadores, guardlanes del estilo de vida de la 
socledad y del estado. 
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De acuerdo con la historla de sus parses, donde la creaci6n del 
estado cont6 con el rol protag6nlco de las Fuerzas Armadas o fueron las 
Institurlones "vertebradas" en una socledad que carecla de Integraci6n
naclonal , las mismas cultivan una tradlcl6n conocida, y no s6lo en 
Am6rica Latina: la supremacla de los guerreros. El GraI.Von Seeckt, jefe de 
la Relchwehr, consideraba a esta fuerza "la Imagen pura del Estado", 
mientras que Juan D.Per6n sostuvo que las Fuerzas Armadas eran la"sfntesls de la nacl6n" y pertenecfan solo a ella. En la Espafia del siglo XIX 
se lleg6 a legislar el carcter de "poder moderador" de la fuerza militar, 
como balance entre posibles fuerzas que pudleran afectar la Integridad 
nacional.37 

Como corporacl6n, las Fuerzas Armadas son una encarnacl6n del 
orden legftilmo m.Su Ideologia Institucional, tendra que: 

a) coincidlr con la de la comunldad pc!.ca en que son erlgldas;

b) representar en su personal a la mayorfa de los sectores de la
 
socledad civil;

c) [a cultura polftlca de la corporacl6n tendria que converger con la
 
de toda la comunldad politica.
 

Este modelo describe lo que ocurre en "occldente" o en parses donde
 
predomlna una fuerza armada de partido domlnante o tnlco, pero est, lejos
de ajustarse a lo que ocurre en la mayorla de las naciones de Am6rica 
Latlna. 

En esta regl6n, [a ldeologfa corporativa sitia a la organlzacl6n
armada por sobre la socledad y la comunldad polltica, lo que en la prdctlca 
se traduce en segmentacl6n y autonomfa. 

Una de las manifestaclones ms sallentes de la segmentac6n 
respecto a la socledad est6 presente en el hecho que la corporacl6n militar 
no la represente ni en su personal de tropa -normalmente sesgado hacla los 
sectores populares poco organizados y pobres- nI en el cuerpo de oflclales,
el cual tlende a la forma do "casta", fuera de Ifneas de clase. Quiz6 la 
expresl6n nrs visible de este fen6meno sea el alto nivel de endo
reclutamlento exlstente en Am6rica Latlna, especlalmente en el servlclo 
domlnante: el ej6rclto.

Su Ideologla polltica ha permitido la creacl6n de "partidos militares", 
que "duplican" y se "superponen" -y en otras coyunturas, sustituyen- a los 
existentes en la comunidad polftica, cuya integraci6n y orlentacl6n es 
predominantemente civillsta. Obvlamente al hablar de "partidos" para
referlrnos a las Fuerzas Armadas utIllizamos una metfora. Las Fuerzas 
Armadas y los serviclos que la Integran no pueden constituir partidos cuya
exlstencla, precisamente, supone negoclacl6n, competencla y juego
polftico, lo que, en buena medida estarfa negado, sl se considera un "tipo
Ideal", nordatldntico, a una fuerza militar. Sin embargo, como fue blen 
advertido ya por Psellus en 1926 refiriendo a un caso europeo,
mediterrfneo, el de Grecla, este "tipo Ideal" no ajusta en muchos casos. La 

http:nacional.37
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forma de manifestarse los partldos militares es diversa. HiouquI6, a partir de 
palabras de J.D.Per6n, refirl6 su existencla en el caso argentino y ms 
tarde extendi6 su tratamlento para otros pafses de Am6rica Latina. Yo 
mismo he trabajado el concepto al referirme a la existencla de un "partido
mliftar 6nilco" en el caso uruguayo. 

Los "partidos militares" pueden ser puramente corporativos, o tener 
allados explfcitos o tdcltos fuera de este dmblto. Pueden ser uno o mrs de 
uno. En algunos casos a partir de la accl6n do Ideres militares, de 
promoclones o do grupos se han conformado partidos "cldslcos" como el 
PDR de Panama, el PCN de El Salvador, PID de Guatemala, ARENA de 
Brasil. En otros pafses han aparecldo fuerzas alladas, como al Partido 
Naclonal de los alios 60' a 70'. En otros han movllizado a fracclones 
partidarlas, como en Uruguay entre 1973- 84. En otras ocaslones Ideres 
militares han controlado un partldo tradiclonal y estos se han idontificado 
con la pr6dica del principal soporte de este Ifder, la fuerza militar, como fue 
el caso del Partido Liberal de Nicaragua controlado por la famllla Somoza 
o el del Partldo Colorado de Paraguay baJo el control del Gral.Stroessner, 
partido a6n vigente. 

Otra varlante tambl6n tradlclonal es la formacl6n de partidos por parte
de ilderes mllitares que utllizan su poslci6n preeminente en la corporacl6n
militar, como el CA4 de Guatemala controlado por el GraI.Arana, la ANAPO 
do Rojas Pinilla en Colombla y los fen6menos ya Identlflcados con el 
nombre del Ilder, como el peronismo en Argentina o el odriismo en PerO. 

Pero, queda un caso mds Interesante. Aquel en el cual la propla
corporaci6n, aunque tenga aliados civiles de cardcter partidario, do hecho 
se reserva un drea dominante de las declslones en el campo politico y, 
pese a que no conforma una organlzaci6n partidarla clslca, acta como 
sl lo fuera. All( aparecen diversas oplniones, la necesldad do negoclar en 
diversas escalas y no meramente mandar. Cuando estas actividades son 
reallzadas sustanclalmente por mlembros activos do la corporacl6n militar 
y los allados civiles pasan a un cardcter subordinado, hablamos de la 
aparicl6n do "partidos" o "partido militar". 

De este modo se acenta la divergencla entre slstema politico y
fuerza armada y la segmentacl6n entre socledad y militares. Construir o re
construlr la democracla Impone la reduccl6n de esa brecha. 

Puede ser paradojal Io que planteamos a contlnuaci6n, pero es una 
via a explorar. Las Fuerzas Armadas, anti-democrdtlcas dada su forma 
organizativa y por efectos de una tradici6n hist6rica quo reforz6 estas 
caracterfsticas, y, m~s an, antlliberales, pueden Ilegar a ser socos y 
garantes de un proceso de construccl6n o re-construccl6n de la 
democracia en paises de An 6rlca Latina. Tenlendo en cuenta nuestra 
argumentaci6n referida a la permanencia del capitallsmo como forma soclo
econ6mlca predominante en Am6rlca Latina y, al mismo tlempo, la 
Identificaci6n con "occidente", con la tradici6n demo-lberal imperante en el 
mundo nordatlntico, las Fuerzas Armadas pueden, finalmente, hacer una 
"integraci6n negativa". Sin abandonar su Ideologla corporativa en los 
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aspectos discursivos, las organizaclones militares pueden apoyar en la 
pr&ctica r, los reglmenes democrdticos. 

La organlzacl6n militar diffldlmente acepte en Am6rica Latina cambiar 
su modelo db soclalizacl6n y sus formas autoritarias Internas. Hacerlo 
supor.e una confrontacl6n y un reforzamlento de las perceDclones de 
amenaza para la corporacl6n.

En camblo las Fuerzas Armadas pueden admltlr que su deologfa
politica tlenda a converger con la qu( tiene la mayorfa de la sociedad. Los 
parses del Cono Sur y el Brasil no parecen correr el riesgo de una nueva 
Intervencl6r corporativa de sus Fuerzas Armadas, mlentras el juego
poliArqulco se mantenga y se respete el acuerdo fundamental tdcito 
rospecto al sistema soclo-econ6mlco y polftlco /Igente, por parte de todos 
los actores politicos relevantes. Esto 61tlmo supone quo los opositores
deben actuar dentro de marcos de lealtad claramente visibles. No debe 
facilitarse la emergencla de situaclones en las que se perciban altas 
amenazas. Especlalmente las Fuerzas Armadas son muy sensibles a Ioquo
pueda ser percibldo como una amenaza dirigida directamente contra la 
corporacl6n.3

El proceso puede facilitarse si el actor polftico situado en el otro 
extremo Ideol6glco acepta tambl6n entrar en un proceso de "integracl6n
negativa". Esto Implica mantener una ret6rica radical, pero una prdctica
real moderada y de aceptacl6n del sistema. 

La base del proceso de Integraci6n de la socialdemocracla al sistema 
po!ftlco ha sido aceptar la existencia del sistema capitalista y la 
competencla poirqulca. Los pactos soclales traduJeron, en los
hechos, la aceptacl6n del capitallsmo por parte de los movimlentos soclales 
de la lzqulerda, complementado por la intervencl6n actKa en la lucha 
polftica, no s6lo como agitadores o testigos da una poslcl6n, slno como 
competidores por cargos en las mayorf3s. La confrontacl6n socia! en 
Europa ha sido reducida a medida que creci6 la Integraci6n negativa de la 
lzquierda. 

Algunas de las zquierdas de Am6rica Latina, especlalmente las del 
Cono Sur, Integradas por militantes urbanos, educados, han sufrido duras 
derrotas en el Intento revoluclonarlo de los ahios 60' y 70'. Muchos de los
movimlentos, estn Intentando formas de Integracl6n negativa. Aderr1s los 
dram tlcos camblos roglstrados en la URSS y Europa del Este han sumido 
a los partidos comunistas en la perplejldad, procesos todos quo refuerzai: 
una polftica de paz social. 

Un proceso de este tipo tarnbin puede favorecer las posibillidades
de "Irltegraci6n negativa" en las Fuerzas Armadas. La Idea serfa tratar de 
alcanzar un pacto tclto, de apoyo al r6glmen democrdtico. Favorecerfa,
adem~s, a quienes dentro de cada corporacl6n armada deflendan la 
convergencia dol6glca entre fuerza militar y r6glmen democrtico. 

En un primer momento, este tipo de acuerdo s6lo podrfa concebIrse 
con un contonido fuertemente raclonal, en btisqueda de convenlenclas 
mutuas entre socos quo no se tlenen demasiada confianza. Pero su 
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Fuerzas Armadas y el conjunto del sisterna polftico. Intentar (re)-construlr
la democracla Implica tener un mito y, hasta el momento, no se ha 
avanzado mucho al respecto. Si esto no acontece, el penduleo puede hacer 
renacer rdpldamente el autorltarismo militar. Y tambl6n pueden plantearse
enfrentamlentos polares que excluyan a actores democrdticos de la 
comunldad polftica, como ya ha acontecido en Am6rica Latina en la d6cada 
del 70 con los resultados que conocemos. 

Nuestra argumentacl6n parece alcanzar un punto un tanto pesimista.
Pero, a menos que se acepte que: 

a) el camblo social s61o es poslble sl destruye el orden social vigente;
b) este camblo debe reallzarse por medic do una revolucl6n -costosa 
en t6rminos soclales, sangrienta, dado quo supone la destruccl6n de 
las Fuerzas Armadas existentes-, lo que en la coyuntura actual no 
parece ser aceptable, no s6lo para las 4lites polfticas (dirigentes y
oposltoras) sino tambl6n para [a mayorfa do las socledades de 
Am6rica Latina. Parecerfa que el camino aquf esbozado puede ser 
recorrido en la regl6n, especlalmente en aquellos parses en donde un 
nicleo Importante de la masa cludadana ha alcanzado una calidad 
de vlda percibida como acepiable y que no qulere arrlesgar con la 
promesa de parafsos terrenales, que pueden ser ilusorios, lo 
alcanzado hasta el presente. 

El desaffo asuper., .n los 90' es el de las nuevas formas de violencia 
social y c6mo termlnar con los extremismos que se heredan de los 60' y
est~n presentes balo diversas formas en la regl6n. SI impera la paz habrd 
acomodacl6n de 611tes y afirmacl6n de la democracla. iLa desear~n tanto 
las Mites civiles como las militares? 
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armar a sue partidarlos frente a Ia rebeli6n militar. 
En camblo, Ias Fuerzas Arma Ias latinoamericanas ya han experimentado eluse de fuerzas 
auxillares bajo su control. En Guatemala y Per6, gran parte del control social en freas do 
conflicto con movimientos guerrilleros basadcs an Ia agitacl6n y movilizaci6n do los 
IndIgenas, lo hacen grupos de Indies rivales conirolados por Is fuerza militar. 
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18. Ver: Genaro Arriagada, El Pensamiento Politico de los Militares. Estudios Sobre Chile, 
Argentina, Brasl y Uruguay (Santiago: CISEC, 1981); Jos6 Murlho do Carvalho, "Armed 
Forces and Politics in Brazil: 1930-1945" In Hispanic America Historical Review N. 62 (mayo,
1982); Frederick Nunn: Yestorday'a Soldiers (Lincoln, Neb.: University of Nebraska Press, 
1983); Robert A. Potash, The Army and Politics In Argentina. 1928-1945; 1945-1962. (Stanford,
Ca.: Stanford University Press, 1969-1980. 2 vols.); Real do Aza, Carlos, "Ej6rcito y Politica 
on of Uruguay" en Cuademos de Marcha N. 23 (Montevideo, 1969); Victor Villanueva, 100 
Atos del Ejhrclto Poruano (Uma: Mejia Baca, 1971); Angel Ziems, El Gomecismo y la 
Formacl6ndel Ejdrclto Naclonal (Caracas: Ed. del Ateneo do Caracas). 
19. Michael Psellus, Chronographia (Paris: Ed. F. Rome, 1926); Aain Rouqui6, La Politique de 
Mars. Los Processus Politiques dans los Partis Militaires. (Paris, Slcomores, 1981); Juan Rial 
'The Military In the Role of Substitute Political Party and Redemocratlzation In Uruguay", en 
Augusto Varas (ed.), Democracy and The Latin American Military (Westpoint, Greenwood 
Pr6Is, 1988). 
20. Genaro Arriagada, El Pensamlento...op. cit.; Joseph Comblias, Pouvolr Militaire dans I 
Amoeque Latine (Paris: Pierre Duverger 1977); Carina Porelli, Someter o Convencer. El 
dlscurso militar (Montevideo, Clade/ Ebo, 1987). 
21. La ya citada elecc16n del 25 do febrero do 1990 on Nicaragua plante6 tambi6n la 
autonomla do las fuerzas militaros sandinistas, como ya lo han expresado algunos de sus 
comandantes. 
22. Los pases anglo-holando-franc6fonos, situados en Centroam6rica, of Caribe y el norte 
de Amhrica del Sur no tienen lazos Importantes con los do Am6rica Latina, pero son vecinos 
y comparten una zona conflictiva. Algunos do estos nuevos estados pueden verse envueltos 
en guerras internas o internacionalizadas. Sus fuerzas militares de raicos europeas esthn mhs 
cerca de los patrones do acci6n do las naciones africanas descolonizadas en los sesenta y 
setenta quo do las do Am6rica Latina. Por esta raz6n las dejamos do lado en nuestro anflisis. 
23. Hamos puesto al dia estas referencias por pals el 28 do febrero do 1990. 
24. Karl von Clausewitz, Do /a Guerra (Buenos Aires: Mar Oc6ano, 1968). 
25. Erik Lundendorff, La Guerra Total (Buenos Aires: Pleamar, 1964). 
26. Sobre Brasil ver: Cap. Mario Travassos, Projecao Continental do Brasil (Sao Paulo: 
Companhia Editors Nacional); Brigadeiro Lysias Augusto Rodrigues, Geopolitica do Brasil 
(Rio do Janeiro: Biblioteca Militar, vol XCI, 1947); Gral. Jos6 Carlos do Moira Mattos, Brasil, 
Geopoliticae Destino (Ro do Janeiro: UIvraria do Jos6 Olymplo, 1975); Golbery do Couto a 
Silva, Geopolitica do Brasil (Rio de Janeiro, Uvraria do Jos6 Olymphis, 1967). 
En Argentina las del Aimlrante J. Sturml, ElMarArgentino (Buenos Aires, 1916); Cnel. Enrique
Moscovi, El Petr6leo Argentino 1922-1930 y la Ruptura do los Trust Petroliferos Ingleses y 
Norteamericanoso/ 10 de agosto do 1929 (Buenos Aires, Ferrari 1936); Mayor Carlos J. 
Martinez: "Movilizaci6n Industrial, su necesidad. La experlencla de la guerra" en Revista Militar 
(Buenos Aires, diciembre do 1934).; Cnel. Manul N. Savlo: "Bases para la Industria del Acero 
on Ia Reptblica Argentina" en Revista Militar (Buenos Aires, octubre do 1942) y M.N. Sario: 
"Politica de Produccl6n Metali~rgica Argentina "en Revista Militar (Buenos Aires, diclersibre 
do 1942); Gral. Juan E. Guglialmelli, "Geopolitica en Argentina" on Estrategla. 
En Chile ver los matorlales citados en G. Arriagada, El Pensamiento Geopolitico...op. cit.; y 
en John Child "Geopolitical Thinki.g In Latin America" in Latin America Research Review XIV 
(2). 
27. Ver Buenaventura Cavlglia: PSP Psicopolitica: Verdacera Dlmensi6n do /a Guerra 
Subversiva (Montevideo: Ediclones Aureas, 1974); Alberto D. Faleroni: Do Rusla a Vietnam, 
Gran Estrategia Sovietico-China (Pr6logo de Jos6 Diaz do Villegas). (Buenos Aires: Circulo 
Militar. Biblioteca del Oficial, 1969) y La Guerra do /a Cuarta Dimensi6n (Buenos Aires: Ed. 
Rioplatense, 1976). 
28. Ver los trabajos do Arriagada y Perelli. 
29. Ernesto Che Guevara, PasaJes do la Guerra Revoluclonara (Buenos Aires, Spi, 1961);
Regis Debray: Revolucl6n en la Resolucl6n (Montevideo, Sandino, 1966). 
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30. Un repaso a los problemas quo Involucran of usa do Ia fuerza militar entre estados en
Am6rIca Latina apuntan casi exclusivamente a conflictos fronterizos persistentes, coma of de 
Argentina con Chile par clortas Islas y canales on Tierra del Fuego, el do Ecuador con Per6i 
en IaAmazonia yol do Colombia con Vnezuela en Iazona do Maracaibo. Pero, no parecen
conducir a confrontaciones on gran escala. 
Herenclas do guerras anterlores mantienen latentes conflictos como ol do Chile con Per6 y
Bolivia par of deslerto do Atacama ypuertos del nore.a ol do El Salvador con Honduras. Sin
embargo, parecen superados al Igual que el quo puso a Bolivia frente a Paraguay en los 
aftos treinta. 
Argentina as f 6nico pars quo mantiene un conflicto extra-continental, y tambi6n el 6nico 
quo pas6, recientomente, par una onfrontacln militar do tipo ciislo entre estados, aunque
limitada al escenario do [as Islas Malvinas. Sin embargo, on Io Inmedlato, no paroce haber 
riesgo alto do relniclo do hostilidades con Gran Betala. 
Aigunos estados, por ejomplo Uruguay, han firmado tratados muy completos quo
prActicamente ellminan Ia posibilidad de disputas fronterizas. Otros ostAn cerca de esa
situacl6n, aunque el control do fronteras devenga un problems quo puede crear conflictos, 
aunquo solubles a niveles policlales, coma M6xlco y Brasil. 
Aain on Centroarn6rica Ia guorra tiene mhs of carhcter do conflicto civil quo guorra entre 
ostados, pose al caricter Internaclonalizado qua asumi6. 
Estos hechos hecen quo Iaprincipal hip6tesis do conflicto manajada par las corporaciones
militates do Am6rlca Latina refiera a un enemigo ubicado d.qntro de sus fronteras. 
31. Par ejomplo, Ia Reichwehr al transformarse er Ia Wehrmacht rue parte fundadora del
r6gimen nazi. La fuerza creada para respaldar a un r6gimen democrxtico en una sociedad
capitalista opt6 par apoyar al nazismo, al percibir quo Ia alternativa socialista conduca a Ia
anarquia y a Iadisoluci6n del orden, ponlendo, adomhs, en juego a nuevas fuerzas coma Ia
SA, hecho quo ellminaba el monopolio de Ia corporaci6n. M~s adelanto las relaciones entre
IaWehrmacht y Ia nuova corporaci6n, IaSS, tambl6n fueron tormentosas, aunque encubierta 
par Ia gran confrontaci6n bWlica comenzada en 1939. 
32. Cltado par Roghman: "Armed Forces and Society In Western Germany" in Janowitz and

Jaques Van Doom, On Military Ideology (Rotterdam: Rotterdam University Press, 1971).
 
33. La referencia es Erving Goffman, "Characteristics of Total Institutions" en M.R. Stein et alii,
Identity and Anxiety. Survival of the Person in Mass Society (New York: Free Press, 1967), y
del mismo autor Intemados (Buenos Aires: Amorrortu, 1971). 
34. Michel do Foucault, Vigilary Castigar (M6xico: Siglo XXI, 1983). 
35. Stepan Insists en Ia necesidad do mejorar Ia competencia profesional do las Fuerzas 
Armadas. La Incapacidad dernostrada par los argontinos on el conflicto de Malvinas para
poder Ilovar adelante operaciones conjuntas, os un indicador do p6idida do eficiencia y
oficacla. Las disputas politicas entre los serviclos Impidieron una acci6n profesional
adecuada. Tambi6n Stepan selala of Inter6s do las Fuerzas Armadas brasiletlas do mejorar
su capacidad profesional, quo habla sido dejada do lado on aras do Iaadministraci6n politica
do Ia socledad desde 1964. Ver Alfred Stepan, Repansando los Militares en Politica (Buenos
Aires: Planeta, 1988). Procisamento, on Brasil, of principal serviclo armada, of ej6rcito, ha
90.00.15 lanzado un plan do renovacl6n tocnol6gica y reorganizacl6n do sus fuerzas, of FOrra
Torrestre sigulendo ass camino. En Ia Espata post-franquista, las "atrasadas" y "politizadas"
fuerzas militates tambitin oncaran un plan renovador, of META. Esto es parts do un acuordo
de mfs vasto alcance realizado entre Ia class politica ospatlola y los mandos do las FAS on
busca do una reforma a largo plaza quo, on principlo se estima durarb unos quince atlas. El
acuerdo Implica quo, cual-juiera sea el ganador do las sucesivas elecciones quo so realicen
deber Ilevar adelanto el acuordo. Haste ol presents, no sabomos do Ia existencia do 
propuestas simllares on otros parses latinoamerlcanos, especialmente en aigunos do los mhs
rolevantes: IaArgentina, donde, sin embargo, dentro de Ia propia corporac16n armada, entre 
sus servicios y dentro de elios hay una fuerto pol6mica acerca do quo modelo do cambio 
debo adoptarse.
En este pals la discusi6n so da dentro do Ia corporaci6n armada y hay quo se alar Ia
oposicl6n do quienes desean una fuerza armada dondo o1 alto nivel tecnol6gio a alcanzar 
es ol centro do Ia propuesta, y quienes, sin descartar esto Citimo, siguen considerando quo
Ia clave eth en [a olaborac16n do una doctrine institucional cuya bass oath on el 
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mantenimlento do lo valores tradicionales de honor, valentfa, desinter6s, etc. do sus 
Integrantes, qulenes deberhn atander hlp6tesis do conflicto exterior • Interno al mismo 
tiempo. 

36. Jos60rtega y Gasset: Esparla Invertebrada (Madrid: Revista do Occidente, 1952). 
37. Samuel Finer, The Man on Horseback...op. cit. 
38. Gwyen Harries-Jenkins & Jacques Van Doom (ads), The Military and the Problem of 
Legitimacy (London-Beverly Hills: Sage, 1976). 
39. Las responsabilidades respecto a pasado entran on este campo, especialmente las 
referidas a los abuses sobre los derechas humanos do las personas alcanzadas par la 
repres16n durante los regimenes dictatorlales. En Argentina las Fuerzas Armadas aceptaron 
quo so juzgaso a los mandos superlores, las Juntas Militares, exceptuando la 11tima, pore
ells fue posible, sustancialmente, par *I resultado adverse en Ia guerra con Gran Brotafia. 
Tambl6n huba otros Juiclos, como el del Gral. Camps y sue asociados, par Ia proclamada
Intencl6n de eats 61ltimo do obtener trasondencla para su "banalidad diab61ica'. Pero otros 
cases tameses (come el del Cap. Astiz) no pudieron culminar par el frano corporatlvo: al 
principlo do la obediencia debida. En abril do 1987 un planteamlento dentro del ej6rcito, 
liderado par el jefe do una do las dos compa/ias de comando qua participaron en el 
conflicto del AtlnticoSur, el Tte. Cnol. Aide Rico, creacl6n simb6lica del "nuovo militar" pars
al "nuevo ej6rcito" quo propugna uno do los "partidos militares", provoc6 la sancl6n do una 
nueva ley, reconociendo of principle do obedlencla debida qua, en los hechos cubri6 a casi 
todos los Involucrados on estos hechos. Posterlormente todos los "partidos militares" y 
algunos allados civiles comenzaron una campafia do reinvindlcaci6n do las Fuerzas Armadas 
par su actuac16n on contra do los subversives a partir do 1975. Luego do otra rebeli6n do 
Pico en onero do 1988 y una del Gral. Mohammed Alf Selneldfn en diclembre do 1988 so 
profundiz6 of enfrentamiento ontre los partidos militares, pore, do hecho se avanz6 en esa 
reinvindicaci6n. A ells contrlbuy6 ol escuro episodic del asalto al Regimlento do Infanterfa 
ubicado en La Tablada en las atueras de Buenos Aires an enero do 1989. Poco despu6s do 
asumir Carlos Menem come presidents, on 1989 so di6 un amplio indulto a miembros de las 
Fuerzas Armadas. Ver of trabajo do Carina Perolli an este libro: "Legados..."
En Brasil ni siquiera ha podido plantearse este tema en la agenda p~blica. Tampoco so pudo 
avanzar mucho en Guatemala. En Uruguay motiv6 un enfrentamiento inter a intra partidarlo,
resuelto con la concesl6n de ,na ley qua impide investigar es pasado proteglendo a toda la 
corporac6n militar. Aunque las Fuerzas Armadas apoyaron of proceso do transici6n hacla Ia 
democracia, no aceptaron ninguna responsabilidad hacia of pasado quo pudiese sr 
percibida come un juicio adverse respects a Ia legitirmidad do la acci6n emprendida en los 
allos setenta. Tras of tema derechos humanos, los militares percib an of intento de sectores 
do Ia sociedad civil y de la class politica do condenarlos en tanto instituci6n. La class politics 
uruguaya, inhhbilmente, dej6 convertir un tema quo constituye un agreemert on 
fundamentals en un juego Inter o Intra partidario, quo puss en peligro el proceso do 
roconstrucci6n democrbtica. Afortunadamente pudo superarso. Ver: Carina Porelli, 
"Legados..." on este libro. 
Los Israelies at condenar a Eichmann, mostraron Ia importancla do clortas posiciones 6ticas 
para poder consolidar un r6gimen, aunqu3 sus efectos prfictcos solo fucsen slmb6llcos. En 
Argentina, eso fue of alcance quo so quiso dar a los juicios a los comandantes generales, en 
ol entendido quo dichos juiclos no ponlan a Ia totalidad do 1a corporaci6n armada en el 
banquillo do los acusados. En circunstancias en quo la corporacl6n militar no fue derrotada 
totalmente (Malvinas fue solo un episodic parclal en lo material, tonlendo mayor reporcusi6n 
en el Ambito ideol6glco y politico de las Fuorzas Armadas) y porcibo el tema do los abuses 
do lo derches humanos come un Intento do desligitimar la existencla misma do la 
Institucl6n, las Fuerzas Armadas presionan para Impedir tode tips de onjuiciamiento. 
Los recientes procesos do Argentina y Uruguay ilustran sobre los tarrores qua pueden
producirso par no considerar las diversas percepciones qua tienen del proceso hist6rico las 
Miles militares y sus sucesores en el manejo politico de origen parildarlo tradicional. Estas 
tionden a considerar a los militares come derrotados o al menos ,.l lo trasmlten a sue 
votantes y adherentes. Las Fuerzas Armadas tienden, en cambio, a considerar quo han 
triunfado, sustancialmente fronto a los enemigos internes y qua, precisamente gracias a estos 
procesos pueden los dirigentes partidarios retornar a Ia administraci6n cotidiana de sue 
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poses. Do sea experlencla so despronde quo hay que saber desactivar a tiempo un
problems quo carece do sailda sin costos elevados, quo Implica problemas do estabilidad 
politics on *I futuro y dificultades pars poder conseguir Implantar on las Fuerzas Armadas 
una Ideologfa quo sustente el r6gimen democritlco. 
Hoy a comlenzos do 1990 el confllcto so presenta en Chile, aunque alli el lderazgo personal
do Pinochot pud. atenuar las responsabilldades a atribuir a las Fuerzas Armadas, aunque 
por contrapalida Iaaocl6n constants do movimlentos do dofensa do derechos humanos ha 
lievado a coleoclonar altos grados do evIdenclas oontra ellas. Deponderh do Iahabilidad do
Ia clae polctic buscar una sida adecuada ai punto. El Cardenal Silva Enrlquez ha 
esbozado ya una sallda en base a un perdon mutuo. 
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