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I N T R o o u e e ~ o N • 

Con la alegr!a natural de todo estudiante que ha logr.!! 

do dar un paso más a la meta que ·persigue, presento ahora eata -

tesis~ cuyo trab~jo no ha sidb fácil de llevar a la totalidad de 

lo~ objetivos traz~dos; sin embargo, se ha pretendido establecer 

.los puntos más reveladores que un servidor ha a~alizado y los e~ 

pone eon toda ia buena fe a la consideraci6n del lector y con· el 

principal objeto de que ustedes mis queridos y respetables Sino

dales acojan mi intenci6n como un producto, aunque sea en m!nima 

parte, dé las ense~anzas obtenidas en mi paso por la facultad de 

Derec~o, alentado ~or sus buencis auspicios para que la.idea de -

usteqes me haga merecedor al t!tulo de Licenciado en Derecho que 

mucho he anhelado durante mis estudios. 

·El tema de las Malvinas encierra situaciones sumamente 

eacalofriantea, hachos qua con sólo el calor de la batalla hac!an 

sentir que ªª libraba una guerra.tsa guerra .no tuuo beneficio a.!, 

guno para quienes la intentaron. 

L~ Junta Militar.resistió sólo ochoª"ºª en ~l.poder,

los suficientas~para degradar cualquier valor moral, espiritual, 

inclüso hasta la depravaci6n de su aparato militar corrupto, su-

cio, vil. Pero siempre debe quedar dentro de todo eso un álito 

de luz y esperanza y esa se convierte,preciaamente por eeo, il -

retorno a la democracia, a la confianza, á la evolución social,

econc5mi.ca y plll!tica. Todo lo cual f_ue suspendido por la Junta. 

· Ot~ó punto que se leer~ con inter~s es el' papel que 



·juega el Grupó Contadora, rormado ~ate por M~xico, CoXombia, P!_ 

nam~ y Venezu~la, alternativa" dltima qU9 representa los intars

ses latinoamericanos en el plano internacional. 

Se mantiene la esperanza de que el Grupo Contadora o.!2, 

tenga la pacificacidn del ~rea centremericana, y hacsr de dste

no ~nicamenta la paz da la regi6n, sino la paz del mundo. 

Creemos que se lograr~ esa paz tan deseada y necesaria 

no sdlo para los pa!ses latinoamericanos, sino para todo el mun 

do a trav~s da la labor de convencimiento que realiza al grupo- · 

Contadora; que todas las naciones inta mpan la carrera arma--

mentista y la euforia de sostsner intar~~as que no son p~ecisa

me~te a favor de las mayorías que constitu!mbs las pueblos des

poseídos. Mucho depende de que las grandes potencias Estéf;d.os -

Unidos y la URSS_ s~ desprendan de la pasión ije dominio pa~a -~

nuestro continente. ~~s le valdr!a a Estados Unidos no evitar -

nuestro engrapdecimisn~o y más se le reconocer!a a la URSS no -

extender hacia aci! la i ncongruancia de su sistema, y ámbas, re!. 

peten "la libre determinaci6n de los pueblos y la no interven-

ci6n". 

Digámoa como Neruda al·saludar en una ocasidn a la ju

ventud universal; "Vuestra arma formidable es.el amor. Defended 

con ella la pa2 del mundo". 

; r"' 
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CAPITULO l 

I.- LAS MALVINAS. Desarrollo integral de sus orígenes_ 

geográficos e histdricos. 

Han pasado dos años aproximadamente de un conf !icto 

armado que se suscitó debido a la invasión hecha por la Junta M! 
lita~ 8rgentina a ias Islas Malvinas. Quizás· los motivos más de!_ 

tacados serían la permanencia del re~imen militar en el _poder y

conservar las relaciones prioritarias en cuestión de armamento y 

hegem~ri!~ en la re~ión' trav~s de Estados Unidos. 

Para ~sto es ~onveniente saber cómo las Islas se en---

cuentran geográficamente, y para conocer del litigio de astas l_! 

las, ambas naciones, Argentina e Inglaterra, en su historia ex-

plican los motivos para no ceder sus derechos y reclamar los mi,! 

moa. Una enciclopedia nos dará el preámbulo a nuestro recorrido-

. tanto geográfico como histórico por este suceso. 

Malvinas.- Islas, archipi~lago argentino (territorio -

~aciana! natural de la tierra del fuego a islas del A~lántico -

Sur), en ·al Oc~ano •Atlántico5 ll?!B km.2; 2l64 habitantes. Capi

tal Püerto Stanley. Situado entre los sog30• - 5zg301 da latit~d 

Norte y los 58Ql01 - 62Q de longitu~ Oeste, a unos 500 kma. de -

la Costa Patagdnica. 

Ei archipiélago está constitu!do por dos islas princi

pales. La. Gran Malvina o Malvina Occidental y la Soledad o Malv!. 

na Oriental, separados por el Canal de San Carlos, as! como por-

m~s de un centenar de pequeños islotes • 
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·· · Corr.asponde a un sector emsrgido de la Plataforma Co!). 

tinental en el extremo Sur de la Gran Malvina (cabo Maredith) -

aflora el basamento cristalino precámbrico (neis, esquistos me

tamdrficos granitos), fuertemente dislocado, recubierta por ma

teriales detríticos devónicos y pizarras pármicas; gran parte -. 
de las islas se hallan cubiertas por formaciones medeanas cua--

ternarias. El relieve es de tipo moderno, se forman llanos·y C.§!. 

bos redondeodos en el que ha intervenido activamente ~l sistema 

morfogen~rico periglacial. los principales accidentes son el -

Monte Adam, altura máxima (698m) en la Gran Malvina, y la s.err.2_ 

n!a .de l·lkkHam, con el cerro Osborne ( 664m), en el sector sep.te!!. 

tr~onal de la Isla Soledad. 

Las costas por lo general, son acantilados y con pro

fundas entalladuras (ríos), correspondientes a una inmersidn. de 

tipo local, excepto el sector de la península ~e.San. Luis~ en ... 

el extremo NO de la Isla Soledad, donde la inmersidn ha origin.Q_ 

do le formacidn da lagunas y bancos da arena. 

El Clima es de tipo marítimo muy uniforme. La temper~ 

tura media anual es de 6,lQC (Puerto Stanley). Las inmersiones

son poco notables (2.5ºc de temperatura media), y los veranos -

frescos (9.a0c). Las lluvias que alcanzan los 731 mm anualas -

(Puerto Stanley), están muy repartidas a lo largo del ~Ho, lo -

qcia origina una humedad elevada y constante. El sistema ~idro--

giáfico está constituido por arroyos cortost muchos de ellos da 

caud.al intarmi tente, que discurran por .amplios causes. (l) 

• 
(l~. Gran Enciclopedia Laroµsse, Tomo Sexto, Editorial Planeta,~ 

~.-
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En 1847 la población que ascend!a a 155 habitantes re--

cibid una nueva e importante aportaci6n al iniciarse la inmigra--

ci6n escocesa •. Los escocesas, de acuerdo con sus tradiciones ori-

ginarias, desarrollaron la reducida cabaña ovina existente en las 

islas (1000 cabezas en 1847}. 

En 1896 contaban las islas Malvinas con 96000 ovinos y-

10000 vacunos y equinos. En 1950, los vacunos ·habían prácticamen

te desaparecido, mientras que los ovinos continuaban mantani~ndo

se por encima de los 600,000 cabezas. Junto a .las actividades ga

nadera b~sica, se ~esarrolla cierta ~ctividad pesquera. 

La poblaci6n se localiza en la región perif~~ica, donde 

las comunicaciones (mar!tima) son más fáciles que en ei interior, 

y viva dispersa en grandes fincas ganaderas. Los 6nioos nóclaos -

de poblaci6n concentrada de alguna importancia s~n Puerto Stanley 

y Darwin, el primero es el 6nico puerto abierto al comercio exte

rior (lana y aceite de ballena). En ambos se encuentran ·incipien

te industria Textil en Puerto Stanley y de frigor!ficos en Darwin 

HISTORIA.- Su descubrimiento a6n es motivo recalcitlan

te de discusión, atribuy~ndose por una parte,a Estában Gdmaz, prA 

fugo de Magallanes (1500), y por otra, a John Davis (1592), aun-

que en ambos casos ea improbable. fu~ el reerlandés Sebalt de We

irt el primero en descubrir el archipiélago (24 da enero de 1600) 

A fines del siglo XVII el inglés John Strong navegd el estrecho -

S.A, Barcelona. Reimpresi6n 1980. Edit. Libraira Larbusse. Par!e •. 
Paga. 886, 885. 
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que separa las dos islas mayores (1690) y la determinó ralkland 

nombre que Gran Bretaña extender!a a lo largo del archipiélago. 

A partir de 1701 tuvieron lugar diversas expediciones de balle

neros franceses, procedentes de Saint Mola, por lo que se·e~p~

zaron a conocer por el nombre de Malvinas. La ocupación empezó-

en 1764, cuando el francés Bougainville fundó Port-Louis en la

Malviria Oriental; al año siguiente, Gran Bretaña fund6 la colo

nia de Port Egmont en la Occidencial. España, arguyendo el Tra

.tado de Tordesillas, reclamó sus derechos de coberan!a y Fran-

cia, por el Pacto de Familia, renunci6 < u soberanía como COl.Q. 

nia (1766) En 1767 la escuadra española ~~up6 Egmont y ex~uls6-

a los britán~cos, pero ante la falta de apoyo francés fue de--

vuelta, sin hacer mención de la soberanía del archipiálag~ .<--
Acuerdo Rochford-Mosserano), sin embargo, en )774, los británi

cos la abandonaron. Tras la independencia de Argentina, ásta -

proclam6 su scrbaran!a, por derecho heredado .de España; en 1820-

toma posesión formal en su nombre, el comandante David Jewit, y 

en la29 Fue creada la comandancia pol!tica y militar con sede -

eri Puerto Soledad. 

Pero Gran Bretána consideró no válidos los de

rechos de Argentina, y al 3 de enero de 1833 la Corbeta Britán.!. 

ca ·Cleo entr6 en Puerto Soledad y Gran Bretaña la aprobi6 para~ 

s!, de.l archipiálago. r' 

El Gobierno Argentii ha reclamado periódica-

mente desde entonces, la retirada de los británicos. (2) 

(2) Oabat, Alejandro. lorenzan~, luis. Confli~to'Malvina~se y -
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a) Argentir.a 

Para la República de Argentina, no ha sido fácil deter

minar su anda~ su andar histórico, al cual se neg6 o quizá olvidd 

las páginas inmutabl~s del pasado; y tal vez su presenta procure

evi tar topar frente a él. La lecci6n de su historia es vibrante,

pero hay errores vitales que vulneran su unidad en torno a su so

beran~a, y algo más importante es su desarrollo pol!tico-social-

econ6mico. Sin embargo, Argentina continuará su devenir cono imp~ 

ciente gigante, esperando al despertar de una verdader8 democra-

cia, que ha sido siempre para asta naci6n su más caro anhelo. 

las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del·Sur 

Tres son los archipi~lagos ubic~dos en la prolongaci6n ~ud-orien

tal del continente americano y la cordillera de los Andas, comen

zando con un arco de aproximadamente 500 kms. del. litoral argent.!, 

no y termina a unos 2000 del •ismo (Sandwich), situados en para-

jes inhabitables bordeados los adyacentes al continente ant~rti.-

co. 

Como los archipiálagos no constituyen una unidad geogr,! 

fica ni tienen la misma importancia econ6mica, y ~l pasado hist6-. 
ricamente indicado se inicia con las Malvinas, astas islas son --

las més importantes de la regi6n, por su tamaño qua es de 12,173-

kllómetros cundrados. Su significaci6~ econdmica es excelente pe~ 

ra la cr!a ampliatoria del ganado ovino, con reservas importan--

tes de recursos pesqueros espacialmente el "Krill". Y se hallan -

posiblemente en rica cuenca petrolera cercana ~ una ·de .las rutas~ 

(Crisis Nacional. Edit. Libros de Teoría y Pol!tica, A.C. l9B2. :
M~xico, D.F. Paga. 75, 76 y 89. 
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mar!timas más importantes del mundo, lo que comunica al Ocáano-

Atlántico con el Pacifico. 

As!, visto geográficamente, son parte del Continente -

Americano, en la medida que se encuentran situadas en la pláta

forma continental argentina, z6calo subacuático da profundida-

des menores que es prolongacidn natural del continente. (3) 

Corr!a el año de 1964 cuando Argentina obtuvo de la 

ONU una resolucidn parcial a su favor, en 1966 as confirmado dJ:. 

cho acuerdo, por la P.:iamblea General, baj.o la ·Resolución m1mero 

2065, qüe acordab~ inscribir la situaci~ Je las Isl~s Malvinas 

' dentro de los marcos del procesa da descolonizac~6n, invitando-

ª los dos pa!:ses en conflicto -Argentina-Ínglate.rra- a iniciar

negociaciones bilater.ales para resolver la cuesti6n de la .s.obe

ran!a, teniendo en cuenta los intereses de la población de las

islas, aunque la resoÍuci6n de la Onu no reconocía a los malvi

nsnses o "Kelp~rs" la c~lidad de pueblo, lo ~ue hubiera.supues

to la admisi6n del derecho de autodeterminaci6n, sino el de si,!!! 

ples habitantes de un territo~io. Estas negociaciones aconseja

das por la ONU, se celebraron entre los dos paises, por medio -

de reuniones anuales por miembros de ambas partes, sin llegar a 

resultados concretos. 

En el aílo de 1975, Inolaterra form6 una Comi--
1' 

si'on de Expertos que deb!an proponer: sdidas para establecer ~ 

(3) Cuadar~os del Tercer Mundo. Mayo 1982. ARo IV. No. 52. Edit. 
Aso.ciados. "Malvinas por la Recuperación y. Contra la Dicta
dura"~ P~gs. 4 y 5. • 
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una pol!tica oficial respecto a las islas. 

Esa Comisión presentó en 1976 el informa conocido como 

de Lord Shacleton, reconociendo la inviabilidad del desarrollo -

económico de las islas sin algun~ vinculación con Argentina. 

Precisamente aqu! se produjo cierta flexibilidad de la 

postura de Gran Bretaña en el gobierno conservador _de Heath, --

quien acepta al establecimiento de redes de comunicación aérea T 

y postal directa entre las islas y Argentina, obvio as que se·-· 

abren las diversas v!as da vinculación comercial y social entra

Puerto Stanley y Buenos Aires; ventas de petróleo argentino. vi2_ 

jea de salud o.estudios, ate. Los años iniciales del nuevo go--

bierno conservador -Thatcher- Gran Bretaña comienza a efectuar • 

di~ersas proposiciones, implicando el reconocimiento de hecho de 

la soberan!a argentina. 

Sin emba~go, las negociaciones no se activan por diVB.!:, 

eas razones, hacia fines de 1981, año en que se extiende una re

comendaci6n de los Com~nes, en favor de .la independencia de las• 

islas. (4) 

La sola decisi6n del gobierno Thatcher da mant~ner.la

ocupaci6n de las Malvinas, no puede implicarse. por el valor eco. 

n6mico de las islas pobladas 6nicamenta por 1800 habitantes y P.!! 

co m~s de medio mill6n de ovejas y en 22 años de existencia,de ~ 

1951 á 1973, de acuerdo al informe de Lord Shacleton, pagd im---

(4) Dabat, Al~jandro •• Op.Cit. Pag. 77 
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puestos por 1.9 millones de libras, aproximadamente 14,000 d6-

lares por .mes. Más recalcitrante la poca impo~tancia bI"i tánice 

en las islas, es el trato brindado por Londres a los "Kalpers" 

que no reconoce en ellos la nacionalidad británica e cambio de 

quienes nacen en territorio metropolitano donde lo son también 

los hijos d& éstos, además lo rid!culo que resulta la inver--

si6n en detrimento de los isleños de parte del gobierno in---

glés. El informe citado enuncia que alcanzó una m!nima canti-

dad de ao,ooo d6lares por mes incluidos todos los gastos p6bli 

cos pagados por Londres. Estas razones ,. ".lor los costos pol!t,i 

cos del mahtenimiento de una situaci6n .onial que enfrentaba 
' . 

a Londres con·Buenos Aites y al resto de las papitales latino-

americanas, es decir, que para Gran Bretaña, el ·mantenimiento

de estos factores son en primer lugar, su importancia econ6mi

ca-estrat~gico potencial. 

De l~s Islas ~eorgias y Sandwich ~el Sur, lo ónice -

significativo es, que son dos archipiélagos más chicos en rala 

ci6n con Las Malvinas (4,132 km 2), casi despoblados, situados

ª más de. 1500 kms. de las costas de Argentina y fuera complet!!. 

ment~ de la plataforma continen~al americana, aunque relacion!!. 

das, de alguna man1;1ra, al Continente, en la medida que son Pª!. 

te de ia prolongaci6n submarina de la Cordill8~a de los Andes. 

La significaci6n es menor econ6micamer'~ y se hallan cubiertas 
1 

por hiélo la mayor parte del año, con· ,iento esporádico de e~ 

pediciones científicas. Su historia es ,n!nima. (5) 

Universidad de la Plata. La Plata 1951. Sobaran!a Argentina en 
el Archipi~lago de las MaJ.vinas y en la AnMrtida .• Págs. 46 1 47 
y 46. ( 5) . . 
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I N G L A T E R R A 

b).- El Imperio Británico en la actualidad 
'i 

Bien sabemos que hasta la segunda posguerra Gran Bret_!! 

~a paseyd el Imperio m~s basto colonialmente, dici~ndolo sin ob

jecidn ninguna. Esta colonización empezó a desmembrarse a partir 

da 19.46, cuando el gobierno laborista de Attle.s puso en marcha -

un programa de dsscolonizaci6n aplicado desde entonces ~or todos 

los sucesivos gobiernos'británicos, tanto laboristas como cansa~ 

vadores. Si ase programa_obedeci6 a la lógica de un proceso pol! 

tico onevitable,.debido a la incapacidad-manifiesta de Gran Bxe

taña para contener el poderoso movimiento independiente en Asia. 

Africa y El Caribe y .la creciente influencia de los ~artidoa co

munistas en el primero de estos continentes, la descolonización-

se vincul6 por igual a un nuevo proyecto capitalista-imperialis

ta: tratar de restablacer_el papel financiero a industrial de In 
glaterra ~n un mundo de libre cambio, de compromiso con inavita-

bles reformas socialistas y emergencias de nuevas naciones, y de 

conformecidn da un capitalismo mundial reguladri por institucio-

nes internacionales del tipo FMI, el GATT o el BIRVT (6) Co~o 

parte de esta pol!tica la burguesía inglesa aceptaba un hecho 

·igualmente inevitable, t¡uedar relegad.a a un papal imperialista -

secundario, es decir, como sucio menor y aliado fundamental de -

la burgues!~ norteamericana. 

{6} - Dabat Alejandro. Op. Cit. Pé1g. 99. 



10 -

En la· ddcada de los 80' y tras la independencia de Be

lice, las ~slas falkland más sus dependencia~las Georgias y san 

dwich, comprendían m~s del 90% del territorio colonial remanente 

dentro del cual se contaban islotes y peñascos geodemográ.fic~me.!2 

te insignificantes distribuidos en Europa, el Caribe, el Pacifi

co, Dcean!a,. el Indico, el Atlántico y la Antartida. 

Gran Bretaña sdlo conserva una colonia verdaderamente-

importante en términos económicos sin contar con Hong Kong, a vs 

rios centros turísticos internacionales secundarios y a tres ba-

ses militares cedidas a .los Estados Uni. · ;. 

La oficial explicacidr. bri tán¡_ .::i es cuanto a la. canse.E_ 

vacidn de estos residuos coloniales, qua ~n su ~ayoría carecen de 

viabilidad económica para constituir un Estado independiente. -

Mé'ls de interés es el caso de las bases mili ta·res instaladas en -

islas despobladas o d~salojadas para tal efecto, ejemplo: la is~ 

la da Diego GaFcía~ 

Belice es un caso de considerarse,ya que fuá la ~!tima 

dependencia colonial, independizada (1981). Existían de por me--

dio recursos petroleros y. un país más poderoso que reclamaba el

terr~ torio, que es Guatemala. S~n embargo Gran Bretaña accedi6 -

a otorgar la independencia entregando el poder a un gobierno de

naturaleza social dem6crata, teniendo buenas ielaciones con Cuba 

y Nicaragua. Pero Belice es un pa!s vi ::?le, con un territorio de 

22, 195 · km2, una po blacidn de 160 ,000 i Jitan tes y un producto i.!2 

terno de 17.4 millones de dólares, alg;., as! como 900 ddlares por 

hab~tante, como ias exportaciones que en 1975 fueron una cuarta

parte de lós guatemaltecos. 

.. 
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Par·ece todo ésto una especie de imperio, o de lo que p~ 

reci6 y quedó poco de ál, 'pero conservando moldes pasados, no re

clamados como suyos ni por sus poblados, si los hubiera, ni por 

Estados limítrofes, casi todos los casos islas semidesiertas, o -

lujosos centros de placer, o nego~ios de hecho semiprivados. Si -

exclu!·mos a Gibraltar, reclamado por España, las islas Malvinas -

son·el dltimo basti6s de cierta importancia objeto de disputa que 

Gran Bretaña se empecina en conservar por la fuerza a pesar de la 

postura de la comunidad internacional y de la actitud uriánime~de

América Latina. (7) 

Por quá? Creo que las mayores razones poderosas son, la 

importancia econ6mica estratégica de las islas está en la base de 

la posicidn británi6a, es el caso de Belice; la política general

de descolonización privd sobr~ la defensa de un centro tanto o 

más importante que el malvinensa, por lo que la intransigencia 

británica debe expl~carse as! o tambi~n por otros motivos. (B) 

(7) Cuadernos del Tercer Mundo. Op. Cit. Pág. 9. 
(8) El Plan Petrolero de la Dictadura Argentina, editado por él 

Consejo Tecnol6gic9 Peronista. P~gs. 46, 47. 
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2.- CRISIS VALORATIVA SOCIAL. 

Argentina tendr!a un largo y sinuoso camino d! 

plomdtico que recorrer para legitimar en si tu ación inc·ontesta-

ble su dsrecho sobre las islas. Lo rechazó, sabemos quü si no -

hubiera adelantado estos acontecimientos como el desembarco de-

las islas, llegar!an a una negociaci6n de las mismas; pero opt6 

por la v!a militar. Sin embargo queda al aira una reflexi6n ¿v~ . 
lid la pe~a? Es harto dif !cil pero no imposible cuestionarlo. -

Esto, ea por lo s'iguiente: al ver las crisis sucesivas del ar-

den pol!tico, económico y social, ampliaremos nuestros elemen-

tos de juicio par~ llegar poco a poco a yerdades netamente in-

sospecha.das. 

~).- Crisis Pol!tica. 

Con un desarrollo diversificado y complejo, -

para Argentina, todo ~sto equivali6 a una verdadera hecatom~e -

econ6mica y social. Por efecto.de la crisis ~con6mica, la capu

la monopolista y financiera comenz6 a quedar cada vez más·aisl1!, 

da, incluso entra las filas de su propia clase. 

Deviniendo en principio de la crisis política, 

siendo preanunciada por la oleada de protestas ~e productores-

regionales y cámaras de la producci6n y ~omarcio, motivado ~sto 

por la'reacci6n obrera, primer fil6n que sufre lo~ cambios en -

la estructura del Gobierno. 

Llegando a una superviveMcia y separa6i~n de

las distintas clases sociales, que manten!an su orgull~ muy en-

'J· 

.~' 
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alto pracisamente para supervivir. (9) 

Surge as! la Multipartid~ria integrada por los Partidos 

Justicialista-Peronista, Radical, Movimiento de Integración y de!. 

arrollo; Democracia. Cristiana y Partido ·Intransigente, sumando 1',! 

clamas económicos moderados con determinado giro de la democracia 

política para los eartidos de clase dominante, y Tolerados. 

La orientación de estos organismos partidarios represe.n. . . 
taban la oposic~6n.econ6mica y política dentro del sistema. Los -

limites pol!ticos gira': n en torno a ellos en reconocerles la la-

galidad misma, olvidan la existencia de otras fuerza~ del campo 

popular, y marginando las reinviodicaciones democráticas profun-

das de amplios sectores del pueblo argentino. 

De tal modo, la política más amplia qua se proponía la

Multipa~tidaria ara la de una expresión opositora y·nagociadora,

con respecto al significado global de la dictadura. 

La Junta entend!a desda· antes pero lo asimilaba, preci

samente por ello, en la 6ltima etapa de Vidala habían desenvuelto 

desde el 'Ministerió del Interior la iniciativa d~l diálogo pol!t.! 

co, tratando as!, una plataforma que sirviera pa~a negociar desde 

el poder con los sectores en descenso de la misma clase dominan-· 

te, sin'cuastionar siquiera el control del Estado por la Fracción 

monopol!tic~-financiera. 

' • (9) Dabat, Alejandro. Op. Cit. P~~. 116. 
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Intentd dinamizar el gobierno de Viola esa forma de -

diálogo: junto con una cierta reorieritacidn econdmi~a con conce

siones a los sectores productores, como la devaluacidn del peso, 

intentando rastrirgir los márgenes de la especulación y favore-

ciando a los grupos industriales más dinámicos. Su desgracia fue 

el.comienzo del descalabro eco~6mico abierto, producto este de -

la sobresaturacidn de la situacidn en los años anteriores, y el-

ecentuamiento de las tensiones sociales, elementos que sirvieron 

como catalizadores de la crisis. 

Sucesivamente al surgimiento de la Multipartídaria y -

la disconformidad corporativa manifestada por organismos como la 

Sociedad Rural Y,la Unidn Industrial, se producen nuevos fenóme

nos, mostrando el aceleramiento de la crisis y principio de su -

traslado al propio bloque de fuerzas en el poder. 

El primero fue, el distanciamiento del r~gimsn por pa~ 

te de la Iglesia Catdlica, hec~o im~ortant!simo por cuanto esta

Instituci6n representa no sólo Argentina sino los intereses· gen2_ 

ralea del sistema y da su prsservaci6n. Tras cinco años de sile.!l 

cio1 tolerancia y complacencia para con la dictadura, en mayo de 

1981 la Conferencia Episcopal Argentina produce un documento, 

criticando los excesos de la represión y señala los peligros de-· 

11 la usura, anatemizada en .la Biblia" (10) en alusi6n a la pol.t;t.! 

ca econ6mica. Esta manifestaci6n clerical tuvo en su conjunto --
.. 

cierta importancia en la preparaci6n de la marcha pac!fica del 7 

dé n,oviembre. 

(10) Dabat, Alejahdro. Ob. Cit. P~g. lla. 
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Otro hecho que manifestaba que la crisis comenzaba a -

corroer el monolitismo del aparato estatal militar, fue la apar! 

ci6n da contradicciones abiertas entre los voceros oficiales y -

entre Viola y- la Junta Militar en particular. 

Estas contradicciones fueron acompañadas por otras más 

obscuras y difíciles de detectar debido al secreto que las rode6 

producidas en el s~no mismo de las fuerzas Armadas. El espectro

de un golpe militar, al interior del propio p~oceso reapareció.

Muchos jefas militares, en actividad o retiro, localizados todos 

allos,, siendo el más per.sistente Juan Carlos Organ!s, excomandan_ 

te en Jefe del Ejá~cito.y exdictado~ 1966-1970. 

A quá llavd todo ásto7 A una paralizáci6n de~ Gobierno 

de Viola y finalmente al golpe, dándolo la propia J~nt~, llevan~ 

do a Galtieri a la presidencia, a fin de inaugurar una nueva ata_ 

pa, mas profunda, de la gestión militar. 

As!, ei aislamiento de la cijpula en con.trol del apara

to estatal, se comenzaba a transformar en ruptura en.tre 1a misma 

y al conjunto da la sociedad civil. El Estado y el Proceso da R.§. 

organizacidn Nacional perdían toda base de consenso y legitima-

ci6n. 

Al asumir Galtieri el poder, su misión consist!a de 

tal ~odo, en una doble tarea dif!cil de cometer simultáneamente. 

La primera era llavar el proyecto de los militares y los monopo

lios a su culminaci6n. La segunda, volver a legalizar al Estado

y fracciones dominantes. Lo primero trató da encararlo mediante-. 

la gestidn de Alemann como Ministro de Economía y lo segundo, 

con la aventura Malvinense. 
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b).- Crisis económica. 

El plan da la Junta hab!a entrado, en un año 

m~s o menos, en una crisis profunda, englobando crscientemente -

todos los órdenes, generalizándose y profundizándose con not~ble 

celeridad.· 

La propuesta de reconvención de la econom!a con 

el intento da reestructurar las basas de reproducción del capit~ 

lismo argentino y su inserción en el mercado mundial bajo el do

minio de la fracción monopol!tica y fin~ncier~, llevó a un triun 

fo parcial.Y a un fracaso rotundo. (11). 

(ll) Plan Mart!nez de Hoz, ver: Spagnolo-Sismondi; "Argentina" -
el proyecto económico y su carácter de clase". Cuadernos P.Q. 
l!ticos 16. Carlos Abalo: "Notas sobre el carácter actual -

. del capitalismo argentino", Cuadernos de Marcha, año ¡ No.-
2; Carlos Abalo: "Argentina 1976-1981; Objetivos y Resulta
dos de la Pol!tica Económica", Conercio Exterior, N6ms.de -
Junio a Sept.1981: Marc Rimez: "Las Experiencias de Apertu
ra Externa y Desprotecci6n Industrial en'el Cono Sur", CIDE 
Econom!a de Am~rica Latina 2; Lucio Gallar: "Argentina. La
-Ofensiva del 76 11 ,CIDE-Economía ~, Am~rica Latina 3; Jorge
Schvarzer: Expansión Económica d ~ Estado Subsidiario,CISEA 
Buenos. Ai~as 1981. Carlos Palaci Deheza "El Plan Mart!nez
de Hoz y la Econom!a Argentina", enes Airas. E dic. Corregi
dor,19821 sobre la formaci6n de~· capital financiero aut6-
nomo, ver el articulo citado de c. Abalo y tambian del mis
mo autor "La Crisis financiera 11 ,Controversia 7, asimismo Lu 
cio Gueller "Inicj,ativas Externas da la Oligarqu!a financie 
ra Argentina". Revista Teórica y Pol!tica 3. -
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Parcialmente eignific&, sin dudas, el fortalecimiento -

en el mercado nacional de la burguesía monopolista de mayor auto-

suficiencia financiera y, en particular, de sectores relacionados 

a la producción de medios de producci6n para el sector estatal y

el complejo industri~l militar. 

Implic6 ~sto el desmantelarniento 'de ramas enteras de la 

producci6n, llevando a la quiebra a gran ca~tidad de empresas del 

sector productor_ de bienes de consumo para los trabajadores. El • 

proceso fue viol~nto r~specto a textiles, metalurgia de l!nea --

blanca,· producciones ri;· ionales como la vi tivin!cola y la frut!C,2 

la del valle del R!o Nl .. o, (12) y afectando tambUn a· empresas -

grandes con problema finenci~ro como bancarias, Celulosa y Sase-

tru, incluso a las trasnacionales del automotor. (13) 

Implic6 ~sto en el aumento de los quebrantos y concur-

sos judici&les, que 6nicamsnte entre 1979 y 1980 hubo aumento --

real del 74% sin contar la morosidad de sectores produétivos con

ent{dad~s financieras como bancarias, acentuándose durante 1981 -

y principios de 1982. (14} 

(12) Shaposnik-Vacchino; Argentina ¿fracaso de un Ministro o de • 
un .Sistema1 Comercio Ext~rior, Eriero 1982. P~g.66. · · 

(13l Jos~ Mart!ri~z de Hoz. Bases para un~ Argentina Moderna. Bue
nos Aires 1981,: Pág, n. . .. 

(14) Koening, Enrique "Tiempos Difíciles para los Industri~les AE 
gentinos". Contextos. Aílo 3, Ndm. 3. 
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Veamos el Cuadro Representativo en este aspecto 
.. 

~urante el proceso: 

PASIVO DE LAS QUIEBRAS 

COMERCIALES Y CIVILES. 

Actividades Totales 
1978-1980 

l.• Agropecuaria ~8.309.254 dls. 

2.- Miner!a 5.375.164 dls. 

3.- Come~cio 264.810.920 Dls. 

4.- Industria manufacturera 815.147.737 Dls. 

a).- Alimentos, Bebidas 
y tabaco 235.019.766 Dls 

b) .- Textiles 260.8'4 .. 010 Dls. 

e).- Madera 4.386.278 Dls. 

d).~ Cuero y Calzado 84.072.850 Dls. 

e).- Papel, imprenta y 
Editoriales. 13.355.534 Dls. 

f).- Productos qu!micos, 
caucho y plásticos 41.055.094 Dls. 

g).- Minerales no metálicos 6.740.528 Dls. 

h).- Metal6rgica 167.623.377 Dls. 

i).- Construcci6n 29.178.634 Dls. 

5.- Servicios 250.019.190 Dls. 

TOTALES 1391.840.899 Dls. 

fuente: Ministerio da Economía (noviembre 1981) 

... ; 

•. 

Estructura 
Porcentual 

1,31 % 
0~39 % 

19.02 % 
58;57 % 

16,89 % 

18.74 % 
0,32 % 
6,04 % 

0,96 % 

2,95 % 
0,63 % 

12,04 % 
2,10 % 

18,61 % 

100 % 
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Pero lo destructivo de la crisis como afecto no pudo • 

producir fundamentalmente por el largo período depresivo por el-. 

que atraviesa la economía mundial, y por las contradicciones en-

la aplicaci6n del plan y sus posi~les efe~tos positivos. Result_!! 

do global fue la concentracidn de enormes masas de activos dina-

rarios que buscaron la especulaci6n como modo de reproducirse 

tendiendo a fugarse del país atraídos por el gran elevamiento da 

tasa& de intar~s a nivel mundial. 

Los resultados saltan a la vista y dos indicadores son 

suf ic~entes para hacerse una idea al respecto. 

INDICA'DORES GENERALES O'E LA ECONOMIA 

ARGENTINA 

1976 lr:J77 1978 1979 ' 1980 

Tasa crecimiento BIP 
Tasa de inflacidn 

0.2 
444% 

6.0 
178% 

3,9 
175% 

6,8 
160% 

Fuente: Banco Central da la Rep~blica Argentina. 

1.1 
100% 

INDIGE DE LA EVOLUCION DEL PIS EN ALGUNOS SECTORES 

(1974 - 100) 

Años Agricultura Electricidad 
Gas y Agua 

1974 100 100 
1975 98.4 106 
1976 102 109 
1977 104 115 
1978 105 118 
1979 111 130 
1980 115 .136 

Fuentes:· BCRA. El Economista. 

e i fras estimadas. • 

Construccidn 

100 
105 
118 

·135 
136 
142 
141 

1981 

6.1 
131% 
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Ello se explica en base a la expansión de las 

exposiciones agrarias, al desarrollo dado al sector enarg~tico 

e importantes obras da infraestructura. Y en una consideración 

m~s precisa, es necesario aun ~gregar qua incluso dentro·d~~ -

sector in'dustrial, un rubro como el de "M~quinas y Equipos", -

tuvo un creéimianto del 12% para 197'6-1980, pase a un af'lo fue.! 

tsmente recesivo como el de 1978, segdn datos del BCRA, evide.!! 

cia un acentuamiento de nuevas prioridades en el sectoro 

Parece ésto indicar clarame~te que se estaba

operando una reestructuración global de · l econom!a argentina, 

a costa de los sectores que anteriorm~nL ,~an subsidiados y -

protegidos aráncelariamente, y del consumo dg !os tra~ajado--

res. 
Sin·embargo, la reconversi6~ no pod!a avan--

zar sino en base a un enorme costo social general, al cual se-

le agregó el peso descomunal que tomaron los gastos espec!fic~ 

mente militaresº Ya hacia 1980 comienzan a sentirse crudamente 

estos gastos, agudiz~ndose la tendencia en 1981. A ello es pr~ 

ciso sumarle una nueva ca!da .del PIB de -5.7% para el primer -

trimestre de 1982, el profundo descenso del Producto Indus-~-

trial que fue de -16% en 1981 y de -9.4% durante los tres pri-

meros meses de ese aRo, siendo automotores, ahora también ma--

quinaria y equipos,metaldrgica,quimica y textil las ramas m~s-
i' 

afectadas (anotemos que de 1975 a 19BJ el Producto Industrial 

pasd de representar al 29% del PI 8 a E. .o el 22%; el crecimie.!! 

to rápido de las importaciones da todo tipo de bienes de cons~ 

mo y en es~ecial los su~tuarios, que crecieron en 1979 y 1980-
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a un ritmo de 183% y 140% respectivamente, desplazando con esos 

productos a la hasta entonces protegida industria nacional. Fi

nalmente al descomunal crecimiento de la deuda externa, pasando 

aproximapamante 3,200 millones de dólares en 1975 a 39,000 mi--. . . 
llanea en la actualidad, convirtiendo al pa!s en uno de los más 

endeudados relativamente a nivel mundial. Es importante señalar 

que p_a;rte fundamental de esta deuda, que pesa gravosamente so--

bre los que con el empleo de su fuerza de trabajo daban ,produ-

cir las riqueza~ n~cesarias para pagarla, eat~ constitu!da por

prástamos tomados en se noment~ para especular con las entonces 

alt!simas tasas de _lnte~~s, y por los gastos militares que an-· 

tes de la guerra de Las Malvinas ascendían ya a más de 12 1 000 -

millones de d6lares del endeudamiento. (15) 

Con una clase social dominante como la argentina, --

acostumbrada a largas.d~cadas de semiautonom!a en relación al -

mercado mundial, habituando a la protección estatal y a los su.!;!. 

sidios, la crisis comenzó a provocar grandee disentimientos. La 

unanimidad antisubversiva da 1976 se rompi6 en función da estos 

basamento's material~s. 

(15) El conjuntri da esto~ datos est~ tomado de diversos boleti• 
nes del Banco Central de. la República Argentina (BCRA) Co,m 
plamentar!amente se cit6 que la encuesta periódica de la -
Universidad Argentina de lo impreso sobre 300 empresas l!
deres, indica una capacidad ociosa qua oscila alrededor·-
.del 50% de ·la capacidad. industrial. global • 

. . 
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.e~.- Crisis Social. 

A mediados de 1981 y más adelante el hecho más 

extendido era la conformacidn de una oposición burguesa junto

ª la extensidn y, profundización de la acción de las masas. Y

ésta, pese a sus limitaciones, fue tan profunda motivándola a-. 
orillarla a la "izquierda" a la Multipartidaria, en espacial a 

algunas corrientes internas de loa partidos que la constituyen 

No signi'f icaba que fuera el motivo de anhelos entre i'a pobla-

cidn, sin embargo la arrastraron hacia adelante.· Equivalid a -

que ea acentuara el aislamiento de los grupos en el poder ind! 

rec.tamente ofreciendo una cobertura al movimiento de masas. 

Conjuntamente, se planteaba la creciente insu

ficiencia del aparato estatal para controlar o reprimir dichas 

manifestaciones. Esto se expresó claramente en la debilidad.o

indecisión en varias citcunstancias para hacex: cumplir la,s di§.· 

posiciones que prohiben el derecho de reunión. 

Pero mucho más profundamente, la crisis econó

mica, el resquebrajamiento de la clase en el poder y las con-~ 

tradicciones en el seno del aparato estatal, facilitaron la --

reactivación de una clase obrera con alto nivel da experiencia 

y conciencia y con una tradición organizativa que no pudo ser-

destruida totalmente por la represión. 

Se~alemos que en ningón momento la Junta logró 

aplastamiento total del movimiento obrero, y que ya en septiem 

prEJ y octubre de 1976 debió enfrent.ar huelgas ,importantes de -

trabajadoras del automotor, electricistas, bancarios .. telefo--
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nistas, entre otros,. Pero ae trataba, por en to neas, da. hechos ª.! 

porádicos y sin perspectivas de am~liarse. Desde 1979, la marea -

de conflictos en fábrica comienza a subir, extendi~ndose práctic~ 

mente a todo el pa!s, pero teniendo su mayor peso en la zona in-

dustrial de Buenos Aires. A partir de secciones y departamentos,

la clase resiste la ofensiva patronal y miÍitar, comenzando a re

agrupar e~s filas. 

En 1981, este proceso de recuparacidn se acent~a. Sact.2. 

res de la burocrec!a sindical peroniata recomponen la disuelta ·

Conf'ede'raci6n General r'. L Trabajo, y pese a todo, el hecho objet.!_ 

ve es que la misma comi~~z~ a actuar como referente para sectores 

obreros que aspiraban a luchar contra la dictadura. 

En junio de 1981, los trabajadores del automotor se po

nen en marcha~ mediante uria huelga general con asambleas en las -

que se proponen manif.e_sta_ci,or:i_es callejeras. La dicta.dura responda 

montando un eMorme dispositivo, para impedir tales manifestacioT

nes y encarcela, según datos, a 4~000 obreros. (16) 

El 22 de julio, una huelga general nacional .convocada -

por la CGT es cumpiida por más de· un mill6n y medio de traba"jado

res en .todo el pa!a, de acuerdo a cifra_s dadas por la misma Poli

c!a federal Argentina, obtsniendo importante resonancia en gre--

mios como los de ~a alimentaci6n, metalúrgicos, textiles, portua

rios, automotores, la rama talleres del sindicato ferroviario y -

(16) El·D!a, Uno m~s Uno, 18 de Junio .de 1981. Pi!gs. 16 y' 17, re.!! 
pectivamente. 
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algunas 11neas de trenes, etc., es decir, en varios de los m~s -

importantes n6claos industriales. En los grandes centros obreros 

de Buenos Airas, los pequeflos y medianos comerciantes cerraron,

apoyando la huelga. (17) 

El 7 da novie~bre, una misa en honor de San Ca

yetano -santo patrono del trabajo- es utilizada sindicalme~te c~ 

mo medio ~e protesta, produci~ndose una marcha pacífica, en la -

que más de 50,000 obreros y empleados, tanto ocupados como·des-

ocupadoe, manifiestan por "paz~ pan y trabajo". (18) 

La importancia clave de esta marcha, popular, -

corsistid en que,"adn sin modificar al carácter dsfansivo da la

misma, se~al6 el comienzo de tranaformaci6n de la.resistencia 

contra la dictadura, globalizándose ásta a travás da las tres 

consignas unitarias da la movilización. 

En febrero, un hecho casi inadvertido, pero de

consecuencias espectaculares futuras, indicaba un nuevo paso ad_! 

lante: una columna de sindicalistas se unían a las Madres de Pl~ 

za de Mayo. SeAalando el pomienzo entre el movimierito contra la

dictadura representando a las madres, y filas obreras en torno a 

los reclamos democráticos más profundos. Sin duda era el hecho -

de un porvenir que mostraba el camino de un amplio frente de Cll!, 

E) y popular por la base para enfreQ~ar a la dictadura. 

(17) 

(: .. ) 

Evaluaci6n realizada dur~nte el V Encuentro Internacional -
de los TYSAE, Madrid, .Septiembre de 1961. 
TYSAE Grupo Mdxico: AFgentina; Abanza la resistericia, di---
ciembre da 1981. · 
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Significaba que la paz social en Argentina, si es que -

la hubo, sa volver!a una vez más a enturbiar todas las acciones -

suscitadas lo,fueron desde las huelgas fabriles¡ por cierto cre-

cieron en forma asombrosa, abarcando por igual a casi todas las -

ramas de la industria, dejando ver que no sólo la presi6n cracia.!!. 

te de la clase, sino también la extensión del proceso que llevaba 

a recomponer las instancias de luchas inmediatas d~l movimiento -

obrero, que esbozaban cursos de acción más deflnidos. (19) 

La lucha de las Madres, tienen mayor eco nacional e in

ternacional, la Multipartidaria se ve inoluso a reconocer la inc_! 

santa reivindicación levantada por las M~dres, declarando que.--

constituye un problema prioritario, pero la realidad ha sido. dis

tinta. 

Los actos se extienden rápidamente a B~enos Aires y Ro

sario. Por otro lado el movimiento estudiantil cobra vida después 

de la feroz represión a que fué sujeta. 

~imitados a6n estos hachos paro da ef erve•cancia entre

s! puehlo argentino. Los intelectuales y artistas, que hasta l9Bl 

hab!an aceptado casi dócilmente la censura y la autocensura, da-

jando da manifiesto su actitud feroz en contra de la dictadura. -

As! se unifica este sentir, con otras agrupaciones que eran la 

Asociaci6n de Abogados, señalando las. prácticas represivas del g~ 

(19) Grandona, Mariano c. "La Estructura C!vico•Militar del Nuevo 
Estado Argentino"; en Aportes~ N6m. 6, Octubre 1967. Pág.48. 
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bierno y se lanzan pdblicamente contra la tortura, en alusidn a 

las prli1cticas represivas da la dictadura, y los Tribunales civj_ 

les y penales comienzan a emitir fallos discordantes con la pal! 

tica oficial. Todos estos hachos eran claros iDdicadores .de ~a

exasperaci6n. de capas profesionales, intelectuales y medias de

la pobl~cidn, justamente sectores que en 1976 hab!an compartido 

l~ necesidad de paz y orden que sirvió entonces de bandera pol! 

tica al golpe militar. (20) 

finalmente, el 30 de marzo de 1982,. miles de manifes

tantes enfrentan durante horas un aterr 1r aparato represivo -

que cubre desda los barrios obreros hast~ el mismo centro de la 

ciudad de Buenos Aires. Mediante la conocida •xperiencia de lu-

cha callejera de dispersarse y reagruparse en distintos puntos, .. 
desde las 11 da la mañana hasta las 7 de la tarde manifiestan -

combativamente bajo las consignas de "paz, pan y trabajo" y "se 

va a acabar l~ dictadur~ militar". Tambi~n en Mendoza se produ

cen violentos enfrentamientos, mientras que en Rosario se mar--

cha pacíficamente. En Córdoba, columnas compuestas por 10 ca--

rros de asalto, cada una de ellas controlan la ciudad, y la po

licia impide la realización de ~sambleas en las plantas de Be-

nault, !las~, Transax y otras f~bricas. Las Madres de Plaza de

Mayo participan en la jornada de lucha, que recibe el apoyo de

los partidos pol!ticos y las organiza~ :~nes de defensa de los -

derechbs humanos. El saldo de ia repr. l6n es de al menos un --
1 

(20)Crondona; Maua.no c. {}p. Cit. Pc1gs. 45, 48. 

1 ., 
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muerto, numerosos heridos da bala y más de dos mil detenidos. 

Si la marcha del 7 de noviembre mostró la generaliza--

cidn y reunificacidn da la resistencia, ~a mobili~ación del 30 de 

marzo evidenciaba una posible abanzada en ese proceso: la clase -

obrera y los trabajadores comenzaban nuevamente a disputarle las

calles. a la dictadura, abriendo la perspecti~a de enfrontamientos 

violentos de masa con la misma. 

Tal era la situación interna cuando los militares desen 
' -

cadenan el desembarco ( las Malvinas. Agudización rápida da la -

crisis económica; contradicciones en las fuerzas Armadas y disgr,! 

gación del frente burgu~s, con el aislamiento total de la cdpula

militar monopol!tico y financiera en relaci6n al conjunto de la -

sociedad civil; grandes avances en la lucha democrática consecuen 

te y fuerte actividad del movimiento de masas. 

Todo ello colocaba al país en el camino de un estallido 

social, y precisamente las advertencias en torno a ello conforma

ban parte cada vez más sustancial de los pronunciamian.toa produc,! 

dos por diferentes ~actores de la·clase dominant~. Desde el punto 

de vista de ~ste, las declaraciones de uno de su~ "intelectuale~

orgánicos", Roberto Ro~h (asesor de Ongan!a), describen crudamen

te la situacidn: ttArgentina está al borde de una grave convulsidn 

social, debí.do a la corrupci6n desenfrenada y a la pol!tica econ~ 

mica. La sociedad nacional va a aguantar a Galtieri menos de lo -

que aguantó a V·iola. (21) 

(21) La Nación. 20 de marzo de 1982. Págs. 3 y 4 
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CAPHÍiLO. II 

Balance de la Pol!tic~ Internacional 

Desarma mundial. EUA-URSS tPosibilidad latente 
pr6xima? 

1.- Reparcusi6n Socio-Política a ra!z da la utili~ 
zaci6n de armamento sofisticado. 

a).~ La acción militar 
b).- La preparación política de la guerra 
e).- La preparación militar de la guerra 

2,- Las diversas fases del conflicto militar 

a).- La Militar diplomática 
b).- La batalla aerea 
e).- la ofensiva terrestre 

]~- Las razones de la derrota argentina 

a).- F"alta de preparaci.6n para· la guerra 
b),- Err6nea conc9pci6n estratágica par~ la guerra 
e).- Ineptitud,,cobard!a en mandos militares. 
d).- Situación de los conscriptos. 

4,- La respuesta norteamericana a la crisis capit_!! 
lista durante el conflicto, bajo la administr~ 

ci6n ~eagan 

5.- Significado internacional de la derrota de la
dictadura argentina. 

6.- Grupo .Contadora 
Antecedentes 

Normas sobre asuntos de seguridad 
Normas sobre asuntos políticos 
Normas sobre ~suntos económicos y sociales. 

- ·- o 
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CAPITULO II 

Balance de la Po.lítica Internacional 

Sobre el balance da esta política internacional, se trs 

ta, de alguna manara, de visualizar la creciente avidez con que -

el mundo propiamente dicho, trata de seguir su mismo cauce. 

No se trata de lograr soluciones conciliatorias, ni mu

cho menos posiciones esteriotipadas, sino 6nicamente de hacer sen. 

tir los modos golpeados con que el hombre trata da hacerse enten-

dar y obedecer; .sin detenerse siquiera a¡gdn instante y retrotra

erse que una vez también percibió y con horror, sentid~ en lo pr2 

fundo de su ser de en ese instante apagarlo, callarlo para siem--

pre, ese sentido, ese percibir los estallidos cor:istantes de vio--

lencia, terror y muerte. 

Que vaya este sentir que como hombre soy incapaz de ªº.! 
llar las ~njusticias. Aflora el sentimiento de la paz y sobre to-

do hacer comprender que en cualquier rinc6n y con un poco de tia-

rra y amor crecerá una flor. 

Comienza con el Departamento de Estado en los EEUU con-

el conocimiento .de once guerras. Inmersos y comprometidos pa!ses

a los cueles se les denomina con toda hipocr¿~!a "mundo en des---

arrollo". Que en ellos 6nicamente dos pa!ses estaban comprometi--

rlos dir8ctamente potencias de primer orden como Gran Bretaíla en -

las Mal~inas y la URSS en Afganist~n. 

Ha sido ?a vital importancia la atención hacia aedos ~

dos pa!ees; ·guerras por suponer que puedan romper equilibrios glo .,... 
bales: la da Las Malvinas y la da Israel y Líbano, o p~rtir da 
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l!bar:io. 

Por lo que a la incorporaci6n de Las Malvinas a la Rep1 

blica Argentina, gracias a un asalto militar, tuvo respuesta len

tísima pero efectiva actuaci6n ~e Gran BretaRa, sin duda una 

aproxi·~t!ci'6n sovi~tica ve;rbal a los argentinos y con efectiva sr.;- 1 

lidaridad por parte de EEUU, y de los países de la OT~N con Gran

Bretaña. 

Creándose y produciendo en alguna medida una especie de 

antagonismo continental nada deseable iQu~ seneaci6n por parte de 

países latinoamericanos encontrarse una pecie de colonialismo -

europeo, engran~ecido por parte de Estac. , Unidos?, pero sin em-

bargo hubo más exaltaci6n de romper el equilibrio solidario con -

Argentina, ya que son países ceo tendencias netamente izquierdis· 

tas, seguramente pensarían que ellos dos (Cuba, Nicaragua), actu~ 

rían como efectivos mqrt!feros para la proliferaci6n del Comunis~ 

mo, es decir 19s ojos c~ntra el cerebro prinpipal aleccionado~ y

pulpo absorbente de capacidades letales. ($). 

El ataque posible de, la URS3 es con ello únicamente de~ 

nunciar a EEUU de retornar al colonialismo, nada fuAra de toda -

realidad, porque aun cuando se duda exista en mínima porci6n hi-

dalgu!a de no abusar del que portenta un poder.casi univsrsal, -

aqu! entre los pa!ses latinoamericanos. 

Paro veamos que no 6nicament :' sa verían apoyados, resal 

tanda qué regímenes actúan, si la izq~ ~rda o la derecho o algo -

parecido. Tuvo encauces diversos, tales como loe con~lictos loca

lesJ ~nos r otros por perdido. y reclama de territorios; Venezue

la y con respecto a la guayana; la reserva activa da Chile, tam--
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bi~n dominado con respecto de Argentina -el Canal de Beagla. 

Ocurre otro tanto en El Salvador, la cual constituye 

una más a la lista de parte del Departamento de Estado. Presentán 

dala como una guerrq internacional y así.actuar l~brem~nte para -

justificar la ayuda masiva de pa!ses de la.izquierda, aparecen c~ 

ba y Nicaragua, y el fondo soviético a las guerrillas y por tanto 

la ob1'igaci6n en que están ellos mismos, y por otra parte tanto -

ds paises anticomunist~s, de acudir en ayuda de la ~unta. 

Pasemos al l,~o opuesto del Continente Americano, tras-

lademos este asunto en Oriente próximo, con el exponente mayor 

de la invasi6n militar implacable y dura, de L!bano por Israel. -

Con el objetivo primordial aparentemente a inmediato era la des-

trucci6n de los soldados palestinos y su axpulsi6n de L!bano, sin 

siquiera intentar el ahorro de vidas civiles. 

Pero había un más allá: la reconversi6n total de Líbano 

a pa~tir de la elecci6n inevitable da Bechir Gemayal, 9uerrilloro 

da las fal3nges cristianas de extrema derecho, como presidente en 

condiciones dudosas y extremas (ocupado el pa!s y en plena guerra. . . . 

Otras guerras giran en esa zona. la me~or, da Chad, ~o

minado por Libi~; la del Cuerno del Af~ica, donde Etiop!a ayudada 

por la'URSS se enfrenta con Somalia y con Erltrea, ayudado por -

E~UU; la eterna guarra del Yemen del Sur, se configura una guerra 

de derecha contra izquierda, •• A~n m~s all~ con el Occidente da - · 

Africa, lb de ~os sahauries. contra la ocupación marroquí, qua de

tenta un signo mundial, (la Reptiblica Saharqu! que está sostenida• 

por.Argelia y Libia y por otros países africanos y árabes, Marru_!! 

CDS por los EEUU). ' 
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Es igualmente en Africa la guerra de Namibia, contra •la Uni6n Su.Q 

africana. Y en Asia, además de la de Afganistán, donde la inter-

venci6n soviática no sujeta a las guerrillas nutridas desde Pa--

kistán y desde China, la crud!sima Camboya. 

Ueamoi mds de astas guerras del Tercer Mundo, guerras -

que parecen sucumbir de parte de los pobres hacia los ricos, y --

que se tergiversan, se enredan, se disfrazan, por facciones inte-

rieres de cada pa!s. Pero en principios parece que algunos de los 

int~ntos de dar so1ide~ Y. unidad de una manera institucional a ~

las aspiraciones de esos pa!s~s que astán·desbbrdados. 

No se neg~r~ que este problema ~sencial de las coridici~ 

nea de lo~ pa!ses de las zonas desfavorecidas del mundo, es quizá 

claro ejemplo vivie'nte el que determina su pol!tica internac-io.:.-

nal, por ende su econom!a desde hace anos. (22) 

(22) Libro del AMo 1982. Salv~t Edi~ores• S.A~ M~xico. Pdgs. 10, 
. li, 1.2 y 13. 
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Desarme mundial.- E.U.A.~-URSS 

Posibilidad latente pr6xima ?. 

Aunque el ~!tulo arriba mencionado sentencia una devas

tadora carrera armamentista, que quiz~s llegue a desembocar en 

una guerra nuclear inclemente y ast6pida, no se quiere llevar e.!! 

te breve estudio a las posibilidades latentes de que se frenen 

cantidades enormes de dinero gastadas en armamento para ~ue s6lo

unos cuantos, por simples voluntades o caprichos de entorpecer el 

desarrollo de loa pueblos, no contin6en con su pol!tica de esta-

blecer una democ+acia m~s amplia y justif.icada a cada pa!s. 

No es algo P~cil tratar ~e llegar a posiciones que su-

pongan justif icadae razones o encontrar el porquá de eso y el mo• 

tivo de esto otroJ mas sin embargo, quiero dejar ~e manifiesto 

que no el que hace la fuerza tenga siempre la razón, e incluso 

deben más que nada encontrar soluciones reales concretas y que 

desgraciadamente dentro del "negocio de la guerra", sean "ad~cua

dos", si es que los famosos siete grandes vayan a encontrar nada

propicio en su negocio. 

Veamos m~s de cerca esta observaci6n y quiánes actaan -

en ellas. 

El Presidente Ronald Reagan obtuvo dos importantes vic

torias en materia de pol!tica armamentista en agosto de 1982. Pl'! 

mero, la· Cámara de Representantes adopt6 una resoluoi6n favorable 
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a la postura pr'esidenc~al en las negociacion~s para la reducción 

~el armamento estrat~gico (START) con la URSS, al tiempo que re

chazaba un proyecto de resoluc~6n en qua se pedía a las dos su-

perpotencias que detuvieran la producci6n y el despliegue de ar

mas atómicas, petición a la que Reagan se opuso por considerarla 

negativa para la posición de Estados Unidos en las nuevas nego-

cieciones SALT, rebautizadas START (Strategic Arms Reductions 

Talks); despu~s, el 19 de agosto, el Congreso di6 luz verde a 

una nueva fase de la política de rearm~, que,· para el año fiscal 

de 1963 có~templa la inversidn de 177,0 millones de dólares, -

aproximadamente 18 billones de pesetas, p'ara la producció.n del -

misil H~ (mi~il experimental) y de otros ~rmamentos, entro los -

que se incluye el desarrollo de armas químicas. (23) 

Por segundo afio consecutivo, el presidente Rea~ 

gan obtuvo as! el respaldo del Congreso a un presupuesto récord

da de.fensa; no. obstante~ en los medios parla
0

msntarios también C.2, 

menzd a aumentar la preocupacidn por la escasa importancia que -

la Cesa Blanca aparentaba conceder al control de la carrera arm~ 

mentista. Mientras un republicano moderado, el señor John c. Da!! 

forth, pon!a de manifiesto su i~quietud ante asta politica del -

presidente, varios dirigentes del Partido Dem6.crata esperaban 

convertir el tema de la congelaci6n de las armas nucleares en el 

caballo de batalla da su campaña para '1s·a1ecciones legislati-

ves de noviembre de 1982. 

(23) Lorenzano,luis. Op.C~l. P~gs. 341. 
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Esta creciente intranquilidad detectada en diverson --

sectores del Congreso por la política armamentista, que, por --

otra parte,, ptovoc6 un nuevo incremento del d~ficit presupuesta

rio, conincidi6 con.la publicaci6n de un sondeo de opinión real! 

zado por Tha New York Times y CBS New Poll, en el que la mayor!a 

de los consultados se declaraba favorable a una mutua y verifica_ 

ble ~ongelaci6n del armamento astrat6gico. A tras mases de las -

elecciones legislativas, al valor de esta sondeo pareció aumen-

tar, adam~s, ante los referendos que sobra la congelación de ar

mas nucleares se celebrar!a en noviembre coincidiendo con las 1~ . 
gislativas, en s~ete estados norteameric~nos y varias grandes. 

ciudades el activo movimiento pacifista pensaba presentar una d.!! 

ra resistencia. 

Antes de la cuestión de rearme ouclear.provocara sobr_!! 

saltos en determinados sectores del establecimiento norteamarics 

no, la pol!tica de la Casa Blanca hizo un largo y tortuoso cami

no en Europa Occidental. Todo empez6 con la declaracidn preslde.u 

cial sobre una posible guerra nuclear limitada en Europa. Inme-

.diatamente daspu~s, a finales de octubre de 19~lr y a la ~ista -

la dura reacción europea, Ronald Reagan hizo difundir una p1.1ntu! 

lizaci6n oficial. "El principio de la estrategia nuclear estado~ 

unidanaa", d~c!a la nota: "reside en fal hecho.de que nadie pueda 

pensar que la utilizaci6n da armas nucleares podr!a quedar limi-

tada en Europa". 

Era evidente que asta actitud significaba.tranquilizar. 

a los aliados eur6peqs, pero esta nota llegó.tarde. ~stos ya te

n!an sobradas razones para mostrarse criticas ante la actitud b.!, 

'. '• 
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lic~sta de Reagan y por la falta de tacto y ~a conocimiento de-

la realidad europea que una vez más hab!a demostrado Washington. 

En opinidn de sus asesores, Reagan s6lo habr!a 
. . 

pretendido advertir a sus aliados de los peligros del neutralis-

mo, pero la !espuesta de buena parte de la opini6n pdblica, como 

las gigantescas manifestaciones celebradas a finales de octubre

en Londres~ Bruselas, Bonn, Roma, Madrid y Par!s, sirvi6 para -~ 

que los gobiernos europeos acusaran a Reagan de haber dado un 

traspiá favorable a las tesis de los pacifistas, movimiento que-

no hizo sino multiplicarse por todo el 

abril de 1981 (24) 

1jo Continente desde 

La Administracidn Reagan comenzd su mandato en en~ 

ro d~ 1981, con la firme decisi6n de no reanudar las negoóiacio- 1 

.nas sobre desarme con Moscd. hasta que Washington pudiera hacerlo 

desde una pocisi6n de fuerza. Reagan tard6 casi un ano en apro-

bar la reanuda~idn del ~iálogo con el Kremlin, pero dur~nte ese

per!odo dio pruebas de una incoherencia que result6 alarmante p~ 

ra sus aliados europeos. La pol~mica sobre una eventual guerra -

nuclear limitada ilustra, ciertamente, cómo la pol!tica exterior 

estadounidense se convirtid en u"n rompecabezas para las Cancill,!! 

r!as europeas. Caspar Weimberger, secretario da Defsnsa, desmin

ti6. unas declaraciones del entonces secretario de Estado, Alexan 

dar Haig, seg1fo las cuales la OTAN ter '1 ¡:¡revista una explosión-

(24) Libro del Afta 1982; Op. Cit. P~g. 66. 

,, 
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nuclear de advertencia en caso de qua la URSS iniciara un ataque

contra Europa. con armas convencionales; La posterior puntualiza-

cidn del presidenta, en la qua se daba la raz6n a ambas partes, -

no hizo otra cosa que aumentar la confusidn entre los europeos. -

Para los estrategas de Washington, la actitud do Reagan 

en materia de defensa tendr!a su explicacidn ~ltima en el nuevo -

desequilibrio de fuerzas existentes desde 1979. Pero mientras --

Washington considera que la verdadera causa del cambio ser!a el -
rearme sovi~tico, que se habría reanudado al d!a siguiente de !a

firma del primer tratado para la limitaci6n del armamento estratd 

gido {SALT I), ·en 1972, para el.Kremli~, por el contrario, los -

factores oel nuevo desequilibrio serían la ventaja norteamericana 

en ar~amento atómico, por una parte, y la política antisovi~tic&, 

de los.sicesores de Mao, por la o~ra. Sea como fuere, lo ~ierto -

ea que los gobiernos occidentales y en.especial los europeos, teA:, 

minaron alimentando un sentimiento de inferioridad ante el dea--

pliegue de los SS-20 s'ovi~ticos, cuya aparicidn en el teatro de 

las operaciones europeas simbolizd el nuevo poder!o militar del 

Kramlin. 

·Al margen de las dificultades exist~ntes para estable-

car a ·ciantia cierta quián dispone de un mayo~ arcenal, cuantita

tiva y cualitativamente, la decisidn de Ronald Reagan de no vol-

ver a negociar hasta concluir una espActacular política de rear-

me, tras la necesaria aprobacidn da enormes presupuestos de defe.!l 

sa, no fue bien recibida en Europa, ni a niveles gubernamentales, 

ni entre el movimiento pacifista, cuyo despertar tuvo su princi--
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~al escenario en la Repdblica Feder~l Alemana, pa!s que por su 

situaci6n geogr~fica es particularmente sensible a la dialéct.,!. 

ca de la disuaci6n. 

frente al empuje de la Adrninistr~ci6n Reagan

ha~ia una pol!tica de confrontación que podr!a cuestionar los

fundamentos pol!ticoa y económicos de Europa, loa esfuerzos ª.!:!. 

ropeos en. pro de la negociación fueron interpretados en ~'iashin51 

ton, de fotma exagerada, como una prueba de ingratitud y da de

bilidad frente a Moscó. Para Europa, sin embargo, la séguridad-

del Continente est~ basada en la cred~bilidad de la respuesta -

norteamericana, pero de esta situación resulta una doble necesl:, 

dad por una parte, una pol!tica eficaz de defensa, y por otra.

una negociación permanente para evitar el estallido final. Para 

Europa, en resumen, es necesario anteponer la distensión a la -

confrontaci6n, sin dejar de considerar que sus 'relaciones con -

los Estados Unidos son del todo necesarios. El hacho de que Eu

ropa se distanciara un poco de los Estados Unidos, o mejor di-

cho de los Estados Unidos de Reagan, no se debi6 a otra cosa -

que a le consideración de.que la alianza atlántida no podrá ser 

reforzada mientras la cooperación con Washington no permita re

def inar los equilibrios necesarios y tener en cuenta la situa-

ci6n particular de Europa. (25) 

(25) Abel E. "La Crisis de los Misiles". Nueva York. Bantan 
Book~. Págs. 33 1 ;46 V 47. 
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En cuanto al movimiento pacifista, su espectacular re

sureccidn imputarse principalmente.al temor cada vez m~s extend,! 

do a una rápida aproximaci6n al abismo. Si los pacifistas del -

principib da siglo tomaron la idea de paz como una idea sociopo

l!tica, los de los años ochenta, al igual que los da los·cincuen 

ta, hicieron de la paz el eje de su ideolog!a. Por eso a menudo, 

se le·a· ha acusado de comunistas, porqye algunos poderes sospa--

chan qua en esta· movimlento heterog~nao, detrás de )a ideolog!a

de urg~ncia da la paz,,se esconde una ideología incompatible con 

el sistema. No abstant· la resistencia al rearme siempre ha ha-

cho da Europa un aliado incómodo, como lo ocurrido en los cin--

cuenta, el rearma fue, de 1981 a 1962, el tema principal que pe~ 

mitid reunir, tanto en Europa como en Estados Unidos, a las fue~ 

zas dispersas de la izquierda, de las corrientes rigoristas da -

las iglesias protestantes, de la iglesia cat6lica y del movimie.u 

to ecologista. Y todo este grupo, aunque extraparlamentario, no~ 

dejó de ejercer gran influencia sobre la opini6n p6blica. Como 

sucedió tres d~cadas antes, no parece descabellado suponer que -

este movimiento pue'da terminar canalizando unas qorrientes de v~ 

tos renovadores, 

A finales de noviembre de 1981, y anta la amplitud del 

movimiento pacifista europeo, la Casa Blanca se mostr6 dispuesta 

a negociar con Moscd una limitación de los armamentos estrat~gi

cos· estacionados en Europa. Los gobiernos del Viejo Continente• 

se declararon. lavorables a la. propuesta norteamericana de suspe.u 

der el desplieg~~ de los euromisiles Pershing II y Cruise en Eu-. 
ropa sL la URSS desnantalaba sus misiles SS-20, SS-4 y SS-5; as-
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. 
to es, si el Kremlin aceptaba la denomi~ada "opci6n cero". Es~a 

oferta termin6 siendo la base de las negociaciones sobre eurom,! 

siles que el 30 de ·noviembre de 1981 se inÍciaron en Ginebra. -

La maniobra presidencial, calificada de propaganda pura por Mo~ 

ct.1, ·record6 a los europeos· que J.os misiles sovi~ticos ya esta-

ban instalados, mientras que los norteamericanos, de instalarse 

no ser!an operacionales hasta 1984, seg6n lo aprobado por lós -

paises miembros de la Organizaci6n de Tratdo del Atlántico Nor

te (OTAN) en diciembre de 1979 •. 

Los misiles eovi~ticos SS-20 1 SS-5 y 55-4, que-debe--

r!an ser desmantelados segdn la "opci6n.cero" propuesta por -~

Washington, corresponden a 1.100 cargas nucleares que se distr,! 

buyen da la sigui~nte forma: 

SS-20. Estos misiles 250, están emplazados desde 

1977, principalmente en la part~ occidental de la URSS, y su -

ritmo de crecimiento es de uno por semana. Son portadores de --

' tres ojivas nucleares con una carga pe varios centenares de ki-

lotones. Su alcance es de unos 4500 kil6metros. 

55-5. Desarrollado a partir de 1961 1 tiene un alcance 

de unos 4,000 kil6metros y una carga de un megat6n. Considerado 

anticuado, al igual que eL 5S-4, su ndoero era de 60 en 19~1. 

..... 55-4: Este ingenio, operacional desde 1959, tl~ne un-

a.;~ance de 1, 9000 l<i16metros y lleva. una carga de un mágat6n. -

En l981 el n6mero de SS-4 emplazados era de 290, 310 menos que

en 1970. 

Por parte occidental, y seg~n fuentes norteamerica-

n,.~, no existlr!a en el arcana! de la OT.~N ningón misil de las 
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- caracter!sticas de los anter~ores. Seg6n Reagan, hace -

quince años fueron desmantelados los Thor y Júpiter, instalados -

en Gran Bretaña 1 Italia y Turquía. No obstante 1 en Gran Bretaíla y 

Francia s! existiría este tipo de. misiles, cuyo numero, segón los 

sovr~ticos, sería de 162. {26) 

Para la OTAN, la 11 opci6n cero" no se refiere a los mis.!, 

les "!O instalados en tierra, sino que se limita a la renuncia de•. 

emplazar, a partir de 1983, los siguientes misiles: 

Pershing II: Ingenio cuyo alcance e.s de unos l,800 kil& 

metros. Segdn la O~AN, est~ previst~ instalar 108 unidades en Eu-

ropa. 

Crise: Aviones sin piloto con un alcance ~e 2,400 kil6-

metros. Si Moscd no aceptara la 11 operaci6n cero", se fabricarían-

464 unidades. 

Pes~ a·las divergencias Este-Oeste sobr~ el verdadero -

motivo del desequilibrio de fuerzas existente, las negociiaciones-

se iniciaron Finalmente en Ginebra, mientras los sovi~ticos insi~ 

tian a trav~s de Pravda, órgano del PCUS, en que al dejar.ruara -

el desarme de los sistemas estrat~gicos avanzados (bombarderos y

submarinos atómicos) y el potencial nuclear de Gran Bretaña y •--
•' 

Francia, los Estados Unidos y la OTAN traten ·de asegurarse la su-

perioridad en el campo de los misiles nucleares de altanes medio. 

En ultimo t~rmino, los europeos, por su parte, parec!an confiar -

en qua la crisis econ6mica del Este obligara a Mosc~ a aceptar 

una postura más flexible • 
• 

(26) Libro del ª"º 1982. Op. Cit. P~gs. 70,71,74,75. 
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Pese .al progresivo estancamiento de las negociaciones 

sobre dessrme (euromisiles) en Europa, siete meses más tarde -

tambi~n se abrió en Ginebra una nueva ronda negociadora, esta -

vez en torno a la reducci6n de armas estratégicas de alean~~ -

intercontinental (START). Este diálogo, reanudado tres años más 

tarde de la firma del tratado SALT II, que nunca fue ratificado 

por el Senado norteamericano, tambi~n entraría inmediatamente -

despu~s en un callej6n sin salida, al tiempo que la batalla pr!! 

pagand!stica y la dimisión de Alexande~ Haig _como secretario de 

Estado norteamericano afladieron nuevos 
:... 

terrogantes sobre la -

evolución del proceso negociador. A la L>pera de una hipot~tica 

-cu~bre- las negociaciones quedaron relegadas a un segundo pla~ 

no por un galopante rearme que, a pesar de la grave crisis eco

n6micia internacional, sigui6 disfrutando de enormes presupues-

tos. Paralelamente, ~n resucitado movimiento pacifista reunid ~ 

d!a a d!a, las condici~na~ necesarias para poder convertirse en 

los años ochenta en el movimiento m~s importante de los regis-

trados en Occidente, tanto en Europa como en Estados Unidos, -

desde el final de la guerra de Vietnam. (27) 

Junto al tipo de movimientos pacifistas, se dasarro-

llaron otros dos tipos de conflictos diferentes. Los que oponen 

glo.balmente al Este con el Oeste; contradicciones económicas, -

políticas y militares entre al Socia] 1·:mo. y el Imperialismo en

cabezado por los Estados Unidos y los 1e expresan el resurgi-

miento de las guerras civiles revolucionarias de clases. 

(27) Sengha~s, Distar. Armamento y Militarismo~ Máxico. Sigl~ -
XXI. 1974. P~gs. 10~, 105. 



- 43 -

l.- Repercus idn Socio-·Pol!tica 
a ra!z de la utilizaci6n -

r da armamento sofisticado.-

,. 

.,,_ 

Durante este período se comienzan a desarrollar nuevos 

tipos de conflictos y guerras que expresan las tranarormaciones

econ6mico-pol!ticas del mundo, En tlerminos generales, las ten-

denci'as actuales podr!an resumirse de la maneI"a siguientes 

1).- Oesarrol~o de profundas contradicciones al inte-

rior de los pa!ses imperialis.tas dentro de las· condiciones inte!. 

nacionalizaci6n de •posgúerra, un detrilitamiento de loe Estodos -

Unidos y emergencia de la Comunidad Económica Europea Y. Japdn; -

agudizaci6n en ellos de los conflidtos laborales y aociales; 

2).- Ahondamiento de la crisis del "campo socialista"-

y de qua conflictos interestatales y da clase¡ 

3).- Notable maduración del capitalismo en loa pa!ses

en v!as de desarrollo con el surgimiento de nuevas potencia~ ca

pitalistas regionales y el acentuamiento de las contradiccionas

entre el capital y el trabajo en el conjunto de Qichos pa!ses; 

4).- Internacionalizaci6n creciente del capital y. da -

las instituciones econ6micas y pol!ticas del mundo actual y das

plazamient~ hacia la crisis del conjunto del sistema, la que co

mienza a manifestarse desde mediados de la dácada de los sesenta 

y se convi~rte en un fenómeno c~da vez mad general desde los pri. 

meros a~os de la dácada de 1970. 

Este camgio en la naturaleza y las relaciones de.las -

formas pol!tico-eetatales y en las clasea·qua dominan talos epa~ 

~;· 



- 44 -

ratqs, se convierte en un cambio de carácter de las guerras que 

tienden a producirse en los anos qua corren. 

Los enfrentamientos entre colonias y semicolonias y -

sus respectivas metrópolis, pierden por completo el predominio

que hab!an tenido en la fase anterior; y la comprensión de este 

fen6meno general es de fundamental importancia para no conti--

nuar encasillándose los diferentes hechos b¿elicos en conceptu~ 

lizaciones que han perdido arraigo en la realidad y que en con-

secuencia se convierten en dogmas o esquemas vac!os, 

Concretamente, la tranformacic ·radical de las formas 

pol!tico-estatala•, el surgimiento de pa!ses caRitalistas inde

pendientes y.países independientes de r~gimen no capitalista, -

junto al enfrentamiento entre corrientes de oprimidos y explo-

tados y clases dominantes, tiende a generalizarse procesos que-. 

ya se manifestaron con anterioridad, y provocan la eclosión de

nuevos fen6men6s, en un~ combinaci6n de conirontaciones·pol!ti

co-militares, diferente a lo ocurrido en las etapas ya descri--

tas. (28) 

Por la transformación estatal clasista del mundo,.a -

dltimos años hay tendencia a entrelazarse tres tipo~ fundament~ 

ta~es de guerras cuyo contenido social y carácter progresista -

,\ 

r' 

(28) Poulantzas, Nicos •• Poder Político y Clases Sociaies e~ el
Estad~Capitalista. M~xicó. Siglo XXI, 1978. l4a.Edici6n.
Corregido y aumentado. P~gs. 46, 53, 54~ · 
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o reaccionario, as posible establecer en suma aproximación: 

1).- Un nuevo ciclo de guerras intercapitalistas, sieQ 

do esta fen6meno de mayor importancia cuantitativa, y de suma i~ 

portancia para la o~ientación más precisa de los demócratas y r~ 

volucionarios en los años por venir; 

2).- La éxtensi6r. de guerras civiles democrático-revo-

'lucionarias, contra opr~sores y explotadores nacionales~ guerras 

civiles que s61~ s~ enfrsntan a potencias extranjeras indirecta-

~8nte en la medida que ·~ óltimas apoyan a las clases reaccion~ 

ri::is o intervienen mili-:.~rmente, como vemos al caso de la revol_!! 

ci6n Salvadoreíla; 

3).- Al incremento de conflictos en el seno del ~ropio 

"campo socialista". 

A estos hechos político-militares, que no sólo se han-

insinuado sino incluso se han eclosionado abiertamente, es prec.!, 

so comprenderlos en su ccmbinaci6n con las tensiones Este-Oeste, 

l~s condiciones interimp9rialistas y ya en potencias ~ocialistas 

cerno la URSS y Chi~a, y la pol!tica consciP-ntemente independi6n

ta de las nuevas potench1s capi t.ali stas en Amperfca por supuest'o 

Brasil, Venezuela, M~xico, Argentina~ as! corno con los elementos 

peculiares que of rocan movi~i?ntos de liberaci6n nacional aún --

en curso, como el palestino • 

. A lo expuesto, nuestra tesis es que pesa a esta .abiga

rrado entr~cruzamiento de diversos aspectos tienden a dominer en . 
los años que tra.nscurren, las guerras interestatales de nuevo t.! 
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po corno las potencias capitalistas se~undarias entre s!, y las 

ocurridas entre pa!ses socialistas y guerras civiles, sean de

mocr~ticas o de clase. Dentro .de esta tendencia general, la 

participacidn de los Estados Unidos como principa1 potencie ca 

pitalista e imperialista 'del myndo, se explica por ejemplo, ca_ 

da vez más por sus esfuerzos por preservar el sistema capita-

lista mundial en su vieja forma, bajo la dominaci6n e~ondmica

directa del capital financiero internacionai por supuesto, .que 

por defender posicjcnes colonialistas o semicolonialistas pro

pias. Es decir, una postura que la conduce más bien a actuar -

como •osf~n de reg!menes reaccionarios en peligro. 

Ya sobre el contorno a esta manifestación de guerras 

distinta~, ya no hay guerras justas bajo la ~jida capitalismo

premonopolista, monopolista o monopolista-estatal, entre pa!:..

ses bajo ese sistema social, salvo el caso de guerras .de a'gre-

ai6n de un pa!s más fuerte contra otro más dábil, con el obje

to de imponerle por la fuerza condiciones desventajo~as que 1! 

sionen la soberán!a estatal-nacional del país agredido. Fuera

de este caso, ia ~nica gu~rra justa es la que realizan lo~ ex

plotados contra el régimen de explotación y opresi6n, ya sea -

en el Este, Oeste, Norte o Sur. (29) 

...... 

(29) Huntington, s. P.- El Orden Político en las Sociedades en 
Cambio. Buenos Aires, Paid6s 1972. Págs. 12, 13, 14, 15,-

· 16 y 17. 

•. 
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Ahora considero pertinente ver a grandes trozos y con -

una secuencia de hechos hasta los cuales puedo dar lo general del 

problema Malvino, y con las dificultades presentadas en la inves

tigación, esperando ,ser lo más equilibrado posible en las altarn_! 

tivas sucedidas durante al conflicto. 

a),. La Acción Militar. 

Con el desembarco de les tropas da la Junta Militar en~ 

las Malvinas, el 2 de abril, tom6 por sorpresa a todos en el·mun-

do, por obvias razones al propio pueblo argentino, as! como sus -

corrientes democráticas·y revolucionarias, tanto en el interior -

del pa!s como en· el exilio. Con este hecho, la -dictadura argenti.:. 

na quer!a recuperar más que el. tier.ipo en contra, la iniciativa P,2. 

l!tica perdida durante el ~ltimo per!odo de tiempo y conseguir 

formas de estructuras un poco más considerables, ·al momento impe,t, 

tanta. (30) 

El mismo gobierno británico se vi6 sorprendido por la -

accidn, pese a los informes de su habitual competente Servicio da 

Inteligencia. Pero, ya de tiempo atrás, el solo tema de recupera: 

las Islas Maivinas, era tema de discutirlo con insistencia en pe

r!odos nacionales, ya para fines de enero de ese año, Iglesias -

Rouco, columnista de la Prensa, señalaba que .Argentina estaba pre 

(lO)~iadlhouse, John~ Sir. la Guerra de las M~lvinas. As! Venci-- · 
mo~. Revista EJ~rcito y A~rea Mexicanas. Tomo VII-X. Octubre-
1983. P~gs. 4 1 S y 60 
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p.arándose a lan-zar un ultimé1tum a Gran Bretafía, para la inme-

diata solución de la d~sputa sobre la sobera11.ía de las .Islas,

indicando que los militares, cosa sabida por demás obvia, "po-

dr!an considerar soluciones de fuerza". 

Y ~ste era nada más que uno de los m6ltiples signos, 

que se reiteraron durante febrero y marzo, Es que pese a haber 

sido desencadenada la operación ante la emergencia planteada -

por el agudizamiento total de la crisis del r~gimen militar, -

su preparaci6n tenía ya larga data, e incluía aspectos polfti

cos y militares. 

&).-La preparaci6n política 1. ~la guerra. 

En lo concerniente al cal!'lpo pol·íticb interno, en .!a

propia destituci6n de Viola por Galtieri (diciembre de 19~~),

parece haber tenido.cierta importancia la cue~ti6n de elegit -

entre una v!a diplomática o militar para solucionar el difere.!l 

do. De acuerdo. a inform?ciones periodísticaa serias (G. Salear 

en Le Monde Diplomatique y E. Riva Palacio en Excelsior), Vio

la era partidario de un encuadre político del problema, de par 

seguir las negociacionss sobre la base de las alternativas pr~ 

pues~as por Gran Bretaña; perol~ recomposicidn de la Junta"M! 

litar con el ascenso a la Comandancia sn Jefe de la Armada y -

la Aeronáutica de Jorge Anaya y Basilio Lawi Dozo, dej6 en mi-

nor!a su posici6n. Anaya era conocido 

bre rn~i consecuentemente -duro- de la 

Jsde ·antes como el hom-
1 

rina en relaci6n a lo-

del Beagle, las Malvinas y la Antártidi.~~ Lami Dozo, por su Pª!'. 

te, hab!a fracasado en su gesti6n diplomática sobre las islas-
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en disputa con Chile, y por igual planteaba una solución definit! 

va a los litigios. finalmente, Galtieri, con un temperamento pro-

clive a los extremos, como lo demootr6 su acción represiva al ---

frente d~l ej~rcito en Rosario, era mucho m~s adecuado a los cur-

sos de acci6n previsible que al blando, es decir Viola. 

De tal modo, la asunción a la presidencia por Galtieri, 

se inscribe en esta l!nea crecientemente agrasiva de encarar la -

cussti6n, y su r~tenci~n de la jefatura del ej~rcito obedec!a no

solamente a nece
0

sidades de política internEJ 1 sino tambián al· obj_!! 

tivo de seguir asegura. i la unidad del mando en la crisis que se 

avecinaba según ál. 

En .lo internacional, la Junta Militar hab!a acentuado -

en el ~ltimo periodo de tiempo su iínea intervencionista y beli-

cista, estrechando relaciones con la Administración Reagan. {31) 

Esta orientaci6n la hab!a llevado a ser un -socio priv! 

legiado- en cuanto al intento de ~plastamiento de los movimientos 

democráticos y revolucionarios en Centro Am~rica. Sobre esa base, 

Galtieri .propuso el retiro del país del Movimiento de.Paises No -

Alineados, y la Junta Militar inici6 negociacion~s con Washington 

para la instalación de bases militares .norteamericanas en la Pat_!! 

gonia,.P,ara permitir a Estsdos Unidos controlar la navegaci6n por 

el Cabo de Hornos. y el Estrecho de Magallanes. 

Todo este tiempo hay verosimilitud para creerlo, el si!!!. · 

(31) D~bat, Alejand~o. Op. Cit. Págs. 117, 118. 



- 50 

ple hecho· de romper relaciones o ca~i··ruptura, con G'ran BretaF.a, 

lo que resultaría la ocupaci6n de las islas. Esto no podía que~~ 

dar a o!dos sordos para Estados Unidos. 

Tal es la creencia de que la Junta Militar estaría ap~ 

yada por Estados Unidos, que ª?pararía que la presión que ejer-

ciera fuera para la Gran Bretaña, lo cual resultaría llegar a la 

v!a diplomdtica. 

Esta evaluación tuvo serias repercuciones en cuanto a

la est~ictamente militar, manifestándose as!, la vinculación en

t~e la pol'itica y la estrategia bélica que seílalaba Von Clause

witz. Nuestra opinión es que pese a prepararse ~sto ccn anticip~ 

ción, el desembarco, la Junta Militar no previ6 la posibilidad -

de que se realizaran choques armados en la regidn. Y en todo ca-

so s1 formuló hipótesis estratt,'igicas al respe.cto, ellas sdlo ha

brían servido para demostre~ la incapacidad de'los mandos milit~ 

res. 

Es pertinente hacer un balance breve de los aspectos -

políticos mediante los cual es Argentina se orientó .hacia desenc~ 

denar la iniciativa de la ocupación. 

Si realizamos una reflexión acerca de lo dicho ante--

riormente, existe una cohclusi6n inevitable: La Junta Militar-se 

?.Ust6 o mejor aún preparó fundamentalmente, por medio de dos t.!_ 

pps de medidas, a).- La recomposición en la cúpula del _aparto e~ 
'.: 

tatell-militar; b).- La asoci¡jción con la principal potencia rea.E. 

cion'aria del mundo. 

La poblaci6n estuvo por comploto al márgen de amba~ 
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cuestiones o incluso, es posible decir que la primera subida de -

Galtieri a la presidencia, claro está,- fue vista con odio y des-

precio por las más amplias masas, y que la segunda se realizaba 

en el secreto de las cancillerías, los c6nclaves militares y la -

desinformacid n. 

En síntesis, la preparación tuvo, y otro modo no pod!a

ser, los rasgos reaccionarios propios del conjunto de la pol!tica 

de la dictadura. Mediante ella se planteaba el hecho consumado no 

solamente ante Gran Bretaña, sino principalmente ante el propio -

pueblo argentino privado de cualqUier posible discusi6n democfát,! 

ca de los hechos que se iban a suceder. 

Tras'la ocupaci6n de las Islas Malvinas, se produjo la

que era de esperarse. Todos los sectores políticos y sociales se

identificaron con una acción que coincidía con tal sentido de re-

invindicaci6n. 

Ea indudáble que a corto plazo la Junta resultó favore

cida por la unidad nacional en torno de las Malvinas. Pero el pue_ 

blo argentino respald6 a Galtieri, s6lo en este aspecto específico 

no .el plano político. 

A la Argentina la asiste la raz6n en el .nivel de l'os 

prin~ipio~,.~l Estado colonial del archipiéla~o y en el de los 

fines. La recuperacidn territorial, la cual sin embargo debe efe_s 

tuarae considerando los intereses de los colonos. 

Reitero que .el problema reside en los medios. Prueba da 

ello es que la Junta Militar fue inspirada principalmente por las 

diricultadas con que se encontraba al régim~n. El pueblo argenti

no detesta a la dictadura militar. Si se mantuvo durante ocho 
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.. anos fue por .el ejercicio intenso y constante de Í'epresidn e~ 

clusiv~mente. (32) 

Lo que en este momento cabe es apoyer la reivindica-

ci6n de ·Las Malvinas, pero sin derramamiento de sangre. Y al -

mismo tiempo reafirmar en esta postura en nada es contradicto-

ria con el repu.dio a la dictadura argentina. 

e).~ La Preparación militar de la guerra. 

· Por preparación específicamente militar de la guarra, 

entandemos primero, la ~ol!~ipa armamentista ~levada a cabo por 

la Junta en los añqe anteriores. 

Al respecto, es necesario comen~ar con una precisión: 

Las ruaiias Armad~s Argentinas son a nivel latinoamericano~ una 

grande potencia, no s6lo por la cantidad de ~ficiales, subofi-

ciales y soldados en permanente actividad y entrenamiento, sino 

por igual la modernidad da su equipo que, en las tres armasi 

cuenta con gran parte del material bélico m4s sofisticado. 

A fin de lograr este equipamientb 1 durante los 6lti--

moa anos se invirtió en l~ compra del mismo, no menós de 12,000 

millones de dólares, como se ha dicho y en tárminos rela~ivos,

Argantina fue un!= de los pa!ses del mundo. que mayor ga"sto real! 

zd en el rubro"militar, como lo mostrará el cuhdro siguiente: 

(32) Editorial Malvinas. "Por la Recuperación contra la Dictadu 
ra'~ Cuadernos del Tercer Mundo·. Mayo 1982,; Afta IV, ~o. 527 
Págs• 5 y. 6. 

(· ¡. 
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PESO DEL GASTO MILITAR 

(En d6lares 

gastos 
militares 

55 
499 
. lB 
365 

44 

per cápita 

gasto 
educación 

54 
565 

55 
927 
149 

ARGENTINO 

anuales) 

gasto en 
salud 

11 
341 
.2:? 

883 
83 

..... 

gastos milita-
res sobra· to--
tal de tres 

45.83 ~ 
35.51 /O 

18000 % 
16.78 % 
.15.9~ % 

Fue~te; "Wotld Military and Social Expenditures" (1978) 
~ 

Es impor~anti se"alar que Argentina no sólo multipli

c~ sus compras de material militar, sino que divsrsificd nota-

blemente sus fueates de abastecimiento, ori~ntándose craciente

menta hacia la industria bélica europea, principalmente Alema-

nia Occidental, Pa!ses Bajos, Suecia, Francia, Isra~l y Canadá, 

y disminuyendo notablemente sus adquisiciones de origen norte-

ame~ic~no (datos de Rodrigo Rodr!~uez, "Notas sobre el Conflic

to Anglo-argentino", Bolet!n da Coyuntura 4 1 CELA, fCPyS, UNAM, 

ampliados por Exceleior de 21 de junio). Y ~ato plantea comq -

fundamental el hecho de que el golpe a los abastecimientos tnil.! 

tares argentinoi ya durante el propio ¿onflicto, no lo di6 en -

lo esencial el alineamiento de Estados Unidos con Gran Bretaña, 

sino el bloqueo y'embargo votado por la Comunidad Econ6mica Eu-

ropea. Este fue el elemento que obstaculiz6 6entralmente la re

posici6n de ma~erial sofisticado. De tal modo, el alineamiento

EU-Gran Breta"a tuvo una enorme influencie pol!tica en el con-

conflicto, pero·· no peso decisivo en el campo militar • 
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Por ot'ra parte, además de. este nivel de gasto, Arg.en.,,i. 

tina posee una industria militar propia de considerable desarr~ 

llo conformado a partir de los años 30s. y que exporta armas a

Chile, Mauritania, Uruguay, amen da ceder en form' gratuita 

equipos militaras a Bolivia, Par~guay y Uruguay, En el pa!s se-

fabrican fundamentalmente tanques, vehículos de combate, avío--

nes como el "pucará", diseñado especialmente para la lucha· antj, 

guerrillera, armamento liviano y pesado, fusiles de combate, -

ametralladoras, morteros, algunos tipos de cañones, y ~oda cla

se de municiones, a tal punto que en respecto a las armas con-

vencionales Argentina es un pa!s cuy~ industria cubre las pro--

pi.as necesidades. 

Argentina dispone de la ayudactin Alemania Occidentai

de un reactor nuclear, construido en 1974 llamado Atucha 1 1 as! 

como otros dos más en proyecto que supuestamente operar!a·para~ 

1984. 

Esto no es posible que se llevara al cabo,. por una r.!!. 

zón sencilla, Estados Unidos no promediaría su ca!da como impe

rio ni mucho menos en América, ya contra las reglas del juego.

Estados Unidos es poderoso y Argentina lo es en territorio como 

en yacimientos de toda !ndole, al igual de tener flora, f~una,-

costas, etc., Estados Unidos en cualquier instante declara a A,!: 

g~ntina zona estratégica para ellos~· (33) 

(33) Excelsior, Los Angeles Times, Lamonde Diplomátique. 4 Ago!!, 
1981 1 6 Abril 1982 y 12 feb~aro 1981, respectivamente. 

•. 
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'Asimismo, el poder!o numáric6 del ~j~rcito, Marina y Avia--

ci6n, dista mucho de ser menospreciado y por el contrario, tien

de a aproximarse a la fuerza de las grandes potencias. Entre las 

tres armas, los efe~tivos militarás suman 185,000 hombres, de -

los cuales alrededor de 50,000 son personal profesional permanen_ 

tes, integrados, oficiales y suboficiales; a ellos agregamos ---

43,000 efectivos igualmente profesionales y permanentes, integra_ 

dos por la Gendarmer!a.- Policía militarizada de fonteras; la --

Prefectura Naval.- Guardacostas, y la Policía federal.- qua cue!! 

ta con cuerpos selectos entrenados duramente en la lucha antisu,g 

versiva. Es decir, "que la fuerza total e~tirnable de esta m<iqu~na 

militar ee aproximadamente de 230 1 000 hombres disponib1es para -

combate, de los cuales un poco más ~e 90,000 son miembros perma

nentes del aparato y hombres de guerra. (34) 

Viendo estas consideraciones, parecer!a que Argentina

no tandr!a problema alguno en. la recuperacidn de las Islas; una

estrategi~ militar correcta, con tropas y mandos inspirados por

el fervor de una causa nacional justa, ofrecería dura batalla a

cualquier conhaataque ingltis, e incluso sus perspectivas ·de 

triunfo no eran desdeRables. 

Sin ánimo da presunción qua se manifieste una actitud

prepotente, sin ser estrategas militares, nos·parece preciso re~ 

(34) 
• 

Bolet!n de Coyuntura 4J CELA, fCY y S, UN~M, y ón An~~rio -
del Instituto Internacional de Estudios Estrat~gieos (lon--
dres,· Marzo 1982) · 
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liza~ algunas consideraciones al respecto, que tienda a demos--
. . 

trar que confiados en el supuesto apoyo por parte de Estados -~ 

Unidos, los mandos militares no previeron como posibilidad real· 

el enfrentamiento armado y que, pese habar planeado desde·tiem

po atr~s, ia recuperaci6n, no elaboraron una estrategia razona

ble ni tomaron previsiones mínimas. 

Primero, dado el poderío marítimo ingl~s y la pose~-

si6n por Gran Bretaña de submarinos at6micos, era f~cil prover

que un choque en el mar iba a ser notoriamente desfavorable pa-

ra Argentina. Por otra parte, la Marina 3 justamente el arma-

menos beneficiada por los enormes gastos ~modernización.del ~ 

equipo militar, ya que dstos se hab!an ini;rernentádo en funcidn

de las anteriores tensiones b~licas con Chile, e~ la cual la -

aviaci6n y las tropa~ de tierra cumplirían el·papel fundamental 

Se manifest6 en que l~ Armada fuera la que contaba con material 

relativamente P,esada, la cual constitu!a otra desventaja adici~ 

nal para luchar en el ac~ano. 

En t~rminos militares, ~sto quería decir que, domina

do el egua por los ingleses, una primera instancia del conflic

to te-ndda que encararse como batalla por el control del aire,

garantizando las vías de comunicaci6n a~rea con las Malvinas. 

Para librar esta batalla aeronjutica no s6lo implica

ba tambidn, en el mismo grado de impor '~ncia, garantizar refac":' 

cienes y reposici6n de material durant el propio curso del con 

flictoi tener mecánicos y servicio de mantenimiento en abu~dan":' 

cia, contar con las ins~alaciones apropiadas para ellos en los-

lugares cercanos al campo de batalla y condicionar pistas de --
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aterrizaje adecuadas. 

No existe absolutamente ning6n indicio de que en loa -

meses previos al desembarco se haya tomado alg~n tipo de previsi~ 

nas •n relaci6n a esos aspectos. Ni se plante6 con anterioridad -

la neqesidad de un buen stock de refacciones, ni se impartieron -

cursos de mec~nico~ de aviones en cantidad mayor a la acostumbra-

da, ni se instalaron los talleres necesarios en R!o Gallegos, Co

modoro Rivadavia, etc., ni se adecuaron las pis~as de aterrizaje. 

Es decir, no se tom6 ninguna medida razonable en la perspectiva -

de una batalla aeronáutica, elemento decisivo en una primera fase 

de la ba t~lla. 

Por otra parta, conociendo la estructura profesional -

del ejárcito ingl6s, que no es un secreto para nadie, y su alto -

grado de entrenamiento como miembros de la OTAN, as! como el peso 

de los cuerpos da comandos y merc~narios -como los gurkas-, grupo 

de combatientes napaleses que son capaces de desollar hasta 3 hol!!. 

bres en unos cuantos m+nutos. Es tal su enajenaci6n que incluso -

hasta miembros del ej~rcito inglés corrieron ia suerte que los -

combatientes argentinos;· o_tro planteamiento estratégico razonable ·. . . . .. 
a realizar por la Junta era oponerla sus mejoras cuerpos prof'esi.Q. • 

nales, e i~cluso integrar unidades especiales 6onstituidos por 

los miembros profesionales y permanantes del aparato mili~ar. 

Pero la Junta envi6 una masa de conscriptos para def en
dor Las Malvinas, e~tos chicos no tenían el entrenamiento dabido

respecto del arma a qua pertenecían y el tipo de entrenamiento --
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. 
m~s bien fue de tipo de cesfile, que de cuerpo de profesional. 

·Todo ello muestra la ineptitud e irresponsabilidad -

con.la cual la Junta pretendió enfrentarse a uno de lós ej~rcl 

tos más poderosos del mundo, y el desprecio con que encar6 la

situaci6n de enfrentar tropas profesionales con j6venes de 18, 

19 y 20 años, sin ninguna vocaci6n militar y con un apresurado 

, rutinario y cuartelario entrenamiento previo. Mientras ~sto-. 
ocurr!a la Junta arriesgó inútilmente la vida de esos j6venes, 

en.tanto oficiales y suboficiales se mantenían e salvo en la -

retaguardia. 

Pese el poder!o nurn~rico y el ·buen armamento de Ejá.!, 

cito y Aviaci6n, as! es posible concluir que los altos mandos

argantinos prepararon el desembarco en el archipiálago, pero -

en ning~n mrimento previeron la posibilidad real de una guerra

por su control. Esto redujo en una aventura militar estéril, 

irresponsable y condenada de antemano al fracaso. 

Si analizamos friamente las cifl'.as, est<ls fuerza.s i_u 

glesas poseían a6n pese a la importancia de la m~quina militar 

argentina una superioridad evidente,como lo veremos en el cua-

dro de más adelante de este trabajo. 

Precisamc::rite tal superioric!ad. en ma t·erial y efecti-.:. 

vos planteaba la necesidad de que ~na ocupaci6n permanente de

las islas por parte argant~na reGuiriera de una estrategia cul, 

dadosamenta elaborada y con los apoyos legítimos meticulosi:lme_u 

te r¿alizados. Exacto lo contrario de lo que la Junta hizo. 

/). 
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RELACION MI~ITAR QE FUERZAS 

Ej~rcito: 
efectivos •••••••• 
Tanques •••••••••• 

Marinas: 
efectivos ••••••••• 
submarinos •••••••• 
portaaviones •••••• 
cruceros •••••••••• 
destructores •••••• 
fragatas.~ •••••••• 
dr~~aminas •••••••• 
patrulle~~ ••••••• 
aviones r combate 
helicóptr s •••• o. 

'; 

f"uerza A~rea: 
efectivos ••••••••• 
bombarderos ••••••• 
ca~as ••••••••••••• 

176.248 
· l.414. 

74. 687 
34 

2 

14. 
46 
38 
25 
20 
90· 

92.701 
l32 
J25 

130.000 
105 

36.000 
4 
l 
l 
9 
':"' 

6 
10 
ll 
19 

19.500 
.9 

145 

f"uente: Instituto Internacional de Estudios Estratd 
gicos. 

A la vez, la superioridad cuantitativa de Gran Bretana 

se ve!a reforzada por aspectos cualitativos de importancia, ta-

les como: a).- la posesi6n de una fuerza nuclear disu-siva; b).

Su mejor organizaci6n militar, superior y m4s ágil en relacidn -

al tradicional burocratismo del ej1hcit? argentino; c).- Las me-

. joras ~ondiciones de sus mandos, preparados ~n las maniobras a -

gran escala de la .OTAN y en los mayores avances de la ciencia m.! 

litar; d).- ~a mayor cantidad de personal t~cnico especializado

apto para.el manejo de equipos de alta sofisticaci6n; e).- Cier

tas ventajas d~ equipamiento; f).- Entrenamiento y carácter pro-

resional de sus.~ropas, muchss de las cuales expresamante pr~pa-. 
radas para el combate bajo climas rigurosos e incl.amentee • 
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Sin embargo, en las condi~i~nes concretas de la gue

rra malvinense en cuanto guerra limitada geográfica y pol!tic_!! 

mente, estas condiciones de superioridad no eran aplastantes y 

varios elementos tendr~an a equilibrarse • 

. 
En primer lugar, por las condiciones políticas inte.E, 

nacionales y _la necesidad de no provocar una total catástrofe

en el frente americano del capitalismo, Gran. Bretaí'ía n·o pod!a

omplear su poder at6mico, ni amenazar con bombardear nuclear~

mente el continente. Asimismo, pese a poseer submarinos nuc~e.!! 

res y haberlos llevado a la zona, ~llos jugaron un papel euma

me~te limitado, ya que Argentina no rquer!a de una linea naval 

da abastecimiento, ni movilizar su flota de guerra. 

Junto á ello, la extrema lejanía del teatro de oper11 

cienes y la consecuente longitud d~ la linea de comunicaci-0n~s 

(15,000 km. desde Inglaterra y·s,ooo km. desde la Isla Ascen-

sidn, base de aprovecham_iento y apoyo m~s cercano), imped!a a

Gren Bretaña emplear todo su poder!o simultáneamente, plantea.!! 

do a la vez serios problemas de abasto, etc. 

Por el riontrario, las fuerzas argentinas se movían -

en lineas cortas entre sus bases y el campo de batall~, lo qu~ 

le.e aseguraba plena efectividad. Veámos los. mapas l y 2 respe.!2. 

tivamente. 



~APA 1 

·de exclusión 

. Islas . 
Ascención 

OCEANO 
ATLANTICO 

.4: ISLAS 
: :SANDWICH 
" 



o o 
La zona grisada, indlca · aproxi--, 
madamentc, las 200 millas mari· 
nu del bloqueo Impuesto p<ir 
Inglaterra. · 

Oceano Atlántico.Sur .. . . 

MAPA 2 

,,: . '. -
.. ,-.--.,\;•• ,:;·¡-· 
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Por otra parta, las mis~aa d~ficultades pol!ticas que -

impedían el empleo de las fuerzas nucleares, disuasiva por parte

de Gran Breta~a, se revertían en obstáculo para utilizar decisiva_ 

men~e la superiorid~d por parte -~rea estratégica- bombardeando -

las bases de operación de la fuerza a~rea argentina en el conti-

nente. Así contando con limitad!sirnas bases propias, los ingleses 

no pod!an en un tiempo mismo reducir la capacidad operativa de la 

aviaci6n surena m~s que por medio de los combates en el aira y la 

efectividad da sus cohetes tierra-aira. 

Sobre el primer elemento, es decir combates a~reos, es

dacisivo destacar: Gran Breta"a no contaba con amplia superio~i-

dad al respecto. El escaso rúmaro de portaaviones le i~pedla te-

ner superioridad num~rica; además, las aver!as sufr{das por los -

mismos acentu6 aún más este factor, y pase e su ~ayor maniobrabi

lidad, los Harriers estaban en inferioridad de condiciones frente 

al mayor alcance de los Miraga y Skyhowk (460 km. de radio de ac

ci6n de lqs Harriers frente a 2,000 de los segundos) 

Gran Bratana no 109r6 en ningdn momento superioridad, e 
. . 

incluso atrevo ~ decir que, si Argentino hubiera ·previsto y re---

suel to el problema, eficazmente, de las refacciones y mantenimie.!l 

to de. su aviaci6n, que suponía además, la preparaci6n adecuada de 

los sistemas da detonaci6n da proye6tiles, habr!a sufrido un· cas

tigo abrumador qua hubiera. significado la .p~rdida completa del n.J! 

cleo fundamental de la flota, cesa que casi ocurrid. 

A li~itaciones tales en cuanto a lo naval y a~reo, es -
... 

preciso sumarle que Gran Bretal'ia marchd al conflicto ·con una not_f!. 

ria inferioridad en lo que a tropas de inf'anter!a respecta, es ~.! 
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cir ~ue a6n logrando desembarcar al grueso de ~stas, ellas deba

r!an combatir en una situaci6n de inferiorida~ de aprox~madamen

te un soldado ingl~s por tres o cuatro soldados argentinos. La -

6nica compensaci6n a este factor consistía en el mayor entrena--

miento y en los mejores mandos. También ~sto confirma que en ca

so de haberse enfrentado a una estrategia correcta y a los ele-

mantos profesionales del ejército argentino, una victoria fácil

era improbable. 

De tal modo, si bien en abstr~cto l~ superioridad bri-

tánica ara evidente, ella no actuaba ce ·etamente de modo deci-

ciuo frente a las barreras geográficas y políticas, y a6n en re

tn~edid~ la magnitud real de les fuerzas ~ornp~ometidas directa--.. 
mente y su capacidad operativ~. 

2.- Las diversas fases del conflicto militar. 

Considero que. el conflicto atraves6 por tres ~ases ca

ractar!sticas: 

a),- La militar Dip~omática. 

Primero la llamada militar diplomática se abre con el 

desembaico del 2 de abril y se cierra con el apoyo·irrestricto -

de Estados Unidos a las·posicicnes de Gran Bretaffa~ el 30 del --
, 

mismºo abril, involucrando la reconqui!.::t~ de las Georgias por los 

ingleses el 25 de abril cita do, as dec' 
1 
;• pol!ticamente en des--

ventaja para Argentina). , 1 

.b).- La Bata~la a~rea, 

La segunda fase es la de la batallé eár~a~ se extien-

i¡ . 
i 
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da desde principios de mayo hasta el desembarco en Puerto San Ca!_ 

los el 22 de mayo; durante ~sta los ingleses sufren duros revaTT

ses, pérdida de embarcaciones y helic6pteros, y finalmente, real! 

zan el d.esembarco con una muy d~bil cobertura a~rea. 

e}.- la Ofensiva terrastre. 

La ~ltima fase es la de le ofensiva terrestre; consoli-

daci6n de la cabeza de puente en San Carlos, toma da Goose Green-

y Puar to Darwin,, cerco ·y ocupaci6n de la capital m.alvinense •. 

A toda ésto, ieron resultados materiales de g~andes 

proporciones, es ade:u¿~o dar una lista de los mismos para abre--

viar lo que l!neas arriba se comenta. 

La relacidn de buques afectados, dada por al Estado Ma

yor conjunto argentino, es: a).- Buques afectados hundidos; los -

destructores "Brilliant", "Sheffield", "Coventry"; ias fragatas -

"Antílope" y "Ardent", y el nav!o "Atlantic Conveyor" •. b).- Bu--

que a~ariados: el crucero "Glamor~an", el destructor "Battleaxe"J 

las fragatas "Arrow", "Active", "Ariadne", "Aurora", "Euryalus",-

"PlymoutH", "Argonaut"; el buque de mantehimient~ "Stena Se~spred 11 

y el navío "Norlan", de transporte de tropas. e).- Buques averia

dos seriamente el port~avianes "Hermas", el destructor "Broadsword", 

la fragata "Dino" y el trasatlatitico "Camberra". Es impresionante 

la lista, dejando.ver la fragilidad de las defen$as de la flota -

inglesa, la mayor!a de estos datos fueron corroborados directa --

o indirectamente, por fuentes militares inglesas, lo que signifi

caba que en verdad estaban dañando su fuerza. En sl campo at1reo -

fus~on tal vez menos uniformes al respecto, mas sin embargo, hu-
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bo p~rdida por part.r:: :i& Gran Bretaña •.. El costo para Argentina,

fue la inutilizaci6n o destrucción de casi las dos terceras PªE. 

tes de su fuerza aérea. (35) 

En el campo a~reo, los Mirage se enf ren~aron, al me-

no~, de igual a igual con los ~arriers, y Gran Breta"a no sola

mente no logró superioridad en este teireno, sino que hacia el

final del conflicto vid peligrosamente mermado su poder!o áereE_ 

n~utico, debiendo retirar la flota lejos del· alcance de la avi~ 

ci6n argentina, y realizar el desembarco en las Malvin~s con 

muy escasa cobertura aérea. 

3;. Las razones de la derro~a argentina. 

Son cuatro factores de la derrota argentina, desembo

can todos, a improvisaciones o errores, producto de las caract_!! 

r!sticas del aparato militar argentino. 

a).- Falta de prepar~ci6n para la guerra. 

Ya planteamos el hecho de que la Junta prep~r6 -

anticipadamente el operativo de desembarco y ocupaci6n de las -

islas, cosa en s! fácil de realizar 11 puesto que hab!a destacada 

en las islas, 100 hombres en total. Pero la Junta no previ6 ni

se preparó para las contingencias de una guerra efectiva, 

Viéndose eri los problemas lo~!sticos que debi6·

E Jfrentarse con el curso del conflicto, escasoz de refacciones, 

!.''"suficiente infraestructura de reparaci6n, mantenimiento y op_!! 

raci6n de' la aeronáutica, etc. 

Otro elemento de particular importancia.y rele-

vancia es la falta de dominio y conocimiento acerca de la teCn,Q 
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log!a de preparación y manejo de armas modernas. 

b).- Errónea concepción estratégica de la guerra. 

La concepción de los generales argentinos rue dest!! 

car en le3 islas una tropa numerosa, atrincherarla, rijándola en -

posici6nes de gran rigid8z, y aguardar pasivamente el desembarco -

enemigo, sin prepararse para concentrar ruerzas y contraatacar con 

vigor en los puntos de desembarco. 

Signiíicaba ~sto que s6lo los ingleses tomar!an.la-

iniciativa y el desarrollo sucesivo de la guerra. 

Si el general Jeremías Moore observó que el proble-

ma de los generales argentinos, fue que siguieron las técnicas no~ 

teamerican~s de combate; ostentación de fuerzas, subest~macidn de

objetivos secundarios, prematura concentración de efectivos y cie~ 

'tas desaprensión por las bajas que se arriesgan. En cambio el est,!. 

lo ingl~s era: apro~imaci6n gradual al objetivo, la preparación --

cuidadosa de las acciones, uso de t~cnicas destinadas a desconcer-

tar al enemigo, la bllsqueda de los efectos psicológicos y la econ.Q. 

m!a de vidas propias (ALN-American- Informe Pol!tico Anual) 

La err6nea ldea estrat~gica del mando arga'ntin~ 

fue, nos parece,·raz6n fundamental del répido hundimiento de las -

fuerzas teirestres. (J~) 

(36) La Guerr~ de las Malvinas •. Así Vencimos. P~g. 11. ',;' 

' 
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e).- Ineptitud, cobardía en mandos militares. 

La incapacidad estratégica que ya analizamos, -

aqu! la ineptitud y la cobardía en mandos militares e~ otra, la 

proveniente del nivel burocr~tico, rutinario y de disciplina 

cuartelera del -aparato militar argentino, su gusto por el pape

leo y la rigide~ de la cadena de mandos. 

A todo ~sto los ingleses contrapusieron, como -

se ha visto, una concepci6n de gran flexibilidad, movilidad e -

iniciativa técnica por garte de su~ comandos y unidades. 

Pero a estas deficiencias genéricas al ajército 

a~gentino sum6 otras, propias de las consecuencias del papel f..§. 

rozmente. ~epresivo cumplido durante la "guerra sucia". 

Finalmente, en lo que respecta a "seguridad pe_! 

sonal, muchos soldados denunciaron que mientras ellos estaban -

en el frente, sus oficiales los dirig!an por radio, a varios. -

kild.metros de dista1ncia en la r.etac11ardia, · d~nde estarían a ~al 

vo de ser heridos o participar directamente en com~ate. Demues~ 

tran estos casos el est~do de descomposici6n moral del ej~rcito 

argentino y la cobardía misma •. Repercutiendo todo al lo en los -
/ . 

soldados conscripbos. 

d).- Situaci6n de los conscriptos. 

La situaci6n planteada ha sido que no debió en-

viarse tropas de soldados c0nscriptos, sino a elementos profe-

sional~s aparto militar. 

Est~ errar no fue en dltima instancia casual, se. 

vincula di"roctamentEI a la concepción burocrética. 

·'·;· 
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4.- la respuesta norteamericana a le crisis capitalista 

durante el conflicto; bajo la Administraci6n Rea---

gan. 

Ahora veam'os lo ocurrido durante la Adm.inistraci6n Rea

gan, respecto del conflicto. 

El ascenso de Reagan al poder en los Estados Unidos, --

significa un nuevo factor de desestabilizaci6n pol!.tica y econdm! 

ca a nivel mundial; en la medida en que alter6 substancialmente -

los li~eamientos da la Jlitica exterior norteamericana precedan-· 

te, que se había basad~~wn la basqueda da una salida negociada de 

la crisis capitalista mundial por la vía de la concertaci6n "tri-

lateral" entre el conjunto de la burguesía imperialista seguida -

de algún acuerdo global Norte-Sur y Esta-Oeste. La orientaci6n PE. 

lítica del presidente Reagan trat6 de restablecer el orden ameri

cano da los años cincuenta, por medio de una política internacio

nal· aventurera, desconocedora de las relaciones de fuerzas axis--

tantea, que anteponía la defensa del d61ar, el capital americano

Y sus interesas de ~inversi6n y aplastamie.nto de movim.l.entos demo

cráticos y tendencias anticapitalistas en cualquier parte del mun . . -
do a t~da otra consideraci6n de b6squeda de un nuevo equilibrio -

intarnaoional negociado. (37) 

En relaci6n a la URSS y el -campo socialista-, la pol!~ 

tica da Raagan se bas6 en un intento de acorralamiento en el te--

(37) Cuadernos del Tercer Mundo. Op. Cit. Págs. 23, 24, 25. 
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~reno económico y militar, que.?bedec!a a un ~onjunto de 

causas conjugadas6 

Condujo todo ello a 1os Estados .Unidos a estrechar -

sus alianzas con los regímenes militares más represivos del mu~ 

do, como los de Sudáfrica, 1 srael, Taiwan, lo's gobiernos oligá!_ 

quicoa centroamericanos, la dictadura militar argentina o el g.2 

bierno conservador inglés. 

Esta política internacional exasperó el conjunto de .. 

los conflictos internacionales, ayud6 a agudizar ia crisis eco

n6mica mundial, agravó las fricciones interimperialista~; las -

relaéiones globales con al Este (Chiná por igual), con el mundo 

~raba, con el Africa Negra o con la propia Am~rica Latina. 

La nueva internacional de los Estados Unidos signifi· 

cd un respiro para la dictadura militar argentina, permitiéndo-

le tratar de compatibilizar sus pr6pios interesgs contrarevolu

cionarios con la pol!tica inmediata de la principal potenci~ e~ 

pitalista mundial, al tiempo que ayudaban a debilitar el cerco-

internacional en su contra. A la voz, le permitió abrigar aspe-

ranzas de que los Estados·Unidos respaldar!an incondicionalmen

te el fortalecimiento estatal militar de la Argentina como gen~ 

darme de la contrarrevoluci6n en el Cono Sur. ~en6meno este dl

timo que jugar!a un important!simo papel, existen fuertes evi~

d~ncias, como vimos, qua permiten fundamentar la idea de.la --

e~lstencia de expresiones d~ aliento por parte de sectores del

gobi~rno y el ej~rcito norteamericano. (38). 

(38) Op. Cit. Conflictd y Crisis Nacional Malvinensa. P~gs. 213 
. y 214.. • 
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5.- Significado internacional de la derrota 
de la dictadura argentina. 

·~' 

. 
i. 

El mismo hecho de la guerra desencadenada por la dict~ 

dura argentina y por la posición adoptada en la misma por Esta--. . 
dos Unidos, determin6 las tendencias objetivas al reagrupamiento 

de ias sociedades iatinoamericanas que analizáramos. El triunfa

da la dictadura argentina habría tenido tres consecuencias: con

solidar a la dictadura militar en el plano interno, fortalecer -

su papel internacional con.respecto a las restantes sociedades -

latinoamericanas (sobre todo Brasil y M~xico) y su reagrupamien

to, y amp'liar el margen de acci6n contrarrevolucionaria del eJ~!. 

cito ar9entino en el continente -Centroamérica, Boliví~, etc.- -

Argentina habría surgido como una gran potencia regional militar 

en condiciones de acordar con Sudáfrica y los Estados Unidos el

status del Atlántic,o Sur, y habr.!a reaf'irmado su papel de genda!, 

me contrarrevo
0

luci,onario en la regi!Sn, {39) 

Adicionalmente, habr!a pbdido dirigir sus miras a una

guerra contra Chile por el Beagle, en lo que englobara a los --

ejércitos peruanos y bolivianos, incendiando de esta man~ra todo 

el Sur del Continente. Esto no le habr!a·implicado abandonar su

comercio de granos ni sus relacionss tradicion~les con la URSS. 

La derrota argentina tiene dos consecuencias fundamen

tales; Primero es dif'icultar considerablemente la recuperaci"n -

{39) 5andoval )~ Las Crisis Pol!ticas Latino Americ6nas.y el Mi
litarismo. Mé~ico; Siglo XXI~ 19?6. Pégs. 46 1 47. 
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de las islas a ~a propia Argentina, ya qua el episo~io de lá 

guerra cierra la posibilidad de desarrollar negociaciones dipl.2_ 

máticas provechosas por un largo tiempo. En este sentido, la -

aventur& realizada, es un rev~s para el pueblo argentino impu--

t~ndole a la dictadura militar. 

La segunda consecuencia es que la derrota debilita a

la dictadura decisivamente en el plano interno, en el plano la-

tinoamericano y el internacidnal, favoreciendo ~ste óltimo, re-

letivamente a Chi'le -PO!' el Reagle-, favorece sustancialmente a 

Bolivia, ya que debilita a ra dictadura milit'ar de su pa!s res

paldada directamente por el entonces ~jército argentino. 

El control brit~nico de las Malvinas no debilita por

s! mismo al m~vimianto democr~ tico y revolucionario de América

latina, ni fortalece sustancialmente, a Gran Breta"a en el lar

go plazo. Este ya controlaba las islas anteriormente, y existía 

en ese país una importante corriente de opi~i6n partidaria de -

llegar a un acuerdo con Argentina 1 como se vi6 yaj En la• candi 
). -

clones actuales contin6a reteniendo las iilas a un costo ~ucho-

mayor, debe afrontar una posible situaci6n crónica de guerra en 

condiciones muy.dif!ciles~ no puede explotar su petr6leo, ni 

puede ataca~ el territorio argentino. Mientros no logre un 
. . 

acuerdo con países cono Brasil, lo cual'parece improbable,~~--

obvio que no lograr~ que Estados Unidos participe militarmente

en le planeada instalaci6n ·de una base conjunta. 

El papel de los Estados Unidos en Am~rica Latina ha -

quedado debilitado y la derrota argentina altera ~sto absoluta~ 

mente, sin anuencia de Estados Unidos es imposible. 

.. J• 
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La Ruptura del TlAR es un hecho y tamblén lo es el establecimie.!l 

to de la Junta Intaramericana de Defensa. 

Lo qua constituiría una derrota para los pueblos da 

Am~rica seria que, como resultado· de la crisis internacional, la 

guerra mas no la dictadura, y la ampliacidn de las crisis socio

pol!ticas de los Estados capitalistas de gran clase en América,-

adquiriera fue~za en nuestros países un nuevo curso nac~cnalist3 

demagogo con carácter represivo, se fortaleciera el militarismo

y sé desencadenara una ola ·de guerras fraticidas en al Continan-

te. 

(40) A.L.N. Am~~ica Latina. Informe ~ol!tico del 11 de junio de -
1982. 

. . 
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6.- Grupo Contadora 

Alternativa ~ltima al enfrentamiento entre Norteaméri

ca y Nicaragua, que está disenada como una confrontacidn ~e tipo 
1 

bélico con los consiguientes efectos negativos no s6lo para la -

Cuenca del Caribe, sino para México. 

Esa opci6n es la creaci6n del Grupo Contadora que est~ 

formado por México, Venezuela, Colombia y Panam~; teniendo corno

finalidad una solucicSn al conflicto ·de car·~cter diplom~tico y no 

de car~pter bélico. · 

Hay que recordar qua el plantea~iento Estados Unidos,

se ba·sa en que los pa!ses del .caribe tienen fuer.te influencia. ~o 
. \ '1-

·¡ 

munista exigiéndose los Estados Unidos como campeones ~~ la de~2 

cracia y de la iibertad aplicando una pol!tica agresiva, de vio

laci6n de derechos internacionales.como es el minado en Nicara-

gua, la inv~si6n a G~anada que se consider6 como un ~reludio pa

ra invadir la patria de César Augusto Sandino. 

A iniciativa de México y viendo lo peligroso de la in

vasi6n norteamericana a Nicaragua, dise"a v!a diplom~.tica la 

creaci6n del Grupo Contadora pretendiendo conciliar los ·diferen

tés intereses bajo el rubro que en pol!tica· internacional siem-

~r~ M~xico ha sostenido que es el d~. no intervención, de autode-
1' 

terminaci6n de los pueblos. 

,! 

(41) Introducci611 hecha por el Director del Seminario de 5.ociol.E, 
gfa, Lic. Salvador Lope~ Mata. 
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CONTADORA. es una pequena isla panamericana ubicada en 

el Océano Pac!f ico, cuya principal actividad es el turismo. Au.n 

que cobr6 cierto renombre cuando el Sha Mohamed Reza Pahlevi e.5! 

tuvo temporalmente exiliado all! tras de su derrocamiento en 

Ir~n en 1979. Hasta hace poco tiempo era difícil ubicarla en 

los mapas. 

- Sin embargo, fue a principios de 1983 cuando Contad~~ 

ra fue mencionada en casi todas las noticias internacionales de .. 
los principales peri6dicos del mundo. Durante los d!as 8 y 9 de 

en .. ,ro de ese afio• los caneilleres de Panamá, M~xico, Colombia y 

Venezuela se dieron cita en la isla para analizar la grave cri-

sis pol!tica y militar de Centroamérica, y proponer negociacio

nes directas para lograr un clima de convivencia pac!f ica en el 

área. Desde entonces, Contadora di6 su nombre al grupo formado• 

por estos cuatro pa!ses y a la fecha inaugurd un nuevo concepto 

en la diplomacia internacional. 

ANTECEDENTES 

Con anterioridad a la formaci6n del Grupo de Contado-

ra, otros gobiernos hab!an propuesto diversas iniciativas de -

paz pera Centroam~rica. Una de ellas fue la declaración mexica

no~rrHncesa de agosto de 1901, que recorioc!& al frente Farabun

do M•1rt! para la Liberaci.6n Nacional (F'MLN) y al frente Democr,! 

tic·:i Revolucionario (f"DR) de El Salvadc.r, como fuerzas de rapr.! 

sen~ .. ·ci6n del pueblo y, ade".'ds, propon!a evitar lá regionaliza

ci6n del conflicto a travifs de una soluci6n de carácter glob.al. 

..... 
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. Posteriormente, ambos frentes presentaron en el Consejo 

de Seguridad de la ONU, a travás del Comandante Daniel Ortega, C~ 

ordinador de ia Junta de.Gobierno de.Reconstrucci6n Nacional de -

Nicaragua, un ofrecimiento de conversaciones de paz entre el r~gl 

man del presidente A~varo Magaña y los ~abeldes salvádoreños. La

propuesta fue reiterada en octubre de 1982, en M~xico, por Gui--

llermo Ungo, presidente del FDR, y la Comandante Ana Guadalupe -

Martinez, representante del FMLN. 

Pero, por otro ~ado, tambi~n surg!~n in~ciativas para -

neutralizar estos esfuerzos. El 19 de enero de 1982; por ejemplo, 

los cancilleres Fidel Chávez Mena (El Salvador), C~sar Elvir Sie

rra (Honduras) y Berd Niehaus (Costa Rica), rubricaron en San Jo

s~ un documento anunciando la creaci6n de una denominada Comuni-~ 

dad Democrática Centroamericana (CDC). El acta constitutiva de e~ 

ta triple alianza mencionaba .-el destino ~ist6rico co,m6n d.e las -

naciones centroamericanas· y la interdependencia econ6mi.ca y so--

cial de sus pueblos-. Asimismo, los objetivos de la CDC hac!an r2.. 

ferencia a la mutua solidaridad en el caso de qúe alguno de los -

miembros de la Comun~dad sea victima de cualqtiier tipo de agre--

si6n o de alguna forma de pr~si6n internacional, y raafirm~ba el

derecho individual de recurrir a medidas de seguridad colec~iva, 

A mediados de septiembre de 1982, cuando el te~m6~etro-. 

~; pol!tico centroamericano continuaba registrando un grave aumento

·~ de temperatura, los mahdatar~os Jos~ L6pez Portillo, de Máxico y

Luis Herrera Campis de Venezuela, en~iinon tres cartas a sus col::, 

gas Ronald Reagan y Roberto Suazo c. (de l:Jondu;ras), y al Coordin~ · 

dor de la Junta de Gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega~ En ellas 

•· 
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propon!an. un' encuentro de mandatarios 9e estos tres países con 

presencia mediadora máxico-venezuelano para ~allar soluciones-

a las tensiones en Am~rica .Central. El principal objetivo de -

L6pez Portillo y Herrera Camp!s ara franar los incidentes y -

por consá~uancia, la posibilidad de guerra, en la frontera hon_ 

~ureña-nicaragüensa evitando un conflicto generalizado en· la -

regi6n. 

la respuesta de la Administraci6n Reagan; supongo 

~ua con anterioridad ya qua ~e contestó en menos de un mes. 

En los pri~eros d!as de octubre ·de 1982 los miembrtis de la Co-

m1rnidad Democrética Centroamericana orgarrizaron en San Jos11,-~ 

con anuencia de Estados Unidos, el Foro Pro Paz y oe·macrach1,

sl que asistieron caricilleres de Centro ~m~rica y el Caribe~ -

con las notables excepciones de Nicaragua y Cuba. La presencia 

del subsecretario de estado para asuntos latinoamericános Tho

rnás Enders, determin6 ·el carácter de la reuni6n, haci~ndolo -

contrastar con la iniciativa de M~xico y Venezuela. Al encuen

tro asisti6 un observador de Panam~ que no firm6 el comunicado 

final por considerar que las ausencias mexicana, venezolani y

niceragDense invalidaban el car~cte~ real de las propuestas. -

Colombia, que en un principio adhiri6 a los p6stulados del ro-
ro Pro, Paz y Democracia, se retir6 paulatinamente. 

Doce reuniones - entre ellas, seis con los cancilla-

r~s centroamericanos -, una visita a los presidentes de la ra

gi6n, elaboreci6n de diversas propuestes, une misi6n observad.E, 

ra ~ l~ frontera entre Costa Rica y Nicaragua, una cumbre en • 

Canc6n de los mandatarios de los pa!ses integrantes del grupo-

r el rPconocirniénto en la Organizaci6n do las Naciones Uni~ss-
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ONU y la Organización de Estados Americanos OEA, son junto a la -

rubricaci6n de un plan de paz para Amperica Central, los hitos -

m~s importantes del esfuerzo conjunto de Panamá, M~xico, Colombia 

y Venezuela. 

1 
A continuaci6n se reseñan en orden de sucesos cronol6gl, 

cos, los principales hechos de un a~o de labores del Grupo Conta

dora: (42) 

9 de enero de 1983; A t~rmino de una reunidn de 48 ho--

ras, convocada con urgencia por er Qobie~no panameno en la Isla -

Contadora, los cancilleres Juan Jo~ Amado III (Panam~) Bernardo

Sep~lveda (México), Rodrigo Llorada Caic~dq (Colombia) ~ Albsrto

Zambrano Velazco (Venezuela), hici8~on un llamado a los gobiqrnos 
i 

~entroamericanos para que, por medio del diélogo y la·negoci~ci6n 

aminoren las tensiones y se restablezcan las bases para un.clima

permanente de convivencia pacífica entre los Estados. Los canci-

lleres ex~resaron,'además, su profunda ~reocupaci6n por la inge-

rencia for~nea en los conflictos de Am~rica Central y advirtieron 

que resulta altamente indeseable inscribir dichos conflictos en -

el contexto de la confrontaci6n Este-Oeste. 

5 de febre~o: Carlos Rafael Rodr!guez, vicepresidente -

del Consejo de Ministros de Cuba, manifissta en Madrid que su --

pa!s participar!a en las negociacipnes para lograr la paz en Cen
( . 

tro Am~rica y sefiala acerca del r Jel de Estados Unidos; ellos en 

la actualidad son protagonistas r · deseados, pero influyentes en-

• 

(62) Cuadernos del Tercer Mundo. Págs. i6, lJ, 18 y 19. 
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la zona. 

2.5 de f'ebrero: Los cancilleres del denominado -

Grupo de Contadora f'ormulan.en Colombia, un llamamiento para las 

naciones, las que no estén de manera a~guna involucradas en el -

conf'licto~ pero que tenga~ que ver con él, abstenerse de accio-

nes que puedan agravar la situaci6n en Centroamérica. 

12-13 de Abrili Los titulares de Relaciones Ex-

teriores mexicano, colombiano y venezolano, efect~an una gira r,!_ 

l~mpago de 48 horas por Centroam~rica. El 12 se entrevistan con

los presidentes Alberto Manga (Costa Rica) y Alvaro Magaña (El -

S~lvador), y con el comandante Daniel Ortega, coordinador de la-
. . 

Junta de Gobierno de Reconstrucci6n Nacional de Nicaragua. Al --

d!a siguiente lo hacen con Suazo C6rdova· (Honduras) y el general 

R!os Montt (Guatemala). En la mayor!a de los casos, los represe.!! 

tantes del Grupo Contadora pidieron retirada total de todos los-

asesores militares extranjeros como un primer paso .del.restable

cimiento de la paz en Centroam~rica. 

19 de abril: los cancilleres de México, Panam~, 

Colombia y Venezuela, se reúnen en la isla de Contadora con sus.

cinco homólogos centroamericanos. Honduras y El Salvador plan--

tR~n los primeros desacuerdos al propciner que las negociaciones

sB~n ~ultilaterales. 

21 de abril: Contadora logra tras extensas neg..e, 

cb-::iones: 

1) .- la carrera armamentis en Centroam~r-ica. 

2).- El4 control de armamentos y su reduccidn. 

3).- El trasiego de armas. 

4).- la pr(;)sen;;ia de asesores mili tarea f'o.r~ne¡; 
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5.- Las accionss destinadas a desestabilizar el orden -

inte~no en otros ·Estados. 

6.- Las amenazas y las agresiones verbales. 

7 .- Los incidentes biHicos y las tensione.s .fi:-onterizas. 

B.- La concucaci6n de los derechos humanos y de la~ ga-

rant!as, individuales y sociales. 

27 de abril: El Presidente Norteamericano Ronald Reagan 

pronuncia en Washington un discurso en el que pide al Congreso 

apruebe un presupuesto de 600 millones de ddlares para aruda ~ 

Centroam~rica durante 1984. Ignor• ~to las gestiones que hasta el

momento realizaba M~xico, Panam~, .~lombia y Venezuela, en t~rmi-. 

nos precisos el presidente norteame~icano ~ijo que la meta de los 

insurgentes es tan simple como siniestra; desestabilizar 5, . 
la región antara, del Canal de Panam~ hasta M~xico. 

6n ~l 
1 

11 de·Mayo: El Grupo Contadora se re6ne de emergencia -

ante el agravamiento de las tensiones €ntre Hondu~as y·Nicaragua, 

y por petici6n del gobierno de Costa Rica a la OEA para que mande 

una fuerza de paz a la frontera Sur, por carecer de ej~rcito. Los 

cancilleres del grupo deciden enviar una comisión observadora a -

la frontera Oeste Rica-Nicaragua y le recuerdan al presidente 

Luis Alberto Monge que el prop6sito original que motiv6 su forma

ci6n consiste en cumplir una misión diplomática, orientada a bus~ ·· 

car por la v!a política la soluc ~n _de los conflictos. 

19 de mayo: El Consejc le Seguridad de la ONU aprueba -

por unanimidad, una resolución otorgando respaldo al Grupo Canta- · 

dora· por ser un mecanismo internacional reconocido para un esfue.!. 

zo de paz en centroam~rica. Esta resolución fue presentada por --
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ocho pa!ses NO alineados integrantes del Consejo de Seguridad. 

24 de mayo; Once observadores viajan a la frontera de 

Costa Rica y Nicaragua, las fuerzas que comandaba el señor Ed~n 

Pastora, .hostigaban al ejetcito Popular Sandi~ista en complici-

dad con las autoridades contarricenses. 

28-30 de mayo~ Contadora se re6ne en Panamá con los -

cini· cancilleres centroamericanos. Al t~rmino del encuentro se 

decidi6 constituir un gx:upo ·técnico integrados por representan-

tes de loe nueve pa!ses para qu~ seg6n ~sto, recoger informaci.2. 

nes pertinentes, sobre los .•as acordados para que en cada· ca-

so, y proponer los proc~dimie~tos rn~s aconsejables para mejor -

tratamiento de los problemas que han sido identificados. 

1 de junio: 17 de los 23 cancilleres de América Lati-

na reunidos en Colombia con motivo del homenaje al Libertador -

Sim~n 8ol!var, firman la declaraci6n de Cartagena que, expresa-

su apoyo· a· l'os esruerzos del Grupo Contadora. 

13 de junio: El Secretario de Relaciones Exteriores -

rle M~xico, Bernardo Sep6-,lveda, recibe ~n este pa!s a Richard -

Stone, Embajador Especial de Estados Unidos· para Centr.oam~rica, 

y le exp6ne la urgencia da evitar una catdst~ofe b~lica en la -

ragi~n y prcipiciar condiciones pac!ficas entre los países del -

~re~ y detener la carrera armamentista. 

. 23 de junio: El grupo tácnico de Contadora integrado-

¡:ior vicancilleras, directores de pol.!tica exterior y funciona- ... 

ri~s especializ~dos en el ate~ centros americanos, comienzan e

i::~•E trab;rjos en Panamá, dentro del rnáa completo herm9tismo • 

• 
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15 de julio.- En decla~aciones a la prensa mexicana, 81 

Presidente de Colombia Belisario Betancourt afirma que los esf1JG.!'., 

zos de Contadora encontraron eco munpial; es decir que la paz da

Centroam~rica es la paz de Am~rica Latina y al mismo tiempo la -

paz del mundo. 

15-17 de julio.- Se realiza una reuni6n cumbre en Can-

cún, M~xico, de los Presidentes Miguel de la Madrid, Belisario B.!!. 

tanc~urt, Ricardo de la Espriella y Luis Harres Campins. Los ~an

datarios proponen a los c~nco gobiernos centroame~icanos involu-

crados en la crisis, un programa de ocho puntos, c~n acuerdos y -

· compromis~s políticos, proscribi~ndo la existencia de instalacio-

nas militares de otros pa!ses en su territorio; poner fin a toda-
. . 

beligerancia y facilitar patrullajes fronterizos conjuntos o su--

pervisiones internacionales ~e fronteras, Los jefes de Estado en

viaron una carta a los gobernantes centro~mericanos, ~l Presiden

t~ Ronald Reagan y a Fidel Castto, solicitando apoyo al. Grupo de

Contadora. 

ron: 

Los puntos planteados enla dec1araci6n de Cancdn fue---

l.- Poner t~rmino a toda situAci6n de beligerancia pre

valeciente. 

2.- Mantener el nivel actual de los armamentos ofensi-~· 

vos existentes. ·· 

3,- Iniciar negociaciones sobre los acuerdos de control 

y reducci6n en el inventario actual de armamentos,

con la constituci6n de mecanismos adecuados de su--

pervisi6n. 
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4.- Proscribir la existencia de instalaciones militares 

de otros pa!ses. 

5.~ Efectuar, seg~n el caso, p~trullajes front8riozos·-

conjuntos o supervisiones.internacionales de front!?_ 

~as con grup,os de observadores seleccionados de co-

mdn acuerdo con los interesados. 

6.- Establecer mecanismos internos de control para imp.!! 

dir el trasiego de armas desde terrltorio de cual-

~uier pais hacia el territorio de otroo· 

7.- Promove~ un clima de distensi6n y de confi~nza en -

el ~rea, e~ita· 1 declaraciones y otras acciones-· 

que pongan. en peligro el indispensable clim.a de CO.!l 

fianza pol!tica que se requiere. 

a.- Coordinar sistemas de comunicaci6n directa entra 

los gobie~nos a fin de prever conflictos armados y

de generar una atm6sfera de confianza pol!tica rec_! 

proca. 

18 de julio: Alan Romberg, vocero del Departamento· de -

Estado norteamericano afirma que ef gobierno de Ronald Reagan ap.e, 

ya la Declaraci6n de Canc~n en los puntos qua no disientan con la 

Declaraci6n de San Jos~, que sirvi6 de basé ~ la llamada Comuni-

dad qemocrát,;ce Centroamericana (CDC) en l98l, pero debe analizar 

a~n su contenido para emitir un pronuncia8iento definitivo. El -

funcionario estadounidense a~regar!a que el problema centroameri

C3no debe· analizarse dentro del marco de la OEA, pero que ello no 

excluye a cualquier dtro organismo. internacional. 

19 de julio~ Aunque con distintos enfoques, Estados ---.. 
• 
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U nidos y Cuba 1 respaldan las P.ro.puestas de la Declaraci6n de Ca.!:! 

c6n. ~n Weshington, el vocero del Departamento de Estado, John -

Hughes, dijo que su pa!s alentará todos los esfuerzos centroame

ricanos para que se sigan discutiendo seTiamente los temas iden

tificados por los presidentes del Grupd Contadora. Hughes reite

r6 en que la declaraci6n mencion6 acerca de las condiciones.ese.!:! 

ciales que para la paz expresadas en la pasada confe~encia de 

Sa~ José llegaran a solucionar el conrlicto centroamericano. 

Por su parte, el Vicepresidente del Consaj~ de Ministros Cubano,. 

Carlos Rafael Rodríguez, manifestó en Managua el respaldo de su-

pa!s a las propuestas surgidas an Canc~n. 

20 de julio: Los cancilleres Edgardo Paz Barnica (Hon

duras), Fidel Chávez Mena (El Salvador) y Fernando Volio Jim~nez 

(Costa Rica) se re6nan en Guatemala con el Ministro de.Relacio-

nee Exteriores de esta paisf Eduardo Castillo Arreola, y califi

can como positivo aporte'a la Declaración de Canc6n, aunque rei

teran. que corresponde a los pa!ses centroameri6anos resolver sus 

propios-problemas. 

21 de Jullo: Jorge Coa comenta en el peri6dico El D!a, 

que Reagan habla dado.tres respuestas a los miembros d~l Grupo -

Contadora y son: El pasado viernes 15 1 horas antes de inicü1rse

la reuni6n de Canc6n, firm6 la certificaci6n que.:le exige el Ca,!! 

graso para autorizar que contin6a la ayuda militar. a El Salvador 

El Lunes 18, nombr6 a Henry Kiseinger jefe de la comisi~n Bipar

tidista sobre Centroam~rica. El ~artes 19 lleg6 la más clara y -

brutal de sus respuestas, mediante el anuncio hecho por al DepaJ: 

tamento de Estado que se nabi~ ordenado el desplome de una gue--

. rra compuesta por oqho buques de guerra hacia aguas hondureílas. 

/' 
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22 de julio: Fidel Castro env!a una carta a los pres!, 

dentes de los paises del Grupo de Contadora, expresando que con 

Cuba podrá contarse para las soluciones negociadas que se basen 

en el principio de no in~ervenci6n, igualdad ~oberana de los EJ! 

tados. la cooperacidn para el desarrollo econ6m~co y social y·

la soluci6n pac!fica de las controversias. 

·23 de julio: Brian Carlson, vocero del Departamento 

de Estado afirma que la~ ma~iobras militaras de Estados ·unidós

en Am~rica Central no plant~~n una amenaza a ninguna nación y -

que desempeñan digamos que · papel ritual en la preparaci6.n b,! 

lica de las fuerzas estadounidenses y de sus aliados regiona 

les. {"42) 

28 de julio: Se ef ectda en Panam~ la s~ptima reunidn

del Gru Contadora, el comunicado es que se asegura se ha.inici!_ 
' do'al t~rmino del cdnclave, una nueva fase en el proceso d~ di!_ 

ºtensi6n ·centroamericano, caracterizad~ por un di~logo fluido y

una clara volunted pol!tica. As! será posible concertar las ba

ses de un compromiso pol!tico regional que ga~antice la paz, -

restablezca la seguridad, promueva la democracia y estudie la -

cooperaci6n·para el desarrollo~ El canciller mexicano Bernardo

Sap1Hveda a.xprasa que la Declaratoria de Cancón se ha converti

dn en una carta magna para las negociaciones de paz, 

(l2) De ~ora, Juan Miguel. ttla Verdad Oculta sobre la Guerra.-
por La' Malvinas. Anaya Editorial, s. A. Págs. ~6-53. ----

• 1983, . . 
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22 de julio: Fidel Castro env!a una carta a los pres.!, 

dentes de los países del Grupo de Contadora, expresando que con 

Cuba podrá contarse para las soluciones negociadas que se basen 

en el pr~ncipio de no in~ervenci6n, igualdad ~oberana de los E.! 

tados, la cooperaci6n para el desarrollo econ6m~co y social y·

la soluci6n pac!fica de las controversias. 

: . ·~3 de julio: Brian Carlson, vocer6 del Departamento -

de Estado afirma qua la~ ma~iobras militares ~e Estados ~nid~s

en ~mérica Central no plant~~n una amenaza a ninguna naci6n y -

que desempeñan digamos que · papel ritual en la preparaciis.n b! 

lica de las fuerzas estadounidenses y de sus aliados regiona 

les. ("42) 

28 de julio: Se efect6a en Panamá la séptima reuni6n

del Gru Contadora, el comunicado es que se asegura se ha. inici_!! 

dola1 término del c6nclave, una nueva fase en el proceso d~ di,,! 

'tensi6n ·centroamericano, caracterizad~ por un diálogo fluido y

una clara voluntad pol!tica. As! será posible concertar las ba

ses de un compromiso pol!tico regional que ga~antice la paz, -

restablezca la seguridad, promueva la. democracia y estudie .ia -

cooparaci6n·para el desarr~llo~ El cancillef mexicano Bernardo

Sep~lveda e.xpresa que la DeClaratoria de Canct.1n se ha convsrti

dn en una carta magna par~ las negociaciones de pa2. 

(L2) De ~ora, Juan Miguel. "La Verdad Oculta sobre la Cuerra.-
por La~ Malvinas. ~naya Editorial, s. A. Págs. 46-53. ----

• 1983. . • 

''· 
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16 de agosto: la Comisi6n de Control d~ Armas y Polftica 

·Exterior, presenta una serie da recomentaciones para que·el Gobie~ 

no de Estados Unidos apoye .un plan de paz regional en Am~rica Can-

tral, mediante negociaciones con Cuba y Nic·aragua. Este informe r_!! 

comienda a la administraci6n Reagan, el case del fuego.y negocia-

clones globales, abogando por pHticas entre el gobierno de. El Sal:, 

vador y los insurgentes de ese Pafs, Cuba y Nicaragua y.conversa-

clone~ con el Grupo Contadora, pudiendo llevar a l~ disminuci6n da 

tenciones entre Nicaragua y Honduras. 

12. de septiembre: El Embajador Especial norteamericano

para Centroam~rica, Richard Stone, · su entrevista en Bogotá con los 

~frentes FMLN y FDR. Al tanto Bernardo Sep~lveda afirmaba que las -

conversacicne~ de paz son producto de las gestiones del Grupo Uon-

ta dora. 

4 de Septiembre: En entrevista publicada por ~l Oiario

El Pa!s, da Madrid, el prasídenta mexicano Miguel de la Madrid, -

sostiene que las conversaciones de paz no han sido llevadas·al c~ 

bo totalmente pero en medida alguna se ha logrado que las partes

en conflicto dialoguen. entre s!; m~s adelante señala que la fuer

za de las armas no es la característica de los pueblos de Amárica 

Latina, sino que la fuerza de la raz6n y del derecho forman parte 

del ingrediente para la soluci6n de estos conflictos y posterior-

·~ mente ha exhortado a los países a.una nueva forma de diálogo para 

0 el futuro de logros más 6ptimo~. 

7-10 de septiembre: El Grupo Cnntadora se re~ne en la -

isla que sella su nombre por igual para que ·tomando·como base la-

•. 
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Declaraci~n de Canc~n y las Bases para la paz en Centroamérica -

elaboradas por Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala,- se 

redacte un Document~ de Objetivos que recoja diversos criterios, 

identifique coincide~cias y consagre principios fundamentales -

para esta&lecer la paz, lá democracia, la seguridad, la estabil! 

dad y la cooperaci6n para el desarrollo econ6mico y sociai de la 

regi6n centroamericana. 

30 de septiembre: En la 388 Asamblea General de la .QNU 

el canciller mexicano, expone.que el .Grupo Contadora ha avanzado 

razonableme'nte hacia el objetivo· primordial de detener las host.!_ 

lidades y evitar se generalicmen la regi~n, y reitarcS que el'!:",. 

Grupo de Contadora hab!a actuado como un muro da con~ensidn para 

evitar el desbordamiento del conflicto. 

6 de octubre: En Nueva York, .Contadora entrega al Doc.!:!_ 

mento de Objetivos a Javier P~rez de Cuéllas, Secretario General 

de la ONU. el Gobierno.se~ala que los gobiernos centroamericanos 

se comprometier~n a suscribir veinte acuerdos, seis de el~os de

carácter militar, uno de reducci6n de armas en la zona y cinco -

de cooperac16n econ6mica regional~ 

. 
7 de octubre: El presidente del Gobierno Español, felJ:. 

pe González; el Movimiento de Pa!ses No Alineados con 142 nacio-

nes~ y rept'esentantes de cuarenta y tres pa.!ses de la lnternaci..2. 

nal Liberal reunidos en Estocolmo, Suecia, resp~ldan por separa• 

oo al Documentos de Objetivos. 

21 de octubre: Se ef ect~a en Panam~ la novena reuni6n· 

dBl Grupo Contadora, conºel objetivo de elaborar un p~oyecto de· 

Tr~t.~do de Pa:z para Centro Am~rica. 
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4 de nov~embre1 Trascienden los puntos principales del 

proyecto: termin~r con el conflicto, con el tráfico de armas en

la regidn, s~lida de los ~sesores militares extranjeros del área 

y mecanismos que deberán garantizar la seguri,dad en las .fronte-

ras de cada uno de los pa!ses involucrados. 

11 de noviembre: En la Asamblea General de la ONU,·---

158 pa!ses aprueban por unanimidad de votos una r~solucidn sobre 

la crisis centroamericana manifestando que su apoyo a .las inici~ 

tivas de paz emprendidas en enaro por el Grupo Co~tadora, espe-

ran serán válidas en todos los rincones del orbe, por ser justas 

y altamente democráticas. 

17 de noviembre: En la OEA se apoya por aclamacidn sl-. 

respaldo a las gestiones de M~xico, Colombia, Panamá y Venezue--

la. 

9 de enero de 1~84: Exactamente un afio despu~s de con.§_ 

tituirsa el Grupo Contadora, se da a conocer el plan áe paz apr,2 

bado el d!a anterior por los cinc~ gobiernos centroamericanos, -

que incluye medidas pol!ticas, militares, socioecon6micas, entre 

las que figuran las que a continuacidn vamos a señalar; pero an

tes, quiero marcar una nota que por lápsus cálsmi, salt6 de mis~ 

renglonest 

10 de julio: Tambi~n el laureado escritor Gabriel Gar

c!a Márquaz, en el Diario El Espectador, de Bogotá, Colombia, d.!, 

ce que los logros d~l Grupo Contadora, en seis meses, no s6lo 

son positivos, sino - - espectabular3s 1 n~·~an~o por lo que se -

ha logrado suceda en Am~rica Latina, sino por lo que se haya lo-

grado que no suceda. Reagan, come~ta el escritor, no ha hecho lo 
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que le ha venido en gana si n6 con dificultades del C~ngreso -

que no le ha permitido hacer. (43) 

Normas sobre asuntos de seguridad. 

Elaboraci6n de·un inventArio sobre las instalaciones 

militares, armamentos y sold0dos por parte de ceda uno de los

EstAr.lcs centroamericanos, para fijar criterios sobre la impla_!! 

t~ci6n de.una pol!tica de control y reduccidn de los mis~os, -

que ccntemple un e~uilibrio razonable de fuerzas en la regi6Mr 

Preparación de un censo en cada país de asesores mi-· 

1iteres extranjeros y dv otrGs elementos .foráneos quA partici

~9n en ~ctividades militares o de seguridad, ~ fijaci6n de un-
·, 

r: ilP.nd;,rio para su reducci6n y eventual ,eliminaci6n. 

Erradicaci6n de grupos y fuerzas irregulares que des 

rle o a trav~s del territorio de un E:stedo centroamericano par

ticipen en acciones desestabilizacoras contra otro gibierno 

de la regi6n. 

Localizaci6n de ~reas, ·rutas y medios utilizándolos

p~ra el trárico ilegal de armas intra y extr~rragional, a fin-. 

r,,,. P-1 irninarlos. 

Mecanismos de comunicación directa para prevenir y -

r~?~Jvar incidentes entre los Estados. 

Norm~s sobre asuntos pol!ticos. 

P~dmover la reconcilieci6n nacional sobre las besas-

.l 1 ..., \ 

.• ·' 'J ü'? Mora, Juan Migufil. Op. Cit, P.1gs. 67, 53. 
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. 
de justicia, libertad y democracia que permitan el díálaga de la 

regi6n, 

Garantizar el pleno respeta a los derechas humanos, y-

con ese fin, cumplir con las obligaciones contenidas en los ins-

trumentos jurídicos internacionales y las disposiciones constit.!:!. 

cionalas ~obra la materia. 

Procurar acciones tendientes al logro de una efectiv~-

conf.ianza pol!tica entre los gobiernos del área para contribuir

ª la distensi6n, 

Promulgar o revisar las legislaciones electorales para 

la celebraci6n de comisios que garanticen una efectiva particip~ 

ci6n popular~ 

Dictar o en su caso actualizar las normas que garanti-

cen la. existencia y participaci6n de partidos pól!ticos repr8SQ.Q 

tativos de las diversas corrientes de ?Pini6n. 

fijar un calendario electoral y adoptar las medidas 

que aseguren a los partidos pol!ticos su participacf6n en igual-

dad de condiciones,. 

"Establecer 6rganos electorales independiehtes que el3-

boren un padr6n electoral confiable y que aseguren la imparcia-11 

dad y el carácter democrático del proceso. 

Normas sobre· cuestiones econ6micas y sociales. 

Intensificar los programas de ayuda a los refugiados -

centroamericanos y faciliter la rapartici6n voluntaria, m~diente· 

la cooperaci6n de los gobiernos interesados, en coordinaci6n con 

.- J• 
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entidades nacionales humanitarias y organismos internacionales 

competentes, 

Gestionar la obtenci6n de recursos externos que perm.!, 

tan revitalizar los procesos centroamericanos de integraci6n. 

formar el comercio intrazonal y promover un mayor ac

ceso de los productos centroamericanos a los mercados interna-

cionales. 

Implantar estructuras econ~~icas y sociales justas 

que ctinsoliden un auténtico sistema econ6mico y permitan el pl~ 

no acceso de sus pueblos al derecho al trabajo, la educacidn, -

la salud y la c~ltura. 

El cu~stionario a aste plan que se ve con toda buena 

intenci6n del mundo, no es sino el reflejo que se está viviendo 

en toda Am~rica, es decir que los movimi~ntos de estructura so

cial, política, económica.y hasta cultural, se ven precisados a 

actuar activamente y que·s6lo con gobiernos reflexivos que pon

deren sus preocupaciones, en avances verdaderamente significa!i 

vos, encuentren los medios adecuados para el planteamiento de -

las necesidades de•cada región, ~i hemos analizado que· lbs pat-· 

ses en los cuales la infraestructura es apenas visible, no es -

nada de ritro mundo formar un frente c6m6n a embates ~a tecnolo

g!~s poderosas, quiz~ así el golpe es manos. 

..... 
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entidades nacionales humanitarias y organismos internacionales 

competenfes. 

Gestionar la obtenci6n de recursos externos que perm,!. 

tan revitalizar los pracesQs .centroamericanos de integracidn. 

formar el comercio intrazonal y promover un mayor ac

ceso de los productos centroamericanos a los mercados interna-

cionales. 

Implantar estructuras económicas y sociales justas 

que consoliden un aut~ntico sistema econ6mico y permitan el pl~ 

no ?Cceso de sus pueblos ~l derecho al trabajo, la educaci6n, -

fa ~alud y la cult•Jra. · 

El cuestionario a este plan que se ve con toda buena 

inta~ci6n del mundo, no es sino el rerlejo que se está viviendo 

en toda Am~rica, es ~ecir que los movi~ientos de estructura so

cial, política, econ6mica y hasta cultural, se ven precisados a 

actuar activamente y que s6lo con gobiernos reflexivos que pon

deren sus preocupaciones, en avances verdaderamente signif ica!,i 

vos, encJentren los medios adecuados para el planteamiento dé -

las necesidades de ~ada región, Ya hemos analizado que los pa!

ses en los cuales la inrraestruotura es apenas visible, no es -

nada de otro mundo formar un frente camón a embates.de tecnolo

g~as poderosas, quiz~ as! el golpe es menos~ 

" 
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CAPITULO III 

rase precedenteo 

Creqimiento econ6mico, cambio social, crisispol!tJ.ca 

a).- La inserci~n e~ el nuevo sistema internacional 

b)~- Neocapitalismo, Estatizaci6n y militarismo 

e).- Neofascinmo sui gáneris, naturaleza, 

Implicaciones y perspectivas 

e~ Am~rica Latina. 

- - o - -

.,. 
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CAPITULO III • 

FASE PRECEDENTE. 

Sobre el incremento de la militarización y el armarnen--

tierno en la América latina contemporánea, se entrelazan con pvoc~ 

sos da reinserci6n en un orden internacional· en mutación, que van 

desde el crecimiento econ6mico, ca~bio social y de ~risis pol!ti-

ca, se llega con toda esta carga de fen6menos, a constituir una -

constelaci6n en la cua ~aaa. uno de esos fen6menos, es a la vez -

causa, ·elemento y ~esul"i:.~do, 

Para el análisis de la fase precedente es necesaria una 

breve consideraci6n del fen6mano militar en la fase de crecimien~ 

to primario-exportador y Estado olig~rquico. 

Durante el siglo XIX y comienzos del XX, se diseña y -

apli~a .en los principales pa!ses de Arn~rica latina, un modelo de

crecimiento econ6mico de tipo primario exportador y dependiente,-

someramente, sin transformaciones estructurales globales, y se º.!: 

ganiza una sociedad jerarquizada,· polarizada y r!gida, con fuerte 

concentraci6n de la riqueza y el pode~ en una mlnor!a centrada -

e~ el ~ector agrominsro-axportador, en alianza con las metrópolis 

y sus empresas de. acci6n internacional. 

Por elle la fracci6n hegem6nica {terratenientes, mine--. 

ros, comP-rciantas y financistas, altos dirigentP.s pol!ticos y fu.Q 

~ionarios r~blicos, jefes militares y rlionatario~ eclesldsticos), 

"°h:.1bora 8 ir.-.pOnP. SU CL'ltur<i y SU~ÍdFJoJ.ogfa, SWS fc1rmas de podRr y 

L<•Jt:orU.lad, ;u sist1úna pol!tico-insti tucional y su propia J.eaí tim.i 
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dad y c.onsigue apoyo de otras fraccio.nes de la clas~ dominante 

(oligarcas regionales), y la sumisi6n pasiva de las mayorías -

nacionales compuestas por clases y capas .intermedias y popula-

res. 

El Estado Nacional en construcci6n refleja la nueva

si tuaci6n de dependencia hacia Europa Occidental y Estados Unl 

dos, la estructura social-econ6mica y cultural ideol6gica en -

emPrgencía, pero es agente activo de la integraci6n de &sta 

constel~ci6n y de la sociedad ~loba!. 

Los prereq~isitos, tarPas y resultados de su forma-

ci6ri y su funcionamiento refieren e: la constituci6n de l~ y~

añeja clase dominante y, particularmente de su fracci6n hegem~ 

nica, logro de alianzas efectivas¡ la construcci6n del oréen -

pol!tico institucional y modelo dado de operaci6n; las funcio

nes. estatales de institucio nalizaci6n y legalidad, coacci6'n SE. 

sial, educaci6n y propaganda, organizaci6n colectiva y pol~ti-

ca econ6mica y relaciones internacionales. 

Par3 la construcci6n del orden p6blico internacional 

la oligarquía y sus intelectuales orgánicos importan necesari~ 

mente el modelo europeo y norteamericano de Estado independie~ 

te centralirndo, formalmente basado en la sooeran!a pcipular Y-; 

en la democracia representativa. 

Obvio que este modelo se implante a estructura~ y 

prácticas la 1J1a}1or de las veces tradicionale:is, por tanto se r.2, 

chaz~, retractan y desvirt6an. Por impacto sobre todo, en alg~ 

nos· aspectos· del ~ismo tipo de soniAdad y desarrollo aJoptado

(d~pendancia externa, estratificaci6n social polarizada y r!gl 

-
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da, desniveles agudísimos socicecon6~icos y regionales), los prin 

cipios y form·as de la unid::id nacional, la soheren!a y la centra

lización estatales, la participaci6n popular y la democracia re

presentativa tienen vigencia limitada o ficticia. 

Pues bi~n, si al estado real no coincide con el modelo 

importado, es mediq eficaz a la fracción hegen6nica y los otros-

sectores de la clase dominante que lo generan e instrumentan. -

Ahora ¿c6mo se.configura la fr3cci6n hegemónica? Esta se conf.ig_!! 

ra Qomo aristocracia pat~rnalista, homog~nea y cohesionadai con

versión en casta y fuerte podar • 

. Se basa este poder o.lig~rquico ante todo en el control 

dE lo~ recursos y procesos productivos de tipo agrominero-expor

tador, da'estru~turas socioculturales fundoment8]8B y aa las re

lacion~s intern~cion~les, posibilitándose a6n m~s, y se expresa, 

se prolonga y se consolida en y a· trav~s del aparato política-e~ 

tatal. El sistema ~ol!tico y el Estado presentan los rasgos de -

la dictadura unificadora, o en su defecto de la democracia de -

participación restringida, o bien asocian elementos de ámbos ti

pos. Combinaciones proporciQnales la fuerza y consenso parte ·--

real y falsos • 

. As! constituido, el Estado oligarca ~umpl0 funciones y 

'3Spec!fic<>s tareas correspondHmtes a las necésirlades y exigen-

cías de la fracci6n hegem6nica, de la clas11 dominante y del mod.!1, 

lo da deGarrollo. 

Incluye y regui~re pur~ Anto, entre otros el~mentos ~e 

lerminuntes, l~ cregci6n y refu~rzc del aperato edministr~tivo,-



- 96 -

y raderinicidn ~el papel.Y reestructuraci6n orgánic¡ de las--~ 

ruerzas armadas. 

Ee obvio decirlo, pero resulta interesante, que el 

ej~rcito y la marina de guerra se originan en las guerras da i_n 

dependencia y en luchas.civiles y situaciones an~rquicas que C.2, 

mienzan durant~ aqu~llos y sobreviven por décadas. La violencia 

impregna el clima colectivo, vonvi~ndose principio fundamental

de arbitraje y desici6n pol!tica. 

Los primeros Jeres militares son miembros idealistas~ 

y/~ ambiciosos de las élites urbanas, intelectuales de unifor-

me~ coincidentes con sus iguales dedicados al gobierno civil, -

gentes entusiástas a las cuales la pasi6n suple la falta de pr~ 

paracidn previa. 

Esta primera categor!a o valor, la tard!a guerra de -

emancipacidn y el comienzo inmediato da los hechos civil~s van

creando otra, combatientes profesionales, alejados definitiva-

mente de la vida y de la actividad civil, familiarizados a re-

sol ver cualesquiera problemas por la fuerza. Pierde~ sin duda -

el contacto directo con el pueblo estos elementos, y se frus--

tran del radicilismo damocrdtico liberal de los primeros tiem--

pos. 

Con irritaciones contra los civiles, Acusdndolos de -

disfrutar todo g~nero de comodidades y da no proveer adecuada-

mente a los ej~rcitos con hombres, abastecimientos y dipero. -

Carentes de ideolog!as coherentes, y por lo tanto sus ·1aal ta des 

c!vicas hacia el Estado se debilitan~y son reemplazados por --~ 

otros ~e tipo militar hacia el cuerpo y sus jefes. 
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A los oficiales veteranos de.clase alta y media se agr,!! 

gan hombres de origen popular, aprovechan la actividad militar en 

los ej~rcitos regulares y en las guerrill3s, donde no existen o -

rigen manos las discri~inaciones sociales y ~tnicas, como modus -

vivenqi, movilida.d social y logro da riquezas y honores. 

La rebeli6n personal entre jefes y subordinados contri

buye a dar base política al caudillismo militar. Nutri~ndose éste 

de otras fuentes. el papel de los terratenientes es unir el poder 

soc1oecon6rnico al que provien~ de las armas. Altos jefes en .las -. 

guer~as_ emancipadoras y civiles, con las levas da campesinos ---

crean sus. propias milicias ru:.•aleé, usa~dolos para resistir deci

sione~ políticas adversas e imponer propias. 

Una vez acabadas las guerras de independencia, generaT

les y oficiales ambiciosos aprovechan su fuerza y experiencia de

la inestabilidad an~rquica para conquistar una posici6n prevalen

te, logrando s~br~ todo el poder político, acumular riquezas, as

cender socialmente hablando, ate, Naturalmente que jefas y ruer-

z~s bajo el mando de los primeros se tornen árbitros finales en -

los ºasuntos p6blicos, con actividades efectivas, !Vamos! .. explotan 

el descontento popular. Los llaman los gobiernos civiles para que 

los sostengan, y terminan por limitarlos o substituirlos, creando 

dictaduras militares personalistas. Su situ~~i6n social no defin! 

da y d~ incoherentes ideologías, tienen al alinea~iento con la -

oligarquía, aprovecnaodo ~sta para consolidar su podar y mantener 

sometidos a sue. rivales y gr~pos populares. 

Dcae5nnelmenLR los j~fos y oficiales sun inco~trolablos 

y crean sus bases y a~bitoo propios de poder. A6n mds, ~antionon-
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una idablbg!a y ~ctivaci6n de ortod~xia tradicionali~ta y con-

servadora, respetan al sistema socioecon6mico y pol!tico, la -

oligarqu!a y la i~lesia. La presencia en ellos posibilitan ac-

ciones que en momentos de lucha faccional ent~e oligarquía, no

surgen vacíos de poder qus abran paso a inteivenciones en brote 

de las masas. 

Ya en la segunda mitad del siglo XIX las cu8stion~s -

r~ferentes al papel del ej~rcito y su insercii6n en el sist~ma,

son replanteados y resueltos por un largo período, Es por eso -

que el progreso ecori6mico aceler<i ·lo ei<ige un orden est3~1ie y g~ 

neril y, por lo tanto, un estado centralizado que lo imponga· y

wa~te~g~ en todo el territorio nacional. (44) 

Existen probabilidades de una alianza estrecha de te

rratenientes con la ~lite urbana, y soluci6n 'temporaria del prs 

blema de la hegemonía, A la necesidad de integtaci6n nacidnal y 

de paz interior se agrega asegurar y extender fronteras nacion~ 

lea, entre pa!ses que por supuesto un incremento acelerado de -

riquezas y poblaci6n y que entran en conflictos fronterizos, E,! 

tos trabajos requieren ej~rcitos y armadas fuertes, determinan

do una profun~a t~ansformaci6n de las fuerzas de esta !ndale. 

Es por eso que ias militares se subordinan al Estad?, 

convirti~ndoss en cuerpo profesional burocrAt{iado y especial!
'./ .. 
zado. El uso de las armas se convierte en carrera regular, som~ 

(44) Kaplan, Marcos. Formaci6n del Est3do Nacional in ArnOrica ~ 
Latina. la.Edic16n 1969. 2a. Edic\6n Amorrortu, Buenos Ai
res.1976. P~gs. 63 a B3o ... ' 
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tida a estricta disciplina que con fondos p~blicos es remunerada 

normalmente •. Quienes ejercen se preocupan por tener básicamenta

los sueldos., promociones, pensiones y retiros, llevando a fuerza 

una vida ordenada. la especialización se lleva al cabo por medio 

de entrenamiento cient!fico por oficiales y misiones de pa!ses -

avanzados como F~ancia, Alemania y más tarde Estados Unidos en -

el taribe, y de ac~demias recientemente creadas o renovadas to-

talmente. Tanto el ejárcito corno la armada son dotados, incluso

de ornamentos modernos y costosos, y una base regular provenían-

te del servicio militar obligatorio operando al mismo tiempo co

mo mecanismo da integración nacional. 

La oficialidad se inicia al reclutarse en la oligar--

qu!a, en la ~ueva b~rgues!a o en las capas medias, seg6n los pa

!ses¡ Con nuevo prestigio adquiera la profesión militar, con po

sibilidad de acceso social, intelectual y pol!tico. Los princi--. . 
pioa l'.ectoras son, ·sin embargo por largo periodo, el apoliticis

mo, la defensa del orden y la identificaci6n con la oligarqu!a -

rural urbana. 

Las fuerzas armad~s se ponen as! en condiciones de --

cumplir varias tareas fundamentales: Pacificact°6n inter~e e int,! 

graci6n nacional. Defensa exterior, apuntalamiento del sistema. 

Los caudillos ya afectados por desp¿gue del crecimien-

to dependiente, pasan a la defensiva debido a la presencia de la 

pacificaci6n interna y la integración nacional, siendo dastru!-

dos, desplazados o incorporados en subordinación a la oligarqu!a 

y al,Estado central. Porque sus recursos financieroa y humanos,

origen personal y local, y los obst~culos naturales son insufi--



- 100 -

cientes frente a ejárcitos numerosos y disciplinados, dotados -

~stps de armas modernas aprovechando la nueva infraestructura -

de ferrocarriles y teláfonos. Las fuerzas militares irregulares 

o locales pasan a ser parte del ejárcito central regular. Este

cumple la conquista y la ocupaci6n del espacio interior. Los in 

d!genas son exterminados y sometidos, los trabajadores rurales

libres y ndmadas se rinde~ y s~ resignan a la condici6n de asa

lariados regulares. Creando un sistema de fortines fronterizos, 

por as! d~cirlo, que van marcando la creciente dominaci6n del -

álil~ito vac!o y bárbaro y refuerza el proceso limitado de ul,'ban,! 

zación interior. 

Por lo que respecta a la defensa,.redefinacidn de las 

fronteras exteriores, para necesidades actuales y para el pro-~ 

gróso il_imitado, requiere ejárcitos y flotas fuertes, desencad~ 

nan con ásta, 6a~reras a~mamentistas. Produciándose conflictos-

armados de considerable ref lexidn, por el choque frontal de in

tereses nacionales y confluye en las necesidades y los est1mu-

los de grandes potencias, y agregan nuevos obstáculos a los. pr.e, 

yectos latentes da integración regional. 

Luego·por 6ltimo, las fuerzas armadas op~ran tambián

como guardia pretoriana, pero la defensa del orden oligárquico

contra las presiones de las capas medias, populares o proleta-

rias; imponen el fraude electoral cuando as! sea solicitado, r~ 

primiendo las manifestaciones campesinas, obreras y pol.!ticas,

~lendo el brazo armado de las inter~~nciones del poder central

c'ti'ntra las regiones y las provincias. 

Desde principios del siglo. xx·hasta 1930, se da .una -

etapa de transición-, -que se configura por las convergencias de 

•. 
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. 
/,.' 

modificaciones en el sistema internacional y de los cambios inte~ 

nos en los patses de la regi6n. Este céntro internacional se des

plaza desde.Inglaterra a Europa Occidental hacia Estados Unidos.

Si el crecimiento de las econom!as primario-exportadoras es acom-

pañado por el progreso de la división social y regional del trab~ 

jo, de la urbanización y una industrialización naciente, se des-

arrólla y diversifica la clase media y las masas populares urba-

nas, que ejercen una presión en favor de la participación amplia-

da. 

El modelo tradicional de crecimiento dependiente exhibe· 

más Claramente las tendencias de critica e impugnac~6n. El clima

cul tural e ideol6gico cambia con la aparici6n o refuerzo de comp.e. 

nantes co~o: El Nacionalismo, vagas metas de desarrollo; aspir~-

ciones de cambio y justicia sociales, consenso de integraci6n na

cionales, participación pol!tica,,renovaci6n institucional, inta.!:_ 

venci~nes de Estad~, florecimiento cultural, reforma universita--

ria. 

El equilibrio de poder y el sistema político var!an con. 

siderablemente. La ampliaci6n de la democracia formal se acompaRa 

por anfasis'nacionalista, poco de progreso en lá modernizaci~n, -

un reformismo gradualista compatible con el orpen tradicional y -

~l equilibrio mismo en ambos va~!a. 

Estas tendencias generales se manifiestan como especia-

lidades nacionales en la llegada del batlismo uruguayó y del radl:, 

calismo argentino al poder, en la revolución mexicana, en los fe

n6menos brasileHos del tenentismo y del asconso varguista, con la 

fundación y avance del A~RA peruano. 
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En lo ·referente a la coacci6n social, el fstado sa -

afirma de modo m~s intenso y lo expl!cito como representanta -

de la sociedad y árbitro entre clases y grupos. Operando como

factor limitativo del poder oligárquico tradicional. Refuerza

el pocier, la influencia y las posibilidades ~e la clase media • . 
Canaliza, manipula y controla a los trabajadores y a las cla--

Sl'!S populares, a fin que proporcionen amplia base social y· po

.!tica a ·1a clase media, manteniándose en situaci6n subordina

d~ y no adquieran una autonomía excesiva para el·equil~brio ~

del sistema. La represidn está siempre lista y es frecuentemen 

te usada, modificándose a poco la situaci6n de la institución

mi,litar. 

Las fuerzas armadas, al profundizarse, se convierten 

en cuerpos organizados, con esp!ritu de tales y un papel polí

tico potencial qua, poco a mucho, comienza a efectuarse, dejan· 

do de estar disponible el caudillo. Desarrollan y articulan in 

teresas propios y a expresar una voluntad colectiva que defien 

da y satisfaga. Los reg!menes de cl~se media, qua disfrutan de 

una mayor base política y. de una legitimaci6n incrementada, p~ 

recen estar en mejores condiciones de imponer la subordinaci6n 

de los cuerpos mili taras al poder civil,. Los oficiales se .ra-

clutan m~s que antes en l~ clase media y comparten con ~sta --

· l,rs aspiraciones, crecimiento económico, industrializaci6n, 

~~.uilibrio ·social, autonom!a nacic:inal, como elementos que re-

fue~zan a la vez sus propias posibilidade~_corporativas y las

de la defensa nacional. 

Por otro lado, las tension~s y conflictos de la transi-
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cidn, los choques entre la oligarquía, .la clase media y las masas 

populares, las disfu ncionalidades da la democracia· samiampliada,

las crisis de sucesidn presi.dencial y las tentativas de continui_! 

mo lievan a que las clases y partidos pirjan la intervención de -

~as f4erzas armad.as para conservar el poder o para conquistarlo.

Aquéllos descubren.sus propias posibilidades y desarrollan una -

tendencia a la ingerencia política y a la tutela del poder civil. 

La heterogeneidad de grupos y orientaciones en la sociedad global 

y en el seno d~ la instituci6~: la ambigOedad ideoldgica de los -

oficiala• hacen qua las fuirza~ armadas fluct6en entra al censar-· 

vadurismo y la.reforma y act6en defendiendo el sistema tr~dicio-

nal (México), io reinstauren como instrumento de una contraofensi 

va oligárquica (Argentina 1930), expresen el descontento y la pr.! 

si6n ascendente de la clase media y sectores populares (Brasil de 

los años 1920), o cumplan un papel intermedio con definici6n fi-

nal reacciona~io (Chile). (45) 

... 

(45) Kaplan, Marcos. Ob. Cit. P~gs. 84, 85. 
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2.- CRECIMIENTO ECONOMICO, 

CAMBIO SOCIAL, 

CRISIS POLITICA. 

a).- La inserci6n en el nuevo sistema internacional. 

Militarismo y armamentismo crecen y se refuerzan en al 

marco del proceso de transformaciones que se dan en América lat_! 

na desde 1930, resultante del entrelazamiento y las interaccic--

nas de factores y procesos ·externos e internos~ 

A partir 'de 1930 y, sobre ·todo~ de 1945, América Lati-

na se inserta en un nuevo sistema internacional en eme~gencia, -

caracterizado cada vez más por un p
0

erfil de independ-encia asimG

trica, con crecientes diferencias de estructura y de ubicacidn g 

en la jerarquía y en el sistema da dominaci6n-axplotaci6n, entre 

países centrales y desarrollados, por un lado, y países subdes-

arrollados-dependisntas, por el otro. Se caracteriza ade'más,. por 

el manteniemiento y el refuerzo de la hegemon!a ejercida por las 

dos superpotencias polares, Estados Unidos y la URSS y el esboso 

en ambas tendencias al acuerdo para el logro y ejercicio de un -

condominio imperial sobre el mundo. (46) 

(46) Kaplan, Marcos •. "El Trimestre Económico" Volumen XLI, Ndm.-
161. Enero-Ma¡-zo 1974. Máxico. 
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Am~rioa Latina ~e incorpora a la esfera de domina--

ci6n integral de Estados Unidos y sus trasnacionales que la P.! 

netran en sus principales niveles y aspectos. La nueva ,conste-

lacidn dominación-dependencia-desarrollo desigual y cornbinado

(conexi6n de el~mentos de modernización y de at~asc) se expre-

sa y revela por ·medio de serie de factores, mecanismos e indi-

caderas de la brecha de situación, y del mantenimiento de los

pa!ses latinoamericanos en un'estado de modelo de desarrollo y 

soc~edad, y para él rnan~jo de las relaciones int~rnacionales.

Los factores, mecanismos e indicadores a ·tener en cuenta son:

econdmicos (comarci~ exterior, inversiones y financiamientosi~ 

ayuda, moneda), militares, cient!fico-tecnol6gicos, cultural-

ideol6gicos7 sociales, pol!tico-diplomáticos. 

Desde el punto de vista económico, Am~rica latina es 

ubicada en un sistema de relaciones neomercantilistas, que op_! 

ra en favor del gobierno y las trasnacionales de Estados Uni-

dos1 y las potencias menores. Ello implica la especializaci6n

daformanta para la exportación, la dependencia de importaciio-

nes b~sicaa y da financiamiento del exterior, el deterioro da

los t~rminos del intercambio y el endeudamiento~ la tendencia

al estrangulamiento externo y a la inestabilidad que se indu--

· can desde fuera. (47) 

I 

(47) Casta~eda, Jorge. "lo Viejo y lo Nuevo en el Orde~ Pol!ti 
c6 Mu~dial". Derecho Económico Internacional. fondo de -
Cultura Económica. M~xico 1976. 

º)• 
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La primacia y emergencia de las trasnacionales han COJl 

tribuido a la amplificaci6n y profundizaci6n de los efectos cld

sicos de la inversi6n extranjera, especializaci6n deformante, e~ 

polia6i6n y descapitalizaci6n, subordinaci6n colo~ial. las polí~ 

ticas englobadas bajo la ambiagua expresi6n de ayuda (operacio~

nes .comerciales de jnversi6n, pr~stamos y otras formas de cr~di

to, donaciones, asistencia t~cnica), y el liderazgo monetario -

del d6lar, contribuyen a crear o reforzar los procesos de domin3!, 

ci6~ y explotaci6n de Estadoa Unidos, y sus trasnacionales sobre 

Amárica latina. 

·Pues ~ien, Estados Lnid~s, es superpotencia como la -

URSS, entre otras circunstancias, por su capacidad para crear 

una cultura y una ideolog!a aut6nomas, complejas y diversifica-

das, elaboradas en ·funcidn de sus condiciones y necesidades esp.!. 

c!ficas, y dotadas como siempre at mismo tiempo de una alta cap!_ 

cidad de difus16n y su influencia sobre gran parte del mundo, s_g, 

bre todo en Am~rica La~ina. Esta cultura e ideolog!a da los pa!

ses latinoamericanos ha tendido a conve~tirsa en la cultura e -

ideó¡og!a misme da asto~ p~!a~a. Contribuyendo e constituir la -. . 
concentraci6n del poder pol!tico en Estados Unidos,. y su util'iz_! 

ci6n sobra Am~rica Latina, la expresa y la mantiene, la refuerza 

y legitima. 

Veam~s hasta lo que Estados Unidos proporcionan. La -

cultura y la Ideo1og!a oficiales de Estados Unidos, dan a las 

clases superiores, medias y populares de Am~rica Latina, sobre -

todo las da las grandes ciudades, con grados y matices diversos, 

los. elementos constitu~ivos y determinantes, los marcos.y loe -

contenidos de su conciencia, _de su informacidn, de su~ valor~e,-
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de sus ~titividad~s y comportamiento~~. Los principales segmentos 

da· esas clases reciben e incorporan formas de producci6n y di~ 

tribuci6n, t~cnicas, conocimientos, imágenes, símbolos, pautas 

de consumo, modas, costumbres, ideas, m~todos·educativos, val2 

res, normas, institucion~a, modelos de soluciones y estrate--

gias pol!ticas, provenientes de la sociedad capitalista más -

avanzada de hoy~ Los mecanismos y agentes de este'proceso son

los identificados con el sistema de relaciones j estr~cturas -

incorporadas a la trama de la dominaQi6n de Estados Unidos so

bre la regi6n, y particularmente, medios de información y com.!:!. 

~icaci6n de masas, asistencia externa, transferencia de tecno-: 
·•. 

log!a, sistema educacional y algunas sectas religiosas. 

Estados Unidos junto con otros pa!ses de sistema ca

pitalista, concentran una parte considerable ·del potencial y -

del progreso de la ciencia y la tecnología, resultado en con-

tra de pa!ses subdesarrollados.o en v!as de desarrollo dep~n-

diente del bloque mismo, para el caso· da Am~rica latiba. 

La cr~ciente brecha en la dimensión de l~ ciencia y

la tecnolo~!a se constitu~e en uno de los factores fündamenta

lee de diferenciaci6n entra Estados Unidos y. el resto de Am~-

rica y da dominaci6n de ~sta por aqu~llas. Con complicidad -

-sea o no- de inve9tigadores inventores e ing~riiaros, Estados 
•'! 

U~idos, aprovech~ el r~pido progresb· en conocimiento~ y pro-~ 

ci~d~mientos, uséndalos a expensas· y detrimento para Latino--~ 
am~rlca. 

·, 
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Es sabido que la ciencia y la tecnolog!a da Estados ~

Unidos se realiz~ en sus propios centros nacionales, funci6n de-

sus necesidades y condicionas propias, no coincidentes necesari_! 

mente· con los intereses y exigencias de los pa!ses latinoameric~ 

nos, o resultan inconvenientes o perjudiciales para éllos, y son 

~tilizados para imponer las situaciones de dominaci6n y explota-

ci6n. (48) 

Ninguna ayuda sustantiva; p~blica, privada, multinaci2 

nal o bilateral, de Estados Unidos permite a los pa!ses latino--

americanos montar un dispositivo autónomo de invastigaci6n can-

tracio s6lo en sus problemas y~necasidades, manifestándose esta -

dependencia por medio del atraso o el crecimiento insuficiente ~ 

desequilibrado d'e la t~cnica y la ciencia locales; la expolia--

ci6n por el pago de patentas y regal!as; la fuga de cerebros; el 

el refuerzo de una situación general de inferioridad que contri

buye a· la aceRtacidn de condiciones negativas en otros ámbitos -

de las relacionas 'internacionales y del desarrollo interno. (49) 

El gobierno y las trasnacionales de Estados Unidos tam 

bi~n penetran e influyen en.los pa!ses latinoamericanos a trav~s 
. ·. . 

de los vínculos y alianzas de diferentes drd~nes con clases ~ --

(48) 

( 49) 

t\min, Sé3mir. "°L' accumulattion á 11 echelle mondiale" Les Ed! 
tions de Minuit~ 1973. Paria. 
8arnett,. Richar J-.. .and Ronald Mu1ler~ The Power of the Mul
tinational Corpor:3tions. Simon Shuster; New York, 197.4. 
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~r~pos ~acionalas. Crean y refuerzan .~s! mecanismos.y agentes~ 

internos de la constelaci6n subdesarrollo-dependencia. El papel 

de Estados Unidos, opera siempre de esta ~anera, con relaci6n a 

las nuevas ~lite~ oligárquicas sectores considerables de las -

clases medias, claro, ~ste de tipo tradicional, y los emergen-

tes de desarrollo desigual y éombinad~ en las ~!timas d~cadas,

sobre todo las nuevas profesiones t~cnicas y científicas Y.la -

burobracia, y por igual la subaristocracia obrara de trabajado

res calificados empleados en centres y ~nclaves de las trasna--

cionales. 

Y qu~ decir del poder!o militar de Estados Unidos,. -

qu,0 es un aspecto central de las e:;itructuras de dominaci6n y e.! 

plotacidn, entrelazados ya con las formas de poder pdblico im-

puesto por aqu~llos en la regi6n como culmina.nte de la forma P.! 

ramidal ijel poder interno y externo. (50) 

Concentrado el poder'en Estados Unidos militarmente -

hablando es con causa, componente y resultado de la hegemon!a -

del gobierno y las trasnacionales de dicha potencia. Estepoder

y su.grado de concentración, y la obvia debilidad relativa de -

pa!ses en Am~rica Latina, se plasman por una serie de indicado

res conocidos: gastos en defensa nacional y participación ~n el 

proyecto nacional bruto; Íos efectivos actuale~ y potencialme~

t .J movibles por fuerzas de tierra, m¡:ir y aire; los tipos, cant.! 

(~O)Bokwai iadish. "la Economía y el Orden Mundial en el A~o --
2000~ Siglo XXI. 1973. 

•. 
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dad y calidad de ~rmamentos disponibles y la capacidad ~e rápida 

innovaci6n al respecto, el poder destru~tivo obtenido y se puede 

esgrimir cuando se desee o mejor convenga. 

Ya el poder militar, a ~u vez, confiere posibilidades

que actóan dando match~ atrás para incrementar el poder global 

de Estados Unidos a nivel especifico del propio poder militar, y 

a otros muchos niveles. Sabido es que la pasici6n del poder milb 

tar, la amenaza de sus usos y su efectiva utilizacido, confiera

indepandencia y capacidad de negociación, de disuaci6n y de anr.!! 

si6n frente a otros paises .Y aivel mundial. Dan capacidad para -

incorporar a la pr~pia qonstitucidn ~os recursos militares de los 

pa!ses latinoamericanas, por medio de alianzas ~ue Estados Unis~ 

dos en los asuntos internos de pai~es cuya evolución política y

diplomática se visualiza como peligrosa para sus interesas gene

rales o particulares de gran potencia. 

Con la supremacia militar de Estados Unidos y sus con

tribuciones especificas al lo~ro y refuerzo de la hegem~n!a so-

bre Am~rica latina, con el consigudente complejo da gastos dom~.! 

ticos y extranjeros, sirven m6ltiples fines favorables· a intere

ses y objeti~os de su gobierno y de sus trasnacionales. Destaca!! 

do primero: 

a).- La protacci6n de las fuentes latinoamericanas de

recursos naturales, humanos productiv~s actuales y p~tenciales. 

b).- Salvaguarda de mercados e inversiones. 

e).- Preservaci6n de esferas de influencia para el co-. 

marcio, las invers~ones, la acción pol!tica, diplomática y mili

tar. 
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d).- Conservaci6n de rutas mar!timas y aárea. 

e).- Creaci6n de nuevos clientes y oportunidades de 

inversi6n, a trav~s de la ayuda militar combinada con la econ.E, 

m!a. 

f).~ En general, mantenimiento o modificaci6n de las 

estructuras y procesos de dominar.i6n y explotación de los pa!~ 

ses latinoamericanos, de las esferas de influencia y de los •

equilibrios de poder entre E~tados Unidos por una parte, y por 

otra las.potencias capitalistas menores la Uni6n Soviética y -

otros componentes del tiloqu~ de reg!menes po~revolucionarios,

tl resto del llamado tercer mundo. 

Este marco de motivaciones, procedimientos y compor

tamientós se ha g~nerado o reforzado por la confrontaci6n ~e -

Estados Unidos con la URSS, y otros reg!menes, como se ha di~

cho, y con movimientos y gobiernos de pueblos en v!as de desa

rrollo. El impacto fundamental ha provenido de la revolución -

cubana, de las guerrillas urbanas y rurales de otros paises l~ 

tinoamericanos,y del desarrollo de graves -0risis p~l!ticas en

las principales naciones de la regi6n, sobre todo en el cono -

Sur. 

Debido a todo ésto el gobierno de Estados Unidos y -

las trasnacionales del mismo gobierno evidenci~n su deci~i6n -

de defender a cualquier precio la ~ntegridad de esa parte del

"mundo libre", aparecido como el patio trasero de la potencia

hegam6nica, y asegurar de ella un crecimiento econ6mic~ tipo -

dependiente, sea en condiciones de estabilidad social y pol!t! 

ca,implia~ndo con ~sto un crecimiento de intolerancia hacia 

1 . 
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cualquier clase de modificaciones ·internas sin control dentro de 

los paises dé la regi6n y la infatizaci6n de los intereses da S.!!, 

guridaa y defensa nacibnales de las potencias heg~m6nicas, iden

tificados con las corporaciones trasnacionales, los grupos naci.2, 

nales superiores y el status cuo interno. (51) 

Los órganos diplomáticos y militares de los Estados -

Unido.a, y sus dirigentes y representantes corporativos interesá,!l 

dese cada vez m~s en los problemas internos de cada país latino. 

americano, e intensifican el control externo de sus políticas -· 

econ6micas y sociales y procesos políticos propios, y a manten~c 

y r~forzar las act~ales estructuras ~e p9der. Con fin inmedia~o

a ejercer una vigilancia extrema sobre los movimientos ·sociales-

y procesos pol!ticos de los principales pa!ses latinoamericanos, 

a trav~s da una armadura completa de instrumentos y mecanismos -

qua van desde la acci6n prev~ntiva hasta. la operacidn de políti

ca internacional~ La escalada de la tutela militar-política ejeE, 

cida desde los centros de poder de Estados Unidos ha sido e jdo

incluyendo elementos fundamentales como: (52) 

l.- El sistema interamericano.organiza~o en la OEA do,!l 

de se adoptaron hace tiempo, de modo unánime casi, los acuerdos

que han regido la pol!tica regional y las relaciones entre los. 

gobiernos de Estados Unidos y de los pa!ses i~tinoamaricanos. 

(51) Carral, Jean, La Prisa del Poder Mundial. Par!á,Seuil.1976. · 
(52) jenkins, RobiQ. Explotacidri-L~ estructura del poder mundial 

y el desequilibrio de las n~ciona~. Londo~,Palad!n,1971. 
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II.- .Las presiones diplom~ticas directas ~e Estados

Unidos. -y .otras potencias menores- a travás de canciller!as 

latinoamericanas, embajadas, misiones especiales, etc. 

III~- La subordinaci6n política que durante un tiem

po considerablé desplegaron los pa!ses latinoam~ricanos hacia

Estados Unidos sn las decisiones de las Naciones Unidas y ----

otros organismos internacionales. 

· IV.- Desarrollo de programas y grupos especiales de

lu ~ha contra la subversi6n y la insurgencia identificados pri

rnsro con la lucha armada, y ·luego cada v·az mis, tambián con -

protestas y movibilizaciones de obrer"os,, campesinos, estudian- . 

ta~ e i~telectuales, y con el progreso de grupos y partidos -

desde el centro-iiquierda liberal hasta la izquierda reformis-

ta y revolucionaria. 

v;- Incremento cuantitativo y cualitativo en la c~l.S. 

boraci6n pol!tica preventiva y represiva (intercambio de infoi 

macidn, comitás colectivos, ayuda material, entrenpmientos, 

operaciones cooperativas). 

VI,- Establecimiento de una vinculación directa Y.e~ 

tricta entre loa intereses y objetivos de Estados Unidos·y las 

funciones y actividades militares en el interior de los pa!se~ 

latinoamericanos, y redefinici6n de las segundas por imposi--

cidn da los primeros, con tendencia a la integraci6n de las -

f~erzas armadas de la regidn en los programas globales de la -

defensa norteamericana. 

VII.- Mantenimiento por ~n per!odo considerable, del· 

monopolio do Estados Unidos en la asistencia t~cnica m6ltiple-
' 1. 
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a las fuerzas armadas latinoamericanas. Las relaciones ya existe!!, 

tes al respecto son institucionalizadas y reforzadas a trav~s de

una serie de tratados bilaterales. (53) 

La asistenpia militar ha permitido el logro de objeti~e 

vos primordiales y ha desencadenado cambios no menos Fundamenta-

les. Ante todo, ha sido central en el logro de grandes mercados y 

altos beneficios para las empresas armamentistas de Estados Uni-

dos y luego tambi~n de otras naciones desarrolladas, y la influe.Q. 

cia pol!tico-diplomátic& para sus gobiernos y trasnacionales. Los 

datos y cifras al respecto SO~ demasiado conocidas para BU repet! 
. . 

ci6n. Es pertiner:'te, en cambio, subrayar _que en el abaetecimi~nto 

de equipos y armas las naciones latinoamericanas, hao dependido -
' . :' casi totalmente del gobierno y las trasnacionales de· Estados U ni-

dos durante la d~cada da los 50s. y mediados de los 6Ds. Desde ª!!. 

toncas, se han dado tendencias a la diversificación de otros paí

ses como la Uni6n Sovi~tica, quizá Francia y tambi~n Israel, y -

por el des~rrollo de la producci6n nacional de armamentos en.alg~ 

nos pa!ses (Brasil, Argentina). (54) 

Para loa pa!sas que son ayudados, co~ a,ta forma, dada-. 
por combinaci6n de presi6n y persuacidn, ag~avando as! la carga • 

militar que agobia naturalmente sus economías y sus necesidades;-

(55). 

(53) 

(54) 

(55) 

Myrdal, Gunnar, The Challenge of Wuord Poverty •. Pelican Books 
1971. 
Sachs, Ignacy. la Dácouverta du Tiars Monda. París. flama--
ri6n. 1971. · • 
UNESCO. "Challenged Paradigms in Internatlonal R~lations",an 
International Social Bournal. Vol. XXVII, 1974. 
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igualmente fac.ili tan la instauraci6n y permanencia· de los gobie..t 

nos autoritarios o fascistas como quiera que sea, reforzando su-

capacidad r_epresiva y contribuye a las tensiones y corflictos i!l 

ternacionales, a la balcanizaci6n de la región, al mantenimiento 

en general de·condiciones favorables al fracaso y a la ingeren-

cia y dominaci~n externas. (56) 

La sistencia t~cnica m~ltiple se manifiesta tambi~n CE_ 

mo aeesor!a y capacitaci6n ~rofesionales, organización de la fo..t 

m~cidn superior "de jef~s y oficiales latinoamericanos, por medio· 

de la Escuela de las Am~ri~as en fort G~llick (Canal de Panamá). 

(57).·Ya en esta•.circunstanciuas, l~ a~istencia t~cnica ~a im~

p1Jesto a los ej~rcitos latinoamericanos las pautas de organiza-

cidn, las concepc·iones y orientaciones estratéticas y log!·sticas 

los ornamentos y equipos, el Know Way y el Know How, desde Esta~ 

dos Unidos~ (58) 

·, 

~6) Magdoff, Harry. "La Era del Imperialismo". New York~ Modern
reader. 1969. 

(57)Zorgh!be, Charles. "Imperialisfuo y Democracias. Par!s Seghe
rs. 1976. 

{58} Kaplan, Marcos. "La Ciencia en la Socisdad y en la Pol!tica 
SEP. 1975 la. Edibi6n. 2a. edición 1979. M~xico. • 
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El papel de Estados Unidos es tal·que seyuirá incrementando la i,!l 

fluencia ideol6gica y política del gobierno y de las institucio-

nes pol!ticaBj militaies y corporativas del mismo gobierno sobre

los jefes y los oficiales latinoamericanos. Además difunde la do.E, 

trin~ de la seguridad nacional en los tecnobur6cratas milltares y 

sin duda ademjs de los civiles, de los principales pa!ses latino

americanos, como motriz mental; ideológica y práctica para el an! 

lisis, evaluación y la transformación de la re'alidad mi.s.ma, y fu,!l 

damental para la conqui~ta y ejercicio del poder. 
1 

Es as! como ha contribuido de esta manera la asistencia · 

tácnica a la homogclniza~i6n relativ~ de las fuerzas armadas lati~ 

noamericanas, como insti tuci6n a la solidaridad' interne., increme!!. 

to da su profesionalismo y de. su c~pacidad tácnica, co~o el es--

fuerzo de su sentido de casta, conscientizaci6n pol!tica sui gán~ 

ris, y vocaci6n por el poder y por la superación de una funci6n -

rectora y tutelar sobre la sociedad y el Estado • 

. A quá equivale ~sto? La sola combinaci6n de la·a dimen--

sionae de poder analizados, terminan en la concentraci6n da podar 

politice de Estados Unidos sobra al resto de los pa!ses de Amári

ca, me refiero sólo al control del Estado. 

Veámos que er. la mayoría de los casos, los grupos soci.E, 

econ6micos de interés, da presi6n y d.e poder,. que se identifican

con fracciones importantesde la gran empre.se masiva y de las tra_! 

nacionales, o los representantes en mayor o menoD escala, consti

tuyen parte del aparato estatal y de los gobiernosl 'o bien son -~ 

más fuertes que un~s y otros, y sobredeterminan sus orientaciones 

y actividades y los límites y resultados ~e su funcionamiento. 



- 117 -

Eligen, manipulan y corrompen a gobernantes y funcionarios; afeE_ 

tan decisivamente, a trav~s de sus propias bases, de sus desiciE, 

nea y comportamientos, la forma, la estructura y la dinámica de

la sociedad que el Estado pretender!a regular y planificar. 

Los factores ~x6genos en esta situaci6n adquieren una

relevante decisiva, a partir de la estructura del poder mundial

especialmen~e la hegemon!a general del gobierno de Estados Uni-

dos y la.acci6n convergente de sus corporaciones tras_naciona--

l~s. Uno y otras se constituyen cada vez más e~ centro de poder- · 

~xternos a la región, tomando decisiones básicas para cada pa!s

latinoamericano y para la región e,, su conjunto, que el Gobierno 

Norteamericano debe considerar y acatar en la formaci6n y ejecu

ci6n de sus ppl!ticas~ Estas decisiones se refieren a los flujos 

comerciales e incursiones; las localizaciones¡ la tecnolog!a; -

la producci6n¡ el empleo; la creaci6n y distribuci6n del ingreso 

los tipos de especializaci6n; los esquemas de equilibrio y des-

equ.ilibrio -entre pa!ses, áreas, ramas, grupos socj.alas- y el. -

~rada de integración interna y regional. 

Los movimiento~ y re•ultados del comercio .exterior y 

de la balanza de pagos, los flujos y reflujos de capitales, la 

ca!da da las r.eservas monetarias y de la capac.idad de importar,

el endeudamiento externo, fijan l!mites a los recursos y posibi

lidades ya sean actuales y potenciales de los paises latinoamari 

canos; reducen drásticamente sus márgenes de decisión autónoma y 

de voluntad planificadora. Todo ~sto integra una constelaci6n de 

circunstancias que escapan en lo e~encial a la esfera de acci6n

del pa~s y del Estado; modifican las cincunstancias previstas en 
; } . 



., . 
.. 

. ... 

- 118 -

la formulaci6n ~· ajecuci6n da dacísiona.s y planas, negando cond! 

cionalmenta su ejecuci6n y sus resultados. Gran número de facil! 

dadas y oportünidades positivas y progresistas se subutilizan, -

se usan mal, se pie.t;de.n. 

As! vistas las cosas, los Estados latinoamericanos son 

privados de una parta considerable de sus poderes, en especial -

los de tipo·socioecon6mico. la soberanía, la ~onciencia, la ida.!!. 

tidad nacional, la naci6n misma como realidad substancial e imp~ 

rati~a, se van raducienoo en su funcionalidad y vigencia,. amena

zando caer en la obsole~encia lisa y llana. 

De man·era general, no sólo por' sus orQisiones sino, 'ª.!!!. 
bi~n y sobre todo, por sus accione~, en su constitución y funci~ 

namiento, el Estado Latinoamericano presupone y acepta en lo SU,! 

tancial la constelaci6n de tendencia -subdesarrollo. Refleja y -

sirve la acción condicionante y daterminanta de ~as corporacio-

nes y gobiernos de las potencias hegem6nicas y otras metropdlis

avanzar. Crea o refuerza sus premisas y mecanismos y regula ·sus

consecuencias en funci6n del equilibrio y de la continuidad del

sistema. Evidenciándose en muphas de sus pol!ticas econ6~icas, -

sociales, culturales, cient!ficas, tecnol6gicas, diplom~ticas, -

mili tares, etc. 

la actividad del Estado tiene una partipaci6n conside

rable en la constituci6n y la modificaci6n de la dependenci• ex

terna; en el reajuste de la eco~om!a, la sociedad y el modelo de 

cr~cimiento al sistema internacional, emeryiendo e~ las altimas-· 

d~c.adas. Por su ac'ci6n en gran medida so instaura y ::;e reproduce 

el neocapitalismo tardío, como forma actual y nuevo contenido 
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de la dependencia externa, y se impone al respect~vo país la 

vigencia de un statua ~eo colonial en beneficio da los inte~ 

rasas metropolitanos, en particular las trasnacionales y los 

gr·upos. dominantes del lugar. 

Le -0omprensi6n da la naturaleza y la dinámica del

mili tarismo y armamentismo en la Am~rica latina contempor~-

nea es limitada y errónea, si no se combina el examen cr!ti

co de la dinámica externa con la din~mica interna y sus in--

terrela6iones. Esto requiera, sin duda alguna, una referen-

cia al proceso du cambio social y da crisis·pol!tica. (59). 

l59) Kaplan, Marcos. "Militarismo .en Am~rica Latina. Pág. 72l 
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2.- NEOCAPITALISMO, 

ESTATIZACION Y 

MILITARISMO. 

··"· 

Hasta 1930, Am~rica Latina se transforma por el entrel.2, 

zamiento de factores y elementos externos (inserci~n en nuevas -

relaciones de subordinaci6n hacia los Estados Únidos com~ hegemo

nía emergente) e intern~s (crisis y modernizaci6n del agro, hi~e!. 

urbanizaci6n, industrializacicSn sustitutiva-dependiente, modifi:=,!! · 

ción de la estructura d~ clases, emergencia de un neocapitalismo

tard!o, tendencias estatizantes). (60) 

' Por sus características intrínsecas y por las del pro--

ceso de su implantación y avances, el neocapi t.alismo tard!o;..depe_Q, 

diente genera dos grandes líneas, que cor:if luyen para la apertura

de un proceso de ~ambios sociales conflictivos y ~a crisis pol!ti 

ca a la vez org6nice y endámica. 

Por una parte, el crecimiento neocapitalista.desplaza -

y disuelve formas anteriores ds dominaci6n y prodµcci6n instaura_Q, 

do sus propi~s condiciones d~. existencia y reproduccidn. Ma~as -

de poblaci6n son liberadas de jerarqu!as tradicionales estrictas, 

(60) Graciarena, Jorge. "Poder y Clases Socielos en ~l Desarrollo 
de Am~rica Latioao Buenos Aires. El Ateneo. 1972.CEPAL, El ~ 
E:ambio Social y ·1a Política de Desarrollo Social en Am~rica
Latina. Solari~Aldo 
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reestructurada~ y movilizadas, incitadas a multiplibar sus es

pectativas y necesidades, sus demandas y presiones de partici

paci6n. 

Por otra parte, todo ello es bloqueado por las cara~ 

terísticas y cbnsecouenpias ~el modelo, de la ~structura so--

cial y del sistema de poder. El ~odelo se implanta y realiza a 

través de una operación de conservarismo modernizados, que se-

identifica con la ideología y la política del desarrollismo --

nEmca pi tal is ta. · 

El neocapitalista se d¡¡s·1rrolia e impone como const~ 

lacidn· totalizadora y reguladora, bajo l.a forma de un proyecto 

paradig~~tico de tipo pruductivador-aficientista-consumista-di 

sipatorio. El.modélo y su proyecto de realizaci6n están impre~ 

nades por la idea del crecimiento y sus consecuencias, que pu~ 

den agruparse y definirse en tres 6rdenes: Reduccionismo, fat_!! 

lismo 6onformista, selectividad destructiva~ (61) 

De naturaleza y diná~ica intr!nsecament~:marginales, 

el modelo privilegia ciertas empresas y ramas, clases y regio

nes, en dem~rito de los restan.tes y mayoritarias, generando.-

tensione~, conrlictos y antagonismos. La estructura s~cial y -

el sistema de poder reservan a la nueva élite oligárquicat co~ 

mo forma actual de clase dominante, los centros de declsi6n y

de acci6n pnl!tica. La inversi6n, la acumulaci6n, la rentabil.! 

(61) Carranza, Mario Est6ban, "fuerzas Armadao y Estado de Ex
cepci6n en Amórica Latina. Edit, Siglo XXI~S.A. M~xico. -
1978; Primera Edici6n. Págs. 96 1 ~7. 
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dad de la gran empresa, exigen una alta concentración del poder y 

un orden autoritario extremo. 

A lo largo y ancho de la contradicción entre estas dos

grandes l!neas, la ~lite oligárquica y s~s aliado~ encuentran cr~ 

cientes dificultades para la reproducción ~el sistema y para el • 

avance del modelo. La clase económica y socialmente dominante se

divid.e. en funciones. que compiten y encuentran obstáculos para re-

solver el problema de la hegemonía. El congelamiento da l~ parti

cipación no impi'de totalmente. ,la movilizaci6n de masas, la ref'ua.!. 

. . za y acelera; generand:-' ~ansiones y conflictos de absorci6n y CO,!! 

trol difíciles; in~remeñta tendencias y movimientos de critica e

, i111pugnacidn. 

• 

Este sistema tiende~ una entrop!a, qua se manifiesta -

en situaciones de conflicto sociai, inestabilidad política, res--

guebrajamiento óe la .lagi-timidad, apertura de la brecha de cansen 

so, . deb.ili tamiento de los rec.ursos coercitivos, vac!o de poder,_ -

crisis de hegemonía. (62) las perturbaciones permanentes se mani

fiestan y se movilizan por medio de una extrema prolib.eraci6n de-· 

ideolog!a's y de mov'imientos de p·artidos y reg.!menes, apareciendo

ª la pa~ como reflejos, continuidad y como .lntentb de superacits'n~ 

de la crisis social ~ política, ya sean liberal-conservadores, 11 

(62) Lefrevre, H. La Survie de Capitalisme, La re-pr~duction des
rapports de .Productíon. París, Anthropos. 197}; Mandel, E,¡ • 
"El Capitalismo Tardío", Era 1979. M~xico; Kaplan~ Marcos~ -
"Modelos Mundiales y participación S6cial. Archivos d~l·r~n~ 
do de Cultu~a Ec6~6mica. M~xico 1979 • 



- 123 -

ber~l-democrát~cos, de centro-izquierda, desarrollistas de pre

tensión pluralista o abiertamiente autoritari"os, nacional-popu

listas, bonapartistas, socialistas reformistas o revoluciona--

rios, neofrascistas. (63) 

Todos estos intentos, con excepción de Cuba, no des-• 

truirán al sis~ema de dominaci6n; lo afectan, s!, pero lo pre-

servan, lo refuerzan. Ahora la éLite oligárquica y la derecha -

aceptan, promueven o aprovechan ~stos experimentos, como algo -

que debe hacerse, mal m1Jnor u opción pr.:ovisio.nal. Al mismo tia.!!!. 

pt', se juzgan poco prácticos y peligros .• incompatibles u opuel? 

tos al modelo neaocapitalista y al proyo~to político de conser

vación q regresión, instrumentos o cómplices "de una intensión -

subversiva. 

Hasta aqu! el inter~s es no ónicamente conocer de fo.n 

do toda la si tuaci6n 'nacional en cuanto a las crisis internas -

y las repercusiones qua acarrean hasta el mómento, la Argenti-

na, sino un bosquejo de todo el continente americano, primor~~

dialmente de Centro Am~rica h~sta el Cono Sur; sin embargo es -

mejor un buen pretexto como el ocurrido en la Argentina, Las -

Malv'inas. Sea un motivo de enfoque pol!tico-social, la inten--

cidn es saber lo que depara al continente sob~e la penetraci6n

total del militarismo. Hemos visto las causas y efectos; lo co.n 
.·, 

(63) Hsrn~nélaz,. Sánche~ Barba. "formas. Políticas en lbe.roamdri
ca (1945-1975) Planeta Editorial N~cional. 1975. Barcelona 
España. P~gso 112-114. 
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veniente es determinar realmente a qu~ se sujeta aqu! un pa!s -

con este tipd de imposiciones de corte militar. 

Toda esta gama de movimientos, partidos o reg!menes d.!, 

ficuitan tanto al mantenimiento de la hegemonía, oligarqu!a ya -

vieja •por cierto o su renacimiento bajo formas y con instrumen--

tos-diferentes, digamos como la vigencia de una democracia libe

ral de participaci6n ampliada. La ~lite oligárquica y la genera-

lidad de grupos que giran a su alrededor o se al!en con ·ella, i.!l 

cl!~anse a resolver la contradicci6n entre el modelo y la crisis 

pol!tica· mediante soluciones autoritarias que tienden a ident.lf,! 

carse con un neofascismo sui g~neris. (64) 

Bajo esta .configuracidn, el Estado va incrementando --

sus invenciones y funciones, sus poderes e instrumentos, tandie~ 

do a convertirse en un laviathan Criollo (65) dual y ambiguo ~--. 
inclinado a una autonomía relativa de diversos alcances, cont~a-

dictoria y, fínal~ente, limitada. 

El Estado se· constituya ·o se reestructura en el tránsj. 

to al neocapitalismo tard!o y dependiente, funcionando as! ya. b_! 

jo su signo- Ya, en 6ltim~·instancia, expresa y.sirve al.sistema 

al grupo hegemónico y a la clase dominante, pero q~e rara vez, -

se ide_ntifica con ellas de mane·ra absoluta e instrumental. La b_! 

(64) 

( 65) 

Kaplan, Marc6s. ¿Hacia un fascismo Latinoamericano?. Nueva
Pol 'itica. Volumen I Nóm. l. México 1976~ 
Este autor ha desarrollado el análisis de la naturaleza, -
funciones y Comportamiento del Estado en los Paises Norte-
americanc;is, en diversos tr.aba_jos: "Formación del Estado 11 , 
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se socio ·acon6mica y los conflictos .eta e.lasas no con"dicionan~ -

no determinan de modo mecánico ni unilateral a la esfara pol!tl 

ca y al Estado, Y. crean, por el contrario) la posibilidad y la

necesidad de su relativa autonomía. (66) 

El Estado puede y d~be presentarse como instancia 

universas y encarnaci6n del inter~s colectivo, variable indape!.!. 

diente de la sociedad y de las clases, su sujeto a las coaccio

nes de la competencia y el mercado ni a 13 ~ecesidad de valori

zacidn de capital. ~simismo sa colJca por encima de la· sociedad 

y neocapitalismo, pendisnte de su;1 procesos de estructu¡:-aci'6n y 

reproducción y de S•Js clases. Ase3urando las premisas de requi

sítos d~ la sociedad y del modelo de crecimiento, debe expresar 

y regular sus intereses y necesidades, por ende mantiene las e~ 

tructuras y procesos de cambio, competencia y fraccionamiento.-

Reglamentando las relaciones anérquicas y conflictivas entre 

clases y grupos. 

El Estado da el cuadro formal de organización para el . . 

conjunto, proporcionando las condiciones de ex~sta~cia y estru.s:, 

turaci6n, de equilibrio i continuidad, a uri sistema incapaz de

lograrlos por el espontane!smo econ6mico o por la accidn exclu~ 

siva de las unidades productoras privadas. 

~:•. planeamiento económico en Bré\sil (1930-1970), R!o de Janei
ro~- Civilización Brasilafta,1971; Luciano Martins, Poüvoi er d~
valopoment économlque-Forrnation et Evolution des Structiras --
Pol1tiques su Brdsili París. Antrho~os, 1976 •. 
(66) Kaplan M, El Leviathan Criollo, Estatismo.y Sociedad an -
América latina Contempor~nea. - Revistn Mexicana 'de So.ciolog!a. 
Affo XL, Vol. XL. NQ 3. Julio-Septiembre 1978. 
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Ya la intervenci6n del Estado comienza por complemen-

ter a las g~andes empresas, asumiendo funciones y tareas que -

aqu~llas no cumplan. El avance de la divisi6n social del traba-

jo, ·1a diferenciación y especialización de grupos y capacitados, 

las dificultades ~n la dofinici6n y satisfacci6n de intereses y 

problemas y on la solución de conflictos, expanden el matsrial

para el gobierno y la administración. El Estado acumula funcio-

nes, absorve los problemas y conflictos que se interiorizan ~.

reproducen en su seno bajo forma política. Esta misma y la ~d-

mi ni straci6n se especializan cada vez m~s como esfera, pr~ctica 

de profes·i6n. El Estado y sus grupos fortalecen sus poderes, -

tiend~n al monopoliq político, se independizan considerable~en-

te, se vuelven el actor central de la sociedad • 

. 
Las fuerzas armadas-partido pueden tener cierta autb-

nom!a en determinada conyuntura, respecto de la clase hegemóni

ca del bloque en el popar. 

E~ Argentina, 'po.r: ·ejemplo, durante el gobier':'º .. del Ge_ 

neral Robarte Marcelo Levinston, Aldo Ferrer, Ministro de Eccin.2, 

rn!.a, inten_t.6 a tacar in di ractar:ie.nte el poder ecbn6mico del capi

tal monopolist~ internacional sobre todo'al norteRmericano: Ley 

de "compra nacional", fortalecimiento de la Reque"a y mediana -

empresa de capital nacional a trav~s de subsidios tempor<tles y/o 

cr~dilos, etc. Trat6_?simi~mo, de implementar una .redistribu--

ci6n da inaresos que a tcrnuara los conflictos de r.lr:::ie. 
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Pero ai agudizarse la contradicción aparato represivo del Esta

do-partido cayó Levingston y con ~l, el proyecto rerrsr. (67) 

Toda esta dinámica se despliega y revela casi genera.J:. 

mente, y lo relativo a la acumulación del capital, y a la distrl:, 

buci6n del ingreso, a trav~s de una gama de funciones sobra to

do las de organizaci6n colectiva y política económica, mediante 

las cuales el Estado proporciona y garantiza las condiciones g~ 

nerales de estructura y reproducci6n dol naocapitalismo. 

Pensar que el fascismo ~e presenta s6lo en aspectos -

militares es tergiversar los errores de un sistema con ~u esen

cia; la cual consiste en que cua~do l3s clases soci~les ya no -

pueden manejar por si mismas, el Estado político se encargará -

~dl trabajo y lo hará en forma no revolucionaria, sin destruir

la estructura de clases. (68) 

El Estado y sus empresas influyen en.todos los nive-

les y aspecto~ de la estructura y del funcionamiento de la·eco

nom!a y la sociedad. rorman capital~ distribuyen recursos e in

gresos. Por ende, financian y administran la infra~structura -

econ6mica y social, activ~dades de base y de punta, servicios--

esenciales. El Estado es principal comprador y vendedor da bie

nes y servicios, reguland~ su demanda y su oferta, haciendo in

versiones directamente y ~stimula la inversidri ~rivada~ Por me-
·~ 

(67) Kaplan, Marces. Bolet!n Mexican~ de Derech~ Comparado. Mi
lit~rismo en Am~rica Latina. Nueva serie. 'An6-XII "N6m. 39. 
Septiembre-Diciembre 1980. UNAM. Pdg. 729. 

(6~) Carranza, Marta Estéban. "fuerzas Armadas y Estado de Ex-
· cepci6n en Am6rica Latina. Siglo X~I Editores, S.A. M~xico 
-~978. Págs. 96 1 97. 
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dio del empleo burocrático, los servicios sociales y las transf_!! 

rancias, maniienen el nivel de ocupación e ingreso de la pobla-

ci6n, regul~ndo a la vez las· condiciones del mercado, de la com-

petencia y del monopolio: 

Mediant~ el cr~dito, el proteccionismo, la política --

fiscal, las empresas p6blicas, diferentes mecanismos de dasnaci.e. 

nalizaci6n del capital social, el Estado contribuye decisivamen

te a que los m~nopolios nacionales y extranjero~ supere~ la a~e

naz~ de la sobreacumu~aci6n. A~imismo asume la responsabilidad y 

el costo· de sa tisfacci6n del f i.nanciamiento p6 blico de la gran -

empresa; ~ocializa los riesgoo y p~rdidas de aquéllas y descarga 

a los· costos de asta función sobre empresas no monopol!ticas, 

clases medias y populares como son: impuestos~ inflación. 

El Estado incorpora dos tipos de tareas en particular, 

por un lado, las políticas compen~atorias de restablecimiento" de 

equilibrios perdi~o, de prevensi6n, atenuación, amortiguaci6n da 

crisis, pilotaje global, medidas antic!clicas,.de crecimiento y

modernizaci6n y, en excepciones, de desarrollo. Por otra parte,

org~niza y ~oordina la ~cQryom!a y la sociedad en el cuadro de -

u na estrategia de conjunto: mero intervencionismo,·dirigismo; a

veces y paFcialmente la planifipaci6n. (69) 

El papel central del Estado en la acumul~ci6n del cap.!, 

tal, en la distribución del ingreso, en la constitución y repro

ducci6n del sistema, desplegando por igual a trav~s da sus 

(69) Cantón, Dar!o. la Pol!tica de lo~ Militares Argenti,os 1900 
1971. Bueno~ Aires. Siglo XXI. 1971~ Págs~ 29 a }4~ 
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funcion.és~ institucionalizándose a s.!· ·mismo, a las c'lases y ~r~ 

pos, a sus actividades e interrelaciones fundamentales, es pro-

ductor de legitim~dad y consenso para su propio poder y para el 

sistema. Asume la instauración y la vigencia del ~rden jurídico 

Re~orzándose y reajustando su aparato pol!tico-administrativo -

de dominaci6n y sus funciones de coacci6n social; sus medios da 

violencia y control; regula y arbitra las relaciones y ccnflic

tos de clases, unifica e integra al pa!s. Es productor y codif.\:!_ 

sor de cultura a ideolog!a, tscnolog!a y cienciai y en~argado -

directo o regulador influyente de' la formaci6n de recursos hum~ 

nos,. Media y arbitra en las relaciones del país y el :;¡istema. i!l 

te·rnacio nal, de los grupos nacionales y extranjeros, de la aut..e. 

n~m!a nacional con la dependencia externa. 

Como estamos observando a trav~s de estas !!neas, el-

Estado atesora con verdadero ahinco su papel rector dentro de -

cualesquiera da las incontinencias afuera de ellas o a trav~s -

de su paso en el desarrollo econ6mico político y social en los-

pa!ses de Am~rica Latina; pero para ~sto, sigamos més de cerca-

lo que el Estado desempeña¡ 

El Estado interviene en las condiciones que lo gene--

ran y lo alimentan, las estimula y desarrolla, es decir trabaja 

en su propio avance. (70) Esto hace aumentar sus funcii;>nes y m.,!!. 

tasistemas. Se hipertrofia, acumulando y centralizando. p.oderas. 

(70) D!az Arauja, Enrique. La Conspiraci6n del 43e El GOU~ Una
Expeiiencia Militarista en la Argentina. Buenos Aires. La
.Bastilla 1971. Págs. 31 y 32. 

'. 
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El aumento del estatismo y el refuerzo de las tendencias a la au_ 

tonom!a relativa del Estado, se entrelazas con el esfuerzo y la -

autono~izaci6n del personal pol!tico-administrativo; el ascenso -

de la burocracia como capa social·espec!fica y de organizaci6n; 

la emergencia y el avance de la tecnoburocracia militar y civil,

cada vez m~s politizada, el inc~emento del sistema mejor dicho --

sector y las empresas nacionalizadas. 

Para garantizar las condiciones de repróducci6n y avan-

ce del neocapitalismo, ~ara -el logro, sobre todo, de legitimided-, 

y consenso, el Estado debe en parte presentar~e y y situarse y--· 

operar como instancia aut6nóma y superior respecto a las clasae -

y grupos, fuerzas dominantes en la sociedad, poder extFaño a las-
' preocupaciones inmediatas da unas y otras. 

Con relaci6n a una clase dominante en ~o econ6mico y lo 

social, pero dividida en fracciones que .rivalizan en competencia-

y conflictos, y con problemas para la expresión de sus intereses

gen~rales. para el logro inmediato de una voluntad de clase, ·y pa

ra el control directo del gobierno, al Est~do y la él~te pol!tica 

y administrativa se vuelven apoderados especiali?ados en la razón . 
de Estado. Drganiz~ndose como poder mediatizado-mediatizador da • 

1:.:s clases dominantes, a las qua otorgan existencia y unidad, or

QAnizacidn y protecct6n contra enemi~os peligrosos. 

Ahora bien, la autonomía relativa del Estado y de la -

~lita gobernante como realidad objetiva que ia clase dominante no 

puede ni debe ignor~r ai.1n menos anular, se refuerza' y posibilita·, 

é·JCTP.m~s~ por c;trCJs morios y·mecanisr·ios. El bloque en i:rl podAr at.er,2_ 
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g~neo y minado por contradicciones y presiones qua ~rovienen 

de su seno y dé afuera, ho impide que diferentes sectores y ra

mas del Estado sean sedes del poder de represent8ntes de clases 

o fracciones no dominantes. (71) La parte gobernante p'uede re-

sistir presiones de la fracci6n hegem6nica o la clase dominan-

te, e incluso sacudir su yugo par~ apropiarse gran parte o su -

totalidad del poder reinante. El personal político y administr~ 

tivo pienea y actóa de acuerdo a sus categorías políticas; su -

papel ser.á meditar. Este personal est<1 capacitado como convenc.!. 

do; en mayor parte, de su imparcialidad así como su neutrali--

d3d, creyendo en la autonomía y supremacía del Estado, de sus -

decisiones y políticas. La democra:izaci~n en nivel político, 
•• • •• ,h ' -

los mecanismos políticos de promoci6n grupal e individual, abren 

los organismos del Estado y los corredores de poder a individuos 

provenientes de niveles medios a inferior~s, 9usceptibles ~ las 

presiones de niveles subalternos y dominadas, predispuestas a -

satisfacer muchas de sus demandas, incluso ~orno justificaci6n -

de su .papel de mediaci6n y de promoci6n del orden· y del bienes

tar para el refuerzo de la legitimidad y consenso respecto al -

sistema y al Estado, y las posibilidades de incrementar en el -

poder y determinada automatización. Arbitra el.Estado tanto más 

~ntre grupos subalternas y dominadas, cu~nto más está en juego

la coherencia y la estabilidad del sistema, 

(71) fayt Carlós s. El Político Armado; Dinámica del Proceso P,2. 
lític6 Argentino. 1960-1971. Bueno~ Aires. Pa~nedills, ---
1971.. Pág. 14. 
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Siemp~e presente y fluctuante, susceptible da alcanzar

una extrema latitud, la autonorn!a del Estado y de su personal no

deja de ser relativa, ni de mantenerse dentro de ciertos l!mitas. 

Sobre todo, la fracción hegemónica y la clase dominante 

como el Estado y 
0

la ~lite pol!tica y administrativa, constituyen

do y actuando sobra las bases, en los marcos y coma componentes -

de un sistema global. la ubicación del sistema asignan al Estado

un papel, en óltima instanci~, limitado. Las funciones que el· Es

tado asuma, respecto a la ,conom!a y a la sociedad establecida en. 

correspondencia necesaria entre la política del Estado y los int_! 

reses soéioeco~6micos predominantes~ haciendo qua la primara sir

va, en definitiva a.los segundo. 

En al rongl6n de e~presas descRntralizadas descubren~ 

con claridad, una contradicción: ~a intervención del Estado ~ la

. extensi6n del sector p~blico, a la vez como una necesidad y como

nudo de contradicaiones para al reocapitalismo, tendiendo as! a -

promover y a limitarlos, a usarlas y alimentarlas. 

Veámos que otras ~ircunstancias y factores determinan -

a la limita6i6n de la aut;~om!a del Estada y da su personal supe-

rior, son fundamentales, 

1.- Restricciones a la promoci6n individual y a la demo 

era tizacHin efectiva del grupo da los dirigentes y cuadors p6blf-

coa. 

2.- Incidencia da los factores y mecanismos de cohesión 

y regulación de los grupos gobern~ntes y ~dmi~ist=ativos, como -

identidad y condiciones y pr<1cticas prof1:rsionalns r.,edios da soci.?! 
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~ilidad, de educación, de información°j ~omunicación° de masae

como agentes de adoctrinamiento conservador y de imposición de 

tabdes pol!ticos •. 

3.- Red de v!nculos familiares, ec~nómicos, sociales 

idéol6gicos entre miembros de ~a clase dominante y dirigentes-

políticos y administrativos. 

· 4.- Control por representantes de la fracción hegem&_ 

nlca sobre ramas, órganos o aparatos de Estado predominantés -

so'.Jra el resto. 

5.- Llamadas al orden dol personal político adminis~ 

trativo, contra excesos en la din~ffiica autónoma, retracción o

evaai6n de capit~les, desequilibrio monetarios, inflaci6n y 

desabastecimiento, operaciones de desestabilización pol!tic~,-

golpes de Estado. (72) 

Sobre al incremento da la intervención, funcionas y

poderes del Eetado, su conuersi6n en el actor principal dei 

proceso sociológico de la Am~rica Latina actual, e_ncu!3nt.~a.~ su 

camino máximo y extremoso en la transformaci6n de las fuerzas

armadas, y de regímenes militares de nuevo tipo, especialmente 

las versiones de neofascismo sui géneris. (73) 

Ya en 1930, y eh especial en las dos 6ltimas d~cadas 

.:.':ls fuerzas armadas se transformo.ro_~ en corporaciones· definie.n 

2.P as! sus propios interese.s y objetivos que avanzan cada vez-

..... 
(72)Garc!3 Lupa, Rogelio. La Rebelión de 16s Generales. Buenos 

. . Aires. 1963. Pdg. 41 
(:3)Kaplan, Marcos. Op. Cit. Págs. 730 1 a 133. 

•. 
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en la po1itizaci6n permanente. 

la ocasional aventura de la institución armada que toma 

el gobierno· en la crisis, como interludio entre dos reg!menes oi

vil~s, (74) va siendo reemplazada, primero la reinvidicaci6n de -

una f~nci6n tute~ar sobre la naci6n y luego por el ejercicio de -

un poder aut6nomo ~uera y por encima de la sociedad y del propio

Estado. las fuerzas armadas se sienten y proclaman única agencia

integradora y ~uprema conducci6n pol!tica de la naci6n. De esia -

manera operan de modo abierto_ y total, sin intermeciaciones, co-

barturas. ni eufemismos, en una plenitud de poder que no adrni te .. _ 

restricc~ones ni plazos. 

Es decir, .que el podér militar existe en su relación 

con el poder estatal. (75) 

Est~ equipado para defender en terreno geogr~fico bier.

definido, y cierto ?onjunto de gente que tienen, en comdn elemen

tos econ6micoi, p~icol6gicos y lingO!sticos dentro de esa mismo -

territorio. la principal funci6n de las fuerzas armadas, al prinÑ 

bipi~ de la formaci6n de la nación, es conservar ~ hacer visible

la soberan!Cl nacional. Digam'os que defienden y proyectan .. la enti

dad nacional, y alcanzando ya la verdadera soberanía, adquieren 

un rol critico respecto a los asuntos internos del Estado. (76') 

(74) 

(75) 

( 76) 

Luna, F~lix. n'Merconarios y Monopolios en la Argentina. De -
Dnganía a lanusse, 1966-1971. Buenos ~iras, 1972~P~gs.46-49. 
Grandona, Mariano c. "La Estructura C!vico Militar del IJuevo
Estado Aruentino",Aportes ND.6, Otc.1967, P~g~. 67 a 71. 
Jmaz, Jo81 luis D~. "L~s PuAr~as Armadas, an los que Mandnn" 
Buenos Aires. Eudeba 1967. Pdgs. 49 a 59, 
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La's revoluciones mili tares pueden llegar ,al poder CO.!l 

tra los colonialistas, manteniendo su poder contra amenazas in

ternas, evitando al m~ximo las luchas internas entre grupos go

bernantes. 

El advenimiento de esta situaci6n ·ha sido preparada -

pór las tendencias preexistentes de las sociedades latinoameri-

canas, al autoritarismo y a la tecnoburocratizaci6n, y·en·res-

puesta a. las exigencias y problemas del modelo neocap~taliata,

de la crisis de la hegemonfa de las brechas de consenso y los -

vac!os de poder. As! han operado los elementos inherentes a las 

exigencias a la institución militar que determinan un tipo par-

ticular de personalidad, de relac~ónes humanas y de comporta--

miantost autoridad jerárquica y ~isciplina rfgidi; segregaci6n

del mundo civil; proclividad el uso de la violencia; definici6n 

militar de la realidad; de superioridad respecto al resto de la 

sociedad. (77) 

Aumenta cada vez mds la importancia de las Fuerzas a~ 

madas, a trav~s y funci6n de varias·d~cadas de debilitamiento -

y desintegración de las instituciones políticas y de los grupos 

y partidos civiles. Estos, para instrumentar a las fuerzas arm~ 

das, las incitan a intervenir corporativamente como casta,. eje~ 

ciendo e imponiendo su artli traje en los conflk.tos y furJcioneá

~·•.bernamentales. As! las fuerzas armadas dejan de ser medios y-,. 

(77) Kaplan~ Marcos. "Ha~ia un Fascismo Latinoamericano. Op. -
Cit. Págs. 06 1 87. 

·-
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adg_uieren intereses y fines propios para los cuales los civiles y 

sus instituciones son medios. Se vuelven partido político sui g~-

neris, integrado y liderado por un grupo o tipo nuevo de política 

armada o de militar 
0
pol!tica. (78) 

Subrayo eatoa ~!timos rar.glones para hacer ~nfasis en -

la vi1i6h del cambio operado a ra!z da que las fuerzas armadas, -

toman al mando y as! el Gobierno civil se suj~ta al aambio. 

O bien la relaci6n entre gobierno y fuerzas armadas no

es menos Intima que la con~xi6n entre el control del poder y el-. 

control de la viol~ncia, en el nivel más generalizado. Pero cual

quiera que sea el papel principal de l~s'fuerzas armadas en cual

quier momento dado, sea ~ste el SO$t~n del Estado contra enemigos 

exteriores o contra terroristas internos, s6lo la direcci6n mili-

tar que se abrogado el derecho de usar la violencia física, act6a 

con esta fuerza, pero ya sabemos que un derecho d~ esta naturale

za no llega a contar con autorizaci6n legal. (79) 

La ambigüedad de las relaciones entre los civiles y los 

mili tares, radica muchas veces en la separaci6n del pe.rmiso de -

usar la viol,ncia -funci6n socio-legal-, de la c¿nducta verdadera 

violenta, -fu~ci6n militar-. Ese ejercicio de la violencia bon --

falta de una completa legitimidad, tambi~n sigue siendo fuente in_ 

terminable de tenciones entre el apar·at.o oivil y militar. 

(79) 

(79) 

·Luna,f~lix."A\géntina dr-i Per6n a Lanousso.1943-19?3, Barcel,9. · 
na, Planato. 1972. P~gs. ?4-41. 
OchoH du E;uilaor, Jorue y íle!tr~n Uirgilio."Las Fuerzas Ar
madas Hablan". Estudio de las actitudes formalizadas de la~
fuarzas armadas araontinas,rAepacto de los probl~mas pol!tt
co-socialns en per[odos Gr!ticos. 1943-1963. íluenos Aires. -
Paidos 1968. Paas. 71 a oc. 
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Esa ejercicio·de la violencia con falta de una compl.§!. 

te legitimidad, tambi~n sigue siendo fuente interminable da te!l 

siones entre el aparato civil y el militar. Los miembfos de las 

fuerzas· armadas, si funcionan adecuadamente, adquieren pr~nto -

el sentido de ~aci6n y ~e vuelven sensitivos aAte intereses 

creados, y enclaves de facciones que quebrantan el consenso 

igualitario del per!odo revolucionario. 

' 
~ Por supuesto existen muchos casos en que las misma~ -

f~erzas armadas se convierten intereses creados y sirven para -

desequilibrar arreglos iguales q~e pudi~ran habArse .establecido 

en los primeros per!odos revolucionario~. Además, cuando varias 

feccion~s del grupo militar se dividen y adoptan diferentes --

ideologías a~te las metas nacion~les, generalmente se convier--

ten en prolongado per!odo de lucha intestina~ Esto fue factor -

principal en la guerra civil gongoleña y nigeriana. Aunque exi~ 

ta el poder militar, no hay regla automática que asegura alma!.! 

tenimiento de un equilibrio militar postrevolucio~ario, los mi

litares asumirán ese papel si no lo hace otro grupo soci~l. 

Por el resultado y f?fecto de asta sentencia, las .fue.E, 

zas armadas se-~onvierten en objeto de presi6n· y en c~nil de -

expresión msd~atizada de todas las clases y de ciertos g~upo~ -

nacionales e internacionales. 

Anta todo, sufran las fuerzas armadas presiones y por. 

~nde, influencias de las grandes potencias y trasnacioRalas, --

vi~ndose implicadas en sLSconflictos: bloque capitalista y blo

que soci?1ista; guerra fr!a; Estados Unidos y Gran Bretaña; Pan 

tágono y Departamento de Estado. Ellos son llevados a las cruz~ 
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das en defensa de la civilizaci6n cristiana y occidental, del 

statu cuo, dé la modernización neocapitalista, evaluando toda 

critica del· sistema, todo modelo alternativa de cambio, como suE. 

versión instrumentada por una conspiración interna-externa, que-

recurre a todos los medios de la ~uerra revolucionaria. Objeto -

tambi~n de identificar las amenazas exteriores e interiores y de 

destruirlas por medio de la contrainsurgencia. Llevando ~sto a -

políticas antipopulares y antinacionales y a m~todos despóticos. 

Es por ello que la salvación 1~acional justificaci6n a la toma de 

poder y ~a instauración de"dictaduras más o menos irrestrictas -

del ~utbritanismo vertical, ~'pre~i6n generalizada; el aumento y 

la ce~tralizaci6n de los medios de violencia, de control social, 

de coaccidn polltic~-ideo16gica. 

Por otro lado, la a.cumulaci6n de responsabilidades e~~ 

tatales, exigen informaci6n gener~l y específica y teónicas r~-

cionalizadas en con'tradicción con mentalidades y posturas primi

tivas y reaccionarias. Los militares se encuentran con una conc~p 

ci6n del mundo y de un aparato te6rico-práctibo emitiendo monso

jes. significativos para ia pioblem~tica latinoamericana, y han~ . 
demostrado eficiencia para la liberaci6n de pueblos atrasado~ y-

sometidos y par~ la edificaci6n ~ reconstrucci6n y el manejo de

poderoéos Estados. Esta experienci~ contribuye'a cierto grado a

estimular el inter~s en buen n6mero de oficiales, y a debilitar

alguno~ de sus prejuicios y resistencias. 

Agrcguer.ips. que se ac.ent6an la oposici6n entre las fue!, 

zas armadas, convertida~ en fuerza de ocupaci6n y represi6n y en 

instrumento de· grupos priv.ileuiados, por una parte, ·y sectores -



- 139 -

~onsiderables de la clase media y de.trabajadoras y•campesinos, 

po·r otra. 

La part.icipaci6n militar ha con'tribu!do en el rterroc~ 

miento de gobiernos m~s o menos populares y democr~ticos en la

persecuci6n de movimientoe y tendencias de tipo populista y so

cialista, la implantaci6n de pol!ticas econ6mico-socialista de

tipo regresivo. Grandes agrupaciones de jefes y oficiales ~ue-

dan sentirse inquietos por la percepción del resentimiento y el 

odio populares, igual las fua~tes de poder político re~idente -

en las masas y las experienr.ias bonapartistas-populista.s· han r~ 

velado. Ellos bien pueden llegar a.entender que para convertir

el peligro revolucionario, ·debe buacarse formas de entendimien

to (ao), canalización y manipulación de las masas. 

Por eso, las fuerzas armadas, nunca o quiz~, lleguen

ª ser casta nacionalista. Gran parte de sus oficiales y subofi~ 

ciales se encuentran en la clase media y en sectores popul~res. 

Ya la crisis va afectando a estas capas, y luego a la propia 

instituci6n por inflación déficit presupuestario. Las purgas P.2. 

l!ticas en las fuerzas armadas hacen perder a bastantes elemen

tos entre oflciales y suboficiales la situaci6n protegida, con~ 

la que resulta a que a ella~ se lanzan a sobrevivir como pueden 

en la vida civil. Surgiendo una mayor sensibilización hacia los 

í--;~oblemas sociales y pol!ticos y hacia las masas. 

La etapa históric~ sob~e la cual las fuerzas armadas-

ascienden cada vez más a la coparticipacidn o el monopolio de -

(P~)Horw1tz, Irving Louis. Op. Cit. Pdds. 365~l66. 
' .. . . 

•. 
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,. 

la hegemonía, es aquella que no puede evitar su crisis interna, 

entrelazada con la crisis general Qe la sociedad. Estas fuerzas -

armadas sometidas a la política y al gobierno, a la presión de -

las clases y de grupos que no pueden ignorar, bajan del pedestal

y se acercan al nivel com(in; perdiendo su misterio y desa_cratizá.Q 

dese; sometidas a _la crítica, al ataque, a la irrisión, en fin, -

al desgaste que llovan consigo, que se valoran por sus resultados 

'~egativos y son ~onflictivas. 

Su carácier de ~nica_fuerza centralizada·y monopoliata-

de la violencia da a 11 fúerzas armadas la posibilidad de asumir · 
i 

la hegemon!a. .... 

Coexisten y se entrelazan tensiones y conflictos sobre

las tres armas; los militaras tradicionales y los tecnoburócratas 

las logias basadas en l!neas políticas y en conexiones con grupos 

, nacionales y extranjeros; los nucleamientos generacionales; los -

oficiales y suboficiales. (81) 

' Al percibir estos aspectos críticos con claridad varia

ble y con diferentes conclusiones, no ignoran el desgaste por el

ejercicio del poder directo. Temi~ndo las re~ercuciones inte~na--

cionales e internas da una dictadura ab~erta y ai" mismo tiempo t~ 

.man qu~ un orden democrático con crisis agravada puode favorecer

ex?resiones popul~ras incontenibles, eventualmente revoluciona---

rias. 

(Bl) Potach, Ro~~rt A. "El Ej~rcito y la Política en la Ar9e~tina 
• 1920-1945 - De Irigoyen a Per6n. Buenos 4irHs 1 SudRmericana. 
1971~ p¿egs. 2~, 24 • 
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De ah! que los jefes oficiales rechazan y aceptan es~ 

tas evide~cias, por cúyo resultado no afront~n adecua~amante --

las contradicciones. 

Nacen las am~igüedades, marchas y contramarchas; el -

agravamiánto de los confrontamiento y el agravamiento de los -

conflictos ~nternos¡ la influenuia de todo ello en el proceso -

político de las dos 6ltimas d~cadas. 

Todas las razonas que sean, sectores más t~cnicos y.

politizados de las fuerzas armadas so~ sensibles mds adn a los-

grandes problemas, siendo los juicios 

elijan. 

~as soluciones que se -

Con esto aumentan y m~joran su formaci6n y su inform~ 

ci6n. 

Y no dnicamente reciben instrucci6n militar, sino 

abarca~ campos t~cnicos, científicos, administrativos, econ6mi-

cos, sociales y políticos. 

Logr~n con.todo .~sto estrechar contactos y formas de

colaboraci6n con intelectuales y t~cnicos civiles, que son in--

fluidos y a la vez influyen e ~ntegran recursos de capacitación 

asimilaci6n profesional, etc. y al ver contiendas políticas de

inestabilidad nacional permiten a los militares el desempeño de 

cargos en sl gobierno enriquecido de ·~ experiencia y capacidad 
1 • 

de dedisi6n; h~n fortalecido s~ pode: G6blico de expertos y su-

' influencia política. Por medio de los servicios de inteligencia 

y los agrJgados ~ilita~es en las embajadas, tienen acceso a una 

informaci6n total sea nacional o ~nternacional, la mayor!a de -
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las veces reservada. Pues bien, los objetivos combinados de b~g.! 

mon!a pol!tica, de •eguridad internacional y orden interno, jus

tifican que las fuerzas armadas desarrollan su propio aparato de 

relaciones p~blicas y de propaganda, utilizando para similares -

fines~ otros 6rganos del Estado, incluso· la enseffanza, ~a ins

titucJ9nes privadas que integran su red de vínculos y alia~zas,

logrando as! impla~tar con éxito sus c~nceppiones espec!ficas en 

ampli~u capas de. la poblaci6n, proyecten as! su imagen con m~s -

atracc;}.6n de s! mi amas ·en base a su idt!olog!a. Sabemos que nin9_!l 

na otr~ fuerza civil dt tro o fuera del Estado dispon~ de poder

·aquiv~.:..ente, varaos, ni''r.:l livertad para responder. 

···· .. Cuando las fuerzas armadas se convierten en una ~lite-

profesional tecnoburocrática sui gi:'lneris capaz de combinar la im, 

bricaci6n técnica y pol!tica con el monopolio de los medios, da

violencia y de coersi6n, se vuelven c~da vez más un ·fin en s! --

mismas. Coparticipan con fuerte peso sn las coaliciones qua ad-

quieren y ejercen la hegemonía, logrando el monopolio de dato y-

diseRan e impl9mentan un proyecto político propio al que subord,! 

nan. todo otro grupo., inter~s u objetivo. · 

La tra~sformacidn y la redefinicidn de 1as ruerzas ar~ 

madas ~omo tales y de ~u ~apel en la· sociedad y en la política,

cuya incomprensi6n impide o deforma la evaluaci6n del niilitaris

. mo y di;,¡ arm.amentismo en Am~rica Latina·~ culminan y se revelan - . 

en ~oda su realidad a trav~s da los re~imenes del cono Sur. 

' 
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J.~ EL NEOfASCISMO SU! GENERIS 

NATURALEZA, IMPLICACIONES Y PERSPECTIVAS 

EN AMERICA LATINA~ 

•.' 

En partiqular, el fascismo surgid sin ningl1n dasignio,

sin ~eq~isitos permisi~les de una firme caracterizacidn de sus -

uniformidades doctrinales. Parec!a el fascismo, ·muy al principio, 

ser numos que un sistema social, m~s bien se reflejaba como una -

terapia colectiva. En las limitadas posibilidades de eleccidn, -

despufa d.el colapso dl'!l mando burguh ;en la ~poca posterior a la

Primeta Guerra Mundial, el fascismo patac!a indoloroso en campar!_ 

ci6n con las dur·as profes!as del volché1,ismo. Un aspecfo crucial

del Fascismo es que,. exhibe cohesi6n ~ri la práctica nacional, pe-

. ro a cualquier nivel internacional asta cohesi6n no se lleva a -

efecto. 

El Estado nacional ha sido a tal grado la caract_er!sti

ca del sistema rascista, que raramente desarrolld basas intarna-

cionalas. Eso nos dice mucho acerca de la relaci.dn del Nacional~ 

mo con el rascismo, y, dice mucho indicando la debilidad de órga- , 

nizaci6n en el sistema fascista que le causó serias dif"icultadea

en sus relaciones internacionales, dificuitadss que no encard nin 

gdn otro sistema social.en tiempos modarnoa • 

. Las descr:ipcionas ·del fascismo son numerosas y variadas 

Para algunos el Fas.cismo. son las actividades pol!ticas de loá t'a,!. 

cistas en I tal.J.a, mientta.s qua la áctividad alemana curan te el --
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mismo per!odo ea etiquetada como nazismo, que simplemente es -

abreviatura de socialismo nacional -nacional socialismo. Se 

pueden trazar diferentes elementos adicional~s entre Ee.paña de 

fr~nco.y la Argentina de Per6n. Otros han se"alado el psr!odo

de ~ojo-Hirohito en Japdn, entre 1930-1945, como fascisf~s. El 

solo hecho de que los cinco sistemas nacionales distinti~os 

del fascismo que han sido nombrados, es decir, el fascismo en• 

Italia, el nazismo en Alemania, franco· en España, Perdri ~n Ar

gentina ·y el pe~!odo ToJo-Hirohito en Japdn, señalados ~stos -

o~mo fascistas, subraya~do.la ausenci~~de una prehistoria fas-
- . ,. 

cista internacional como"la que posea el socialismo, el l.f.ber~ 

lismo o al conservadurismo, en este asp'acto el car<1cter amb!-

guo del fascismo se debe en parte al hecho de que, hist(r~ca-

mente, est<1 ligado a las doctrinas socialistas-sindical5sta, ~ 

por la izquierda, y a doctrinas capitalistas-corporativist~s,

por la derecha. Sin embargo el fascismo es am!b1co s6lo en ·la

forma, no en la magnitud. (82) 

Ya el tipo de r~gimen implantado en el cono Sur des

de principios de la d~ca.da de los 6Ds.: Brasil, Chile, Argent.!, 

na, Uruguay y Solivia, pUede ser caracterrZado como proP.io 
0

de

.un neoféscismo sui g~neri~, coriespondierite a las con~ibiones

_ espec!ficas de Am~rica Latina, (83) 

El neofascismo latinoamericano de ~ste tiempo' se C!!_ 

· (82}. Cah:anza, 
(83) Horowitz, 

ca. P~gs. 

/ 

Mario EsMban. ·Op. éit. ·pdgs. 44, 45. 
I rving Louis. 11 Fundamento.s de Sociolog!a PoU:t.!,. 
262 a 267. Op. Cit. 

-· 
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racterizei port 

a).- Proceso de gánesis da implicaci4n. 

b).- Sistema de alianza y mecanisrnos da 
legitimidad •. 

c) .-· uá!l de formas simbdlicaa. 

d)•- Militarizacidn del poder y u ni ver-. 
a ali dad de la ~epresidn. 

•:,, e).- Rasgos y consecuencias del modela-
,.•¡ .. de crecimiento acondmico y 

"';.:.,': f).- Mecanismos intr! ns ecos da autora-. 
fu~rzo y autopresarvacidn. :·_ . . , 

. 
conceptos algunós · S;Utores a aii ... Sobre estos opinan, ~ar • 

como sigues 

a).-· En su génesi~ & implantacidn, el rdgimen ss

presenta como solucidn final para las contradicciones entre las -

exigencias del modelo neocapitalista y la crisis de hegemon!a, la 

detencidn de la ~ntrop!a, la promocidn del desarrbllo da posibili 
. -

. da des d.el .sis taina, por medio del aju&1.e violento de lo socia~ y -
; . 

lo po.Utico-ideoldgico al tipo de econom!a y de dominacidn qua .se 

busca•:· A la .decisidn de las fuerzas armadas y de la nuav.a élite -

olig4rqú.1.ca,·ss l.l¡Jga por una combinacidn variable de tres eleme.!!. 

toa: 

1).- Una percepcidn realista de los riesgos acituale~ da 

·desborde d~ masa• y da d~aencadenamie~to de procesos incontrola-

blea •. 

2) .... Una roaccidn anticipada pare impedir 'la actu.aliza~ ·.· 

cidn irrev~~sible ~e ~manazas laterites. Ejemplo: Lo aprendido.en

la revolucldn cubana. 
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3).- Una distorsión paranoica de la visi'ISn y del ju,! 

cio por el pánico. La experiencia se funda en un golpe da Est.!!, 

do da las fuerzas armadas contra el gobierno.civil (Brasil, -

Chilo,.Argentina, Uruguay) o militar con veleidades populares. 

(84) 

b).- La he9emon!a pasa a ser compartida eaen--

cial~ente por las fuerzas armadas y la nueva álite oligárquica 

que en sus sectores dominantes están los terratenientes~ comeE_ 

ciantes; finan¡:~eron e industriales; aliados con las tras·naci.9_. 

náles, y secundar-iamente.-:E.lJ.iados sectores da la. burocracia ci

vil y otros estratos de 1.a clase media, eventualmente corf.la 

burocracia sindical y arí~tocracia obra~a. (85) 
' . . ' . 

·.En baeE1 al mod~lo europeo de fascismo de l920 y .1930 .. 

se han objetado que el neofascismo del cono sur carece d~·•us

trato del capital monopolist~, de base de masas y de un parti-

do pol!tico. Debe recordarse, sin embargb~ que l~s ma~ifes~a--
. . 

ciones del naórascismo en el cono sur na deben reproducirse n_!! 

cesariamente todos y cada uno de los rasgos, las secuencias ni 

los iesultados del fascismo europeo. El neofascismd latinoame

ricano es un fen6me·no en sus comienzos,. sÚbdesarrollaé!o .Y d~ ...... ·. 

pendfenh; caracterizado por la desigualdad y la ciombinacic5n - . . · .. · ... ,· 

espec!fica de·sus características, arti.c1Jlaciones y ~rocesos.'

E:n segundo lugar, si papel de pro~otor y usufructuario del 

.gran capital en_ el fascismp italiano y al.amán, corresponda en-

·(a/¡). Kap!an •. Marcos. Cambiq social y Sistema 
-.(a·s· .. )· gentina~ P~gs. 736• 7~7. .• . . 

.Vil.ar, .Sergio. Fascismo y ftilitarlsmo. 
Airos-MéKico.Grijalbo~ 1~78. . 

Pol!tico en Arge.o. 

Sarcelona-6~anos -
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Am~rica Latina la alianza entre la nueva ~lite oligárquica y las 

trasnacionalas y el proceso de implantacidn y avance del neocap! 

talismo tard!o y dependienta~ 

En tercer lugar, al naofascismo latinoamericano no ha

e_nfren,tado la -amenaza de grandes partidos socialistas o comunis

tas _da masas. Inte~ta superar los problemas planteados por movi• 

mientos y gobiernos de izquierda moderada, nacional-populista, -

reformistas o, incluso, intr!nsecamente con~arvadorest ~omo el ~ 

peron_i·smo, qua además se hallan en estado de fracaso virtuaJ,, d,! 

r.rota;,; divisidn, indefinición o imparanr.ia pol!tica. El naofraa-

cis1110,Tes fundamentalmente liderado y estrµcturado por las fuer-- '; 

zas a~madas, no de8truidas par una guer~a ni desgastadas por.una 

crisis nacional· de disolucidn, sino intactas en su capa'cidad --.. 

ofensiva· y represiva, dispuestas a ejercer asa capacidad sin. re.! · 

triccionas, y qua son además hós_ti·la1;1 a la. participaci6n pol!ti• 

ca de las masai:s. Las f"uerzas armadas se asumen como partido dni- {•': 

co. Al partido militarizado del fascismo europeo corresponde en-

Am~rica Latina el militarismo politizadQ y, da hacho, partidista 

dalas fuerzas armadas. {86) .... 
El r~gimen neofascieta renuncia, as!, a priori -qui'z¡!a 

· en parte y previsoriamente- a la 1•gitimaci6n ~ al consenso da -

tipo demcicr~tico-libaral. Se autolegitima por ia propia fuerza1-

por su 4xito en la represidn¡ por la ideoUficacicSn de las fuer-
. " 

zas arniadas .con 1.1n proyecto propio, antes que instrum.ental de la 

clase dom~nante, de las trasnacionalea y del sistema¡ pór la mi

sidn histórica cuyo cumplimiento asuman. Se autolegitima, además 

'(86) Cant6n. París. La Pol!tica da los Militares Argentinos.'---
1900-1979. Buenos Airee~ Siglo XXI.1971~ Pég. 86. 

'··t:• 
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por la afirmación extrema de una ideolog!a desarrollista~ que ~ 

exalta el papel central del cientificismo y ae la tecnoburocra

cia e~ el sistema de decisiones y en el logro de legitimidad y-

consenso. El neofascismc puede llegar a disponer de baseo so_ci.2, 

les de consideracidn y de otx-as formas de legitimacidn, por Ci!, 

cunstancias.a las que se vuelve luego. (87) 

e).- El Estado es reestructurado en su aparato ~su -

personal, sus funciones '/ sus modoá de operar. Se convier..te· en

el actor áupramo, as~miendo un autoritarismo represivo ll~~ado

al extremo para defender a la naci.Sn co '~a una conspira(:i:~n de 

sus enemigos internos y 11xternos, y gar;. ,tizar la· unidad .y el. -

~rden que posibilitarán .. J.~' grandeza y el. bienestar.· Creciniiento · 

seguridad, integración m.1cional, colaboracidn de clases e. inst.!, 

tuciones~ paz social· y o~den pol!tico, se vuelvan componente• -

interdependientes de ~na misma.constelación. Ello determiria co

rrelativamente laa exclusiones y los enemig~s, la regula6i6n y

la supresi6n de las demandas disfuncionales y peligrosas, la 

destrucción de todo lo que sea pluralismo pol!tico, participa-

cidry ampliada, movilizacidn d~ masas, y apunte a la extirpación 

de la instancia politice.- (88) 

d).- El neofascismo usa, en grado sin precedente, las -

formas simbólicas del poder, las t~cnicaa y los aparatos de in

form~ci6n, comuMicacidn y control soci ~ • . co~ ello distcireiona-. 

(87) Kaplari, Marcos. Op. Cit. "Cambio Social,~." 
(08) Dútt, R. R. "Fascismo y Revolución So6i~l.· Nueva 

ternacional Presa. 1935 1 Pdgs. 46 a 11. 

·--' .. 

York~ In"' 

1 
1 
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'I suprime el cooocimiento de asp~ctos importantes de la realidad 

bloqueando la racionalidad y concientizacidn sociales y pol!ti-

cas, pues dascalirica a los movimientos da oposicidn e impugna-

cidn y a las alternativas que se proponen; ásto es otro aspscto

que generaliza las.actitudes y conductas de conformismo, sumi---

.sidn, apatía y evasión da las masas, y alcanza asta sistema a -

c?ear y reforzar mecanismos y legitimaci6n y de consenco activa

y pa~ivo para s! mismo y sus beneficiarios, logrando el encuadra 

ideol,.,gico, la atomización de hta com'o cuerpo amorfo, sin drga

nos d~. expresión r aubordinacidn, ni de participaci6~ ~ ~onfr¿l~ 

(89) ,, 

2).- El poder se militariza; la repreaidn se universa

liza •. (stas ruer.zas ·armadas as politizán e independizan, como l! 

derazgo supremo y agencia integradora oel pa!s, debido a una di~ 

tadura irrestricta para la salvac!6n naaional, imponiendo una -

disciplina militar $Obra la sociedad. Conlleva a aumentar y can. 

tralizar los medios de violencia y su uso normal para el control 

social, la impcaici6n ideol6gica y la coaccidn pol!tica. Esto -

permite que la violencia sea aqu! solucidn a todo.problema. Sab.!. 

moa qua la militarizaci6n ·del poder se raf'uerza ·por la· tecna':ra.:. 

tizacidn de las.fuerzas armadas, las relaciones de cooperación y 

la' alianz~ entre tecnoburocracia militar y civ~l. 

· La 1'(Jpres.i6n se universali2a en sus objetivos, destin.! 

.. 

t:arioá, formas, niveles y aspectos. Mejora aua medios en ndmero, +i 

(89) Ebensteiri w. "El Estado Nazi". Nueva York. Rinahart and --~ 
Winston 1943. Págs. 49,50. 

,,......-. 

· . .,,. 
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r~finamianto, intensidad y eficacia~.combina los instrumen~os ~ 

normales ~on loa correspondientes a las organizaciones paramil! 

tarea, y a los m~todos de una guerra civ.il no declarada, rom--

piendo a6n más el equilibrio entre la represión 9statal y para

es tatal y a la sociedan defensiva y ofensiva de las clases e -

instituciones de la sociedad 'civil. Tiende el rágimen neofascis. 

ta a obstaculizar y des t.ruir organizaciones, movimientos,. proc,! 

aoa de concientizacidn l: moviliz.acidn populares; además de que

refuerz~ la tendencia a la despolitizacidn, al conformis~~ y a

la apatía. (90) 

El neofasciemo es así la forma culminante y re~~lado

r,i de una evoluci6nporila cuál mllitarizacidny a~mámentismo :_ 

son componentes· y result:i!dos de un proceso .Primordialmente in-

terno, tanto o m~s da frictores y desarrollo .externos. 

f) .- Presupone esta r~gimen pol!tipo Un proyect-o de • 

crecimiento económico, entrelázando e interactuando con ál y -

con ello a la par lo posibilita y e~ sirve de ~l. 

Lo ocurrido a partir do la crisis sociopol!tica econ~ 

mica, radical izada en sus orígenes, al neocapit.aliamo emerge en 

una singular combin~cí6n de neoliberalismo extremo y estatismo-. 

dirigist~ pera elaborar una estrategia estabilizadora y db re-~ 
•. 

construccidn, impulsand6 al crecimiento para le realizacidn del 

·! 

(90) fromn• Erich. "Escape' a .la libertád'~ Nueva York Holt •. Rin.!. 
hart. · and Winston~ 1945. P~g~ 50• 

' .. 

•. 
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proyecto da naocapitalismo tardío y dependiente. Con ~sto digá-

moslo as!, tratar de ajustar al respectivo pa!s a la nueva divi

sidn internacional del trabajo en emergencia, y de hacerlo para~ 

ello a una síntesis agroindustrial, a un sistema semiabierto, el 

cual, por un lado, dar un lugar significativo a la industria de

las multinacionales y de la gran empresa nativa. Se requiere pa

ra ~sto la reconstruccidn de la econom!a y del aparato producti

vo, e.n función. de la nueva racionalidad, sacrificando a ramas y-

fábri.cas no competitivas. A las medida'$ favorables a la acumula- "·"-

cidn ~; la rentabilidad da los grandes propietarios e inversib---

nes; ·~! la euforia de la clase al ta o madic al ta y de las traana

cionales les corresponde un impacto negativo y regresivo c<Jn re.! 
..... ·· 

pecto- de l.as mayorías. nacionales. y por supuesto, la inflacidn -

no es· controlada, aumentando con !lista l'a vida continuamente para 

una clase trabajadora y una ~lase.media'profesional y asalariada 

sobre quienes han daacargado por igual la represi6n, el fantasma 

o la realidad de l·a desocupaci6n, el bloqueo de remuneraciones a •" 

ingresos. Salvo una minoría," la pob.lacidn es afectada por el tra.!. 

torno brutal en el nivel y en el estilo da vida, la lucha por.la 

supervivencia, la paup~riz~ción y prolatarismo. ·(91) 

Sobre·a1 análisis cr.ttico del neot>asqismo, de sus impl! 
. . . 

~iones· y de sus:perspectivas, raqüiare finalmente tener en cuan-

(91) Cragor~ J. A. "Ideologh .del F"aséisrno. Racionalizaci~n del• 
Totalisnio. Nu~va Yark. free Press. 196? •. P~s~ 6:3, 64. 

, ... .:.,, 
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ta.que eete régimen posee mecanismos inherentes de ~utor~fuerzo 

y de autopreservacidn. 

Ante todo, la llite militar ha lleg~do al p~dai para

qusdaree. Se identifica a s! misma y a su hegamon!a con una cr!!_ 

zada sin plazo y sin límites. 

El cardcter monstruoso del proyecto neofascist~ no ~-
;. 

predetermina necesariamente su fracaso a corto o mediano plazo, 

por autodestruccidn, ·por rebelidn de las mayor!as v!ctimas o .;.. 

par entrega voluntaria"dal poder. Por el contr~rio, la glnesis. 

y la naturaleza del proyécto, sus cara.etérea y sus ef'ectO'e,. ex

plican en parte la permanencia del régimen la existencia ~e al

teinaii~a~ poi!tlca~, la falta de ~n~ reeis~encia signifitati-· 

va. 

Cualesquiera que sean sus desidencias internas,: est~-. 

unida por el propdsi to com6n, por la necesidad de def'endera.e -• . 
centra enemigos y peligros, cqmo eean internos y externos o re_!! 

les o imaginarios, y por las perspectivas. de disfrute de pode-

res, recursos e. ingre~os que el. refuerzo de la pos~ci6n de .cas

ta hegemónica otorga a sus principales rigentes y competentes.-

Ade~6s, han ido muy lejos, dem~siadó: lejos en loe ex

cesos, de la represidn y el cumplimien~o del modelo neocapita-

lista· y sus consecuencias. Temí:en~o las posibles exigencias de• 

investigacidn y de castigo~ o la simple venganza de la• v!cti--

~as, sus fam~lia~~s, amigos o 6á~~radas. ta concentract6n del -
. - . . . ' 

poder y do la represión por arriias., servicios, jefes, fácciones, 

con el desborde del ga~starismo paramilitar y parapolic.ial, •--. . . . .. 
agravando ~ste peligro y dificultari la elimiri~ci6n de las ban-• 

'.'• 
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das armadas y, por lo tanto, la nagociacidn para una apertura de

mocrdtica. Los dirigentes y miembros da la álite oligárquica y la 

alta clase media temen que la desaparici6n del régimen neocapita

·lista les haga perder muchos da los beneficios.que aquál les ha -

otorgado, dando lugar a la repetici6n agravada de procesos ante-

rieres como nacional-populista, desarrollistas-democráticos, sa-

ciali~~ntes, o abraº alternativas pol!ticas más reformistas orad_! 

cale~ •. (92) 

.~ Ya loá'grupos mayoritarios inciden la tiaja da ocup~cidn 

de ingl"asos y de nivol .· 1 vida, la inflacidn, la supervivencia ms 

terial, como fuentes de.inseguridad, angustia y actividad obsor-

vente 'en la vida puramente privada. 

· ·· Creando naturalmente un estado de alerta general, ya -

qüe c~si la totalidad de la poblaci~n :astf infundida de pánico, -

temor d.tfuso, apatía· y conformismo y una parálisis colectiva. Ma

nif~ast? de ello es la reduccidn casi total da los grandes movi-

mie ntoa de protesta; en la supresión de la periferia da recluta--

mio~to y apoyo para y destruccidn de la guerrilla; en ~a hiberna

ci6n de l~e partido1i pol!ticos. Y ·se E3xpresa tamb.i.~n en la ra.u-

Qancia ~.dar opiniones cr!ticas o heterodoxas en pr¿sencia de ak· 

tr.años,~ ania autocensura, en los fendlllenos da negación y dlstor

sidn de r~alidadas perceptibles en la dAspolitizacidn. 

· Yri. la parálisis por al . terror y la inseguridad se antr.! 

• . 

. .. ( 92} (;ros 8. "r~·sciamo Ideal. Un Modelo· para Am~r1caii. Pol!tii:::a -
.·.Social. Tomo I,.; Nllm; 4. Noviembi:e~diciembre 1970. Págs. 44,53. 
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laza oon la disponibilldad por el r~gimen de bases·sociales, y

no dnicamenta por parte de los beneficiarios directos. Veámoa -

que el modelo pol!tico-econ6mico {neofasDismo-y neocapitalismo

tard!o .y dependiente) ecaba a las mayor!as, pero no proporcio-

nalmente. Oigamos que ciertos sector$s son telativamente menos

apaloados que otros. o bien r'eciben beneficios limitados, o in

crsmentarlo en el futuro. por concesiones del r~gimen. Por· ende

el regreso de regímenes que no ofrecen seguridad social y prOV.Q. 

can vejaciones de cualq1Jier !ndola •. Mancionamoa algunos caaoss-

. ascensos d.a masas, p~rdida de privilegios, descenso soci~Í., cr! 

. 81~ econdmica y pol!tica, guarra civil, cte. y iodavfa m~·a a -

las sanciones del gobierno, contra todo desconformismo o'impug

nacidn, que ocurre al tenerse todo.dato y sobre todo en r~g!me

nos en activo, estimula el individu~lismo, el egoísmo, la irres . . 

pon~abilidad, la competencia y el conflicto entre las v!~timas, 

su fraccionamiento y manipula~i6n por separado. En s.( la manip!! 

laoi6n es relacionada con la heterogeneidad d~ la coalicidn. en

~1 gobierno;. la competencia entre grupos e individuos por el -

control pol!tico y el uso en particular· del Estado; la constit.Y_ 

ci6n e instrumentacicSn de clientelas y alianza ·o intercambios - . 

de dones y apoyos entre fracciones de la coalición y del Est~do· 
1 

por un lado, y clases, gr.upas a instituciones, por otro .• · (9') 

Acaban las dlites en al ~atado por logr~r as! .el apo-

.. v.o sUbordinado y el consenso pasivo o resig"nacidn ap1!!tica Je -

·. se~tores da clases media y populares, las ~isocian del bloque -

da las v!ctimas y las manipulan. Como el caso ao medianos y pe-

• 
(~3) Haich w. Tratado de Psicolog!a de M.aaas del fascismo. ViA-

cent J. Carfagno.Nue~a York. farra~, Straus y Giroax. 1970 
P.Sgs. 7l ..; 'Ni. 

•. , .. 
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queños empresarios, intelectuales, profesionistas y t~cnicoa; bu

rocracia menor; dirigencia sindical, y aristocracia obrera; marg.!, 

nales y desplazados. Esta posibilidad ea reforzada por al manejo

y la ~analizacidn de.las insatisfaccione~, ansieda~aa, neurosis,

terrot'es, delirios y agresividades de una P.arte de las v.!ctimas,

contra otras victimas a las que se responsabiliza por las situa--

ciones•sufridas: militantes sindicales y pol.!ticos, intelectuales 

cr!tic.os, estudiantes rebeldes, etc. s·e constatan signos de dera-

chizapí.6n, el discurso y el comportamiento da miembros de clases- :'-

medias y populares, qur 1ntes se caracterizaron por un cierto li-
. 

beralismo, progresi.smo e izquierdismo. A ello correspondan las 8.9, 

titudeD de comprensidn y simpat!a haci~ el autoritarismo y la.re

presi6n· del régimen neofascista; las exaltaciori~s nacionalistas -

en competencias deportivas internacionales, en los conf lictoa 

front~rlzos y frente a denuncias y presiones interna~ionales¡ la

xenofobia, al antisemitismo y el racia~o contra indios ·y negros;

la abdicaci6n por la prensa de articulas del gobierno y la def en

sa del mismoJ las conductas ~autelosas y negociadoras do l!deras

sindicele~ y pol!ti~os. (94) 

A pasar de todo el descontento.y la oposicldn jamás. s~

aplacarán, porque •e mantieMen y resürgan en momentos inimagin6•• 

bles, pero para organizarse 'tienen obstáculos y su conversidn a -

corto plazo ~n fuerzas capaces de enfrentarse y ~nte todo, da re

emplazar. al régimen neofascista. 

(94) Welss J. "Tradici6n fascista". Nueva York. Harper y Row• 1967 
Pág. Jl. 



x. 
, . •. 

- 156 -

Sin ~mbargo, el fracaso previo a la instauraci6n del 

neofascia.mo, ha afectádo a grandes fuerzas s"ociales y 'pol!ti--

ces, al nacional populi~mo y al desarrollismo, a izquierdas y

al liberalismo, al sist~ma de' partidos y al parlamento, a ·las

alternativas democráticas. Con la derrota infundirá la confu-

si6n y dasi1usi6n para las mayorías; desacralizaci6n y apat!a, 

desacreditando a quienes son o pretenden ser .dirigentes y re--

preeentantas del pueblo. Los partidos y tendencias, desde -el -

centro hasta la izquierda han dejado una herencia ideol6Mica -

pol!tica de ambivalencia,.paternalista ~1utoritarismo, co~rup

cidn y da~movilizaci6n; siendo a veces } superar la crisis y

proporcionando a veces alguna ._posibilida_d. o camino. Ante todo-
, . <:· 

este mecani~mo de operación se ve reforzado pot el descrftdito-

de lea opcionas nacional-populista, dasarrollieta-liberale~ y

socialistas, igual al nivel internacional, ejemplo vivo lá' -M-· 
URSS i China, el enfrentamiento entre ámboa, y entre Vietnam y 

Camboya, fracasos y mitificaci6n en el supuesto y etiquet&do -

Tercer Mundo. (95) 

Un determinado ndmero de 1irigentes, cuadros miembros 

r aparatos d~ loa partidos y ~~sus periferias, físicamente es-
. " 

aniquile.do, o encarcelado, apaciguado por el terror, l.a ineegu-

ridad y la conciencia del fracaso¡ o marcha hacia el exilio. La 

emigración debilita y descompone a mu ~os de los que se van, y-
' 

. ' ' 

. (95) Not.han, o. "S!nte~J.s da Econom!a Hazi"~. Movili:zaci6n para- . 
la G_u'erra Alemana. Durhom, N. C• Duke Univarsity Presa ..... · 
1944. Págs. 81, 83. ~·· ... 

·_,.•:.. . . '. ~ . . . 

.. 

I~. 
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por· ende, hacen falta como recursos humanos para la opisicldn y -

la bdsquada de una salida en el inte~iar. Para el resto de las -

~lites y organizaciones intelectuale~ y políticas se paraliza o -

trata de adaptarse •. 

Para ~uienes sobreviven dentro o fuera del pa!s eviden

cian au capacidad ·para la critica, la explicacidn de los fracasos 

y la.asignacidn de responsabilidades. la evocacidn de lecciones -

del ~~sado y la preservacióA de la me~~ria hist6rica, el diseRo -

y la implementacidn de 'alguna al terna ti va por la que valga la pe-. . . 
na lu,i;:har. Ldgico es pe~sar que algun·cis negaron la derrota, o la

consideran con al actual r~gimen -algo. d'if!cil. de evitar-. Páro .. 

otros,,quiz<1, el conocer la derrota induce a la impotencia, al re

conocimiento del poder irresistible del r~gimen neofa~cista, a la 

adaptacidn da las condicionas qua él impuso, para sobrevivir, ---... " . 

aprovechándolo o tal vez superándolo. Todos los esfuerzos comp~l

sivos da numerosos intelectuales y acad~micos para negar car~cter 

fascista ~l rágim~n, y reinterpretado bajo el rubro de difeientas 

denominaciones autoritarismo burocrdtico, rdgimen de axcapcidn, -

dictad,ura militar de nuevo tipo, se acercan peligrosamente a .un -

~jarcicio di justiiicacidn táónica o de legitima6idn indirecta, o 

se confunden con ~l. (96) 

El rdgimen naofascista puede as!, pór plaza indefinible. 

(96) O!.J>onnall, Guillermo• Moderni:zacidn y Autoritarismo.Buenos .. 
Ai'res. Pais6a •l 972 • .Y "Reflexiones Sobre las, Tendencias de -
Cambi~ del Estado Burocrático Autoritario"~ Revist~ Mexicana 
da Sociolog!a. ARo XXXIX. Val. l. Enero-Marzo 1977. 
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controlar el ~rocaso pol!tico y el Estado, y no prévd amenazas 

graves en lo inmediato. 

Las protestas internacionaies y las presiones del gg 

bier~o de los Estados Unidos no son desdeñables, pero tampoco

decisivaa. La~ presiones gubornamentalea da dicha potencia es

tán ante todo afectadas por una brecha da credibilidad, d~dos

los apoyos mantenidos a ~eg!menes tan desacreditados, y repu-

diables como Irán, Nica~agu~ y similares. 

Mientras loa·g~biernoa neofaacistas, :sus actuales C.!:?., 

paé:idades de control y .en:',tanto no aparezcan fuerzas int.arnas

de oposicidn que la enfrenten con ~xito.y le pongan alt~rnati

vas viables, la prasidn externa modifica poco la situact6~J 

puede. lograr' conéesiones .. parcial os o simbólicas en cuanto 'a' d,!' 

rechos. humanos, qua junto con lr.I irritabilidad de los goberna!!. 

tes y, en~lgunos casos, la solidaridad con el gobierno por -

parte .de ciertos sectores nacionales, llagah a aparentar buenas 

acciones. 

Esta tipo da cuesti6n se vincula con otra m~s general 

las tendencias en la pol~tica.exterior de los reg!menes neofas

ciatas y sus i~plicacionas para el armamentismo. 

La dinámica interna .hacia la .Primacía de gobiernos ·m! 
litar~s y reg!menes fascistas se ve posibilitada j reforzada -

por la dinámica externa, s.in embargo la primera es el elemento~ 

~enerativo y constitutivo que predomina. La p~rticipa¿±6n de --
... 

las trasnaci.onales y de los organos pol!ticos, diplomáticos y··-
" 

ilitaros policiacos de los Estados Unidos en la gtfoesia dé ta-
•, 
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las· reg!m~nes ha sido reconocida suficientemente y p6blicamente

comprobada. Esta injerencia se ha dado a la vez en luchas con~-

tra movimientos y gobiernos que la derecha latinoamericana recu

sa, ataca e intenta. destruir, y en el apoyo al surgimiento y áx! 

to de reg!menes milita.ristas al igual: qua fascistas. (97) 

Todo allo presupone la acción interna del fascismo, sin embargo, 

las tendencias de asta naturaleza, su~ requisitos y sus realiza- · 

cionas, surgen de ia oligarqu!a i sui aliados internas. El impe

rialisno puede quizá ba·stante, paro nh es omnipotente ni creador 

de loinuevo a partir del vacío. f'orta"iece y estimula, sostiene y 

aprovecha. coproduce y coorganiza un Jp'roceso y ,un producto pol!

tico de tipo fascista, que de todas maneras emerge y avanza a -

partir y a trauás de factores, componentes y mecanismos que son

primordial sa interros. 

Gobiernos militaristas y sobr~ todo regímenes fascis-

taa, presuponen, refuerzan y prolongan el proceso de fo~tal~ci~

mient9,del Estado ,como actor relativamente aut6nomo, no idantif'! 

cedo da modo absoluto a incondicional conclases y grupos nacio

nales,, no subordinados meca1Ucos a instrumentalma·nta con nada ni 

riadie~.Y con un papal fundamental en la constitución y reprodu~

ci6n del neocapitalismo tardio y dependienta ~nlaca da ~ste"en -

sus.;rel~ciones y del pa!s con el nuevo sistamá internacional. 

(97) Mªson T. w. "Primác!a de Pol!ticas" Pol!tit:as y. Economía en· 
la. tlaci6n Soci"alista. Alamaná. Editorial Woolfe, Natu.ralefa .. 
del faaci~mo. Nuevi York. Randow House. 1968. Págs~ 74,77~ 

•,. 
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Vea'!!ºª que al Estado que se vuelve milit
0

arista' o ras

cista, asuma y ejerce una funci6n de mediacidn y arbitraje en-

tre los grupos internos y externos, entre la.saciada~ naeional

y la matr6polis, entre la autonomía y la dependencia. E:xiste y

tieno toda la. razón ser en runci6n de realidades nacionales, de 

sus fuéri:as y _dinamismos; de los requerimientos de la racional.!, 

ded global del sistama interno, de sus necesida~es de re~roduc-

cidn y ~eajuste. Deber~ tomar en cuenta las relaciones de los -

grupos tiegem6nii;:oe y clases dominantes del pa!s con sus equiva--

' lentes de las metrópoliti:Y·con otras cl,ases·y fraccionea del re§_ 

pectivo pa!s, y .),,as posibilidades de divergencias, tens.tonee y -

conflictos ~ntre todas ell~s. (98) 

las relaciones entre grupos hegemónicos y domin;antes -

ds los pa!ses latinoamericanos y da las metrópolis tienden a la

coincidencia y a la unidad, poro'no a la identidad.· 

loe intereses y necesidades del f.:·stado y las traenaci2 

nales de las metrópolis plantean exigencias o reqyieren da pol!

ticas que no garantii:an, reproducción del sistema nacion~l~ o -

amenazan al grupo militar·gobern~nte, ai grupo hegem6nlco o a la 

clesa dominantef sobre este panorama tenemos: luchas por el re-

parto del excedente económico producido en el pa!s; impactos ~uy 

negativos o destructivos da la panetrac'ión acon~mica; ruptura ..;_ 

· .. (98) 

•, 

l~ Deen, M. A. "f"a~cis1110 Social y de Policía''• I. L. ·Horo-
wHz ~ E'ditor •. El ·u so y Abuso de la CJ,Bncia Social,. ~lue\ía -. .. 
Brurysswig, w. J. Tiansaction,· Books. Outton: Págs. 63¡ 67. 

'¡. 
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del equilibrio sociopol!tico inter·no; a~igencias en razón de int.!!, 

reses o crit~rios externos, intolerables para la imagen da supre

mac!a qua los-militares en el poder tienen de sí, y de su función 

y da su proyecto. 

Ciertas coyunturas internacionales, sobre todo las cri

sis, crean oportunidades y opciones para que los gobiernos civi-

les, pero sobra todo militar9s y n~ofascistas, intántan asumir un 

mayor·grado de independencia y capacidad de decisidn autónoma, e

intanta~ la modificaci6tt en grados vatiables de su~·~olíticas'in-

tarnasr.-y externaSz- naclona.l.iZaCiohas, . .iiedidas .. dirigistaa, exigen- :; 

cia de nuevas reglas del juegó econ6mi~o .y político en el sistema 

internacional. 

Las tendencias a la primacía de las fuerzas y proc,scs

da tipo interno y a la autonomizacidn de la ~lit~ militar y del -

Estado que encarnan y controlan en las decisiones de política in

terna ~.interna~iogal, sobra. todo las relativas al armamentismo y 

al conOiC:to regio¡ial, implicando la identificacidn da la áli.te 

milita~ y del rágimen naofascista con un. proyecto propio de domi-

nacidn; lnterna y hegemdnica regional. A la milita~izacidn de la -

sociedad nacional en respue.eta .a la subversión interna, correspa!! 

de el proyecto de cruzada· contra la subversión int.ernacional que-
. . 

requiero una reestructuraci.Sn del campo pol!tico y militar en ---
Am~rica Latina, incluso en el mundo •. 

·. Toda la 16gica del neofasciemo lleva al conrlicto exte,!. 

no. L~_econom!a, la qociedad, la política nacion~les ~eben reae-

tructurarsa para po"sibili tar la continuidad y el áxito del proyes 

to, dentro y fuera del respectivo pa!a. As1 el modelo de creci--:-
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miento econ6m~co debe asegurar ante todo una capacitaci6n into.!'.. 

.nn y una balanza de pagos altamente favorable, que pr~porcione~ 

los recursos internos y las divisas extranjeras para.fin~nciar

el ~rrnamentismo y las operaciones bálicas. Los gobiernus milit~ 

reo da Am~rica latina en espacial los regímenes neofascistas --

del cenó Sur, .Brasil, Argentina y Chile, sueffan con el. estable

cimiento de la respectiva ha·gamon!a en la región. 

Cada proyecto supone, por un lado, el enfrentamiento

fatal en el campo de b.at~.lla con regímenes similares, par.o com

petitivos, y por otra, la fantasía de sustituirse a la h~gemo-

n!a de Estados Unidos com,o podar regio~al y mundial 1 que se con 

aidera on pfocaso de de~adencia y en situ~cidn de incapacidad -

creciente para asegurar que el mantenimiento de un orde~ inter-

nacional· deseable. 

Estos regimeneE. crean en el interior de sus pa.ís~s a! 

gunaa de sus tendencias favorables.a los irttereses del gobierno 

y trasnacionalas de Estados Unidos, y seguirán coincidiendo con 

~sta en la resistencia y la lucha contra enemigos comunes o. ae
finidos co~o tales. A la vez, reinvindicar~n y ejercerán g~ados. 

considerables de economía frente a la potan~ia hegem6niéa, puo..;. 

dan desoir sus recomendaciones y exiger\cias, y tomar decisiones 

t:ontrarias a sus intereses y desoos en aras de una.mejor com--

pren~ión política que se reflege én cuestioneá muy críticas. 

la acentuación y profundización .de los proca~os de mJ:. 

litari:i:aci6n y armamentismo de los principales paises· latinoaní]. 

riéanos, responden a una compieta .diaHctica dá lo interno y ~X 
. . ·,·' . .. . ' ···. . . -

terno, por lo cu~l, lo ~rimara tiene un pap~l predominantemente 
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mayor de lo que por lo coman se reconoce. 

La posibilidad da frenar o suprimir tales procesos, i~ 

plica el diseño en la implementación de modelos de desarrollo na_ 

cional, integraaci6n regional y un nue~o orden mundial an qua 

las f~~rzas,astructuras y dinamismo de tipo interno tienen y de

ben asumir priorida~, en la concopci6n teórica, y en el diseño -

pol!tir.o, como realización práctica. 

'::1. 

'. . .. 

. . 

•• , • ,, .:. • 'J ·, ,·'. 

. . 

( 99) kaplari, Marcos. ºEstado, Acumulación da Capital y Distribu-- e-< 
ci6n del Ingreso en l~ Améri6a Latina Contempor~neari. Cole•-
gio de Economistas 1979~ M~xico. Memoria. 1979. · 
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CONCLUSIONES: 
.· 

PRIMERA.-· Por la v!a histórica, las Islas Malvinas aran 

Espaílolas, las Bulas Intar-Caetera y Oudum s! quidem da 1493, el - ~ 

Tratado de Tordesillas de 1494 y la Bula Eaquae da 1506, medianta-

la cual el Papa Julio 'u ratificd dicho Tratado, d~jan clara la P.2. 

sicidn que Argentina habr!a de llevar a efecto"al pleno reconoci-

miento:da sus islas¡ pe~o hab!a dudas~! respecto y as! lo recono

cían iae potencias da la época. Inglaterra primero y Franciia des-

pu~a, ratificaron C'Onhechos concretos, asta aeveraci6ñ obedeciendo 

dichos actos a claras disposiciones emergentes de los Tratados de~ 

Madrid, de Utrech 1 Aquisgrán, Par!s·, da la Paz de Versalles,y San-

Lorenzo, Como consecuencia de ellos, se confirmó el sistema de re

serva 'exclusiva da navegaci6n en Indias para la ~orona Espaílola y-

la prohibición para Gran Bretaña da aproximarse a· establecimientos 

españoles. España fue de hecho y jur!dicamante la soberana exclus,! 

va da lr1s Islas Malvinas. 

Actualmente esta asunto se ha llevado a foros i~ternaci.Q. 

nales, por a"jemplo.s de conformidad con los art!culos 2 (3) y 2 (4) · 

de la Cart~ de las Naciones Unidas, los signatarios de la misma, -

incluida Argentina• convienen en que arreglarán sus controversias-. 

interna~tonales por medios pac!ficos de tal manera que no se pon-

gan enr;peligro ni la. paz y la seguridad intEir!'Jacionalea; se abete.!! 

drán de'recurrir ala amenaza o al uso da la fuerza.contra la int.2, 

gridad.·''t.arritorial a· la independencia política de cualquier Esta-~ . . . 
do. 
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Igu~lmante en el Tratado Interamericano de Aslétancia 

Reciproca (Tratado de R!o), junto con el Acta Final de J.a Conf!!_ 
1 

rancia sobre Seguridad y Cooperaci6n en Europa, 'firm~da en Mel-

sinki el primero da agosto de 1975, declararon no usar la fuer-

za para mediar sus controversias. 

Con lo anterior el sustentante pretende exponer tres

soluciones opcionales al co~flicto Malvinense: 

a).- Dife~ir indefinidamente la resolución del con--

flicto (obviamente inaceptable para Arg.entina)~ 

b).- Acordar un. condominio Britán1co-Argentinn eobre

las Islas. (Tambi~n invi~bla para la opini6n p~blica del ~ur),y 

e),- U~a ioluci6n del tipo "Hong Kong~ lAeconoóimien

to de SoberanJa Argentin~ y arriendo de las ~slis a Gran Breta-

i'ia) 

' ' '~··, -~ .. 
SEGUNDA.- Otra pode~osa raz6~ po~ la cual Gran Breta-

fía. se muestra reacia a la solucidn del co.nflicto,-es por la im

portancia económica estracágica de las Islas Malvi~as, Gaorgia

y Sandwic~ del Sur. 

Las razones que otorgan importancia 'en este rengl6n -

son· la probable existencia de petróleo• la relativa cercan!a·-

dal período de apertura da discusión sobre de.rechos en el Con

tinente AntárticC? (año 19~1) y la creciente importancia comer-

éial y esti;-at~gic·a da la Ruta I nteroc~anica del Atlántico SuJ:. 

,a).~ EL PETROLEO~ 

Püede senalarse .qu~ en la regi6n malvinenae 

·•· }• 
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existan al menos tres cuencas pet~oleras, localizadas en los dlt! 

mas anos. Una da astas cuencas, la denominada Magallanes, se ubi

ca sobre el Continerite) Tierra del fuego y los Canales e Islas -

circundantes incluyendo la Zona del Beagle. Es una cuenca de rel.!! 

tivamente fácil explotación, dado que se encuentra en tierra f ir

me o en aguas de escasa profundidad, aunque alguna de sus partes

no pue~~n ser explotadas mientras no se resuelvan los problemas -

lim!tr~fes pendientes. La segunda Cuenca llamada Malvinas Norta -

se ubii;a hacia el Norte y el Oeste de las Islas, situada en su m,!! 

yor parte en aguas relativamente profund~s y de fuerte oléage. 

f"inalment'e, l~ tercera Malvina Sur, situada hacia e~ 

Suroeste da las Islas, una parte en la Plataforma Continental en

lugar de fuerte oleage, y otra hacfa el Sur, fuera de la Platafo_t 

ma continental pero en zona poco profunda. 

Continda debati~ndose sobre lo.expuesto, parece claro -

entonce•, que se trata de una zona muy rica potencialmenta. 

~l susteptante pretende precisar esta afirmación g~na-

ral en tres .sentidos: 

·a):- No se ha compro bada hasta el prsse·nte la verdadera 

magnitud de las Cu~ncas, ni han comenzado perforaciones a escala

sufici~nte para poder determinarlo, las primeras perforaci~nes -

efectuadas por Argentina en la Cuenc~ de Magallanes son hasta el• 

momento de resultado incierto. 

8).- Los costos de extracción pueden s~r ~uy altos, es-

pecia.l!;Jlante de las cuentas Malvinenses, dado qua una pélrta del P.!! ~ .. 
tróleo se hallar!a· en aguas profundas, y otra· en agua·s da fuerte-. 
oleaje, por la acción de la corri~nto falklan, una da laa m~s rd~ 

'·' 
""'· 

.;.-
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pidas del mundo. Este presumible nivel de cpatos resu~ta impor

tante en· una coyuntura del mercado petrolero caracterizado por

la tendencia descenden'l~e de los precios a mediano e incluso la.!. 

90 plazo. 

e) ... la explctacidn de las Cuencas Malvinenses supone. 

por lo anterior, grandes inversiones ·en capital fijo b~jo la -

forma de enormes y complejas plataformas marinas, lo qui.l·'exige

la resolucidn previa del conflicto de soberan!a y una ~jtuaci6n · 

de estabilidad en la región. 

Debemos concluir que la. aguas qua rodean a las-
. \ ' 

islai, ~onstituyen una zona petrolera ~otencia~mente muy iica,-

pero poco opcesible y de explotaci6n costosa con altos ~equari-

mientas de inv~rsio~es de lenta maduración y tecnología ~uy 

avanzada, aunque disponible en diversos ~a!ses petroleros ~ ad~ 

4uirible en el merca~o mundial, en el caso que comenzar~ la ex-

· plotaci6n es ·nacasari~ desarrollar primera~ehte un amplio pro-

grama exploratorio confirmando las previsiones existentes, loe~ 

!izando los lugares más ~dec~ados para iniciar la explotacidn,

y al lograrse 6sta durarla aproximadamente cuatro o cinco al'los

en el mejor de los casos. 

b).- LA LUCHA POR El TERRITORIO ANTARTICD. 

La c~estidn an~ártica r~tá direct~menta vincula-
' 

da al ·conflicto, por las islas, en re .:n de la cercan.ta geogrt1-

. f'ica y en cuando a vía para obtener 01 . .J base legál qua permita.; 

fundamentar·· di;irechos sobre las porciones reclamadas por Argentj._ 

na y Gr~n B~ataffa on el Oltimo continente de la tierra que aun

no ha sido ocupado y axp¡arado. A posar ~e quo·d,versos pa!soa-
' ' 

efectuaron expedicionas desde el siglo pasado a instalaron ba--
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ses generalmente de tipo ciantifico, el desarrollo tacnoldgico no 

posibilitó hasta al presenta la explotación econ6mica o la utili

zaci6n con fines militaras. Pero esta situación ha comenzado a V,!! 

riar en'los aílos recientas. 

c).- LA RUTA INTEROCEANICA Y EL ~APEL ESTAATEGICO MILI

TA~-OEL ATLANTICO SUR. 

L a ta.reara cuestidn as la. del control de la. ruta .in te,! 

ccdanica (Pasaje db Draka), para lo que tambi~n importan aunque -

en menór escala las Is~ s Georgia y Sandwich. Cabe considerar al-
. . . . 

gunas 6uestiones funda;i.•,ntales: 1.- La importancia de la ruta del 

Atlántico Sur anta la creciente vulnerabilidad militar del Canal

de Panamá -ónica alternativa al trán~ito intaroc~anico- rrente al 

armam.Rnto moderno. su paulatina insuficiencia anta el gran cree.! 

•ionto_ del calado de loa enormes buque& petroleros y la disminu-

ci6n del control directo del Canal por parta de los (atados Uni-

dos; 2.~ El notable fortalecimiento de la URSS como potencia na-

val durante la ~poca de los satenta, partiendo del desarrollo de-

una impar.tanta f'lot¡a de submarinos at6micos de gran alcance; 3.~

La pol!tica que desa.rrolld la dictadura argentin~ de buscar un -

acuerdo con Sudáfrica y la Uni6n Americana, a fin de organizar un 

- Tratado ,del Atl~ntico Sur (OTAS) similar a la OTAN, qua le permi

radimen~ioriar el papal papel estratégico del capitalismo ·argenti

no, subpotencia regional al intorior djl munda occidentcil,y 4~~ -
. ~ . . -

El áscenso al poder de Ronald Aaagan y Margarot Thatcher, con. la .. 

consiguiente implementacidn de una l!ne~ dura, estrat~gica m~li-

tar a nivel ~undial 1 qua privilegia el control directo da los pun 

tos geográficos esenciales para al despliegue de una pol!tica de-

;' 

~' ... ' 
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Esto 1Htimo constituye uno de los nudos fundamentales..., 

del conflicto. Pero a diferencia de los otros aspectos qu~ hemos 

analizado y son Patr6leo y Antártica, el asunto del control milJ:. 

tar tiena u~a especifica importancia, mientras .que la ex'.,)lotaci6n 

del petr6leo y la utilizaci6n del territorio antártico son reivin 

dicaciones progresivas, que favorecen al pueblo argentimi por m_!! 

dio de los aprovechamiento.de lo~ pasos del Sur que son objeti-

vos militares contrarreüolucionarios qu~ conétituyen un ttemendo 

peligro ianto para el pueblo argentino mo al latinoameríbano -

' en general, y~ sea. que e.~ ej~rcito argentino Ju!'lgue un papel ---

principal o ~~bordinado en los OTAS o en cualquier otro acuerdo- . 

militar que pudiera concretarse.· .. 
TERCERA. - El sustentante expone lo que implicó las vaE, 

daderas causas de la derrota argentina para.poner en justa medi

da, que la Junta Militar del Gobierno Argentino precipitd su de

rrota y ca!da del poder. 

a)~- LA PREPARACION POLITICA DE LA GUERRA. 

la preparación túvo y, otro modo rn podía ser, 

los razgos ieac6ionarios propios del conjunto ~e la pol!tic~ da

la ~ititadura o mediante ~lla se planteaba el hecho consumado, no 

solaménte ante Inglaterra sino princir ~mente al propi~ pueblo -

Argentino, ptiv~do de cu~lquier posibJ )discusión demo~rdtic~ de 

los hechos qua ~a iban.a ~ucedar. 

·~s indudable que a corto plazo la Junta result6 favor!!_ 

.. 

1 
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cida por la Unidad Nacional en torno da las Malvinas, pero al PU.! 

blo argentino respaldó a Galtieri s6lo en este aspecto aepec!Pico, 

no al plano político. 

A la Argentina le asiste la razdn an el nivel da los --

principios ~el Estado colonial del Archipi~lago- y el de los fines 

-la recuperaci6n territorial-, la cual sin e~bargo debe. efectuarse 

considerando los·intereses de los color.os. 

Reitera el su.~tentante que el problema reside en los me

diosr~Prueba de ello e~ ue la Junta Militar fue inspi~ada princi-
~ 

palmenta por las dificultadas con que se encontraba al dgiman. --

El puebio argenti~o detesta a la dictadura militar; si se mantuvo

durante ocho años fue por el ejercicio intenso y constante de ra~

presidn exclusivamente. 

Lo qua en aste momento cabe es apoyar la raivindicacidn

de las ~alvinas, paro sin derramamiento de sangre. Y al mismo tia.!!!. 

po reafirmar qua esta postura en nada es contradictoria con al re-

pudio a la dictadura argentina. 

b).- LA PREPARACION MILITAR DE LA GUERRA~ 

Por preparaci6n espec!ficamen te militar de la gue-

rra, entendemos primero¡ la pol!tica armamentista ll~vada a cabo • 

por ·la Junta en los al"íos anteriores. 

Sobre ol particul~r es necesario precisa~ que, las

ruarzas armadas argentinas a nivel latino americano es una podero

sa potenciaJ péro en '1lano internacional era, co.n respecto a Ingl~ 

terra, ~n suicidio llevar a efecto los planea ya trazados. 
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Argéntina, deuda eL punto de v!st~ estrat~g~co, po--

dr!a hab~r obtenido la victoria, toda vez que la cercan!a con -

las Islas Malvinas habría posibilitado buenos resultadoo contan 

do cbri tan buenos pertrechos; pero no tomd en cuenta la inefi-

ciencia de sus soldados, ya que ~stos s6lo eran conscriµtos de

muy reciente arribo y no sran pues soldados profesionales. Aun

que hubieran' cre!do qua Estados Unidos les ayudaba, cosf",.:que no 

sucedió, puesto que Gran Bretaña era simplemente la grar1:a1eada 

de esta ~ltima naci6n. 

, As!, pass al poder!o num~ric1 t al buen armamento de

ejército y aviacidn, concluimos que los altos mandos argsl'ltinos 

prepararon el da::iernbarco .del archipiálaga; pero en ning11'n mamen 

to pr~viaron la posibilidad real de una gu~rra por su contrbl,~ ~ 
Esto redundó en una aventura militar est~ril, irresponsabl~ y .~ 

condenada de antemano al fracaso. 

e) •• LAS RAZONES. DE LA DERROTA ARGENTINA~ 

Deseo exponer· cuatro puntos importantes en lo-~ 

cierra el coloquio de la guerra malvinense, en s!ntesis, e.stos

puntos abrevian más concisamente el panorama de la contienda en 
tre Argentina e Inglaterra& 

l.- Falta de preparacirSn pe· ::a la guerra: La Jun~e prE. 
1 

pard con anticÍpacidn al operativo dt d~s~mbarco y: ocupacidn de 

las. Islas, cosa rolativamante fácil· e;;, realizar dada la. insign!, 
. ' . ' 

ficante. fuerza·· inglesa destacada en .ellas (100 hombree aproxim~ 

damants). ~Pero lá Junta no provid ni se prepa1·d para las contin 
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gencias de una guerra efectiva. 

2.- Errónea concepción estrat~gica de la guerra: la CO!J. 

-capción de los generales argentinos fue destacar en las Islas una 

tropa numerosa· atrin~herarla, fij¡fodola en posicionas de gran ri

gidez . . y aguardar pasivamente el dosembar.co enemigo, sin ·preparar

se para concentrar .fuerzas y contra at~car con vigor en los pun-

tos de desembarco. 

3.- Ineptitud e incluso cobard!a da los mandos milita-

rea. argentinos& La incapacidad estratágica a que nos referiremos

·ªª d~pt~o tipb, la qua proviene dol es~ncial esp!ritu burocráti• ... '·. 

co rut.ina'l y de disciplina cuarteiera del aparato militar, su gu,!!. 

to por al papeleo y la rigidez do la ca~ena da mando. 

4.- Situacidn da los soldados conscriptosi Elementos J.4. 

vanas que no han tenido prácticas formales a los cuales correspon 

de g verdaderos sol.dados profesionales, la inatruccidn táctico 1.2, 

g!stica para el loaro afirmativo daspu~a de un enfrentamiento con 

fuerzas como las de Inglaterra. 

Recapitulando .al conjunto de los elementos analizados,~ 

el austanta~ta concluy~ qu~ la Junta Militar Argentina·1ibrd.un~

guerra convencional y la perdi6 1 producto da l~ irresponsable e • 

improvisad~ preparaci6n y del c~rácte~ reaccionario y burocrático 

da su propio aparato militar. La orientación pol!tica pravia.que

llavd a no prever el alineamiento de Estados Unidos con Inslata--

rra y, por el contr'ar io, ·a confiar en su apoyoi la falta de prap~ 

racidn para la guarras loa errores i;stratógicos aun dont.ro de una 

guerra convencional, y de la dagradacitSn moral y corrupci6n de --

. ,·,': 
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· los mandos, fueron los determinantes de la derrota, y no la. S.H, 

perioridad tecnol6gica inglesa. 

CUARTA.- Hemos visto y analizado las consecuencias más 

i~portantes de los acontecim~antoe que se suscitaron en el con--. 

flicto malvinensa, las implicaciones y perspectivas son variada• 

i sin embargo, existe la !~quietud por preservar la paz sn toda

le l'Ggi6n centroamerican_e; no se han puesto o!dos sordos,-: todo -

lo contrario, loe planeu da p.az llsvados a efecto para la pacif'.f 

caci6n en el área demusatra una ve~ más qua los esfueri6~·-de los 

gcibiernoa latiho~meric~n~s se cónjuntan para al l6gro de 1benefi-

c·ios y oportunidades de desarrollo económico y social. '.~ 

El sustentante mantiene la esperaAza de qua se ~ean 

los frutos del trabajo realizado y mengüe los embates de tecnol.2, 

g!as estranjeras que no por ser más industri·alizadas y dé avari•+

ces conocidos, signifique que ~sto se adecaa a las necesidades -

de toda Latinoamórica. 

Cent.adora representa despu~s y antes .del conflicto ma.J:. 

.vinenss la más firme respuesta a todos .los foros de !ndole inte!_ 

nacional para la ~onjuraci6n de una Amárica más equilibrada, de~ 

mejor distribuci6n natur~l, recursos naturales, industrialas_y -

de servicios. Nuéstra primordial preocupación radica en que exi,!! 

~an todas las oportunidades que se dan an sociedades m~s eleva--

. das da ideologías mi1s avanzadas que la nuestra~ se muestren aá!..; 

verdaderamente los· principios qua t.oda. de'rríocra.citl representa, O!!, 

turalmente que p~!ses superdesarrolladoá, los·c~al~a ~ignifican-

.. 
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ser puntales en cuanto a tecnolog!a, economía, estructura social, 

que ostos mismos no ~ean con excelentes perspectivas ~l futuro -

da los pa!ses en v!as de desarrolla, fundando su temor en qua sa

conviertan en foco del· comunismo. En definitiva no es posible una 

converei6n da tal naturaleza. 

Recordem¿s que el planteamiento de Estados Unidos, se -

basa ~n qtie los pa!ses del Caribe tienen fuerte influencia comu~~ 

nista, exigi~ndosa los nor~eamericanoa como campeones da l~ demo

cracia '/ de la libertad, aplicando una\ política agresiva de vio!~ 

cidn d~ derechos internacional~s como~l minado en Nicaragua, la

inuasión a Granaaa, que se consideró com6 prolucio para invadir ~ 

la patria da C~sar Augusto Sandino •. 

A inicia ti va da M~xico y viendo lo peligroso de la inv.§. 

si6n nqrteamaricana a Nicaragua, disef'ir.1 v!a diplo
0

mática la craa-

cidn del grupo Contadora, pretendittndo conciliar los diferentes ~ 

intere~ss bajo el rubro qua en pol!tica internacional s~empre en-

M~xico ha sostenidb que es el da no intervenci6n, da autodetermi

nacidn de los pueblos. 

El•sustentante haca hincapiá an que las siguientes nor~ 

mas de seguridad, normas sobre asuntos pol!ticos y normas ·eob:t"e -
' ' 

cuestiones económicas y sociales, no. acabarán· da inmediato con --

los copfli6tos1 el ~earma en la regidn, y paraljlamente una gua-~ 

rra nu~l~ar! Pero s! en grado proporcio~al ocupará este t~azo en

la conc!antizaci6n de no aumen~ar el ~rsenal militac y dar un gi

ro tal. q!ia, la detern\inacidn da loa pueblos a una mejor vida, re-
• 

auelv~n los problemas de desigualdad en las riquezas y que al ni-
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val de vida déseado procure medidas más sensatas y juiciosas. 

NORMAS SOBRE ASUNTOS DE SEGURIDAD.- Con Os~o se alabo-

rará un inventario acerca de instalaciones militares, urmamentos 

y solda.dos por parte de cada Estado centroamericano, fijando crl_ 

tcrios sobre ~edcci6h y control de las mismas, equilibrando las

·fuerzas de la región razonablemente. 

Preparación da un centro de cada pa!s de ~sesores mill 

tjres extranjeros, particiees de activ~dade~ militares y fija--

.ci6n de un calendario para su reducc.i6n y eventual elimüiaéi6no ·• ,_.. - . . . , 

Erradicaci6n de grupos o fuerzas irregulares q~e pre~

t~ndan desestabilizar un gobierno contra otro. 

Localizaci6n de áreas y rutas y medios, utili~ándolos

para el tráfico ilegal de armas intra y extra regional, a fin de 

eliminarlos. 

Mecanismos d~ com~nicaci6n directa para.prevenir y re

solver incidentes entre l~s Estados. 

NORMAS SOBRE ASUNTOS POLITICDS.- Pro.mover la reconcili_!! 

ci6n nacional sobra bases de justl~la y libertad y democracias -

qua permitan al di~logo sn los pa1ses de la regi~n. 

Garantizar el plano respeto a los derechos humanos. 

Procur~r acriiones tendientea al l~gro de una-confianza 

pcl!ti~a enira los gobiornos del área para.6ontribuir
0

a la dis~

tensión. 

,· r .. 

., 
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Promulgar o revisar las legislaciones electorales para -

la celebración da comisios, garantizando una participación papu---

lar. 

Dictar d a6tualizar las normas que garanticen la axis--

~encia y p~rticipaci6n da partidos pol!tico~ representativos de-

las div9rsas corrientes de. opinión. 

fijar calendario electoral y adoptar medidas para al lJ? 

gro da tal consecusidn. 

Establecer or 1nos electorales independientes qua elab.2, 

reh un padr6n electoral~cpnfiabla y que aseguren la imparcialidad 

Y.al cardcter democrático del proceso • 

. NOHMAS SOBRE CUESTIONES ECONOMICAS SOCrALES.- Intensif',! 

car los programas d.a ayuda a los refugiados centroam·oricanos y f.,!! 

cilitar la repartición voluntaria, mediante la cooperación de los 

gobie~nos interesados, en coordinación con entidades nacionales -

humanitarias y organia~ds internacionalfls comp~tentes. 

Gestionar; la obtenci6n de recursos exte.rnos qua prome-

. tan rsvit~lizar 16s procesos centroamericanos da ~ntegraci6n •. 

rormar el comercio intrazonal y promover un mayor acce

so de los prodyct~s ceritroamericanos a los mercados internaciona

les. 

·Implantar estructuras econ6micas y sociales justas que

. consolidan un auUntico sistema aqondmico y. permitan el pleno ac .. 

c:aso de sus pueblos al. derecho al trabajo.:>, la educacidn, la sálud 

y la cu:ltura. 
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QUINJA.- EM cuanto a la aprepiacidn de las relaciones 
! 

entre los· estados latinoamericanos y loe Estados Unidos, puede-

cimplemente seílalarse que no existe ninguna ruptura hist6rica,

eino s6lo una desavenencia te~poral que encuentra su explicaci6n 

&1ltima en razones mucho más generales que la postura nox·taamari 

cana en la guerra de las ~alvinas como le ya mencionada situa-~ 

cidn de la economía mundial, la política aventur~ra de Reagan,-

las aspiraciones de las n~evas potencias capitalistas regiona-

les, etc. En esto contexto se han producido ~lgunos hachos im-

portantes que expresan .la existencia dr ~,n conflicto, .tal como

la. resoluci6n del TIAR, las declaracior .. ¡¡ altisonantes de algu- · 

nos latinoameiricanos, la negativa do algµnos· eJ~rcitos a parti

cipar en UNiTAS 82, las ~edidas adoptadas por ~l CELA y la ALA-

DI para apoyar a la ~con~mía ar~entina o al anuncio de algunos-

p~!aas de incorporar~e al Movimient~ de No Alineados o l~ fuer~ 

te pugna en torno al refinamiento de la deuda externa. Pero es

tos hechos no se han expresado en ningdn .intento de ruptura de

ralacionas diplom~ticas, en alguna .iniciativa seria para crear

una nueva organizaci6n interamericána si.n los Estados. Unidos o

pal'á romper la Junta I nteramericana de Defensa. Tampoco en. la -

sddpcidn da medida alguna que afecta a los intereses ecbn6micoa 

del capital estadounidense. 

A la simple ~on~tataci6n ~o ~os hechos expuestos, oo-, . . 

,lo deb.en agregar un conjunto de cona{. racionas hist6rico-poU

ticas que ~ondu~en a negar compl•tamsntó a que •a desarrolle.un 

.curoo antimperialista ~e las burguos!as latinoameri~anas, con -

base en la~ conaecuBncias de la guorra malvinanse, o en lo que-

'i 
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sa quiera. 

.. .. . .... 

La primera consideracidn se fundamenta en el nivel ao-

tualmente alcanzado por el capitalismo en el subcontinenta, que -

es cualitativamente diferente al de las d~cadas d~ loe treintas y 

~os cuarentas. Por entonces, el desarrollo ~el capitalismo pasaba 

por el. impulso a UB conjunto de reformas sociales o instituciona-

le~ prof~ndas, tales como el desarrollo de las reformas agrarias, 

la conf:Jrmaci6n ~a .un mercado interior da carácter. nacional, .la -

creaciéin de i nstitucion· ':i pllblicas financieras y comerciales qua-

permi.tieran al Estado e .trolar y redistribuir productivamente la ~-

renta egr!cola y mínera y al establecimiento da una industria li~ 

gera de bienes de consumo, Esta dltima tarea, a su vez, no reque

ría degrandes inversiones, tecnolog!a avanzada, materias pri~as

o componentes· importados o ruerza de .trabajo al tamen_te calificada 

1 porque la composición t~cnica del capital era reducida, la tecno

log!a.a. utilizar era relativamente simple y viaja, las materias -

primas PXist!an internamente, algodón, .lana, minerales no metáli

cos y ferrosos, etc., y los requerimi~ntos de preparacldn de la -

fuerza da trabajo no eran muy altos~ E:st.as necesidades de desarr2 

llo se expresabal'.l en una estructura eco!16mica fun.damentalmenta --

. agrari~, uria clase industrial y comercial de carácter familiar, -

un proletariado insuficiente separado del campo y un Estado pata!,. 

nalista reform~sta quo actuaba esencialruente en la esfera do la -

ciic~laci~n y redistrlbuci6n del capit~l. 

El capitaUsmo latinoamericano es profundame~ta difore.!l 

ta, .aunque algunos países d~ la· amó rica la tina no hayan terminado 

de superar la faae &'añalada. El par.todo h.ist6rico de las· reformas 

burguesas ast~ an general conclu!do, con excepcidn da algunos ~a~ 



- 179 -

!ses especialmente centroamericanos, Estamos ante un capitalis-

mo monopolista y financ- iero, basado cada vez m~s en el desarro

llo de industrias pesadas de -alta composición de capita~, gran

des requerimientos de tecnolog!as sofisticadas, insumos. irnport3! , 

dos y maho.de obra altamente calificada. El Estado se ha.conve.r_ 

tido en un aparato monopolista sumamente complejo, que ha toma-

. do en sus manos el desarrollo de las indus.,trias e infraastruct.!:!. 

ra básica en estrecha asociaci6n con los monopolios capitalis-

tas nacionales y extranjeros. Todo ~sf~det~rmina grandes nace-
. . . 

sidades da inversión a i.mportaci6n, y quisici6n de te.t?riolog.!a ,. 
al mismo tiempo que mercados extr~njeros pa~a los propic~ pro-

duetos industriales. 

La segundé razón, es que vivimos en una ~poca ctimple

tamente diferente en cuanto a las relaciones entre las diversas 

econom!as nacionales y la econom!a mundial, en dos sentidos. El 

primero es que la internacionalización de nuestras econom!as es 

mucho mayor en todos los aspectos: coeficiantes de comercio ex• 

terior, ·endeudamiento externo, requerimientos de teénolog!a ex

tranjera, etc., lo que determina que ninguno de los pa.!sea:ame._ 

canoi pueda desarrollarse afe6tivamente p6r ~na v!e autónoma. ~

El segundo, resido en que la coyuntura cr!tic~ de la~econom!a -

mundial (reducción del valor de-· las eYi:1ortaciones, elavainiento

de la!! taeas do interés que deben ner :se sobre una deuda exte.!. 
~ . ... . 

na inmensa. y creciente, etc.), .impone¡ J las clases latinoaíneri-

can~s l!mitei sociales y salarial~; extiemadamente rígidos, lo

que confi~ura una situ~ci6n internacional completamente distin

ta a la del par iodo 1946-1954, caracterizada. entonces por un 
' 

:. : 
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fuerte incremento de los precios de las exportaciones de productos 

primarios y un nivel prácticamente nulo de endeudamiento externo. 

El conjunto da los factores expuestos determina.que, cua.! 

quiera que fuese el curso ulteriar del desarrollo del capitalismo • 

· ·an nu'estros países, la capa media se halla inposibili tada como cla

se 'para encabe~ar ~ acompafiar cursos verdaderamente progresistas, •. 

ni mucho menos populistas. Desda luego, tampoco podr!a :idoptar cam.!: 

. nós globalmente antimperialistas ni, mucho menos, soci~listas. lo .. 

dnico posible es que las clases medias latinoamericanas reaccionan-
', . ' ' 

ante los efectos de la crisis mundial y la pol!tica inflexible del~ 

gobierno· norteamerica.no, tratanrJo de concentrar las relaciones· en-

tre s! y ampliarlas· con Japdn, Alemania, francia,el "campo sociali,! 

-~ta", ~udáFrica, Israel, los pa!ses ~rabas y ¿Por qu~ no Gran Breta

Ra? Pero era lo qua ya estaban haciendo antas de la guerra, Brasil~ 

frgentina, Venezue~a y casi todos los ~a1ses de América Latina, sin 

necesidad de ning~na alharaca contra el imperialismo. 

De la misma manera, la ~ravedad ~e la crisis podrá llevar 

a determinádos pa!ses a tomar medidas nacionalistas aisladas, más o 

menos radicales, de .tipo c·amo la ... iiacionalizaci6i't del. petrdleo vene-
. . . e: • 

zolano o fas pol!ticas nucleares de Argentina o Brasil,. es decir --
. ' . . 

que las que pudieran tomarse no· afectar!an. decisivamente ~ la depe,!l. 

Ci1ancia e.xterna de nuestro pa!s1 .ni. el carácter de eu desarrollo ca

pi tau.ata. · 

SE:XTA.- La perspectiva de la militarizacitSn dél cantina!!, 

t.ei. lo que s! os seguro es ~que la crisie de las Malvinas acelerad 

la d~rrera armamentista en el ~ontinente, a partir de un nivel ya• 

.l 
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excepcionalmente rápido· previo a la. guerra. Esta fenómeno no P.2. 

drá deja~ de tener nefastas consecuenbiaa sobre el nivel de vi-
1 

da. de las clases trabajadoras y las instituciones dem'ocráticas~ 

y de generar un ambiente cada vez más propicio para el estalli

do de nueyas aventuras militares y toda suerte de presiones di

plomático-btHi"cas sobre los pa!ses mc1s dábiles ·por parte de las 

, nuevas potencias ~egionales y sus aliados. Tenderán a estable-

car de e:sta manera nuevas relaciones de "'.'clientela- pol!.tico-d,! 

plomc1tica bajo ~l chantaje de los misÜes elec~r6nicos sp torno 

a los países mc1s fuerte económica, estatal y militarmente~ 

Otra cuestión ~ue nos parece 1gualmente evidente 7 es

que los ·gobiernos latinoam~ricanos tratarán de ut¡Úzar S•US re~ 
·1es ~imaginarios ~nfrentamientoa cbn al gobierno de los Esta-

dos Unidos y loe demás alardes militaristas como uo .. medio de ª.!l. 
frentar a ias crisis .económico-sociales ~nternas y contrarres-

tar el debilitamiento que pad~cen sus mecan~smos políticos de -
. . . 

dominación. As! ~l.uso demagógico del -curso antihorteamerica--

no- de 1os gobiernos del continente, tratará de ser convertido

·. en un .instrumento de reconstrucción ~e lashegemon!as pol!t;icas~ . 

de los. direrent.es bloques da poder gobernantes en loa. disti~tos. 

pa!ses. 

En este contexto, algun9s estedos y mov1mientos revo-
-· 

lucicinario~ podrán ~btene~ al~unas ventajas inmediatas~ como~

puede sar el ca~o .de Cuba y Nicaragua. Per6'aun en estas oasos

el pr'acio a pagar es muy al to para sus pueblos, y contendrá péi-
. . 

tencialidades de naturale~a trdgic~, en ia medid~ qu' supondrd~ 

el armamento generalizado de los Estados da la ragidn con todo-
.' ,.· 
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lo que ello implica: el fortalecimiento del cerco militar bajo -

nuevas formas y el incremento a~n mayor de los gastos militare~ a 

cargar sobre las espaldas de sus pueblos. Algo parecido podr!amoe · 

decit en relacidn al movimiento revolucionario de El Salvador, no 

resul_f;ando tan claro como se plantea la situacidn para al de Gua

tem~la. 

Otra aituacidn a analizar es ~l caso de Bolivia, donde-

el cur:.so de los acontecimientos provocados por la guerra de las 

Halvinas puede conducir~ repetir de la experiencia del general -

Torre- q~e permita el desarrollo de una nueva etapa ascendente de 

la revuluci6n boliviana, en la medida en que un sector del ej~rc,! 

to pu~ie~e adoptar temporalmente un rumbo democrático. Pero este- . 

fendmeno no podr!a generalizarse ya que seria p~oducto de la exi~ 

tencia,en Bolivia da condiciones muy especificas como con la gran 

debilidad de su desarrollo capitaÍista y estatal, su profund!~ima 

crisis econdmi~a y pol!tica, la gran fuerza pol!tica de capas ba

jas y la izquierda revQlucionaria y la derrota'argentina en las -

Malvinás, que ddbilita las posibilidades inmediatas de interven-- ~¡ 

cidn del ej~rcito argant'in~ ·en ese país. Una posibilid~d .. de este

tipo sar!a un fendmeno completamente diferente al de las experie!!. • 

cias .de tipo. nacional y militar~st:a, porque determinar.ta una rel,!! 

cidn social y pol!tica de fuarzas completamente diferente entre -

el apárato estatal-milit~r y el movim~ento democrático de masas. 

En tdrminos generales, puede sostenerse qua el nuevo -

curso de las claseo latinoamericanas, cUalquiera que sea su magn,! 

tud, se inscribe dentro da un proceso m~& general da reajuste de

las relacionai de fuerzas entre las viejas potenciaé i~parialia·-· 
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tas en general, y Estados Unidos an particular, y las·clases as-.. 

candentes latinoamericanas, que no cuestionan en absoluto la ax-

plotacidn capitalista sobre las capas trabajadoras, ni el siste

ma imperialista.mundial, sino sdlo la participación relativa an

al mismo del capital m~nopolista latinoamericano y sus Estados.

O sea, una simple disputa entre. socios mayores y menores, qua i,!!I. 

plica un intento por fortalecer los Estados represivos en Amári

ca Latina, 

El movimient'O democrético y revoluci~nario interameri

cano debe reforzarse po~ comprender las caractar!sticas d~l nue

vo pe~!odo y desarrollar una l!nea politica de trabajo ~otalmen

te independiente del cUrso militarista, all! donde se d~, ·que P.!! 

se por la ampliacii6n de los espacios democráticos ganado~··por ~- · 

las mayor!aa, la defensa irrestricta del nivel de vida i los de

r~chos so6iales de la clase obrera y el pueblo, la lucha contra

e! militarismo y por el impulso de un nuevo· internacionalismo d.!!, 

mocrático que permita abrir amplios cauces al avance da.luchas -

verdaderas por el bienesta.r social o lo que es lo mismo el con-

servar la paz social an todo el mundo. 

; )• 
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