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XHTROIIUCClON 

En este lrabajo pretendemos realizar un an4lisis de 

La Doctrina de Seguridad Nacional como instrumento la 

estrategia de dominación norteamericana. Nuestro propósito es 

establecer, por medio de antecedentes históricos, de las m~smas 

caracteristicas de la polttica exterior de la potencia hegemónica, 

.de La propia estructura de Las fuerzas armadas, y de los grandes 

Intereses que entran en juego, los principales nexos entre las 

causas y los efectos. 

La 

latlno.mericanas, 

actuación de 

transformadas en 

las fuerzas armadas 

verdaderos ej~rcitos de 

ocupación de sus propios pueblos, •Pllcando los m6s crueles 

m~todos de represión fascist~, sólo puede explicarse remont~ndose 

a las profundas rafees del fenómeno. 

Desde el coMienzo del presente siglo, Estados 

Unidos ha ido estrechando cada vez M6s sus relaciones con Rm~rica 

Latina, hasta el punto de llegar a ser el amo y senor de l• 

región. De este modo no h• h•bido inter~s norteamericano póblico 

o privado que no haya sido defendido por embajadores, marines o 

fuerzas tnteramerlcanas. 

Dur•nte la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos 

comienza • planific•r el control v unificación del sistema militar 

del Continente Americano. En ese momento todo estaba dirigido • 

que Los paises americanos se alinearan para enfrentar a las 

potencias del Eje. Sin embargo, una vez terminado el conflicto, 



los enemi9os potenciales de Estados Unidos pasaron a ser la Unión 

Sovi~tica y los paises socialistas constituidos en esas fechas. 

Se argumentaba entonces, el peligro de una posible agresión 

externa para seguir aplicando la doctrina de Seguridad 

Continental. Sin embargo, fue la situación general interna de la 

región lo que comenzó a modificarse. En la década de los so, se 

producen grandes acontecimientos en Rmerica Latina en el contexto 

de la lucha de clases, que se experimenta con la presencia de un 

proletariado cada vez mas fuerte y un campesinado combativo, al 

~ismo tiempo que crecen las contradicciones en el seno de las 

diferentes fracciones de la burguesla. Se lleva cabo la 

revolución boliviana en 1952, por medio de una insurrección. 

popular, con participación de grandes contingentes mineros y del 

c•mpesinado indlgena, sin embargo es contenida y deformada en 'et 

sentido reformista por la burguesla nacional que conirola el 

proceso. En 195~, Jacobo Rrbenz en Guatemala, dirige una 

revolución democrAtica, que al poco tiempo es estragulada por la 

intervención imperialista. En esa misma d~cada caen dictaduras 

ollg&rquicas, como la de Rojas Pinilla en Colombia y La de Pérez 

Jlm~nez en Venezuela. 

La agudización de las contradicciones en la base 

material de la mayorla de los paises latinoamericanos, culmina en 

un acontecimiento que cambia el curso del continente• la 

Revolución cubana. Esta significa un cambio cualitativo, un punto 

de viraje en la lucha liberadora de los pueblos de América Latina. 



Se distingue, no solo por haber realizado en breve plazo, la 

revolución democrética y antimperialista, sino tambi~n por haber 

transitado hacia el socialismo. 

En este cuadro, la crisis de dominación 

norteamericana se ha ido intensificando principalmente en Las 

óltimas d~cadas. Las contradicciones entre la potencia hegemOnlc• 

y los paises dependientes se ha manifestado en diversas formas, de 

las cuales se destacan: renovado saqueo de los recursos 

naturales, e•pansion de capitales transnacionales, proteccionismo 

cbmerclal, aumento del deterioro de los t~rminos de intercambiar 

todo en el marco del sistema financiero internacional, tomando 

actualmente su-expresión m6s elocuente en la enorme deuda e•terna 

que agobia a los paises de la región. 

Rnte esta situación se han multiplicado los 

movimientos obreros, campesinos y de amplios sectores de Las capas 

medias, conjuntados en diverses formas de alianzas politicas 

democr~ticas y populares. Frente a esta realidad, se han 

reforzado en el interior de estos paises Las tendencias 

reaccionarias y autoritarias¡ y en el exterior, la polltlca 

a9reslva y militarista norteamericana, con el propósito de la 

recuperación de su hegemonla por 111edio de la fuerza directa, la 

desestabilización, la intervención o la amenaza, en una extensa 

gama de matices v formas. 

El creciente 11111vi~iento popular, calificado por Las 

fuentes politices norteamericanas CQlllO el •enemigo interno del 

comunismo•, deberla ser enfrentado con Las que mas tarde se 



llamarian a sl mismas "Las reservas morales de las naciones 

latinoamericanas": sus propias ejércitos. Pera para llevar 

adelante esta estrategia serla más adecuada la unificación 

coordinación de las fuerzas armadas de la región. Valiéndose de 

instrumentas palltica-jurldicas al estilo del TiílR, JID y de la 

propia OER y de 

polttico-militar, 

un complejo sistema de penetración 

que comprende un enorme aparata de 

adoctrinamiento, abastecimiento y control, la potencia hegemónica 

cansiguid que esas fuerzas armadas se constituyeran en Las 

principales "defensoras del estilo de vida occidental y cristiano' 

y estuvieran ahora organizadas, equipadas y entrenadas para formar 

parte de una superestructura de dominación imperialista. 

El instrumento para implementar esa estrategia se 

conoce como 'Doctrina de Seguridad Nacional". Esta tiene su punta 

de partida en un nuevo concepto de guerra, que es entendido coma 

global, mundial permanente. Esta guerra habria sido iniciada 

par el comunismo internacional, encabezado por La URSS. Dentro de 

tal concepción las fronteras de la guerra ya no ser Jan 

geagr&ficas, sino m&s bien pallticas e ideológicas. Este tipo de 

guerra se llevarla a cabo con actores nacionales actuando en forma 

legal, semilegal a clandestina, operando e infiltrándose en todos 

las sectores de la sociedad civil, tomando diversas formas de 

agresión, de las cuales alcanza suprema importancia La "subversión 

interna•. Para enfrentar a ésta, debe contarse con el arma 

ideológica del •anticomunismo", que apunta todas Las 

organizaciones, personas o gobiernos que se opongan a aparten de 

¡ 

\ 
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los intereses norteamericanos o de las oligarqutas nativas o 

multinacionales, vinculadas principalmente al capital monopólico 

financiero. 

Precisamente son los sectores nombrados los que van 

a sustentar el poder real en los regtmenes fascistas ejercidos por 

las fuerzas armadas como institución, quienes asumen la 

responsabilidad del 'proceso'. Una vez asumido el poder por 

asalto, las fuerzas armadas toman como objetivo primario la 

desarticulación del Estado democr~tico-republicano y de todas las 

manifestaciones sociales amparadas por ~l. Para ello recurren 

los m6s crueles m~todos de terrorismo de Estado, propios del 

fascismo, tales como: La compulsión ftsica y moral de Los 

opositores, ya sea por la tortura, el secuestro y el asesinato 

incluso extrafronteras; el copamiento de todos Los· organismos 

póblicos y aón de muchos privados; el ejercicio del monopolio de 

la propaganda y La información; la clausura de partidos pol1ticos, 

sindicatos y otras organizaciones sociales. 

Sin embargo, a pesar del poder omnipotente ejercido 

por las dictaduras fascistas, ninguna de ellas ha Logrado 

desarticular el Estado tal como era antes de su llegada al poder, 

ni 111ejorar la situación económica a trav~s de las recetas 

liberal u de La escuela de C:hica.go, ni mucho menos obtener 

legiti•idad y consenso. En sintesis: un total fracaso de las 

dictaduras fascistas. 
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No obstante la posterior calda de esos regtmenes, 

no fue debida al simple desgaste de los mismos, sino gracias a la 

tenaz lucha llevada a cabo por las fuerzas sociales democr6ticas, 

conformando una verdadera convergencia antifascista. 

incrementaron todas las 

formas de lucha. La toma de conciencia de las masas trabajadoras 

y de grandes sectores de las clases ~días, ante un sistema que se 

agotaba, permitió a los partidos v demas movimientos sociales 

encauzar la resistencia activa. 

Por otro lado, la denuncia y condena de los 

regimenes fascistas por los mas diversos organismos 

internacionales, gobiernos v personalidades de todo el mundo han 

contribuido en gran parte, a la calda de las dictaduras. 

Rhora bien, aunque hubo una derrota de esos 

reglmenes fascistas, Caón queda la dictadura de Pinochet, en su 

fase final despu~s de haber perdido su plebiscito> no fue de 

car6cter militar, sino politico. Las fuerzas armadas si bien se 

retiraron del poder, lo hicieron en forma ordenada y de acuerdo a 

una decisión institucional. Esto las coloca en una situación 

especial dentro del nuevo r~gimen democr6tico que se establece 

su salida del poder. En la practica se ha apreciado que a pesar 

del alejamiento del poder, esas fuerzas armadas, por medio de sus 

integrantes o parte de ellos, han provocado una serie de problemas 

a los nuevos gobiernos democrllticos. Declaraciones contra 

sectores sociales, personas o contra el mismo gobierno¡ actitudes 

de desacato frente a la justicia ordinaria¡ V mól tiples 
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levantamientos, como sucedió en Argentina, son hechos mAs que 

signiíicativos para considerarlos como de suma gravedad para la 

consolidación y avance de las nuevas democracias. 

Todo parece indicar que las ruerzas armadas de los 

paises que han etnergido de las dictaduras rascistas, pretenden 

jugar un papel de control v vigilancia, ademas de estar listas 

p~ra intervt!'nir si las condiciones lo requieren, lo que las 

celocartan CllRID un COlnPOnente esencial d" las 

ºdelMlcracias tuteladas•. Esta alternativa estarla pr.,vista por la 

nueva estrategia norte.....,,ricana que ha promovido la doctrina 

ºdft11Dcr6tica• de s"guridad nacional. 

Sin "mbargo, en esta problematica tambl~n cuenta la 

actitud d" ciertas rracciones de la burguesla, incluidas las que 

actualmente asulll!n el gobierno , como en Rrqentina y Uruguay, las 

cuales han actuado en rorma ambigua, vacilante v tolerante rr.,nte 

a actos de insubordinación v de indisciplina por porte de 

•ilitares, incluyendo los mandos naJural"s de la institución 

armada, v al haber promovido las leyes de impunidad amnistla 

beneficiando a los que cometieron graves delitos en tiempos 

dictatoriales. la int.,nción polttica , con esta actitud parece 

ser 1116s bi"n el •gan11rse' al colectivo militar para l levor 

adelante su modelo de desarrollo económico liberal, que 

contrapone a las aspiraciones de las grandes masas, mas que para 

evitar ºirritar• a los mandos militares. 
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En el futuro próximo sera necesaria la 

participación popular, organizada, formando parte de una amplia 

alianza, que impulse grandes cambios de estructura, incluyendo la 

coinplejlsima pero imprescindible renovación de las fuerzas armadas 

latinoamericanas, para desarrollar y profundizar una verdadera 

democracia, v que posibilite ademas, bloquear cualquier proyecto 

de •tutelaje' que pretenda restringirla. 

Nuestro objetivo en este trabajo es aportar algunos 

ele~ntos de an6lisis de toda esta tematica que acabamos de 

describir, la cual forma parte de un proceso vinculado 

estrechamente al provecto estrategico de la potencia hegemónica en 

conjunción con sus aliados locales. Si bien centramos nuestro 

objetivo en los paises del Cono Sur, consideramos que esta 

subrregión no es mas que un importante eslabón de un sistema 

lnteractuan·<e que es toda Rmerica Latina. Por otra parte, debemos 

puntualizar que aunque la Doctrina de 5Pguridad Nacional v el 

m~todo fascista empleado p~ra su aplicación hayan ;;fectado 

primordialmente a los paises referidos, no significa que los demas 

est~n Libres de verse involucrados en algo semejante, si se dieran 

las condiciones para ello. 

Tambi~n creemos necesario precisar, que si bien las 

fuerzas armadas de toda Latinoam~rica han contado en tos planes 

del Pentagono en el contexto de su estrategia de dominación, 

aquellas no han asumido una actitud homog~nea frente a las 

imposiciones externas,. En este aspecto se destacan las d~ 

M~xico, por razones históricas y politicas alejadas en gran parte 
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del sistema de penetración ide0Lógico-militar1 y Las Fuerzas de 

Defensa de PanamA, que tambien por razones históricas se han visto 

comprometidas en asumir una posición firme en cuanto a su Lucha 

por la 5oberanla, lo que de otra manera podr(a haber puesto en 

entredicho la existencia misma de esa nación. 



e A p r T u L o 

ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIQN NORTEAMERICRNA EN RHERICA LATINR 

La intervención norteamericana en Rmfrica Latina 

tiene profundas ratees históricas. EL origen y desarrollo de este 

fenómeno debe ser apreciado desde una perspectiva que comienza 

poco despufs de la independencia de Los Estados Unidos de Rmfrica. 

Sus ~xpansiónes económica, polltica y militar han caracterizado su 

polttica exterior hacia America Latina desde esa fpoca. 

Las concepciones y doctrinas Llamadas a justificar 

esa intervención, que fueron difundidas por Los propios artlfices 

de esa polttica, constituyeron el sustento Ideológico para 

desplegar la ofensiva expansionista sobre Rmerica Latina. En Los 

hechos, los sucesivos gobiernos estadunidenses se han valido de 

una amplia gama de instrumentos y metodos de Intervención, de 

•cuerdo tanto al contenido de sus propios intereses de dominación 

y hegemonta en la región, como al grado de desarrollo histórico de 

las respectivas naciones latinoamericanas.!1l 

La proclama del Presidente Monroe, el 2 de 

diciembre de 1824, que con el tiempo serta La ºDoctrina Monroe•, 

fue inunciada un ano antes de La Batalla de Ayacucho, 

•contecimiento decisivo en las Luchas por La independencia de 

Ailfrlca Latina.<2l En base a esta doctrina Los Estados Unidos de 



,, 

Rm~rica serian el principal componente de un sistema, integrado 

tambi~n por los paises latinoamericanos, aparte del sistema de 

equilibrio de poder europeo. 

Estados Unidos de ~rica deberla llegar a ser la 

ónica gran potencia del Continente. La "Doctrina Monroe• no es 

otra cosa que la 

influencia. C3l 

declaración 

Estadistas, 

oficial 

diplom&tlcos 

de su de 

y clentlficos 

estadunidenses han argumentado siempre, que la "Doctrina Monroe• 

salvarla a Rmerica Latina "de una explotación, sem1jante a la 

explotación, cuyas victimas fueron de generación en generación, 

Rfrica y Rsia''. C4 l 

Sin embargo, en la pr&ctica, lo que buscaba el 

imperialismo -dice Rlonso Rguil•r-C5l •no ero fortalecer la 

independencia de Rm~rica Latina .•.. el móvil real de la polttica 

Monroe era establecer Las bases de La hegemonla de los Estados 

Unidos de Rmerica en el continente•. 

Es interesante destacar la posición de Simón 

Bolivar ante La 'Doctrina 11onroe•. Para ~sto transcribimos un 

pasaje del autor colombiano Rpolinar Dtaz Calleja, resumiendo esa 

actitud bolivariana: • •.• Los pueblos latinoamericanos por boca 

del Libertador Simón Bolivar repudiaron la 'Doctrina Monroe• y 

rechazaron sus pretensiones de dominio, para Lo cual el Libertador 

convocó al Congreso Anfictiónico de Panam& C1626l, encaminado a 

crear una Confederación de las naciones surgidas en Rm~rica Latina 

en las guerras de independencia, para formar un frente camón y 
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unitario destinado no sólo a consolidar nuestra independencia, 

sino principalmente para crear un bloque polf tico de las nuevas 

re.póbl icas latinoamericanas que hiciera posible su defensa 

organizada ente lo que desde entonces Jtolivar seftaló como el mayor 

peligro y la mayor a«ll!naza para el porvenir de nuestros pueblos: 

los propósitos imperialistas v la voracidad de dominio de los 

Estados Unidos de America•.ce> 

Estas ideas 

cuestionados y combatidos por 

prop6sitos de 

las otivarqufas 

Bolivar fueron 

latinoamericanas 

latifundistas, esclavistas v de vrandes comerciantes¡ asi como de 

generales a su· servicio v por tas altas jerarqufas eclesi6sticas, 

quienes poseian intereses diverventes el de los pueblos, v que 

despu~s de la independencia se P.Uedaron con el poder •para su 

propio v e•clusivo beneficio¡ entrando en arreglos con los Estados 

Unidos de Rm~rica e instituy~ndolo en arbitro de sus conflictos 

internos•. C7l 

Sin Lugar a dudas esta situación fue favorable a la 

intervención estadunidense, que en los hechos llevo al 

imperialismo a adueftarse de la mitad del territorio me•icano¡ de 

Puerto Rico, de Cuba, donde todaufa esta enclavada la base de 

Guantamano1 de la Zona de canal de Panama; v a cometer unos 

trescientos actos de injerencia en Latinoa~rica.ce> 

Vinculada a la ambición de lograr la hegemonla en 

las Rm~ricas, se ha manejado la convicción de un cierto 'derecho 

natural' para ejercer ese dominio. Es decir, los Estados unidos 

de Rm~rica como nact6n seftalada por el •ser Supremo• para ta 
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realización de los m4s altos objetivos,C9l estarian determinados 

en sus acci,ones a un llamado "Destino Manifiesto•. 

Este 'derecho" deriva, 'no sólo de su obvia 

superioridad sobre AllM!rica Latina, en materias tan vitales como la 

organización politica V el dinamismo econdmico, sino tambi!n de 

un• arrogada superioridad moral ... " e inclusive de tndole racista 

seglln interpreta connel Smith e 1DJ a los idedlooos del "Destino 

mnifil!sto•. 

"La conducta de los fronterizos norteamericanos 

-decla Teodoro Roosevelt, refiri~ndose a la ocupación de tierras 

ml!xlcanas- a lo largo de todo el conflicto, no puede justificarse 

en el terreno de la moralidad internacional de la ley ... • • las 

posesion•s de las razas d!biles Las consideraban como una presa 

qui! les pertenecta. 7.'C11l 

Expresaba en otro pasaje extraldo de su amplio 

bagaj~ ideológico, dirigi~ndose a los pueblos latinoamericanos: 

"Todo pats cuyo pueblo tl!nga .bul!na conducta, puede contar con 

nul!stra amistad. Si el Estado lll!ga a resolver con suficiente 

habilidad y dignidad los problemas sociales v poltticos, si apoya 

el ordl!n y paga sus compromisos, no 

' lntl!rVl!nción de Estados Unidos de Rm~rica. 

tiene que tl!ml!r la 

un mal proceder brutal 

o la i111potencia del gobil!rno que rl!Sulta del quebranto Ql!nl!ral de 

las condicionl!s de la sociedad civilizada pueden requerir, en 

~ltimo t~rmino, la intervl!nción di! una nación civilizada, sl!a en 

Amlrlca o .en cualquier otra parte del mundo1 la adhe5ión de 

Estados Unidos di! RllN!rica a los principios de la 'Doctrina Monroe' 



puede forzarlo, pese 

desde afuera en caso 

impotencia del gobierno 

occidental".C13l 

,, 

a toda falta de deseo, a la intervenc!On 

de acciones evidentemente injustas o de la 

de uno otro pals del hemisferio 

Debemos recordar que Teodoro Rossevelt, uno de los 

pilares del sustento ideolOgico del imperialismo estadunidense, 

fue el fundador de la polltica del 'Gran Garrote•. Formuló su 

credo polltico en este aforismo breve pero de mucho contenido: 

ºHebla con suavidad, pero ten a mano un gran garrote'C14l 

No cabe duda que ha sido la 'Doctrina Monroe' la 

que constituye la columna vertebral de la politica exterior de 

Estados Unidos de Rm~rica hacia Rm~rica Latina. Rl amparo de esta 

Doctrina, Estados Unidos se concretaba a salvaguardar y fomentar 

sus cada vez mayoresintereses económicos y politices en la reg!On. 

R falta de una verdadera amenaza externa, aunque cuando si la hubo 

por parte de Inglaterra o Francia, no mostró gran disposición en 

impedir,C15l era evidente que se protegerian los propios intereses 

de Estados Unidos de Rmtrica contra cualquier circunstancia 

adversa que se presentara en el continente. 

El Secretario de Estado del Presidente Taft, 

Philander Knox, declaraba en la primera d~cada de este siglo: 

• ... la lógica de La geoorafia polltica y el enorme interts 

nacional surgido en relación con el Canal de Panama, La defensa de 

la tranquilidad y prosperidad en Rmtrica central v la cuenca del 

caribe, revisten una significación vital para Estados Unidos•, en 
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consecuencia -contin~a- " ... es preciso tomar Las medidas 

pertinentes a partir de La Doctrina Monroe. (16) 

En abril de 1927, el Presidente Coolidge declaraba: 

"EstA bien establecido que nuestro gobierno tiene ciertos derechos 

y ciertas obligaciones respecto a nuestros ciudadanos sus 

propiedades, dondequiera que se encuentren. La persona 

propiedad de nuestros ciudadanos son parte del dominio general de 

la nación, aón cuando se encuentren fuera de ella". (17) 

Esta insistencia de Los Estados Unidos de llm~rica 

en lo que ha considerado su "derecho de intervención", se ha 

extendido hasta nuestros dias como en el caso de Granada, 

Nicaragua, El Salvador o el mAs reciente de PanamA. 

Rhora bien, ~ara Llevar adelante esta politica 

expansionista en·Rm~rica Latina, el imperialismo estadouniílensP >e 

ha valido de ciertos instrumentos, entre los que por ahora 

destacaremos la Unión Panamericana, el Tratado de Rlo (TIAR) y la 

Organización de Estados Rmericanos (OEA). 

Con respecto a La Unión Panamericana, que se llamó 

asl a partir de 1923,(18) creada por iniciativa de los Estados 

Unidos de Rm~rica, 

los atributos del 

• ..• fue adquiriendo -segón Manuel Ugarte-C19l 

Ministerio de Colonias•. Decla este politico y 

escritor argentino: 

peligroso y capital. 

'El panamericanismo es el engaMo mas 

En nombre de él elaboramos nuestra ruina y 

favorecemos Los intereses de La nación .que nos amenaza. ¿ CuALes 

han sido hasta ahora Los beneficios? El hecho de agruparnos de 

tiempo en 'tiempo bajo La tutela de La Ley yanqui no ha contribuido 
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a resolver ninguno de Los problemas que nos sitian. Antes bien, 

Las manifestaciones reglamentales desde Washington sólo han 

servido para subrayar nuestro papel de satélites.• 

EL Tratado de Rlo de Janeiro (Tratado 

Interamericano ~e Rsistencia Reclprocal, creado en 1947, en· plena 

guerra fria, bajo La administración Truman, establece ta defensa 

colectiva ante un ataque armado o una •agresión que no sea ataque 

armado" que se organice en et continente.C20l Estados Unido~ d~ 

Rmérica serA el que aportara •una parte abrumadoramente grande del 

poder militar que darla eficacia al Tratado de Rlo. Y su influjo 

le darla la voz decisiva para identificar una agresión que no sea 

ataque armado".C21l Precisamente fue esta interpretación, La que 

en reiteradas oportunidades se hizo mas de acuerdo a los intereses 

estadounidenses, que a una defensa de Los intereses colectivos de 

todo el.continente. 

Este Tratado fue invocado para intervenir en Santo 

Domingo en 1965, ante el riesgo de una Mnueva Cuba en el Caribe", 

formAndose una 'Fuerza lnteramericana de Paz•, integrada por 

militares de Est•dos unidos de Rm~rica, Colombia, Brasil Costa 

Rica. El descr~dito total del TIAR se produce durante La invasión 

britAnica a Las Malvinas. EL pedido de defensa colectiva, por 

parte de Argentina, ante una potencia extracontinental, es 

rechazado por .Estados unidos de Rm~rica que en cambio apoya at 

agresor. 
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En 1946, en Bogot6 se adopta la Carta de la 

Or9anizacidn de estados Americanos COERl. Esta organización fue 

creada en reemplazo de la ya obs~leta Unidn Panamericana. Rnte el 

postulado de •cualquier. ataque contra una repóblica americana, es 

un ataque contra todas ellas',C22l se justificaba la intervención 

de Estados Unidos de Rm~rica en los asuntos internos de los paises 

de Am~rica Latina. Cuba fue expulsada en 1962, durante la 

Conferencia de Punta del Este, acusada de •exportar la 

subversión', al mismo tiempo que se realizaba un bloqueo económico 

continental contra esa isla caribena. En 1965, actud 

conjuntamente con el TIRR en la intervención ya mencionada a la 

Repdblica Dominicana. 

Podriamos afirmar que la polttica exterior de 

Washington hacia los paises latinoamericanos ha mantenido la 

orientación general que marca su contenido hegemdrico, no obstante, 

las formas se fueron diversificando ~e acuerdo a las 

circunstancias y equipos de gobierno. casi siempre que cambia un 

presidente hay un cambio de forma en la polttica exterior. Por 

ejemplo, los presidentes Taft y Wilson eran adeptos a la 

'diplomacia del dólar•, complementada en mAs de una ocasión con la 

'diplomacia de las cononeras•. Franklin D. Roosevelt proclamó la 

'polttica del buen vecino•. John F. Kennedy promovió la politica 

social-reform{sta de la 'Alianza para el Progreso'. R su fracaso 

siguieron la 'Doctrina Johnson'C23l y la politica de 'Presencia 

apenas visible' de Nixon. Luego surgió el 'Nuevo diAlogo• de 

Kissinger y posteriormente la 'Polttica de defensa de los derechos 
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humanos•, de carter. La pol!tica exterior estadounidens~ de 

Reaoan, delineada desde antes de asumir el poder, en el ~oocumento 

de Santa Fe'C24l concibe todo su desarrollo en el contexto de la 

confrontación Este-oeste. 

otros aspectos cambiantes a lo largo de la pol!tica 

exterior estadounidense para Rmér!ca Latina, fueron los motivos o 

pretextos con los 

En el siglo XIX 

cuales pretend!a Justificar las intervenciones. 

y comienzos del XX se recurrió al 

•panamericanismo~ y a la ''comunidad hemisférica". Por ejemplo, 

las acciones contra M~xico, eran justificadas con la 11 resistencia 

a los "elementos irresponsables" de Los de las dnarquistas~, 

'ind!genai', etc.C25l. Sin embargo, desde comienzos de los 

20s, es decir, después 'de la Revolución de Octubre; y mas 

después de la II Guerra Mundial, cuando la URSS emerge como 

potencia, al haber sido factor decisivo en la derrota 

nazi-fascismo y al consolidarse el campa socialista, 

anos 

aón 

gran 

del 

lada 

intervención estadounidense serla justificada por "el peligro 

bolcheviqueh, "la amenaza del comunismo internacional", o la 

'defensa del estilo de vida occidental y cristiano". 

Ya en 1926, el Secretario de Estado estadounidense 

Frank Kellog, habla presentado al Senado un memorandum titulado, 

'Los objetivos y la pol!tica bolchevique en Mexico Rmerica 

Latina'.C26l Este documento apareció ante las medidas reformistas 

del Presidente mexicano Plutarco Ellas Calles para fortalecer la 

soberan!a nacional y modernizar el modelo económica. La posterior 

politica de nacionalizaciones y de reforma agraria del Presidente 
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L6zaro C6rdenas, tambi~n provocó una serie de reacciones de 

contenido anticomunista por parte de las esferas de la cancilleria 

norteamericana. 

El Secretario de Estado de Eisenhower, John Foster 

Dulles, decia en 19H: "La polltica sovit!tica para Rmt!rita del 

sur somete a su prueba m6s severa a la 'Doctrina Honroe'. Est6 en 

marcha un esfuerzo bien oroanizado para defender a los paises 

sudamericanos del sistema sovit!tico de la dictadura del 

proletariado ... • C27 J 

Precisamente en este periodo, el bloque 

latinoamericano se constituyó en uno de los aliados m&s estables 

con que contó la polltica exterior estadounidense, en su 

confrontación con la URSS v el movimiento revolucionario.C28l 

Esta alianza se expresaba en el apoyo dado a los 

Estados Unidos de Rm~rica durante la guerra de Corea en 1950, v en 

partlcular, en la "contención reoional del comunismo'. La 

expresión culminante de esta actitud se plasma en la Conferencia 

de caracas de 1954, en donde el secretario de Estado, John F. 

Dulles recibla la adhesión de sus colegas latinoamericanos para un 

programa de proscripción de los partidos comunistas del &rea v de 

efectiva concertación· para desbaratar sus acciones. Poco tiempo 

desput!s, de acuerdo estos criterios, la DER sancionarla el 

derrocamiento del gobierno de Jacobo Rrbenz, en Guatemala, acusado 

de estar infiltrado por "el comunismo internacional".CZ9l 
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Toda esta época de concertación armoniosa entre las 

dos Rméricas •e•perimentar& su verdadera prueba de fuego con el 

triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959~.C30l La política 

de Cuba hacia una progresiva alianza con la URSS, ralz del 

agravado conflicto que la canciller!a estadounidense planteó al 

r~gimen revolucionaria, "constituyó un verdadero partedguas en la 

historia de las relaciones hemisféricas".C31l Precisamente es 

portir de este acontecimiento, que comienza a producirse una 

progresiva crisis de dominoción del imperialismo norteamericano en 

l• región, pero de fuertes vinculas con la crisis mundial del 

capitalismo, tema que desarrollaremos en el próxima capitulo. 

En realidad, la intervención estadounidense en La 

región, en sus mas diversas modalidades, no obedr.ce simples 

pretextos tales como La "confrontación Este-oeste", la "amenaza 

soviético-cubana", o el uterrorisrno internacional". Como hemos 

dicho, mucho antes de este tipo de "amenazas" y "peligrosff. mucho 

antes del Manifiesto Comunista de Marx, en 1846, de la 

Revolución de Octubre, en 1917, la intervención estadounidense se 

ejercla indiscriminadamente en Rmérica Latina. Los fundamentos de 

esta intervención tienen ralees mas pr~fundas. Rmérica Latina 

siempre fue un abastecedor de materias primas estratégicas, siendo 

los minerales y el petróleo de vital importancia en los óltimos 

anos. Las inversiones directas e indirectas de Estados Unidos de 

Rmerica en Latinoamerica han alcanzado proporciones de tal 

magnitud, que hoy se reflejan significativamente en La desmesurada 

deuda e•terna de Los paises de la región. 
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c1sl exclusiu1mente de 

Est•dos Unidos como -..rcedo y como fuente de c1pit1l. Aunque 

·1l9unes n1ciones, como llresil, Ml!xico o Argentina, cuent1n con 

sectores Industriales de importancia, la mayorla de ellas adn 

presentan econom!as de tipo colonial, donde el imperialismo 

realiza un verdadero saqueo de sus recursos naturales. Dice 

Eduardo Galeano: 

banqueros, marines, 

" ... una legión de piratas, mercaderes, 

verdes, embajadores v tecnócratas, boinas 

capitanes de empresa estadounidenses, se han apoderada, a lo largo 

de una historia negra, de la vida v el destino de la mayorla de 

los pueblos del sur, v actualmente tambi~n la Industria de Am~rica 

Latina yace en el fondo del aparato digestivo del imperio'.C32l 

Sin Lugar a dudas, la independencia económica de 

Am~rica Latina significarla el final del control del imperialismo 

estadounidense. Un cambio revolucionario, o simplemente 

n1cionellste, afectarle considerablemente los grandes intereses 

intereses econlllnicos' y estadounidenses, Prrci~a~nte, ~stos 

pollticos, se preocupan fundamentalmente por mantener el st1tu qua 

en la región constituyendo de hecho, una fuerza 

contrarrevolucionaria guiada por la polltica exterior 

estadounidense hacia la región. El objetivo primordial de la 

misma es el establecimiento v conservación en el poder de Los 

respectivos paises latinoamericanos, a gobiernos que representen a 

grupos que se beneficien cooperando con el imperialismo, a los 

efectos de contrarrestar el ascenso al poder de los grupos que 

propugnan cambios revolucionarlos o nacionalistas. 
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Para lograr este objetivo primordial el 

i1111erilllsmo se vale de una variada gama de m~todos o formas, que 

van desde intervenciones militares directas, como las mencionadas 

1nteriorinente1 desestabilizaciones e injerencias de todo tipo; 

l• imposición de dinasttas militares, ccomo de los Somoza, en 

Ni,car1,oua1 los Trujillo, en Repdblica Dominicana; Batista, en 

Cuba¡ Castillo Armas, en Guatemala¡ P~rez Jim~nez, en Venezuela¡ 

Rojas Pinilla, en Colotnbia: Duvalier, en Haitt 1 Las que se 

prolongaron hasta la rancia dictadura de Strossner, en Paraguay, 

qui! ac1b1 di! fenecer.) Sin l'mbargo, l'n Las lll timas dos d~cadas se 

han agudizado las contradicciones en la regidn. Una, la que se 

.,nifil'sta l'ntre las naciones que se desarrollan de acuerdo a las 

c1ractl'rlsticas del capitalismo dependiente y las trasnaclonales1 

otra, los interesl!I que conlleva la polltica imperial y las 

1spiracionl's dl' los pul'blos latinoallll'ricanos dl' emprl'nder una 

polltica lndl'pendiente' v soberana. Ante esta situacidn 

internacional, han adquirido gran importancia otros ml!todos o 

instrllllll!ntos dl' dl'nominacidn. Por un lado la 'Guerra de Baja 

Intensidad' aplicada preponderanteflll!nte en la regidn 

centroamericana1 por otro, la 'Doctrina de seguridad Nacional', 

con mayor implicacidn en el cono Sur de Ami!rica. Precisamente, 

l'St1 Doctrina, en el contexto de la estrategia estadounidense para 

Amtrlca Latina, sl'r6 el tema central que desarrollaremos en este 

trebejo. 
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C A P l T U L O l l 

LA CRJSlS'IJE ESTRUCTURA y !!OMINAClON DEL l11PERlALJSNQ ENTRA EN UNA 

NUEVA FASE 

Hablamos visto en el capitulo anterior, que 

pr•cticeono!nte hasta la Revolución Cubana, el bloque 

latinoamericano se habla constituido en uno de los aliados m6s 

estables para la politice exterior norteamericana, especialmente 

en su confrontación con la URSS, el campo socialista v el 

movimiento revolucionario. 

Am~rica Latina, estuvo •tempranamente integrada 

los planes del crecimiento del poderlo global de Estados 

Unidos•.ci> 'La lógica de la existencia de un vinculo particular 

entre los paises latinoamericanos v el gobierno norteamericano se 

basó, como es sabido, en un elemento ideológico que los propios 

estatutos de la OEA hicieron explicito: la coman adhesión a los 

principios de la democracia representativa. Esto a pesar de que 

durante largo tiempo, por lo dem&s, tal criterio constituyó una 

referencia puramente formal en el funcionamiento de dicho sistema, 

pues hubo ~pocas enteras -como la d~cada de los cincuentas- en las 

cuales la mayoria de lo• gobiernos latinoamericanos eran 

dictaduras abiertas o regtmenes autoritarios~C2l dice Luis Maira. 

Y continua: 'En todo caso, la politica de esa 

etapa refleja la plenitud de la hegemonia internacional 
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norteamericana v ta disposición de los gobiernos latinoamericanos 

de insertarse en los esqu'"111as generales de la politice exterior 

estadounidense, particular111ente en su confrontación con la Unión 

Soui~tica v la expansión del C0111Unis111D, los cuales constitulan los 

ejes de la polltica nortea111ericana durante toda la Guerra 

Frla".C3J 

Par• 6iou•nni Arrigui, el •uge de l• heQelllDn1• se 

relacion• estrech...ente con l• tr•nsfor .. cidn de l• •supre~cl• 

econÓlllic• v •ilit•r de l• que oozó este p•ts •l finalizar l• 

seound• 6uerr• Mundi•l, en un siste-. interest•t•l jertrquico que 

otorgó el gobierno· federal norte11111ericano el poder de •ctuar 

dentro del 11111ndo capit•list• clllllO un Est•do por encilNI de los 

dem•s. En este sentido, pod1!91Ds h•bl•r de un orden imperial 

norteBllll!ricano, un orden particularllll!nte evidente en las esferas 

militar v financiera, con la fuerza •ilitar norteamericana 

colocada estr•t~gicamente en todo el 11111ndo llll!diante un sistema de 

alianzas militares COTAN, etc.J, con la CJA actuando c0tn0 policl• 

secreta imperial v con el dól•r desetnpeftando le función de moneda 

uniuers•l".C4l "El·poder norteamericano v les instituciones que se 

crearon pare hacerlo funcional, no eren fines en si mismos. Eran 

m6s bien instrumentos destinados a transf orm•r el mundo 

de los capitalista a imagen del norteamericano, el andamiaje 

elementos sustitutivos de la heoemon1e".C5J 

Sin embargo, esa consolidación del 

norteamericano, todauta facilitado por un evidente 

internacional, al haber sido Estados Unidos una fuerza 

dominio 

prestigio 

de oran 
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importancia en la culmlnaclón de la derrota nazi-fascista, 

comienza a deteriorarse paulatinamente a partir de la dl!cada del 

los sos; En este periodo se producen acontecimientos en Rmt!rica 

L•tlna, que fueron los primeros anuncios de otros posteriores, 

e•presión de la crisis hegemónica de los Estados Unidos en la 

reglón. En 1952, se lleva a cabo la revolución boliviana a travl!s 

de·una insurrección popular, con participación fundamental de los 

obreros de las minas de estano, que luego es mediatizada 

deformada 1rn sentido reformhta por la burguesta nacional que 

controla el proceso. Por otra parte, en 1954, Jacobo Rrbenz en 

Guatemala, encabeza una revolución democr8tico-nacionalista, m8s 

tarde desbaratada por la intervención imperialista. Puede 

considerarse que estas éxperiencias revolucionarias no hablan sido 

un par de acontecimientos aislados, se trataba de un proceso 

profundo que tomarla diversas formas en otros paises. En esa 

Mismli d•cada de los sos, caen algunas dictaduras olig8rquicas, 

como las de Rojas Pinilla en Colombia; y de P~rez Jim~nez en 

YRnezuela. La agudización de las contradicciones en la base 

••terial de casi todos los paises de la región, culmina en un 

•contecimiento que cambia el curso del continente: la Revolución 

Cubana. Sin lugar a dudas' esta significa un cambio, un 

parteaguas, como h1blamos mencionado, en la lucha antimperialista 

de RllM!rica Latina. 

Los fenómenos mencionados, son producto de un 

proceso de ralees profundas, que determinan la crisis de la 

estructura económico-social de Latinoaml!rica. 
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En el contexto de la crisis gener•l del 

capitalismo, luego de la Segunda Guerra Mundial, comienza el 

desmoronamiento del colonialismo. Una avalancha de movimientos de 

liberación nacional sacudió Rsia, Africa y el 6rea caribena de 

Rm~rica, que se consumó con la independencia de varios palses. 

E~te fenómeno, cuyo factor fundamental habla residido en las 

luchas de los pueblos, fue posible tambi~n por la nueva 

correlación de fuerzas, determinada por la URSS v la comunidad 

socialista. 'Rote la bancarrota del colonialismo, las potenci•s 

imperialistas reaccionaron aplicando una nueva estrategia de 

dominación v explotación de los pueblos: el neocolonialismo•.csi 

El neocolonialismu -como lo define osear Pino 

Santos- es 'la nueva polttica colonial del imperialismo, una vez 

que se vio forzado a abandonar los m!todos cl6sicos que antano 

aplicaba a Las colonias v semicolonias y a sustituirlos por otros 

m~s sutiles v enmascaradas, pero encaminados al mismo objetivo: 

preservar mercados v fuentes de materias primas, incrementar las 

ganancias monopolistas, impulsar v reforzar el capitalismo 

contrarrestando el movimiento de liberación nacional y la 

influencia del socialismo, v garantizar, en fin, las posiciones 

económicas, poltticas, ideológicas v estrat!gico-militares del 

propio imperialismo'.C7l 

Sin embargo. e5ta nueva forma de dominación 

imperialista, entra rbpidamente en crisis. Despu!s de La Segunda 

Guerra Mundial, Las tasas de crecimiento de los paises 

desarrollados fueron muv superiores a las de los pat~es 
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dependientes y subdesarrollados, lo que se reflejo en un 

ensanchamiento continuo 

~sto, deja de producirse 

de la brecha entre unos v otros. No por 

en Rm~rica Latina el desarrollo 

capitalista, pero dentro del marco de la dependencia v sin romper 

todavla las relaciones latifundistas de propiedad de l• tierra. 

Es decir, se conseruan reMini.scencias de relaciones 

precapitalistas, en algunos paises mas que en otros, v las formas 

de explotación se •centO•n .as v 1116s. 

A partir de los anos tiOs, el itllperialismo se ue 

obligado a frenar la calda de la tasa de ganancia.ce> Por esta 

razOn se propone basar el sistetna productivo en sectores mas aptos 

para estos fines, especialMente par medio de las empresas 

transnacionales productoras de bienes de capital v de consumo 

duradero. Precisamente este mecanismo de transnacionalizaciOn de 

la economl1 trae aparejado una fuerte baj• de salarios v una, cada 

vez mayor, afluencia al exterior de los excedentes producidos en 

la región. Este procesa se· torna aón mas grave, va que se 

desenvuelve en medio de la crisis mas intensa que ha vivido la 

economia de mercado en toda su historia. En el campo de la 

inuersion extranjera, par ejl!ft1>lo, que habla sido directa hasta 

mediados de la d~cada de los tiOs, a partir de aht, se ha 

experimentado una combinación de aqu~lla con las inversiones 

indirectas ccr~ditos, especialmente de La banca privada 

extranjera>, de 

sido expol ladas 

tal forma que las economtas l•tinoamericanas han 

tanto por las utilidades drenadas al exterior, 
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como por el pago de Los servicios de la deuda, lo que ha 

convertido al subcontinente como exportador neto de capitales. 

Otro de Los aspectos que ha repercutido en la 

crish, es el deterioro crt!ciente· de los tl!rminos de intercambio. 

Si blt!n ha sido tradicional que Las materias primas de exportacidn 

de Am4!rica Latina, tuvieran bajos precios en relación Los 

productos manufacturados de importacidn, durante la crisis esta 

realidad se ha agravado, ·va que mientras aquéllas han tenido una 

celd• de prt!cios sin precedentes, Los bienes importados han 

rt!flejado t!l proceso 

lntt!rnacionalt!s. 

inflacionario de los mercados 

Por otra parte se ha exigido una apertura total de 

los mercados latinoameri'canos, mientras que los paises altamente 

dt!sarrollados, han incrementado su proteccionismo y algunas veces, 

Ct!rrado sus fronteras para los productos de la región. 

otro aspecto a considerarse es que la posesión de 

altos nivt!les tecnológicos por Los paises desarrollados, que 

mantienen en monopolio, inciden en hacer menos competitivos Los 

productos @laborados en los paises dependientes¡ a La vez que 

aqul!llos restringen la exportación de bienes de capital m&s 

sofisticados y modernos, 

obsoletos para ellos. 

limit&ndose a hacerla can los ya 

Padrlamas decir, en resumen, que el aspecto m&s 

grave de la crisis 

por su debilidad 

ecandmica de Rml!rica Latina, est~ manifestada 

financiera generada por el paga del ·servicia de 

la deuda, por la remisidn de utilidades, fuga de capitales par Los 
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~resarios locales V por el intercambio desigual. En las óltimas 

ª"os, esa debilidad financiera se ha acentuado de tal forma, que 

es utilizada· por el imperialismo, especialmente el norteamericano, 

~inculado a la gran banca transnacional privada, como un verdadero 

chantaje, al condicionar nuevos cr~ditos para imponer las 

polf ticas de ajuste austeridad a trav~s del Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. 

Rnte esta grave situación, propia de las ultimas 

dos d~cadas, la presión económica que el capital monopolista 

un conjunto de ejerce sobre Rm~rica Latina,CSl engendra 

cont~adicciones, que en la pr~ctica abarca todo el sistema de 

relaciones económicas de la región y los centros del imperialismo. 

Las manifestaciones de La actual crisis en Rm~rica 

Litina repercuten en todos los ~mbi¡os de la vida social. En su 

dimensión predominantemente económica, se ha venida evidenciando 

en los ultimas anos una serle de resultados que representan 

retrocesos y deterioros muy graves. Una deuda externa de enorme 

magnitud que lesiona soberanías e impone el drenaje constante de 

cuantiosos recursos. Los salarios pierden en grandes proporciones 

su capacidad adquisitiva y est~n sujetos a procesos inflacionarios 

de creciente intensidad. La desocupación y e( desempleo han 

afectado sensiblemente a la fuerza de trabajo. Las aspiraciones 

inmediatas de las grandes mayorías parecen quedar relegadas al 

gran problema de la subsistencia cotidiana. Rnte esta situación, 

la lucha de clases se ha intensificado de un extremo a otro del 

subcontinente. La clase obrera, el campesinado, junto a sectores 
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de Las capas medias, intelectuales, profesionistas v pequeftos _,. 
empresarios, se sienten afectados gravemente por la crisis. Sin 

embargo, se presenta tambi@n. otro tipo de contradicciones en· las 

@lites sociales: • ••. durante las óltimas dos o tres d@cadas se 

produjo una exacerbación sin precedentes de las contradicciones 

entre el imperialismo V las clases dominantes del 11111ndo 

subdesarrollado v dependiente•,c10> dice Pino Santos. Debe 

destacarse tambi~n. que por otro lado, existe un sector de Las 

oligarqulas locales, de orientación reaccionaria, generalmente 

vinculada a los •negocios especulativos",C11l como la banca y el 

gran capital financiero, comprometido con las. empresas 

intereses transnacionales, .v en alianza Ucita con los 

Es i!l'Portante tener en cuenta todos 

aspectos, dentro de la compleja gama de intereses de close, v de 

ser.tares o fracciones, para poder comprer.dl!r -en los capitulas 

siguientes el proceso histórico latinoamericano v en particular 

las formas fascistas de dominio, punto clave en el desarrollo de 

eSte trabajo. 

una uez expuestos los aspectos mas importantes de 

la crisis económica v social de Rm@rica Latina, disponemos de una 

base mas sóÚda para CD111Prender l• determinación de la crisis de 

dominación del imperialismo. 

ºLa favorable coyuntura económica de los aftas de la 

guerra V tos primeros aftas de la postguerra y La debilidad 

organizativa del movimiento popular uiabilizaron, en grada 

considerable, la aplicación por el imperialismo estadounidense de 
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una polltica dirigida a sojuzgar por todos los medios a Los paises 

latinoamericanos y reforzar la explotaciOn de Los mismos. Sin 

embargo, ya a mediados de los anos sos, cuando se empeoro al 

extremo la situación económica de dichos paises, las relaciones 

interamericanas entraron en una etapa de crisis. Las masas 

trabajadoras reactivaron su lucha de clases y se presento un auge 

del movimiento de liberación'.C12l 

Como hablamos dicho, la Revolución Cubana, fue el 

fenómeno m6s significativo derivado de ese contexto de crisis. 

Ante este acontecimiento, al plantear el programa de la Alianza 

para el Progreso CALPROJ, la administración Kennedy, habla llegado 

a la conclusión de que habta que realizar reformas 'desde arriba' 

en la vida económica, polltica y social de La región,para poder 

frenar La revolución popular, contener la difusión de la ideologla 

marxista-leninista aislar a Cuba revolucionaria, 

constitula una 'chispa capaz de inflamar a todo el hemisferio 

occidental'.C13l 

Ld RLPRO fue concebida para los propios gobiernos 

latinoamericanos aliados, y consistia en un plan de reformas que 

abarcaba la estructura agraria, programas de desarrollo de la. 

comunidad, campanas de alfabetización, etc., y la asistencia 

t~cnica de los Cuerpos de Paz, que comprometía a gran cantidad de 

jóvenes profesionistas estadounidenses con Los esfuerzos de 

desarrollo en Rm~rica Latina.C14l Sin embargo, la RLPRO habla 

constituido una clara demostración de Las limitaciones 

imperialistas, para Llevar a cabo algunas tibias reformas en la 
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región. En primer lugar, tal vez la más importante de este 

programa, habia querido ser impuesto pdesde arriba" sin contar con 

el apoyo de las grandes masas organizadas en partidos pol!ticos 

populares o sindicatos. Por otra parte, el Congreso 

estadounidense va reduciendo los recursos financieros para Llevar 

a cabo el programa, hasta que se hact> impracticable. De esta 

forma el compromiso 

en Rmérica Latina 

de asistir a la modernización y cambio social 

no Logra resultados significativos y en poco 

tiempo se constituye "en una fuente de frustración''.(15> Durante 

la administración Johnson, Los propios organismos administrativos 

del proyecto son desbaratados, poniendo punto final una 

experiencia fracasada. 

Rnte este fracaso 1 la política estadounidense 

retornó a ·Los t·érminos 

la "Doctrina Johnson 11 

de rigidez. En 1963-54 fueron anuncia das 

proclamaban "el 

unilateralmente 

Mverse amenazados 

la "Doctrina Mann",(16) Las cuales 

derecho" de Estados unidos, a intervenir 

en cualquier pais de La región donde pudieran 

los interese~ de los monopot ios 

estado1Jnidenses", hac!an hincapié en la lucha por todos los 

medios contra el comunismo. Ese rumbo polltico significó de hecho 

la renuncia al apoyo preferencial en gobiernos de democracia 

representativa, lo cual desembocó en el reforzamiento de reglmenes 

castrenses en Rmerica Latina. Estos no pretendían, ni mucho 

menas. efectuar transformaciones sociales, pero en cambio, servian 

con mucho celo a Los intereses de los monopolios 

estadounidenses"C17l afirmaba Glinkin. 



¡\ 

35 

Esta concepción se manifiesta en los hechos, con la 

intervencidn de los marines estadounidenses, invocando al TIRR, a 

la Repdblica Dominicana en 1965. Rnte el peligro de una nueva 

cuba, con esa intervencidn derrocan al presidente electo Juan 

Bosch, para darle el mando a Joaqu!n Balaguer, quien en 

retribución abre ~as puertas del pa!s a la explotación de las 

transnacionales, particularmente la Gulf la Western.C16l 

La reactivación de la pol!tlca Intervencionista en 

l• reg!dn y el colapso de La Rlianza para el Progreso, motivaron 

un extendido descontento en la reglón y un agravamiento de las 

relaciones de Estados Unidos con Rmerica Latina. La intervención 

1 la Repóblica Dominicana en 1965, fue un acontecimiento que·marcó 

un hito en la evolucidn'del sistema interamericano. 

Procesos globales tales como la distensión, el 

multipolarismo econdmico y pol!tlco, la descolonización, la 

multiplicacidn de actores externos y la transnacionalizaclón 

empezaron a configurar un sistema internacional mas fluido 

complejo, dentro del cual pod!a aumentar la capacidad de maniobra 

de Los paises latinoamericanos, especialmente los mas grandes. 

Similarmente, diversos procesos internos, de signo ideoldgico muy 

diferente, necesariamente llevaron a cambios de ac~itudes de los 

p1!ses de l• regidn con respecto al sistema interamericano. Por 

dltimo, la crisis del consenso pol!tico que empezó aparecer 

durante esa misma epoca en el mismo Estados Unidos, tambien tuvo 

un efecto indirecto al nivel del sistema regional.C19l 

Verdaderamente aquella hegemonía casi total de Estados unidos en 
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la región v la aceptación casi un6nime di! los gobiernos 

latinoamericanos de la l!strategi·a trazada para todo el continente, 

en la dfcada de los &Os comenzaba a resquebr11jarsl!. 

En el contexto de la guerra de Vietnam, que 

concentra la inayor parte di! la atención polltica del gobierno 

estadounidense, se reducen los recursos dl!stinados a la asistencia 

a los paises dl!l Terecer ""ndo. Se proclama la polttica ·de 

•negligencia benigna•. ºEn stntesis, Nixon demanda de los aliados 

de los Estados Unidos de ~rica que asuman el esfuerzo directo de 

financiar sus propios planes de desarrollo, a cambio de lo cual su 

gobierno si! comprOllll!tl! a aumentar el respeto por la autonomla de 

los paises de Alnfrica Latina. Al mismo tiempo se proclama la 

Doctrina Nixon , que reordena l•s allanzas militares de Estados 

Unidos de Amfrica en el mundo en desarrollo v disminuye el papel 

de La fuerza propia estadounidense en el mantenimiento del orden 

internacional. se abrla paso asl a un proceso de 

descentralización estratfgica, en donde los palses de determinadas 

6reas o regiones del 1111ndo son caracterizados como aliados 

preferentl!s del gobierno de Washington v se les encomienda la 

tarea di! supl!rvigilar ~.los paises uecinos. Brasil en particula~ 

v en alguna medida Hfxico, son buscados entonces por ·la 

diplomacia estadounidense COlllO miembros de este pequeno plantel di! 

naciones influyentes y-responsables del Tercer Mundo, los ·cuales 

deben colaborar con Estados unidos en el sostenimiento de un orden 

internacional acorde a los intereses del mundo libre•.c20> 
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Los efectos de esta polltica en Rm~rica Latina se 

revelan en poco tiempo, en una situación inquietante para Estado5 

Unidos de Rm~rica. Grandes cambios en paises de La región, de 

inspiración nacionalista y radical colocan a La administración 

estadounidense y a La inversión extranjera de esa potencia, en 

verdaderos apuros. 

Las manifestaciones de este 

cuestionamiento y cambio fueron móltiples y 

clima general de 

diversas. Huchos 

paises de La región asumieron posiciones mas criticas y autónomas, 

y se orientaron hacia alternativas diferentes de vinculación 

internacional. Dentro de este panorama general, el r~gimen 

militar encabezado por el general Velasco Rlvarado, en Peró en 

1966, inauguró una polltica notoriamente nacionalista en defensa 

de sus recursos naturales intentó romper Las ataduras de La 

dependencia militar con Estados unidos de Rm!rica, diversificando 

La adquisición de armamentos y aviones de combate para sus fuerzas 

armadas, con proveedores que incluian a Francia y La URSS. En ese 

mismo ano, el general 

iniciando una polltica 

tarde en La firma de 

Ornar Torrijas asume el poder en Panam6, 

nacionalista que fructifica nueve anos m6s 

Los Tratados canaleros Torrijos-Carter. R 

pesar de su muerte, en un nunca aclarado accidente de aviación en 

1981, el proceso nacionalista por aqu!L iniciado, esta hoy mas 

vivo que nunca, sostenido por La Guardia Nacional y Las fuerzas 

populares que enfrentan el fuerte bloqueo económico y el acoso 

politice desatado por Estados Unidos de Rm~rica. 
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Tambi~n en el caso de Chile, aón antes de asumir 

Salvador Rllende la presidencia, se registrd un cambio en su 

polltica exterior, •que llevó a privilegiar los esquemas de 

integracidn regional y subregional, a ampliar significativamente 

el espectro de las relaciones exteriores del pais y a patrocinar 

un frente latinoamericano para renegociar las relaciones con 

Estados Unidos y otros paises desarrollados, meta que se plasmd en 

el Consenso de vina del Mar, que constituyd uno de los intentos 

m6s destacados de afirmación de la personalidad propia de Rm~rica 

Latina en el mundo".C21J 

En 1970, en Chile el gobierno de la Unidad Popular 

entra en funciones, implementando una pol!tica exterior más 

tercermundista y de distanciamiento con respecto a Washington. El 

gobierno de Rllende reanuda relaciones con Cuba. 

En 1972, el presidente mexicano Luis Echeverria 

propuso en la Tercera Reunión de UNCTAD, en Santiago, redactar una 

Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados Cmás tarde, 

en diciembre de 1974, es aprobada por la Asamblea General de la 

ONU, documento que sirve de base al programa del NOEIJ. Tales 

proyectos impulsados por la mayorta de los paises 

latinoamericanos, en su af6n de reestructurar las relaciones 

económicas mundiales, se tradujeron en los hechos en la ampliación 

de sus vlnculos politicos y econdmicos hacia otras regiones del 

mundo en desarrollo.C22l 
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En 1973, 

petróleo es 

la decisión de la DPEP de aumentar Los 

precios del un acontecimienlo 

innegablemente a poner en entredicho 

imperialista de los anos anteriores. 

el 

que 

férreo 

contribuyó 

control 

La proyección anticomunista de la DER, La doctrina 

de 'incompatibilidad' del marxismo-Leninismo con los principios 

del sistema interamericano 

una verdadera valla para 

socialistas. La derogación 

y la de "fronteras ideológicas", eran 

Las relaciones con los paises 

de las sanciones contra Cuba, que 

hablan sido impuestas por la presión de Estados Unidos de Rmérica 

en la primera mitad de los 60s, <México nunca acató esta medida> y 

·el restablecimiento de relaciones con ese pals socialista, fueron 

objetivos claros impulsados por varios paises de la región en el 

seno de La DER. Es en los primeros anos de La década de los 70s, 

cuando estos paises comienzan a propugnar la revisión de las 

relaciones interamericanas. "El pluralismo ideológico" se 

constituyó en uno de los nuevos principios de la vanguardia de los 

paises latinoamericanos, entre ellos México, Venezuela, PanamA, 

Per~. etc. Durante la Tercera Rsamblea de La DER en abril de 

1973, se aprobó el "pluralismo ideológico•. "Hay que reconocer 

hoy -declaró en la reunión el ministro de Relaciones Exteriores de 

Barbados, ú. Moe- que ya no se puede considerar al 

marxismo-leninismo como incompatible con los principios del 

sistema i'nteramericano". C23l 



40 

Por iniciativa de Colombia, Costa Rica y Ecuador, 

se aprobó en ese evento la 'Declaración de principios de las 

relaciones interamericanas• que proclamaba el derecho de cada pais 

a escoger libremente la forma de gobierno las estructuras 

económicas y sociales. Ese principio de 'pluralismo ideológico• 

seria una premisa para una efectiva solidaridad regional basada en 

"la colaboración de Estados soberanos, la no injerencia y la libre 

determinación de los pueblos'.C24l 

En julio de 1975, en la reunión de plenipotenciarios 

de los Estados signatarios del Tratado Interamericano de 

Asistencia Reciproca, realizada en Costa Rica, se decidió afirmar 

el derecho de los Estados mienmros a escoger libremente sus 

sistemas politicos, económicos y sociales. Ademas se decidid que 

se podrlan levantar las sanciones a un pals, por simple mayoria de 

votos, y no por dos tercios como se establecla hasta el momento. 

Este punto despejó el camino para la resolución de la XVI Reunión 

de consulta, convocada enseguida de la anterior, que establecia la 

libertad de acción a los paises mi@tllbros en lo referente a la 

normalización de relaciones con Cuba. Votaron en contra Paraguay, 

Uruguay y Chile; se abstuvieron Brasil y Nicaragua.C25l 

En la capital de Panama, en agosto de 1975, se 

celebra la reunión constitutiva del Sistema Económico 

Latinoamericano CSELAl. La iniciativa del presidente mexicano 

Luis Echeverria presentada un ano antes se plasma en este evento. 

Se trata de •establecer un sistema permanente de cooperación 

intrarregional de consulta y coordinación de las posiciones de 
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Rm~rica Latina en los organismos y foros econdmicos 

internacionales, as! como ante terceros paises y agrupaciones de 

palses'.C26l Este serla un gran paso hacia la cooperacidn e 

integración regional de Rmfrica Latina. 

En septiembre de 1977,·despufs de tres anos de 

arduas discusiones, se firman en Panam& los Tratados 

Torrijos-carter, donde se acuerda que el Canal será totalmente 

panallll!no a partir del ano 2000. Sin lugar a dudas, fue importante 

el apoyo brindado por los paises latinoamericanos a Panamá para 

llevar a cabo ese acto de soberanla, reafirmando la tendencia 

hacia una posicidn más nacionalista y solidaria del bloque. 

La administracidn Carter tuvo una incidencia 

importante en el sistema interamericano. Para Van Kleuer~n, •ta 

cuestidn de los derechos humanos se transformó en· uno de los 

puntos de mayor debate y polfmica en el sistema regional .•. 

Considerando el triste historial de derechos humanos de muchos 

paises de la regidn, es fácil entender que tambifn esta cuestidn 

se haya transformado en un motivo de divergencia y roce dentro del 

sistl!llla interamericano, contribuyendo a la ruptura del consenso 

anterior que, en gran medida, habla sido impuesto por el mismo 

Estados Unidos. Por otra parte, el celo con que la OEA abordd 

div~rsos casos nacionales 

Uruguay, etc.> reivindicó 

interamericano -y tambifn 

de derechos humanos CChile, Rrgentina, 

en algo la mala imagen que el sistema 

Estados Unidos de Rmfrica- tenian en 

distintos sectores politicos e intelectuales disidentes de Rnu!rica 

Latina'.C27> 
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Hacia fin•~ de 1978 el informo sobre Derechos 

Humanos en Nicaragua, que habia sido convocado por el Consejo 

Permanente de la OER, representó una condena al r~gimen opresivo 

de Somoza contribuyendo a su posterior calda. Por otra parte, en 

la Reunión de Consulta de 1979, que habla sido solicitada por 

Estados Unidos para tratar el conflicto de Nicaragua, La mayor!a 

de Los paises latinoamericanos, lograron frustrar un proyecto 

•stadounldense "para el envio de una fuerza interamericana de paz 

quo mediara on ol conflicto y controlara el desenlace final, 

roemplaz&ndolo por un Llamado a la renuncia inmediata de Somoza y 

por un rechazo a cualquier intervención militar externa al pais 

centroamericano'.C2Bl 

R pesar de que el cambio en el rol a desempanar por 

el sistema inter-americano se explica en parte, por La polltlca 

seguida por Carter, la que no estuvo exenta de vacilaciones, no es 

menos cierto que la OER demostró una independencia totalmente 

contrastante con la actitud tomada ante la Revolución Cubana, casi 

dos d'cada antes. 

Antes de la Llegada al poder de Ronald Reagan, un 

cuerpo de asosores elaboraron un programa de acción para 

contrarrestar la hegemonia perdida por Estados Unidos, 

ospecialmente durante la administración Carter, que se plasmó en 

•l llamado Documento de Santa Fe.C29l Lo importante que tiene este 

documento secreto, cuyo toxto fue revelado a la luz póblica un 

tiempo mAs tarde, es que adem~s de reconocer la grave crisis de 

dominación norteamericana on Rm,rica Latina, expone de manera 



ineQulvoca y con LUJO de detalles el plan de polltica exterior que 

luego Llevarla a cabo el presidente Reagan, ademas de Las 

concepciones ideológicas de la 

burguesia de la gran potencia 

correspondiente fracción de 

imperialista. Precisamente 

La 

l d 

fracción que tomó rl poder al llegar Reagan a La presidencia esta 

integrada por los sectores mAs reaccionarios, belicistas 

agresivos, vinculados al compleJO militar-industrial y con 

estrechas relaciones con el Pentagono y la CIR Crecordar sólo que 

el ahora presidente Bush fue director de esta agencia de 

inteligencia). 

Ronque este gran complejo militar-industrial no 

surgió en los óltimos anos, ya que fue creado en la postguerra, st 

desempena un nuevo papel en la actualidad. De sector subordinado 

del gran capital monopolista de el complejo 

militar-industrial pasó a ser el sector dominante. Este sector 

posee un programa económico pol!tico preciso: ininterrumpida 

proceso de modernización de los medios masivos de destrucción, 

como fuente inagotable de ganancias; incremento notorio de tos 

gastos bélicos y reducción marcada de Los programas de bienestar y 

seguridad social¡ crecimiento de la tensión internacional; 

psicosis militarista y afirmación de métodos agresivos e 

intervencionistas basados en el desprecio por los derechos de Los 

dem~s pueblos y Estados. 

Precisamente dentro de e>te clima pol!tico fu~ 

elaborado el Documento de Santa Fe. Se formulan en e5te te•to Lo5 

siguientes planteamientos: •Las naciones existen sólo en relación 



mutua. La polltica exterior es el instrumento por el cual lo> 

pueblos aseguran su supervivencia en el mundo hostil. La guerra y 

no la paz es la norma que rige los asuntos int~rnacionales". 

•para Estados Unidos de Amer1ca el aislamiento es imposible. 

Contener a la URSS no es suficiente. La distensión es la muerte. 

E5tados Unidos debe tomar la iniciativa o perecer. Estamos casi 

sobre la tercera guerra mund1al ... "CJOJ 

La proyección del poder global de Estados Unidos ae 

Pm@ríca descansa sobre un Caribe cooperativo v una Amt!ric_a del Sur 

que lO respalde. "No podemos permitir que se desn~rone ninguna 

base de poder, va sea en Rmerica Latina, en Europa occidental o en 

et Pacifico Occidental, si Estados ·unidos requiere retenf'r la 

suficiente energ!a adicional para ser capaz de jugar un papel 

equíl ibrador en otras partes del mundo". (31) 

Son caracter!sticas las calificaciones que dan los 

autores del Documento de Santa Fe a algunos Estados o gobiernos 

a~ricanos: Guyana, es un "Estado mar)(ista prosoviético• ¡ Jamaica 

~con el gobierno socialista de Manley 1
', de ese pais procede "cerca 

de la mitad del aluminio del Caribe que Estados Unidos importa". 

'El nuevo aeropuerto de Bishop está siendo construido por los 

cubanos. Este campo •t!reo controla el canal de aquas profunaas 

que bordea la isla de 6ranada, a traves del cual fluye el 52~ de 

todo el petróleo importado por los Estados Unidos de Rmérica". El 

Canal de Panam~ también juega un papel vital en el abastecimiento 

de petróleo a Estados Unidos ... • y 'se encuentra bajo E'l control 

de un r~gimen militar de izquierda".C32J 



45 

'La Doctrina Roldós, que lleva el nombre del 

presidente de Ecuador debe ser condenada'. Establece que Las 

potencias extranjeras no violan el principio tradicional de no 

intervención si se trata de defender Los derechos humanos. El 

Documento de Santa Fe considera un error haber atacado 

•gobiernos anticomunista5 

supuestas violaciones 

Cdurante la administración Carterl por 

los derechos humanos•. 'La pol!tica 

Unidos en Rm~rica Latina debe reconocer el exterior de Estados 

vinculo integral entre la subversión interna La agresión 

externa".C33l De ah! se deduce la necesidad de fortalecer los 

reg!menes represivos de la región en el marca del sistema militar 

regional controlado por Estados Unidos, tema que ser4 de vital 

importancia en el contenido de Los próximos capitulas. 

La cr·isis de dominio de Estados Unidos de Rm~rica 

en La región, encontró una de sus m4ximas manifestaciones durante 

la Guerra de las Malvinas en 1962. La carta de La DER establece 

Los principios de no injerencia en los asuntos internos de Los 

Estados americanos. Por otra parte, el TIRR compromet!a el apoyo 

de Estados Unidos en caso de una 'agresión extracontinental'. El 

hecho fue que Estados Unidos apoyó a su principal aliado de la 

OTAN, Inglaterra, dejando de lado los compromisos interamericanos. 

Evidentemente, la reacción de La mayor!a de los paises 

latinoamericanos frente a este acontecimiento, denota que el 

sistema est4 sujeto a grandes cambios con respecto al papel de 

Estados Unidos como •garante' de la seguridad del continente. En 

definitiva, la OER otorgó un amplio respaldo a Rrgentina, aunque 



no mostro gran disposición •a proveer una ayuda mayor 

incluyera, por ejemplo, asistencia militar o la recomendación 

sanciones económicas y diplom&ticas 

verdad es que el conflicto de las 

a Gran Bretan6'.CJ41 

Malvinas no produjo 
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que 

de 

'La 

la 

desintegraci6n del sistrtma interamericano, ni provocó una ruptura 

tot•l entre W.shington y los paises de la región. M6s bien, lo 

q<1e hi~• fue ~j..- en evidencia i11111ortantes grietas en el sistema 

regional de ~idad, que databan de 111Ucho antes"CJSI, dice 

«leveren. Si• elllbar... en los hechos, por los menos el TIAR, a 

partir del C8"flicta .. lvinense se ha desacreditedo a niveles de 

una pr6ctica .ineficiencia. 

El conflicto centroamericano, por otra parte, ha 

dado lugar •a uno de los esquf!tllas •6s novedosos e interesantes de 

concertación polttica en Allt!rica ~Jtina: et Grupo Contadora'.C361 

ForMado a comienzos de 1983 por cuatro paises <M~•ico, Panam6, 

ColaMllia y venezuela>, desde el principio asumió un papel 

constructi,,. y pacificador 

obst6culos, especial....,nte 

adlllinistracidR Reagan, el 

en el conflicto. A pesar de todos los 

la polttica belicista de la 

firupo ha realizado un aporte de gran 

valor para controlar la situación y evitar una guerra de 

incalcul..,les prCJlllM"Cienes ~ afectarla grave....,nte al conjunto de 

los patses latinoalll!ricanos. Sin lugar a dudas, el Grupo ha 

logrado un apoyo internacional digno de destacar, no solo en la 

región sino en todo el 111\lndo. "Desde el punto de vista 

institucional, el lif"upo Contadora revela una incipiente tendencia 

.latino-ricana hacia esquelnlls m6s flexibles y l imi lados de 
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concertación politica y en otros planos, que se proyectan como una 

alternativa frente a las organizaciones amplias altamente 

institucionalizadas como el sistema interamericano".C37l 

La intervención a Granada en octubre de 1983, 

constituye otra manifestación de La crisis del sistema 

interamericano. El hecho representó sin lugar a dudas, una clara 

violación al principio de no intervención, lo que se tradujo en 

une p~rdida de prestigio y credibilidad de la politica exterior 

norteamericana. Es interesante destacar que Estados unidos de 

AllH!rica buscó apoyo en La organización de Estados del caribe 

central v no en la OER, donde dificilmente obtendrla la aprobación 

para un acto de agresión semejante. cuando el asunto fue llevado 

al seno de Le OER, 15 de los 28 miembros presentes condenaron La 

agresión contra 

sus tropas. "De 

6ranada una vez 

la pequena isla e instaron a Washington a retirar· 

este modo, si por una parte la invasión de 

m6s dejó en evidencia la incapacidad operativa de 

la organización regional, por la otra demostró una voluntad 

mayoritaria de sus miembros en el sentido de no repetir el 

tradicional aval latinaomericano a las acciones de Washington en 

la regi0n".C38l 

Desde el punto de vista económico, donde la deuda 

es factor comón en la mayoria de los paises latinoamericanos, se 

ha propiciado un clima de colaboración e integración. En agosto 

de 1987, los paises integrantes del consenso de cartagena 

sesionaron en Montevideo. Rlll se admitió La necesidad de 



efectuar gestiones conjuntas ante la banca acreedora, buscando 

alternativas que 

problema.C39l 

realmente pudieran solucionar el gravtsimo 

En Los óltimos dlas de noviembre de 1987, se 

realizó en Rcapulco una importante reunido del Grupo de los Ocho, 

donde se firmó el compromiso para la paz, el desarrollo y la 

democracia. Sin duda, junto con el Consenso de cartagena, fueron 

Los primeros pasos para ta integr1cidn polltica v econdmica de 

Rm~rica Latina. En el encuentro se denunció la inestabilidad 

económica mundial, el clima de incertidumbre, la amenaza constante 

de la recesidn, La injusta transferencia de recursos al exterior, 

et creciente deterioro de tos tfrminos de intercambio, el 

proteccionismo comercial y las condiciones i..,uestas por el FMI y 

el Banco Mundial. / 

En el mismo contexto, Los presidentes se pusieron 

de acuerdo para exigir La limitación de las tasas de interes, la 

corresponsabilidad de deudores y acreedores en el problema de la 

deuda y la limitación del 'pago de fsta de acuerdo a La capacidad y 

posibilidad de cada pa!s.C40l 

Es evidente que ~sto constituye una perspectiva 

para que la reQión sea menos dependiente y un avance en cuanto 

la integracidn latinoamericana. 

Tambi~n se ha hecho mas notorio el papel de los 

actores extrarregionales en Rmtrica Latina, a pesar de la voluntad 

norteamericana de mantener Los principios de la 'Doctrina Monroe•. 

Por ejemplo el papel de la URSS en La región, en cuanto a su 
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presencia politica, ideológica y tambi~n comercial, ha sido m~s 

activa en Los Ultimas anos. Por otra parte, Los'palses europeos 

Los de gobierno de perfil 

el propósito de confrontarse con 

occidentales, especialmente 

aunque sin socialdemócrata, 

Washington, han apoyado Las tendencias independentistas de muchos 

gobiernos Lalinaomericanos. 

Por Oltimo, debemos destacar dos situacion~s 

actuales que revelan en forma fehaciente esta nueva rase de la 

crisis de dominación estadounidense en la región. La primera, es 

que a pesar del continuo asedio a que fue SOllll!tida Nicaragua desde 

Los primeros anos de la revolución sandinista hasta la fecha; de 

los ingentes recursos financieros para apovar la •contra', 

incluyendo los provenientes de la operación •1r1ngate•, de enorme 

costo polltico para la administración Reag1n; de acciones 

contrarias al derecho internacional, como fue el minado de los 

puertos nicaraguenses y las maniobras militares intimidatorias en 

zonas fronterizas 

el imperialismo 

independentista 

y un sinnómero de intervenciones de todo 

norteamericano no ha podido revertir el 

de este plis centroamericano. La 

tipo; 

proceso 

segunda 

situación, es que pese al total bloqueo económico a Panama, a la 

cancelación del pago de la cuota mensual correspondiente a ese 

pais de las recaudaciones obtenidas por el servicio del canal; al 

no reconocimiento del gobierno de Solts Palma, electo como 

encargado de la presidencia de acuerdo a las normas 

constitucionales; a La enorme campana de desprestigio, montada por 

el imperialismo contra el gobierno y las fuerzas de defensa 
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panamenas¡ la administración Reagan hasta hoy no ha sido capaz de 

imponer sus propósitos de derrocar al gobierno nacionalista ni al 

General Noriega, lider de esas fuerzas, cuyo objetivo principal es 

el fiel cumplimiento de los Tratados Torrijos-carter, mediante el 

cual en el ano 2000, Panam~ ejercer~ la soberanla ·total sobre la 

Zona del Canal. 

En resumen, podemos concluir que La crisis de 

dominación norteamericana en Rm~rica ·Latina se manifiesta, 

·orand"s rasgos, "n t:o ·siguiente: 

a) La p~rdide ·de consenso en el concierto del sistema 

Interamericano, e inclusive dentro del espectro 

poli t'ico interno de la :gran .potencia. 

'b) El surgimiento de .gobiernos •nacional.istas ·e 

independentistas ~n La ·región que -cuestionan 

'ffrmemente la estrategia •imperialista, •Que •la 

•administradón "stadounidense tiene ·cada -.vez m~s 

'dH·icul tades p·ara controlar. 

~> 'La creciente ·ratta de credibi~idad y despre1tigio 

norteamericano nivel internacional, -"debido .a 

·gravlsimas violaciones a 'Las leyes :internacionales. 

dl La 'formeci'On ·de orgenismos exclusivamente 

l'at inoemericanos -de ·integración, . concertación y 

·solidaridad regional ·en 'los •campos .pol'itico, 

·rconómico y social. 



el Fracaso V subsecuente caida de varias dictadura3 

militares fascistas, impuestas por el Pent~gono, 

especiall!N!nte en el cono sur. 

f> Efervescencia social de Las grandes masas tendiente a 

conformar una unidad politica coherente de gran 

significación en varios paises de Rm~rica Latina, 

orientada hacia objetivos nacionalistas y de una m&s 

justa distribución de la riqueza. 
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Rnte esta nueva fase culminante de dominación, la 

e~trategia imperialista se vale de determinados m~todos 

alternativos, tales como la imposición de Estados fuertes con 

gobiernos dóciles¡ de las llamadas democracias tuteladas; de La 

intervención, en un~ amplia gama que va desde la 

desestabilización, la aQresión, el bloqueo o la propia invasión. 

En el próximo capitulo analizaremos en particular, 

como la mencionada estr-ategia se habia propuesto utili.zar a las 

fuerzas armadas como instrumento de sobrevivencia imperialista. 
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CAPITULO I I I 

LA ESTRATEGIA DE DQHINBCION NORTEBMERICBNB SE PROPONE TRBNSFORM~R 

A LAS FUERZAS BRHADAS LRTINOBMERICRNBS EN EJERCITOS DE OCUPBCION 

DE S!JS PROPIOS PUEBLOS 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos 

de Amfrica formaliza Los primeros acuerdos con las ejércitos 

nacionales latinoamericanos. La defensa de la democracia ante el 

asedio del eje Berltn-Roma-Tokio habla influido para hacer 

efectiva cierta concertación entre los ejércitos de Estados Unidos 

y Rmérlca Latina. En '1942, se crea La Junta Interamericana de 

Defensa compuesta 

de los gobiernos 

necesarias para 

de Estadas Unidas 

por técnicos militares, nombrados por cada uno 

para estudiar y sugerir a éstos Las medidas 

la defensa del continente.C1l En 1943 el Congreso 

aprueba la Ley de Pré•tamas y Arriendos que 

establecia formas de colaboración entre Estados Unidos y lo~ dem~s 

paises latinoamericanas, donde se preveta la entrega de materias 

pr~nas estratégicas por parte de ~stos y de suministro de armas. 

por parte de aquella potencia. En octubre de 1944, ya casi al 

final de la guerra, para reemplazar a la anterior Ley, se aprobó 

otra sabre excedentes de materiales de guerra csurplus war 

Property Bctl que permitia a Estados Unidos vender armas sobrantes 

o dadas de baja por sus cuerpos militares; por esta vla, 

armamentos usados obsoletos fueron a parar las arsenales 
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latinoamericanos.C2l En marzo de 1945, en la Conrerencia 

Latinoamericana, se aprueba el Reta de Chapultepec sobre 

Rsistencia Recfproca y Solidaridad Interamericanas,C3l donde se 

establece el compromiso de utilizar las ruerzas armadas 

latinoamericanas en unión con la de Estados Unldos.C4l 

Para entender como se uenta planteando la 

estrateoia hegemónica norteamericana es interesante destacar parte 

del ·contenido de .un extenso documento emanado del Departamento de 

Estado, el 11 de septiembre de 1945, y diriQldo a las misiones 

diplomaticas acreditadas en las repdblicas latinoamericanas. En 

~l se planteaba de manera general, que los Estados Unidos debfao 

tomar a su cargo la tarea de adoctrinar, entrenar y equipar a las 

fuerzas armadas latinoamericanas; literalmente se sostenfa que 

'desde que es reconocido el liderazgo militar de Estados Unido5 en 

el hemisrerio... debe actuar para obtener el acuerdo de otras 

repdblicas americanas en el sentido de que adopten la doctrina 

militar de Estados unidos, sus m~todos y procedimienJos militares 

y sus niueles de equipamiento militar. Tales acuerdos· deben 

visualizar el enuto de Estados Unidos a otras repdblicas 

americanas misiones militares destinadas a adoctrinar y entrenar 

sus fuerzas armadas; el establecimiento en Estados Unidos de 

facilidades para el adoctrinamiento y entrenamiento de 

representantes de las fuerzas armadas de las repdblicas 

americanas; la elaboración de los planes conjuntos entre las 

repdblicas americanas para la defensa del hemisferio; y la entrega 

por Estados Unidos a las fuerzas armadas de otras repdbllcas 
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americanas de armas, municiones e implementos de guerra conforme a 

los tipos usados por las fuerzas armadas de Estados Unidos. Se 

reconoce que en la puesta en marcha de tal programa de 

colaboración militar ·hay consideraciones de naturaleza polttica y 

económica que afectan toda la polttica e•terior de Estados Unidos 

en el campo de las relaciones interamericanas ... 'CSJ 

En 1946 aparece el MPlan Truman*, que proponia ula 

unificación militar y la supeditación de todas las fuerzas armadas 

continentales al comando onico del Pent~gono".C6J En el conte>to 

de la Guerra Fria el Presidente Truman e•presaba: "En la sociedad 

internacional se permiten todas las formas, incluso las guerras de 

destrucción. Esto significa que la lucha por el poder se 

identifica con la lucha por la supervivencia, y por éoto, el 

mejoramiento de las posiciones relativas de poder se ~nvierten en 

designio primordial do la polltica e•terior de Eslados Unido>. 

Todo fo dem~s es secundario, porque en óltima instancia, sólo el 

poder permite realizar los objetivos de la polltica eYterior".<7l 

En 1947, el Tratado Interamericano de Rsistencia 

Reciproca CTIRRJ, firmado en Ria de Janeiro, daba legitimidad a la 

intervención militar asociada. doctrina de nsoLidarictad 

Cor1li11~ntaln combinada con los argumentos de la MGuerra Frfdu, 

daban la tónica al principio fundamental ·~el Tratado que 

estipulaba que ~un ataQue armado por cualquier Estado, en contra 

de cualquier Estado americano seré considerado como un ataque 

Indos los Estados americanos".C6l En la conferencia de Eogol~. en 

19~6. se constituyó formalmente la Organización de Estados 
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Americanos COEAl, 

solidaridad que 

como expresión de la 'identidad politica y la 

las veinte repóblicas centro y sudamericanas 

reconocian frente 1 su vecino del norte'.CSJ 

La idea de un continente unido Luchando por la 

libertad y contra el comunismo encarnado en la URSS y los paises 

socialistas surgidos despu~s de la guerra, fue el pensamiento 

inherente al 'Acta de Seguridad Mutua de los Estados Americanos', 

en 1951. 

En los paises donde existlan partidos comunistas o 

afines, de cierta influencia, se dictaron 'Leyes de defensa de la 

de111Dcracia• que Los privaron de existencia legal. En forma 

simult~nea, se establecieron nivel bilateral, programas de 

asistencia militar C11APJ, que pasaron a ser un vehtculo eficaz 

para la difusión de la 'doctrina de seguridad nacional' elaborada 

en el Colegio Nacional de Guerra de Estados Unidos, para la 

adopciOn de la tecnologfa y el armamento norteamericano por parte 

de las fuerzas armadas de los paises latinoamericanos y para el 

inicio de Los programas de adiestramiento profesional militar.C10J 

Todos estos acuerdos 

los aspectos polfticos, jurfdicos 

resoluciones consolidaron 

y militares del Sistema 

Interamericano y sujetaron a Los gobiernos y fuerzas armadas 

Latinoamericanas dentro de la estrategia global imperialista, con 

el pretexto de •asegurar la defensa del mundo libre•, amenazado 

por el •comunismo internacional'. Los acuerdos bilaterales entre 

la mayoria de los gobiernos latinoamericanos y el de Estados 

Unidos iban incrementando la dependencia militar de los primeros. 
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Miles de oficiales y personal t~cnico fueron entrenados en Las 

escueles militares de Estados Unidos o por las misiones militares 

que enviaba ese pets. 'Unas v otras proporcionaron las bases 

tfcnic1s e ideológicas para un nuevo tipo de ej~rcito. 

Fundamental en esta empresa fue la USRRSR cunited States Rrmy 

School of the Americes), conocida como Escuela de las Rm~ricas, 

con sede en Fort Gulick, Zona del canal de Panam&"C11l Esta empezd 

•funcionar en 1951 y hasta 1964, en que fue clausurada por las 

cltusulas del Tratado Torrijos-Carter, recibieron alli instrucción 

1116s de 48,DOD militares latinoamericanos. Hoy sigue funcionando 

en Fort Benning, Georgia, con el mismo nombre.C12l 

El proceso de formación de las fuerzas armadas 

l1tlno~8111ericenas, pese a fundamentales puntos comunes, fue de 

cerecterlsticas asi~tricas. En algunos paises se constituyeron 

en cuerpos profesionales que aceptaron un funcionamiento 

subordinado al poder civil en fases muy tempranas del desarrollo 

del· Estado ~acional (Uruguay, Chilel¡ en otros paises en cambio el 

inuolucramiento politico de los militares ha sido una modalidad 

casi constante de su historia. Su forma concreta, sin embargo, ha 

cambiado de naturaleza en el curso del tiempo, dando lugar· 

distintos modelos autoritarios. En un primer momento los 

fenómenos del caudillismo castrense fueron predominantes, tomando 

forma de dictaduras militares de corte tradicional, estrechamente 

vinculadas al Estado olig~rquico y con la primacia en el control 

del poder politico por parte de las élites de grandes propietarios 

de tierras.C13l 
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Esas dictaduras militares tradicionales, afi~nzadas 

sólidamente en el poder de.las oligarqulas nacionales, tornaban 

innecesario el ejercicio del poder por parte del conjunto de les 

fuerzas arm1das como institución v permitla remitir eficazmente la 

dirección del gobierno e uno o mas llderes salidos del seno del 

ejercito. Debido • ello, estos reglmenes careclan de un provecto 

histórico e incluso de programas espec l f icos. "Es la eperición de 

un movimiento obrero organizado V de los partidos populares 

surgidos pare expresar en el pleno pol ltico dichos intereses de 

clase, la que determiner6 el agotamiento de la vieja forma de 

articular la dominec ión ... Junto a ia clase obrera que va 

ampliando su sustentación org6nica desde l15 gr endes einpresn 

hasta llegar e les medianas v eón e les pequeftas, ve apareciendo 

un variado movimiento campesino que, en ciertos casos asume l.as 

banderas reivindicativas· del movimiento obrero, cosa que tambUn 

ocurre con los importantes movimientos juveniles, especlficainent• 

estudiantiles. EL ascenso org6nico v La amplitud de la lucha del 

movimiento popul1r que asUllll! una plataforma anticepitalista v 

antimperialista, es el factor determinante de l• crisis politice 

de estos paises, •n la medida que acaba de cuestionar y tornar 

inestables e ineficeces todos los modelos pollticos tradicionales, 

tanto autoritarios cOlllO de corte Llberal".<14> 

R partir de la expansión industrial basada en el 

proceso de sustitución de linportaciones, la presencia v expansión 

del capital extranjero se irle diversific1ndo en los distintos 

paises de la reglón, en la extracción de materias primas, 
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explotación de servicios pdblicos y establecimiento de plantas 

industrleles. Este proceso se Iba a aflanzer en la d~cada de los 

sos, con la presencia norteatnericena en los servicios financieros, 

los grandes complejos industrieles y conglomerados y ernpreses 

transnacionales que abarceben las mas divers•s ramas. En este 

sentido, si les formas originarlas de la dictadura cepltalista en 

la región asumtan un caracter predominantemente nacional, las que 

se lrian gestando posterlort11ente lo hartan dentro de un contexto 

de creciente internaclanellzeciOn. De este for~a. "l• naturaleza 

del proyecto polltico y de las diversos proyectos especlficos, 

pasa a estar condicionada 

global que expresa los 

norteainerlcena.•c1s> 

El tr&gico 

por las decisiones de una dirección 

Intereses de la dominación 

fin del intento de revolución 

nacionalista en Guatemala en 1954, fue sdlo el precedente de una 

larga serie de golpes y dictedures. De hecho fue l• RevaluciOn 

Cubana, lo que marca una nueva etap• en la estrategia hegemónica 

norteemerlcene para Alllfrica Latina. Preclsemente • partir de ese 

acontecimiento, las pueblos impusieron un nuevo ritmo de la luche 

por su liberación, en consecuencia, aquella estrategia comenzó a 

estructurarse con une ... yor preponderancia en el papel a 

desempeftar por las fuerzes ermadas latinoamericanas. Para 

combatir •l •enemigo interno del comunismo• debla consolidarse la 

unificiacidn y coordinaciOn de esas fuerzas. De esta manera se 

consigulO en breve ti~o, que la 111eyorla de esas fuerzas arm1d1s 

se convirtieran en defensores del •estilo de vida occidental y 
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cristiano' y estuvieran ahora organizadas, equipadas y entrenadas 

para ser transformadas en verdaderas •tropas de ocupación de sus 

propias naclones'.C16l 

La politica seguida por Estados Unidos hacia Las 

fuerzas armadas latinoamericanas quedó perfectamente definida en 

1963; con las siguientes palabras de Mac Namara, entonces Ministro 

de Defensa norteamericano: 'probablemente el mayor rendimiento en 

n~estras inversirines de ayuda militar proviene del adiestram[ento 

de o'ficiales seloccionados y de especial is tas, clave en nues'tr'as 

escuelas militares y sus centros' de adiestramiento en Estados 

Unidos y ultramar. Estos estudiantes son seleccionados 

cuidadosamente por sus paises para convertirse en instructores 

cuan~o regresen a ellos. Son los lideres del futuro, Los hombres 

que dispondrAn de pericia y la impartirAn a sus fuerzas armadas. 

NO es necesario que me detenga a explicar el valor que tiene el 

disponer de cargo> de dirección de hombres con un conocimiento de 

primera mano de cómo los norteamericanos acttlan y piensan. PÚa 

n~~otros no tiene pre~io'hacjrnos amigos de estos hombres".C17l 

Cuatro anos mAs tarde, el mismo Mac Namara, ante el 

C~mit~ de' Rsuntos Extranjeros de la C~mara de Representantes, 

expresaba: 'El principal objetivo del Pent~gono consiste en 

contribuir, siempre que fuera necesario, al desarrollo permanente 

•t 

. , .. ' '·¡)· 

de las fuerzas militares y paramilitares locales, con el fin de 

Lograr,' juntamente con las fuerzas policiales y 'de seguridad el 

necesario orden dem~stico'.C1Bl 

.... 
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Entre los más variados componente5 d~ ~ste sistema 

de penetracidn politico-militar de dominación de los que se ha 

valido el Pentágono, de los cuale~ algu~os ya h~m~~ ~P~cio~ado, 5P. 

destacan: 

- Junta Interamericana de Defensa (1942). 

- Consejo de Seguridad Nacional de Estddos Unidos f 1947), 

- CIR = Central Inteligence Rgency !1947), 

- TIRR = (Tratado Interamericano de Rsistencia Reciproca> 

C1947, Ria de Janeirol. 

Conferencia de EjPrcitos ~mericanos. Cla primera en 

Fort Rmador Zona del canal, el a de agosto de 1350). 

- Conferencia Naval Interamericana. íla primera en Fort 

Rmador et 12 de noviembre d~ 19551. 

- Conferencia de Jefes de ldS Fuerzas ~~reas ~mericanas 

fLa primera en la Hase oe Randolph, E.u. en abril de 

1961), 

- Escuelas de ddiestramiento militar y ant1subversivo 1 

- Programas de asistencia militar. 

- Maniobras militares. 

- Comando Sur. 

- CONDECR, !Consejo de Defensa Centroamericano> C1964l. 

El objetivo de esta estrategia es salvaguardar los 

intereses hegemónicos norteamericanos en la región ante el grado 

de deterioro alcanzado por las clases dominantes que rigen los 

destinos de las naciones latinoamericanas. Dice Darcy Ribeiro: 



"Rnte la toma de conciencia de amplios sectores de la población 

acerca de las causas del subdesarrollo, o al menos acerca de la 

oposición entre los intereses nacionales v los de la oligarqula, 

del patriciado y del imperialismo, la vieja estructura de poder se 

vuelve subversiva en relación con la legalidad que ella misma 

modela, y los grupas militares se apoderan de la m&quina del 

Estado para utilizarla coma mecanismo de perpetuación del statu 

quo".C19l Estas dictaduras se conforman a instancias de la 

Doctrina de Seguridad Nacional, propuesta por el Pent&gono y cuyo 

contenido analizaremos en detalle en el capitulo siguiente. 

Rl no poder alcanzar la legitimación popular, estos 

reglmenes recurren a los m6s diversos llM!todos 

planeados en Washington y ejecutados por las 

represivos, 

instituciones 

militares nativas. En los hechos, se produce un verdadero pacto 

entre las fuerzas reaccionarias internas de cada pats con su; 

aliados externos, igualmente interesados en mantener el statu qua. 

Esta asociación la promueve intencionalmente el Pant&gono, por 

medio de una serie 

detallamos: 

Il RDOCTRINRMIENTO 

de procedimientos que a continuación 

Sin lugar a dudas, este.procedimiento impuesto por 

el Pent&gono, es de una importancia vital. 

Las fuerzas armadas latinoamericanas, ante el gran 

avance de la tecnologia militar del mundo desarrollado, 

especialmente a partir de la lll tima postguerra, quedaron 
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francamente rezagadas en ese aspecto. Se planteó el problema de 

encontrar una nueva justificación para su mantenimiento una 

redefiniciOn de sus funciones. Estas fuerzas armadas formadas en 

escuelas especiales, apartadas en general de la formación del 

resto de los estudiantes civiles, se fueron moldeando de acuerdo a 

valores propios tales como el respeto incondicional la 

jerarqu!a, a la tradición y a la obediencia, dejando de lado el 

conocimiento objetivo de la realidad nacional y de sus 

implicaciones económicas y sociales. En consecuencia, en poco 

tiempo se constituyeron en •presa f4cil de los órganos de 

adoctrinamiento desarrollados por los norteamericanos, para 

convencerlas de que su función era la de policías internas 

antisubversivas y de que su SU!leruivencia como institución sol o se 

harta pa$íble mediante el control <te• poder politico 11 .{21J) Par,; 

hacer efectivo rste adoctrinamiento, se crearon e5co1~la~ d~ 

estrategia militar en cada pats de Rmerica Latina, con sus 

matrices en Estados Unidos y la Zona del canal. 

Estas 

de una ideología que 

escuelas, operaron coma centro5 de 

respondia mh a los intereses 

difusión 

de tas 

transnacionales y a la estrategics hegemt:tn~ca norteamericana que a 

las de sus propios pueblos. Surge as! un militarismo reaccionario 

y entreguista Que se •ale de la represión para mantener el orden; 

de alcanzar la prosperidad, preservando el latifundio 

facilitando la actuación d~ tas empresas transnaciQnale~, 

adoptando una pol ltica económica no intervencionista, en cuanto la 

libre empresa, el control de precios y tas subvenciones; pero 



profundamente intervencionista 

laborales, reprimiendo 

congelando salarios. 

las 

con respecto 

organizaciones 

66 

los asuntos 

sindicales 

Las principales escuelas establecidas son las siguientes: 

- Escu.ela Militar de las Am~ricas CUS Rrmy School of the Americas, 

USARSAl. 

Comenzó funcionar en 1951, con sede en Fort 

Gullik, Zona del Canal. Como hablamos ya mencionado, en 1964 

fue clausurada en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, 

para proseguir sus actividades en Fort Benning, Georgia, E.U. 

Esta escuela fue fundada para "impartir adiestramiento 

personal latinoamericano escogido a fin de que alcance 

superiores de profesionalismo, mejor capacitación 

niveles 

en el 

mantenimiento 

militar en el 

de La·seguridad int~rna, y una mayor colaboración 

desarrollo nacional'.121) Es el centro de 

adoctrinamiento- mh importante para operaciones de 

contrainsurgencia y exclusiva para militares latinoamericanos. 

Los alumnos graduados con mejores calificaciones, al terminar 

Los cursos son nombrados instructores de la propia escuela. En 

1973, •mas de 170 graduados eran jefes de gobierno, ministros, 

comandantes generales o directores de inteligencia de sus 

respectivos patses'.C22l Hasta 1964 hablan pasado por sus aulas 

mas de 46,000 militares latinoamericanos. En esta escuela se 

imparten cursos en las 6reas de ingenierla, comunicaciones y 

mantenimiento de armas y veh!culos, dentro del Departamento de 

Operaciones T6cticas. El de Operaciones de Apoyo, se encarga de 
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ofrecer cursas tales como suministros, policla e inteligenc1~ 

militar. El Departamento de Operaciones de combate ensena el 

desempeno de funciones directivas "en unidades destinadas a la 

guerra irregular, operaciones en La jungla mi!liones de 

combate"C23l, adembs de ejercicios pr~cticos de tiro y t~cticos. 

En Los tiempos en que aón la escuela permanecla en la Zona del 

Canal, se efectuaba un tipo de entrenamiento denominado 11 Balboa 

Crossing'C24l, que consistla en una maniobra en La cual Los 

alumnos realizaban una incursión cruzando el istmo del Pacifico 

al Rtl6ntico, en una misión de simulacro de bósqueda y 

destrucción, llevando a La pr~ctica aprendizajes teóricos. 

Tambi~n se imparten cursos relativos a la guerrilla 

urbana, que van desde la forma de seleccionar informadores 

sindicales hasta m~todos para proteger dirigentes contra 

intentos de asesinatos, recuperación y desactivación de 

artefactos explosivos. Todos los alumnos deben presentar un 

trabajo escrito sobre soluciones propuestas para combatir la 

guerra urbana en sus paises de origen y discutir los nuevos y 

especiales equipos utilizados en Las operaciones.125l 

La intención "secreta" de los cursas revela en la 

advertencia inscrita en todos los manuales material e~. 

didbcticos que dice: "Este material de instrucción fue 

concebido para ser utilizado en el Programa de Ayuda del 

Servicio de Inteligencia Extranjero. La información que 

contiene no debe ser transrni t ida ninguna institución. 

dependencia o persona que no tenga autorización oficial. Este 



66 

material debe ser quemado o destruido cuando se sustituya por 

otro o se retire del programa de instrucción".126l 

- Escuela del Ej,rcito Norteamericano de Infanter!a y Rangers 

En esta Institución, que funciona en Fort Benning, 

Georgia, se formaron muchos de Los generales que actuaron en La 

Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en una de las primeras 

escuelas en recibir oficiales extranjeros en 1 1939 cursó 

invitaciones a Los ej,rcitos Latinoamericanos para recibir 

cursos. EL avanzado plan de estudios en operaciones de combate 

se complementa por adiestramiento ranger y de transporte ª'reo, 

as! como de capacitación contrainsurgente. En 1975, asistieron 

a esta escuela m6s de 200 militares extranjeros pertenecientes a 

2a paises. Segón el comandante de la escuela, "Las lecciones 

que aprenden estos estudiantes aliados se reflejar6n en los anos 

venideros en La doctrina y La pr6ctica de sus propias fuPr?as 

armadas, y Los Lazos de amistad establecidos entre Los 

Individuos, ayudar6n a nuestro pals en muchas ocasiones en el 

futuro".C27l 

- Escuela de Asuntos Civiles y de Gobierno Militar 

Con su sede en Fort Gordon, es el centro principal 

en Estados Unidos de adiestramiento en programas de acción 

clvica militar y de administración gubernamental. La mayorla de 

sus alumnos son militares norteramericanos que ser&n destinados 

a una misión militar, grupo asesor de ayuda militar o equipo 

móvil de adiestramiento en el Tercer Mundo. Tambi'n participan 

militares de otros paises que ocupar6n cargos en Los programas 
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de acción ctvica. EL programa de instrucción destaca el papel 

de La acción clvica en condiciones de insurgencia, abarca 

entre otras, materias como operaciones psicológicas, teorla del 

desarrollo económico v fuerzas especiales de 

contrainsurgencia.C26l 

- Escuela de Ryuda Militar John F. 

Con sede en Fort 

Kennedy 

Bragg, 

Comenzó sus actividades en 1952 como 

Carolina 

Escuela 

del 

de 

Norte. 

Guerra 

Psicológica, impartiendo cursos sobre la URSS v el comunismo 

internacional. En 1956 cambió de nombre_ por el de Escuela de 

Guerra Espe~ial. EL adoctrinamiento se centraba sobre 

operaciones de 

el Departamento 

guerra psicológica v na convencional. En 

de Defensa incorporó material adicional 

1962, 

sobre 

objetivos de la polltica exterior norteamericana y La nec•sidad 

de una mayor propaganda anticamunistd, partiendo del supu~sto de 

que "el entrenamiento t~cnico perderta gran parte de su impacto 

si se Llevara a cabo en un vacto ideotógico".C29l 

M~s tarde pasó a ser el "Centro de Guerra Especial' 

formando parte de La Escuela de Ryuda Militar John F. Kennedy, 

que tambi~n desarrolla La doctrina del Pentagono sobre ayuda 

militar, defensa interna v operaciones psicológicas. Desde 

1952, se han graduado en Las instituciones de fort Bragg unos 

100,000 militares, incluyendo unos 10,000 extranjeros 

provenientes de 96 paises. EL Secretario de E'tado RdJunto, 

Edwuin Martín, informaba en 1963 que cientos de militares 

Latinoamericanos estaban recibiendo adiestramiento de •control 
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de motines, operaciones y tácticas de contraguerrilla, espionaje 

y contraespionaje otras materias que contribuir~n al 

mantenimiento del orden póblico".C30l 

- Colegio de Comando y Estado Mayor 

Establecido en Fort Leaven~orth, Kansas, es una 

instituciOn para oficiales de alta 9raduaciOn Cde Teniente 

Coronel hacia arribal y que de preferencia, ya hayan aprobado 

los cursos de Estado Mayor. Se calcula que han pasado más de 

4000 oficiales extranjeros por este Colegio. 

El fin básico de esta Institución es la promoción 

de los valores pronorteamericanos. En la práctica muchos de los 

graduados extranjeros se han convertido en importantes 

dirigentes militares pol!ticos en sus propios paises. El plan 

de e:~udios es el mismo para los norteamericanos como para Los 

extranjeras y se basa en cursos de recopilación y evaluación de 

datos de espionaje, asuntos civiles, Lag!stica, administración 

militar y civil, geopol!tica y adoctrinamiento anticomunista. 

Rl igual que otras instituciones de adiestramiento militar 

norteamericano, Los cursos se imparten dentro de un marco que 

promueve ta desconfianza hacia Las politicas neutrales y de no 

alineamiento, asi como nacionalistas y progresistas. 

Esta Institución además promueve asociaciones de 

graduados norteamericanos y extranjeros que se reónen 

periódicamente para reafirmar sus lazos de amistad 

companerismo y mantenerse en contacto en el futura. Durante la 

estancia en Estados Unidos se ofrece a Los oficiales alumnos 
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extranjeros la oportunidad de entrar en contacto con todos Los 

aspectos del modo de vida norteamericano, por medio de viajes de 

orientación y visitas a Lugares de interés. Por otra parte, 

también el Colegio edita 'Military Review', que se publica en 

varios idiomas, tiene como fin el adoctrinamiento de Los 

militares dentro de La órbita de influencia norteamericana.C31J 

- West Point 

Es la ~cademia militar más elitista de Estados 

'Unidos. De todos Los programas de adiestramiento militar 

norteamericanos, la estancia de cuatro anos en West Point es el 

m6s prolongado. 

nacionalistas 

Como respuesta al incremento de movimientos 

progresistas a partir de los anos sos, La 

participación de extranjeros ha aumentado notablemente. 'Rdemás 

del dictador Rnastasio Somoza y el antiguo Jefe del Estado Mdyor 

nicaraguense, Frank Kelly, otros Latinoamericanos que han 

asistido a West Point han sido miembros de familias ricas 

entraron a manejar negocios importantes al mismo tiempo que 

cargos militares. Otros ejemplos de graduados son: el Coronel 

José Joaquin Jiménez, que fue Jefe del ejército durante el 

dominio del dictador venezolano Pérez Jiménez; varios miembros 

de la familia Rlfaro de Ecuador y de la familia Rrosemena de 

Pánam61 Julio Sanjinés, Embajador boliviano en Estados Unidos 

durante el periodo en que fue muerto el Che Guevara y que más 

tarde trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo en 

Guatemala; Gabriel Jase de la Guardia, de Panamá, quien Llegó a 

ser Rgente General de la compaMia de Seguros Pan Rmerican y m~s 
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tarde presidente de la Xerox Corporation de Panamá... Este 

modelo de carrera es ttpico de muchos graduados que se retiran 

del servicio militar v entran en negocios lucrativos".C32J 

Esta Escuela tambi~n promueve programas de 

intercambio de cadetes entre West Point v las diversas escuelas 

militares latinoamericanas, por medio de visitas y giras. 

Las palabras mAs elocuentes sobre West Point 

provienen del Gral. Alden Partridge, antiguo Director de esa 

Academia: "No hay en el planeta una institución m6s mon&rquica, 

corrupta v corruptora que ~sta, cuya misma organización es la 

violación palpable de la constitución v de las leyes del pals v 
cuya tendencia directa es la de introducir v construir un orden 

privilegiado de la peor clase -una aristocracia militar- en 

Estados Unidos".C33J 

- Colegio Interamericano de Defensa 

con sede en Washington o.e., fue fundado en 1962 

como Institución de cursos superiores. EstA administrado por la 

Junta Interamericana de Defensa, que estA integrada por 

representantes militares pertenecientes a las 22 naciones 

miembros de la OEA, la cual facilita los fondos para el 

funcionamiento de la escuela. Siempre, el Colegio estA dirigido 

por un General o Almirante norteamericano. 

Los requisitos de admisión son: tener el grado de 

Teniente Coronel o superior, 

experiencia militar de mando. 

ser graduado en ~stado Mayor y 

Segón su folleto de difusión el 

Colegio •es una Institución militar de estudios a alto nivel 
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dedicada a la impartición de cursos sobre el sistema 

interamericano y a los factores políticos, sociales, económicos 

y militares que constituyen los componentes esenciales de la 

defensa interamericana".C34l 

f.L curso, de nueve meses, prepondera la necesidad 

guerrillas 

movimiento 

de una acción conjunta contra Las 

•castro-comunistas", contra La expansión del 

comunista internacional. 

- Escuelas de la Fuerza Aerea de Estados Unidos 

El papel de la Fuerza Aerea en las 

contrainsurgencia y en el adiestramiento 

incrementado a partir de la decada de los 

operaciones 

militar se 

60s. Ademas 

de 

ha 

de 

proporcionar apoyo a!reo Las operaciones terrestres, 

fuerzas aereas de las naciones latinoamericanas formaban 

Las 

parte 

integrante del programa de acción c!vica patrocinada por Estadas 

Unidas, participando en el transporte de suministras de diversa 

clase. 

La instalación mAs importante de la Fuerza Aerea 

para brindar adiestramiento de personal era la Academia 

Interamericana 

del Canal. Las 

de la Fuerza Aérea, en la base de Rlbroak, Zona 

cursos comprenden mantenimiento de aviación, 

electrónica, comunicaciones por radia y armamento aerea. En 

coordinación can La Escuela Militar de las Américas se creó en 

1965 un curso sabre operaciones aéreas 

orientaba a la lucha contrainsurgente. 

especiales, que se 
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otras instituciones de adiestramiento de la Fuerza 

Rérea estan establecidas en la base de Maxwell en Rlabama y 

comprenden la Universidad del Rire, la Escuela de Escuadrones, 

Colegio de Mando R~reo y el Colegio de Guerra A~rea. Estos 

centros proporcionan ensenanza a nivel de oficiales alumnos 

norteamericanos y e•tranjeros.C351 

- Escuelas de la Armada norteamericana 

El Colegio de Guerra de Newport, Rhode lsland, fue 

el primer centro de adiestramiento naval en admitir extranjeros. 

El curso de Comando y Estado Mayor Naval, desde 1956, se imparte 

exclusivamente a marinas extranjeros. 

una proporción inferior de oficiales extranjeros 

posan por las aulas de la Academia Naval de Annapolis, del 

Colegio de Infonterla de Marina, del Centro de Adiestramiento 

Naval y de la Escuela de lnteligencia Naval.C36l 

- Equipos Móviles de Adiestramiento 

Rdembs de La instrucción impartida ~n Las ~scuelas 

norteamericanas, el Pentagono proporciona equipos de 

especialistas que viajan a otros paises. 

Dentro de las materias impartidas por estos equipos 

de adiestramiento se cuentan: operaciones tacticas, acción 

clvica, policla militar, reconocimiento subaéuatico y t~cnicas 

de contrainsurgencia. 

Muchos asesores actóan estrechamente con las 

fuerzas militares y policiales, inclusive participando en 
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operativos o en sesiones de interrogatorios empleando desde los 

m~s primitivos hasta los m~s sofisticados métodos de tortura. 

- Rcademia de Policla Internacional 

Funciona en Washington. Millares de alumnos de 

Rmérica Latina otros paises del Tercer Mundo, se adiestran en 

los m~s refinados métodos en •mantenimiento del orden 

callejero~, wcontrol de disturbios•, •procedimientos 

interrogatorios de presos•, •manejo de eKplosivos• 

disuasivas v preventivas de la delincuencia". 

de 

Los graduados regresan a sus patrias imbuidos de la 

misma ideologla de contrainsurgencia v seguridad nacional; pero 

como en general sus niveles de educación son inferiores a los 

que se exio~ a los militares, •a su cargo quedara la faena 

gruesa, el aporrear a manifestantes y contestatarios calleJero5 1 

disparan contra huelguistas gases lacrimógenos, o balas, segón 

los casos, detener e interrogar a detenidos, etc."l37> 

IIl SUMINISTRO DE EQUIPO Y RRMRMENTO 

Original~ente, gran parte del equipo suministrado a 

las fuerzas armadas latinoamericanas en el periodo de postguerrd 

se entregaba sin costo bajo los auspicios del Programa de Ryuda 

Militar CMRPl. Estos suministros se complementaban con ventas 

financiadas por créditos otorgados por el Programa de ventd• 

Militares al Extranjero CFMSl, que al igual que el programa del 

MRP, estaba destinado fortalecer la defensa del "mundo libre• 

ante la amenaza de una agresión comunista.t36l 
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Durante gran parte del periodo de La guerra fria, 

el objetivo primordial de Los programas de suministro de armamento 

norteamericanos en Latinoam~rica consistió en fortalecer Las 

defensas del hemisferio frente a un ataque exterior, probablemente 

de la URSS. La mayorla de Las armas y equipos b~licos cedidos 

la región reflejaban una apreciación de seguridad nivel de 

ouerra convencional Cbarcos de guerra; aviones bombarderos, de 

caza y de transporte; tanques, canones de artillerla, etc. Todos 

ellos sobrantes de la Segunda Guerra Mundial). No obstante 

despu~s del triunfo de La Revolución Cubana, la apreciación 

norteamericana de la amenaza sufrió una transformación radical. 

Cuando el Presidente Kennedy asumid el cargo en 1961, Los 

objetivos tanto del MRP como del FMS fueron trastocados, como 

expresaba el profesor Edwin Lieuwen de la Universidad de Nuevo 

M~xico: •tas bases para la ayuda militar Latinoam~rica 

cambiaron bruscamente de la defensa hemisf~rica a la seguridad 

interna, de la protección de Las costas y de la acción b~Lica 

antisubmarina a la defensa contra La guerra de guerrillas 

castro-comunista'C39l. El armamento pesado de contrainsurgencla, 

tales como helicópteros, transportes blindados, aviones dP. apoyo, 

encabezaban La lista de Los nuevos suministros. 

La ayuda para la seguridad se volvió m~s importante 

con la introducción de la Doctrina Nixon, en el sentido de que 

pretendla reducir la presencia militar norteamericana directa en 

el extranjero y evitar el futuro empleo de fuerzas norteamericanas 

mediante el fortalecimiento de Las fuerzas armadas de los paises 



77 

del Tercer Mundo. Esta estrategia, que luego continuarla el 

Presidente Ford, se basaba en la premisa de que los aliados de 

Estados Unidos asumirlan La responsabilidad primordial en su 

propia defensa, pero con la esencial asistencia norteamericana. 

Al describir la polltica norteamericana con relación 

Melvin 

ese 

Lairu, aspecto, en 1970 el Secretario de Defensa, 

declaraba: "La pal ttica bhica de disminuir el compromi•o militar 

norteamericano directo no puede fructifera si no 

proporcionamos a. nuestros amigos v al lados, va sea mediante ayuda 

de subvenciones o ventas a cr~dito, la asistencia material 

necesaria para garantizar la contribución m&s efectiva posible en 

relación can el potencial humano que puedan v estén dispuestos 

emplear en su propia defensa y en la camón ... En la mayoría de 

los casos, esto si.gnifica recursos humanos nativos organizaoos "" 

fuerzas armadas adecuadamente equipadas v bien adiestradas con '·" 

ayuda de material, adiestramiento, tecnologla y especializaciones 

proporcionadas por Estados Unidos a trav~s del Programa de Ryuda 

Militar o del de Ventas Militares al Extranjero'.C40l 

Las funciones politico-econOmícas del NRP son 

desempeNadas por el Grupo Rsesor de Ayuda Militar <Military 

Assistence Rdvisory Group, MARGJ o por misiones militares en cada 

uno de los paises receptores. 

programa MRP asl como del FMS. 

Estos grupos supervisan todo el 

Entre 1945 y 1975, el NAP ha suministrado 40 mil 

millones de dólares en armamento y equipos bélicos a diíerentes 

paises. En 1975, el FNS alcanzó en sus ventas 12 mil millones de 
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dólares sólo ese ano.C41l Las ventas a Latinocm~rica han seguido 

aumentando en una proporción altlsima: de un promedio de 30 

millones anuales en los aMas 60s, se p~só a 7? millone~ Pn 1971, a 

116 millones en 1974 y a 160 millones en 1976. Entre los clientes 

m&s impprtantes en el ano 1975 estAn: Rrgentina, 30 millones¡ 

Brasil, 60 millones; Per~. 20 millones, etc.C42l 

El suministro de armamento, debido ciertas 

razones, como La crisis en la balanza de pagos de Estados Unidos, 

asl como limitaciones impuestas por el Congreso, han pasado 

entregas subvencionadas del MRP a las ventas del FMS. En los 

óltimos anos de la decada de los 70s el programa MRP habla 

finalizado, sin embargo el suministro de armamento y equipos 

belicos se ha incrementado, aunque ahora se lleve cabo en 

terminas diferentes este sujeto a la competencia de otros 

proveedores internacionales. 

I!ll MRNIOBRRS MILITRRES 

Este procedimiento de penetración norteamericana en 

la región, no sólo sigue los requerimientos del necesario 

entrenamiento pr~ctico de las diferentes ramas de las fuerzas 

armadas, sino que también son utilizadas como un importante factor 

de guerra psicológica y amenaza. Debe recordarse que en el 

momento del golpe de Estado por Pinochet en Chile, se realizaban 

las maniobras militares conjuntas denominadas UNITRS, junto a las 

costas de ese p~is. 

~. 

.··~ 
• .. :.· . ·~ ,. 



En Honduras se han realizado m~s de 30 maniobras 

militares, que incluyen desde entrenamiento al ejército hondureno 

y los •contras" nicaraguenses, hasta pr~cticas de desembarca naval 

y aereo. La primera maniobra, realizada en octubre de 1961 se 

llamó 'Halcón Vista'. La "Big Pine I' digna de destacar entre 

muchas otras, se realizó en 1963. Se ha aprovechado este tipa de 

ejercicios para construir una moderna red de carreteras, necesaria 

en caso de decidirse par una invasión a Nicaragua o El Salvador¡ v 

la construcción a reacandicionamiento de 14 aeropuertos, con una 

capacidad para desembarcar 15 mil hombres en unas pocas horas.(43) 

En el mar Caribe, se realizan anualmente las 

maniobras "Ocean Venture' desde 1961. La realizada en 1966 en el 

mes de abril, involucró la participación de 40 mil hambres, 

cunmpliendo ejercicio~ d~ lanzamiento de paracaidistas en suelo de 

Puerta Rico, ejercicios de transporte a~rea y naval de equipo 

tropas, as! como operaciones anfibias, de seguridad y defensa de 

puertos. La maniobra "Ocean Venture 86" fue La nómero 40, de Las 

realizadas en La zona centroamericana del Caribe, en esta 

decad~. Este tipo de ejercicios aunados al desembarco en marzo de 

1988 de 3,200 efectivos norteamericanos en Honduras, para realizar 

maniobras militares en franca amenaza al gobierno sandinista, con 

el pretexto de una supuesta invasión de ·soldados nicaraguenses en 

Honduras.C44l 

Par atri parte en otros paises de la región 

latinoaemricana, se han realizado maniobras can el propósito 

expreso de La lucha contra la producción y el trafico de drogas. 

TES.IS 
GE LA 

!JJ DEBE 
~idLWiiCA 
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Sin embargo, no serla dificil que este tipo de ejercicios fuera 

aprovechado por la potencia hegemónica con fines politicos, con la 

consiguiente intromisión en los asuntos internos de otras 

naciones. Los mas importantes fueron realizados en Bolivia v en 

Ecuador durante el Oltimo ano. 

IVJ CONFERENCIAS MILITARES INTERRMERICANRS 

En este tipo de cónclaves se coordinan v planifican 

estrategias y t6cticas, asl como programas de actuación de corto v 

mediano plazos, elaborados por los Estados mayores v expertos en 

materias militares. El •enemigo• principal es el •movimiento 

comunista internacional", seQOn el modelo de guerra fria impuesto 

a comienzos de los aftas sos y est6 encuadrado y visualizado 

veces en forma precisa y otras de un modo ambiguo, generalizador 

no matizado, con el propósito de cubrir la mayor cantidad de 

opciones V de permitirse flexibilidades de tipo coyuntural. 

La primera Conferencia de Ej~rcitos Rm~ricanos 

CCERl se llevo a cabo en Fort Amador, Zona del Canal, el 8 de 

agosto de 1960, presidida por el Mayor General Theodore T. F. 

Bogart, Comandante General del Ej~rcito de Estados Unidos en el 

Caribe. Dice Gregario 5elser: 'En esos mismos instantes en forma 

subrepticia, la CIR, con autorización v respaldo total de la Casa 

Blanca v el Departamento de Estado, preparaban en Guatemala, 

Puerto Rico y Nicaragua a los mercenarios que meses mbs tarde iban 

a ser despachados 

Cuba'.C45J 

hacia la aventura de Bahia de Cochinos, 
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Lo• •problemas militare• comunes• a partir del 

fracaso de Bahla de Cochinos, iban a concentrarse en torno a tos 

temas de seguridad v defensa y con el tiempo, a medida que 

evolucionaban las formas de luchas populares, en los temas de 

•seguridad nacional' y 'contrainsurgencia.'<46l 

Paralelamente • la CER, funciona la Conferencia 

Naval Interamericana. Entre el 12 y 16 de noviembre de 1959 se 

realizó la primera de ellas en Fort Amador, Zona del Canal. Por 

su parte, la conferencia de Jefes de tas Fuerzas A@reas de AnM!rica 

CCONJEFRl1ERl se Inició en abril de 1961, en la Base de Randolph, 

Estados Unidos. 

La 

ponencias, reviste 

contenido esencial 

ltnportancla de lo expresado en 

en l• posibilidad de llegar 

de ta Doctrina de seguridad 

las diversas 

a conocer el 

Nacional, que 

analizaremos en detalle en el pró•imo capitulo. 

conferencias son estrictamente secretas, siempre se 

filtrar elementos fundamentales de los temas tratados. 

Runque las 

han podido 

Considerando que las Conferencias de los Ej~rcitos 

Americanos <CEA> son las mas importantes, con respecto sus 

similares de las fuerzas navales y a@reas, como dato ilustrativo 

enumeramos las que se han realizado: 

1960 Fort Amador Zona del canal de Panama 

I( 1961 

rrr 1962 

IV 1963 

1964 West Point USA 
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VI 1965 Lima Perd 

VII 1966 Buenos Aires Rrgentina 

VIII 1968 Rio de Janeiro Brasil 

IX 1970 Fort BragQ North Carolina USR 

X 1973 Caracas Venezuela 

XI 1975 Montevideo Uruguay 

XII 1977 Managua Nicaragua 

IC?U 1979 BDQDU Colombia 

XIV 1981 f"ort Lesl ie, Me Nair, Washington, EUR 

XV 1983 caracas Venezuela 

XVI 1985 Santlago Chile 

XVII 1967 Mar del Plata Rrgentina 

XVIII 1969 Guatemala Guatemala 

\/) COMUNICRCIONES 

Existe un sistema de comunicaciones 

radiotelegrAficas, cuya red tiene centro en La Zona del Canal, que 

permite· el enlace entre unidades· militares de los diferentes 

palses americanos, en forma independiente Los gobiernos 

respectivos. Hay una red para cada fuerza CEji!rcito, Marina y 

Fuerza Ri!real. 

En la isla Caleta, situada frente la ciudad 

panamena de Colón sobre el Rtl6ntico, Estados Unidos posee el 

centro de comunicaciones más importante de todo el hemisferio 

occidental fuera de su territorio, desde donde se captan y emiten 

mensajes vinculados a las actividades que realiza el Comando Sur, 
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a sus fuerzas dependientes estacionadas en los diversos paises. 

Actualmente, estas comunicaciones han 

debido al conflicto centroamericano. 

proliferado enormemente 

Para Estados Unidos de Rm~rica, la isla de Caleta 

no formaba porte de la Zona del Canal, por lo tanto sostiene que 

no debe devolverla a la soberania panamena en el cumplimiento .de 

los Tratados Torrljos-Carter.C47l 

Vil ESPIONRJE ELECTRONICO 

En 1983, fue instalada a unas 25 millas al sureste 

de TeguciQolpa una estación de radar, operado por tecnlcos 

norteamericanos. El alcance del sistema de detección tiene 230 

millas. El radar de modelo RBITPS-43, provee datos sobre la 

posición y altitud de todas las aeronaves dentro de su radio de 

alcance. A los efectos t~cnicos v estrategicos, su alcance real 

comprende 1 lis vecinas Repdblicas de Guatemala, Belice, El 

Salvador v especialmente NicaraQua.C48l 

Este complejo v poderoso sistema de radar 

complementa la actividad de los equipos de detección instalados en 

los cruceros v destructores norteamericanos que patrullan las 

costas nicaraQuenses en el Pacifico, Golfo de Fonseco v Rtl6ntico. 

Evidentemente debe •Qregarse a estos importantes 

medios de espionaje electrónico, los mas sofisticados sistemas de 

detección instalados en satelites artificiales especializados en 

este tipo de funciones. 



A principios de 1989 se ha difundido ampliamente en 

la prensa, la noticia de la instalación de otra estación de radar, 

tambien en Honduras, y de gran sensiblidad, a los efectos de 

captar el movimiento de aviones y barcos que pudieran emplearse 

para el tr~flco de drogas en la región centroallll!ricana. 

Vlil AGENCIAS DE lNTELJ&ENCIA Y ESPIONAJE 

En pritlll!r lugar, no podemos dejar de destacar la 

importancia en este C81111JO de accidn de la Agencia Central de 

Inteligencia CCIAl. Este organ15lllO especializado en actividades 

il1citas tales como •acciones encubiertas•, •operaciones 

clandestinas•, "infiltraciones• en las mis diversas organizaciones 

y gobiernos de todo el 11111ndo, c11111ercto ilegal de armas, montaje de 

espectaculares provocaciones, financi11111iento para llevar a cabo 

campaNas propaqandistlcas en Los tlll!dios de difusión masiva, 

planificacidn v ejecución de atentados contra imp~rtantes 

personalidades politicas y las mas variadas formas de 

"desestabilización• de gobiernos e intromisión en Los asuntos 

internos de las demAs naciones. 

Por lo gener•l se de5conoce que ademas de este 

organismo, existen 

dedicadas a otras 

once agencias rederales 

distintas formas de 

estadounidenses 

espionaje, con 

caracteristlcas especificas y objetivos de seruir a los intereses 

de Los Estados Unidos de Alll!rica: 

1l Defense lntelligence Agency CDIA~Rgencia de Inteligencia de 

Defensa>, bajo jurisdiccidn del Pent&qono y por lo tanto 
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encargad• del espionaje militar en el exterior, que cuenta 

con personal de planta en m6s de so paises de los cinco 

continentes1 

2) Nation•l security Roencia CNSR=R9encla de Seguridad 

Nacional>, encargada de producir los códigos cifrados de 

comunicaciones norteamericanos y de descifrar los de las 

otras potenclas1 

3) Rir Force Intelligence CAFI=lnteligencia de La Fueza R~rea>, 

a cargo del control de las actividades espaciales de otras 

naciones y de la recopilación de Información sobre los 

posibles objetivos para bombardeos en caso de conflicto 

belico1 

4l Rrmy Intelligence CAl= inteligencia del Ejer~ito>, que por 

lo general reóne información sobre los tipos de armas que 

poseen 

Unidos¡ 

preparan tos enemigos potenciales de Estados 

5) Navy Intelligence Office CNIO=Oficina de Inteligencia 

Naval), a cuyo caroo est6 la vigilancia de los navlos 

extranjeros que ~urcan los mares y oceanos en zonas en las 

que eventualmente se pueda desatar guerra en la que deba 

participar Estados Unidos¡ 

6l National surveillance Office CNSOaOficina· Nacional de 

Vigilanclal, que tiene a su caroo el lanzamiento y control 

de los satelites-espta estadounidenses1 

7> Federal Bureau of lnvestioation CFBI=Oficina Federal de 

Investioacionesl, con jurisdicción especifica sobre 
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territorio nacional estadounidense. Las investigaciones 

legislativas de los anos 1973 a 1976 pro.baron que del mismo 

modo que la ClA violaba su propio estatuto funcional 

realizando operaciones dentro de los Estados Unidos, la FBI 

lo violaba participando en operaciones en el e<tranjero, con 

la justificaciOn de que eran prolongación de su misión de 

vigilancia de esplas extranjeros en territorio nacional. 

Habitualmente ta CIA la FBl rivalizan y hasta chocan en su 

•celo profesional'¡ 

8) Research Intelligence Office CRIO•Oficina de Investigaclon 

e Inteligencia> del Departamento de Estado, en apariencia 

modesta en sus funciones de recopilar información de tipo 

polltico-diplom&tico en los palses en los que existen 

embajadas y consulados norteamericanos¡ 

9) Inlelligence Support Office CISO•Oficina de Apoyo la 

Inteligencia> del Departamento del Tesoro, con funciones de 

vigilancia y an6lisis económicos que sirvan para el trazado 

de pollticas de gobierno, incluyendo la muy c~lebre 

operacion de desestabilización económico-financiera de Chile 

bajo la Unidad Popular¡ 

10> Energy Intelligence Office CEIO•Oficina de Inteligencia para 

la Energla>, que como su nombre lo indica atiende los 

procesos vinculados con el campo energ~tico en todos los 

Ordenes en el exterior, incluyendo sobre todo tos nucleares; 

11l Drug Enforcement Administration CDER•Rdministración de 

Vigilancia de DrogasJ tiene a su cargo la recopilación 
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intercambio de organismos similares en todo el mundo, de 

datos sobre el tráfico internacional de narcóticos con el 

objUo de prevenirlo y/o reprimirlo. La naturaleza de su 

misión la.obliga a mantener agentes en oran parte del globo. 

R todo este conglomerado se le designa como la 

lntellioence Co11111unity o comunidad de Inteligencia. Porciones de 

esa comunidad forman a su vez nócleos más reducidos que procesan 

Le inmensa variedad de información recogida cotidianamente, la 

analizan y por óltimo la •traducen" a Los Llamados cuadros de 

situación. Esto en cuanto se refiere a la evaluación propiamente 

dicha, ya que por otro circuito transita lo atinente las 

operaciones que deban planearse y/o ejecutarse en el exterior en 

razón de aquellas evaluaciones.C49l 

VIIIJ EL C.OHRNDO SUR NORTERHERICRNO 

La Zona del Canal de Panamá todavia alberga el 

Cuartel Genera\ del Comando Sur norteamericano CSOUTHCOMJ, 

encargado de coordinar las actividades militares y de inteligencia 

en Latinoam~rica, incluyendo los programas de ayuda militar. En 

principio habla sido creado para La defensa del Canal, sin embargo 

a Lo largo de Los anos se fue transformando en sus funciones hasta 

lleoar a abarcar La defensa de los intereses norteamericanos en 

Latinoam~rlca. Bajo La jurisdicción de este Comando habla 14 

bases militares norteamericanas situadas en La misma Zona del 

.Canal. Precisamente la existencia de estas bases militares 

constituyeron el centro de la Larga disputa que parecia haber 



&8 

culminado con La firma de Los Tratados Torrijos-Carter. Sin 

embargo, con la nueva situación creada por el conflicto 

norteamericano-panameno, no 

qu~ suceder6 en Los pró•imos 

se puede predecir a ciencia cierta, 

anos. Lo real es que desde que 

asumió la administración Reagan, se aprecia la intención evidente 

de conservar el status sobre el referido org•nismo. 

En marzo de 1999, el delegado panameno ante la 

Comisión Mi•t1 del Canal, Mayor Daniel Delgado decta: 'Si en 1977 

Los Estados Unidos estaban en disposición favorable para que sus 

instalaciones militares convencionales en el hemisferio occidental 

desaparecieran progresivamente hasta cumplirse el dia iniciar del 

ano 2000, hoy, en 1999, se resisten a que tales instalaciones 

pasen a ser patrimonio del pueblo p1nameno ... Aqut es donde deben 

interpretarse Los intereses y objetivos de Estados Unidos con 

relación a Panam6·, v como su pueblo, gobierno y el comandante de 

Las Fuerzas de Defensa, General, Manuel Noriega han dicho que no, 

se est6 viviendo La m6s dram6tica de las agresiones de la 

administración Reaoan... Este Comando, tiene establecimiento de 

Estado Mayor, funciones de planeamiento y coordinación, de 

comunicaciones V de mando, no sólo para Las fuerzas que est6n en 

Panam6, sino para les fuerzas norteamreicanas ubicadas en otros 

paises de nuestro continente. En consecuencia, su presencia en el 

Canal no responde a los intereses e•clusivos de la defensa del 

mismo -como se acuerda en los Tratados- sino que responde a otros 

intereses con los que Panamá no tiene porqu~ tener participación 

alguna". C50l 
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C A P I T U L O I V 

LA DOCTRINA pE SEGURIQAD NACIONAL 

Orfgrnes y fuentes 

Diremos en principio, que los diversos autores 

militares propulsores de la Doctrina de Seguridad Nacional CDSNl, 

tienden a reconocer en comdn, La llamada 'teorla geopolltica del 

Estado'. Esta nace a fines del siglo xrx y a comienzos del XX, 

especialmente en 

Kjellen; y en la 

Alemania e Inglaterra. En la primera, Ritter 

segunda, Halford Mackinder, son Los principales 

exponentes. Posteriorménte en la Alemania nazi, se destaca Karl 

Haushofer con gran influencia en el prnpio Hitler. Paralelamente 

se desarrolla en Estados Unidos de Rm~rica, con influencias de los 

anteriores, un cuerpo teórico similar.C1l 

A grandes rasgos la teor!a geopolllicd dice que el 

Estado es un organismo vivo, algo asl como una amiba, que como 

todo ser biológico necesita crecer, alimentarse y expandirse. Si 

no cumple estas funciones vitales, entra en un proceso de 

deterioro y finalmente muere. Por otra parte, el Estado y la 

nación son una misma cosa; los individuos que integran el Estado 

no son reconocidos como personas con derechos y autonomla, ya que 

el fundamento ordenador de la sociedad es el Estado. 
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Dentro de esta concepción Las relaciones 

internacionales son definidas en terminas de competencia v de 

poder. La Lucha 

consideraciones. 

por este, privilegia todas Las demas 

Consecuentemente no puede haber paz en el mundo 

va que Los Estados necesitan crecer v hay un sólo espacio vital en 

el mundo. Estamos en una guerra y esta es permanente. Tambil!n es 

una guerra total parque incluye al conjunta de las Estados{ y aón 

dentro de cada uno de ellas, ya que involucra al conjunto de sus 

habitantes, quienes determinan la vida social, palltica y 

económica. Es intere5ante traer a propósito e5ta afirmación del 

Documento de Santa Fe: 'Las naciones existen sólo en relación 

mutua. La polltica exterior es el instrumento por el cual los 

pueblos aseguran su 5upervivencia en el mundo hostil. La guerra y 

na la paz es la norma que rige los asuntos internacionales'.(2) 

La teorla geopolltica plantea que es necesario 

establecer una estrategia total que debe concentrar el poder 

nacional del Estado en la voluntad unAnime de ta nación, a travl!s 

de una !!lite dirigente, para estar en condiciones de competir y 

Luchar contra los demAs Estadas por el espacio vital. Esa élite 

debe imprimir a La nación una unidad férrea que sea capaz de 

conducir Lo5 problemas estratl!gi~os de La guerra. La guerra total 

V permanente en Rml!rica Latina puede ser sólo conducida por las 

fuerzas armadas.CJl 



La escuela brasilena 

En Brasil, el desarrollo de los estudios militares 

alcanza niveles superiores al del resto de Rm~rica Latina. 

Despu~s de la Segunda Guerra Mundial, los oficiales 

de la Fuerza Expedicionaria BrasileMa que hablan participado junto 

al 4o. Cuerpo de Ej~rcito norteamericano en la batalla de Italia, 

se constituyeron en una tendencia que pr&cticamente dominarla el 

ambito ideolOgico del· ej~rcito. Estrechamente vinculados a los 

oficiales norteamericanos, 

aceptar sus concepciones y 

grupo de oficiales tiene 

elaboración de la Doctrina 

Superior de Guerra.<4> 

se mostraron claramente Inclinados a 

estilo de vida. Precisamente este 

una importante participación en la 

de Seguridad Nacional en la Escuela 

Fue el General Golbery do Cauto e Silva quirn 

desarrotlO ya en los anos sos, los fundamentos teorices de por ou~ 

las fuerzas armadas brasileMas, legitimadas por su responsabilidad 

de preservar la seguridad interna, deberlan asumir et control 

politice del pals. Do Cauto e Silva parte esencialmente de la 

concepción geopolltica de fines del siglo pasado y comienzos del 

presente¡ as! como de la de Spykman de los anos 40s. 

La doctrina brasilena pone ~nfasis en la necesaria 

relación armónica que existe entre el 'heartland', donde se 

concentra el •n~cleo• del pals Cde acuerdo al simit biológico de 

la amiba>r y el 'hinterland' que es lo que lo rodea y presenta en 

conjunto de conductos comunicantes que se conectan con las 

fronteras. Se trata de la proposición de planes de 
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industrialización colonización, obras, carreteras, etc., que 

fortalezcan las fronteras y comuniquen eficazmente todas las zonas 

de la c~lula -Estado-. De ahi se desprende un énfasis particular 

en la subdivisión militar y polltica del territorio, que haga 

operable la administración del pals en base a la cohesión interna. 

Por otra parte, la doctrina seMala que en una región 

latinoamericana donde e•isten Estados de diferente desarrollo, el 

de mayor población, mayor territorio y mayor capacidad industrial, 

debe convertirse en rector de los dem&s. De aqul, el car&cter de 

•subimperialismo• que pretendió ostentar Brasil en esa epoca. 

Entre otros puntos b&sicos de esta escuela, est& el 

de La polaridad geopolltica entre Oriente y Occidente, siendo 

Am~rica parte de ~ste. 

EL enemigo principal es la URSS y los paises 

socialistas. Estos no son enemigos sólo a distancia, sino que 

tienen la capacidad de ser internacionales, de organizar 

infiltraciones en los otros paises, que para los efectos de la 

guerra total y permanente se transforman en un enemigo interno.CSJ 

En 1964 los oficiales brasileMos, encabezados por 

el General Castello Branca, asestdn el golpe de Estado contra el 

Presidente Goulart. Se invoca la defensa del orden constitucional 

amenazado por el comunismo y la demagogia del Estado populista. 

La doctrina francesa de la contrasubversión 

Las intervenciones militares francesas en Vietnam y 

Argelia motivaron las escuelas del ejercito estudiar con 
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profundidad las teorlas militares revolucionarlas y su aplicación 

en la lucha de masas. Como resultado se elaboró la doctrina de la 

contrasubverslón y la contraguerrilla . 

. La doctrina dice que una guerra de este tipo es un 

choque de sistemas que se expresa en todos los aspectos de la 

actividad humana. 'Existe un choque en los sistemas pollticos, 

económicos, pslcosociales, culturales e ideológicos. un 

enfrentamiento·de este tipo, frente a un enemigo Inteligente, 

capaz de infiltrar el frente interno en todos los planos, hace 

indispensable definir que todo aquel que no este con el gobierno 

constituido es un enemigo". -Segun describe la doctrina francesa, 

Antonio cavalla- y continóa: 'Ya no se trata del que est~ 

reclutado en la organización clandestina enemiga, sino de los que 

de alguna manera le si~ven de soporte. M~s aón, por tratarse de 

una guerra real, es considerado tamblen enemigo en potencia el que 

permanece neutral o, con mayor razón, el que realiza cualquier 

tipo de oposición. Esto trae como consecuencia una ampliación del 

espacio que debe reprimirse, alcanzando 'legltimamente' la 

población que no participa activamente en la 'guerra''.C6l 

otro elemento considerado por la doctrina, es que 

dadas las caracterlsticas del •enemigo•, el ejercito regular 

tradicional se encuentra en franca desventaja. Para poder ser 

derrotado se requiere de un cuerpo especializado, dotado de 

metodos y medios modernos, capaces de destruir sus esquemas de 

organización y distribución, tales como metodos de pesquisa, 

interrogatorio, seguimiento, Infiltración, control de información, 
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etc. Los aparatos que llevan a cabo esta guerra son los servicios 

de inteligencia 

al mando militar. 

contraintelígencia, que responden directamente 

Concluye Cavalla: 'los franceses llegan, 

través _de distintos razonamientos, a la misma conclusión que 

permitió el sistema de control nazifascista, que en gérmenes, est6 

presente en todos los ejércitos capitalistas desarrollados'.<7> 

Los franceses adem6s, resaltan el uso sistem6tico y 

masivo de la tortura •como el instrumento primordial en la lucha 

contrarrevolucionaria. La tortura no fue utilizada sólo como un 

información sobre las organizaciones mHodo para lograr :obtener 

clandestinas, sino también como un medio para destruir 

ps~qui~amente a los detenidos, romper entre ellos los lazos de 

s~lidaridad y gestar el terror en la población y en los militantes 

pqpul~res, coartando asl toda posibilidad de cooperación con el 

presunto enemigo subversivo y cualquier lndole de reacción 

democr~tica ante las acciones contrainsurgentes'.C6l 

Por otra parte, la doctrina francesa destaca la 

importancia de un factor nuevo, propio <fe esta guerra no 

convencional: •el control de Las masas", considt>rada como el 

Para esta doctrina la •guerra revolucionaria 

no tiene viabilidad si no cuenta con el apoyo, la aprobación, y 

aun la participación de partes significativas de la población". 

Para ésto la importancia de La •acción psicológica' como forma de 

combate. En la experiencia de Rrgelia, La acción psicológica no 

se utilizó sólo para difundir el terror, sino tambi~n como forma 

de lograr el apoyo de la población, colaborando con ésta en 
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diversas obras civiles. Esto puede considerarse como antecedente 

inmediato de la •acción clvica• norteamericana en la fpoca de la 

Alianza para el Progreso. Asimismo se llevó a cabo un 

adoctrinamiento polltico sistematico de la población, considerado 

pieza clave de la lucha contrarrevolucionaria.C10l 

De la doctrina de contrainsuroencia nort~am~ricana hacia La 

poctrina de Seayrjdad Nacional 

En la dfcada de Los sos, los estrategas 

norteamericanos definieron como •represalia masiua• a un esquema 

de contención de la URSS, consistente en una respuesta nuclear, 

ante un auance de fsta, lanzado sobre la población e instalaciones 

industriales souieticas. Este mecanismo se complementaba con el 

reforzamiento a nivel conuencional de las fuerzas locales de los 

aliados europeos de Estados Unidos. Fue a fines de esa dfcada, 

cuando la estrategia de •represalia masiua• fue sustituida por la 

de •reacción fle•ible", m6s orientada a responder a la novedad de 

la 'guerra reuolucionarie•. El General Ha•well Taylor fue el 

principal inspirador de esa nueua estrategia, que permitirla 

encarar m6s apropiadamente los nueuos ~todos de la •guerra 

comunista internacional" o la •guerra de guerrillasº.<11> 

Los estrategas norteamericanos hablan estudiado con 

detenimiento los conflictos militares que las potencia5 

colonialistas hablan tenido que enfrentar, despufs de 1945, en 

Malasia, Indochina v Argelia. Sus conclusiones constituyeron la 

base para un concepto estratfgico que pudiera enfrentar las formas 
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de lucha no convencionales de los movimientos revolucionarios, de 

los cuales Mao Tse Tung habla sido uno de sus precursores mbs 

importantes. En forma abreviada, la doctrina contrainsurgente 

consistia en enfrentar los focos subversivos en guerras 

convencionales y eliminar cualquier posibilidad de contacto o 

colaboración con la población civil. El establecimiento de 

colonias militares, para contratar a la población civil y aislar a 

la guerrilla, rue una de sus modalidades caracteristicas. ·otra, 

consistia en lanzar ataques preventivos hacia supuestos sitios de 

concentración guerrillera. Esto implicaba 

establecimiento de un eficiente aparato de 

a su vez, el 

para inteligencia 

proporcionar· la información necesaria acerca de los movimientos de 

aqu~llos. Para el control de la población, las fuerzas 

contralnsurgentes se valtan de implacables métodos represivos, 

cuya función consist1a en generar un clima de miedo terror. 

Dentro de la propia lógica de esta doctrina, ·~o se pueden poner 

limitaciones legales o morales a las acciones de los órganos de 

seguridad. Las conflictos sociales son calificados camunmente de 

subversión comunista 

t~ctico-militar•.112> 

y considerados coma un problema 

El enemiqo desplazarla su escenario y as! se 

desdibujan los limites entre guerra interna e internacional. La 

•subversión' en un pais latinoamericano na seria sino la acción de 

un enemigo internacional camón, por lo que se justificarla la 

Intervención militar directa de otras naciones u organismos' 

regionales del !rea, como el TIRR. Por lo tanto, las fuerzas 
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armadas de cada pals ademAs de prepararse para combatir en la 

•guerra interna'', lo hacen para apoyar la guerra 

contrarrevolucionaria en o contra cualquier otra nació~ de La 

región 1 "que sea amenazada o constituya por si misma una amenaza 

de presencia comunista en La región'.C131 

Sin Lugar a dudas, La doctrina de contrainsurgencia 

fue el antecedente inmediato a La Doctrina ~e Seguridad Nacional, 

basadas ambas en estos dos supuestos basicos: 

al Existir!a un enemigo principal: La URSS y los 

demas paises y movimientos comunistas, concebidos 

como una unidad monolftica capaz de promover una 

estrategia de guerra en camón a escala mundial. 

bl Este nuevo enfoque b~Lico, serla la •guerra 

revolucionariatt y el Tercer Mundo constituirla et 

teatro principal de La Lucha. 

El anticomunismo, la confrontación bipolar 

Este-Oeste y la contrainourgencia son Los elementoo bésicos que 

han determinado la intervención pol!tica de Las fuerzas armadas en 

casi todos Los paises de Rm~rica Latina. Run cuando en cada caso 

hubo variaciones sustanciales, La Doctrina de Seguridad 

fue prActicamente el factor comun para todos Los 

presentaron. 

Nacional 

que se 
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CONTENIDO DE LR DOCTRINR DE SEGURIDRD NRCIONRL 

La Doctrina de Seguridad Nacional tiene su punto de 

partida en un nuevo concepto de guerra, que es entendida como 

total, global, mundial v permanente.C15l 

Esta guerra habña sido desatada por el enemigo, que 

no seria sino el movimiento comunista internacional dirigido por 

la URSS. Esta habrta desplegado renovadas e ininterrumpidas 

guerras de agresión, consistentes en una estrategia mundial de 

acción indirecta a trav~s de actores nacionales. Rsl la agresión 

o subversión internas se perfilarlan como la modalidad imperante 

en los objetivos del movimiento comunista internacional. 

Sobre esta base, los elementos centrales de la DSN 

se orientan al planteamiento de una guerra interna que permita la 

supervivencia nacional de los Estados capitalistas, mediante La 

identificación v aniquilamiento de Los enemigos internos.C16l EL 

conflicto mundial entre las superpotencias pasa a tener una 

expresión nacional que se traduce en la presencia de La subversión 

interna conectada at comunismo internacional que es preciso 

erradicar. C17l 

La DSN considera al enemigo revolucionario como 

algo ajeno a la sociedad, como producto de la infiltración del 

movimiento comunista internacional. Interpreta Ruy Mauro Marini 

al respecto: 'El movimiento revolucionario es, pues, algo as! 

como un virus, el agente infiltrado desde afuera que provoca en el 

organismo social un tumor, un c~ncer, que debe ser e•tirpado, es 

decir eliminado, suprimido, aniquilado".C16l En Los hechos el 
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enemigo es considerado un delincuente comón y no un oponente 

polltico producto de la lucha de clases. 

Para extirpar ese enemigo -interpreta HernAn 

Ramlrez Necochea, analista de la DNS- deben utilizarse para ello 

'todos los medios pollticos y militares, incluso los que 

implicaran la negación completa de los principios democrAticos que 

constitulan ~l proclamado fundamento del sistema 

interamericano".C19> 

segon la DSN la actuación de este enemioo interno 

serla clandestina y muy diversificada, y operaria en la sociedad 

civil, penetrando sindicatos, medios de comunicación masiva, 

sectores de La iglesia, universidades, partidos pollticos, la 

educación, la cultura y el arte en oeneral. En consecuencia, 

segón esta concepción las fronteras de la guerra ya no son tanto 

geogrAficas, sino "ideológicas•. 'En nombre de la seguridad 

nacional se cambia la frontera geoorAf ica por una frontera 

ideológica de dudosa formulación polltica."C20l En su critica, 

Isaac Sandoval establece que el antiguo concepto de seguridad 

nacional de las fronteras geogr6ficas queda obsoleto en perjuicio 

del principio de soberanla. Rhora lo que importa fundamentalmente 

es La seguridad nacional, "pero cuando el Estado forma parte de la 

comunidad hemisf~rica occidental, identificada a nivel 

gubernamental con la ideoloota del capitalismo. De donde resulta 

que el campo estrat~gico de acción militar se amplia y, de la 

misión interna anterior, el ej~rcito pasa a defender una 

condicionada seguridad continental. En las circunstancias 
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actuales, este poder estatal centralizado ha dejado de ser 

ónicamente nacional, pues uno de sus órganos, el que dispone de la 

fuerza, ha pasado a depender de unos centros de decisión for~neos. 

R este propósito, los tratados sobre defensa continental v los 

convenios de asistencia bélica son los instrumentos idóneos ... El 

poder militar dependiente, subordinado a la potencia hegemónica o 

1 uno de sus satélites de control periférico, aparece al margen de 

los intereses nacionales. De esta manera espectacular, los 

ejércitos latinoamericanos se convierten en fuerzas de ocupación 

de sus propios palses."C21l 

Para la DSN no hay posibilidad de neutralidad ni 

existen los tiempos de .paz. Tampoco se admite la discriminación 

entre lo civil y lo militar, porque la agresión -y su respuesta

invaden por completo la vida social. Ya que no es factible la 

neutralidad, cualquier movimiento de izquierda, populista, 

nacionalista, antimperialista, antinorteamericano, o simplemente 

disidente, es percibido 

susceptible de r~presión. 

en colución con el enemigo es 

la guerra es concebida como global, con 

manifestaciones internas, y permanente, todas las instancias 

civiles -militar, polltica, económica, cultural psicosocial-

deberlan subordinarse a las exigencias de la Seguridad Nacional, 

que constituirla el problema crucial del Estado. En definitiva, 

la seguridad no serla solamente militar, sino también polltica, 

económica y cultural. 'La contrainsurgencia es la aplicación a la 

lucha polltica de un enfoque militar' -dice Ruy Mauro Marini-.C22l 
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En este contexto, la DSN requiere una estrategia 

general unificada de seguridad, sólo viable si se da un poder 

nacional fuerte y concentrado. 

Rsi la nación, elemento global y aglutinadar toma 

el lugar de las partidas, las clases y los grupos, que en función 

de sus conf~ictos e intereses subalternos, dividen artificialmente 

a la saciedad y ponen en peligro los valares de la civilización 

accidental y cristiana. 

La DSN, en su estrategia, vincula rigidamente las 

conceptas de seguridad y desarrollo, subordinando las expectativas 

de crecimiento, la justicia en las relaciones sociales la 

satisfacción de las necesidades humanas, la seguridad del 

Estada. 

"Por la naturaleza prácticomente lndef inida de La 

confrontación que busca resolver -dice Maira- plantea una 

incompatibilidad estratégica can todas las manifestaciones de la 

democracia burguesa, pues sus sostenedores estiman que los 

diferentes mecanismos consustanciales ésta <elecciones,· 

alternación en el poder, aceptación del pensamiento criticoJ, 

provocan la indefensión de las Estadas frente al extremismo 

subversivo. Par lo misma los proyectos de institucionalización y 

las anuncios del establecimiento de formas democráticas 

restringidas, constituyen tan sólo recursos t~cticas, cuyo 

propósito última es, a ganar tiempo o dar expresión institucional 

a los patrones politicas autoritarios y represivas".C23J 
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consecuencia, la democracia liberal tradicional 

un grave peligro para el Estado en esta 

permanente, ya sea por no lograr las defensas 

adecuadas contra la subversión, o bien por que es un camino para 

que ~sta llegue al poder a trav~s de elecciones o por lo menos, 

por que le permiten el acceso al conjunto o partes del aparato del 

Estado. Por consiguiente, •se harta imprescindible una forma 

estatal que suprima el inarco institucional y jurldico del Estado 

de derecho en condiciones de disenar, conducir y ejecutar aquella 

estrategia global de seguridad".C24l De esta forma las fuerzas 

armadas habrfan de aumentar al m6ximo su papel polf tico, incluso 

en la conducción de todo el aparato estatal. 

Sin embargo, a diferencia del fascismo tradicional, 

la DSN se propone el restablecimiento de la democracia burguesa, 

tras el periodo de excepcidn que representa el periodo de guerra. 

En general no pone expllcitamente, en ningdn momento, en 

entredicho la validez de la democracia burguesa.C25l Aunque esta 

aseveracidn de Rgusttn Cueva, puede compartirse, esa intención 

parece ser m6s retórica de lo que la experiencia ha mostrado en 

los hechos. 

Rs! las cosas, todo conflicto nacional es reubicado 

en un escenario internacional. Toda lucha o reivindicación 

social, as! como sus protagonistas o actores, pasan a ser 

catalogados por la DSN, como parte voluntaria o no, de una guerra 

mundial en marcha. 'Estamos casi sobre la Tercera Guerra 

Mundial', reza el Documento de santa Fe.C26J De este modo, el 
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elemento clave de La polltica es la confrontación entre Los dos 

bloques, cuya beligerancia es La explicación fundamental de Las 

contradicciones que atraviesa la sociedad. Esta argumentación de 

la DSN, proviene de los elementos conceptuales que recoge de la 

geopolltica v de la geoestrategia, dedicadas con mayor ~nfasis, 

despu~s de la Segunda Guerra Mundial, a los temas de confrontación 

Este-Oeste y de la seguridad interna, que a los asuntos de la 

expansión o del •espacio vital•. 

NOTA• En la parte final del trabajo se presenta el Anexo I donde 
se comentan algunos de los documentos mas importantes que 
revelan los principales conceptos de· la Doctrina de 
Seguridad Nacional. 
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C A P I T U L O V 

EL CARACTER FASCISTA DE DICTADURAS LATINQl!f1ERICANRS ORIENTADAS 

POR LA DOCTRINA PE SEGURip!!p NACIONRb 

De acuerdo a la concepción marxista, por lo meno• 

de Dimitrou en adelante, ~a definición del fascismo puede darse en 

estos tl!rminos: El fascismo es la dictadura terrorista que los 

sectores.m~s reaccionarios del capital monopOlico finanCiero 

ejercen primordialmente sobre la clase obrera, en situaciones de 

crisis v cuando sienten amenazado su sistema de dominación. 

Es preciso destacar que el fascismo no es algo 

rigido v que se da siempre con las mismas caracteristicas 

formas. Por el contrario, el fascismo es un proceso que se 

presenta con un amplio margen de diversidad. Puede haber grados 

variables de fascistlzacion en cada formación social. 

Precisamente es Dimitrou, quien advierte sobre toda 

pretensión de identificar al fascismo como un fenómeno invariable 

en el contexto de un esquemaÚsmo formalista: "El desarrollo del 

fascismo v de la 

distintos paises 

propia dictadura fascista adoptan en los 

formas diferentes, seglln las condiciones 

históricas, sociales y económicas, las particularidades nacionales 

v La posición internacional de cada pais".(1) A propósito, se 

recuerda que en Bulgaria, Yugoslavia Finlandia el fascismo subió 

al poder sin base de masas, como si lo hubo en Alemania o Italia, 

apoyandose fundamentalmente en las fuerzas armadas. 
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Tambl~n pueden encontrarse muchas singularidades 

formales en los diversos reotmenes fascistas Latinoamericanos. 

Existen distinciones formales que presentan matices diferentes. 

Por ejemplo, la dictadura que ejerció el poder en Brasil, fue 

diferente en varios aspectos con las respectivas dictaduras de 

Uruguay, Rrgentina y Chile. M6s diferencias podr!an apreciarse en 

el caso de Bolivia¡ y adn m6s si enfocamos otras &reas, como en 

los regtmenes que imperaron en algunos paises de Centroam~rica. 

Sin embargo, lo Importante es la similitud en el contenido. Lo 

que interesa en el caso de las dictaduras fascistas, a Los efectos 

de su an6Lisls, es conocer su esencia. Para eso hay que tener en 

cuenta que 'el f asclsmo es un fenómeno de l• superestructura 

politico-estatal. o sea aquella instancia en que lo económico se 

concentra 1 trav~s de la lucha de clases•.c21 

Lo decisivo para La caracterización de un r~gimen 

politlco es el lnter~s de clase a que responde y La modalidad 

institucional en que se ejerce la dominación en razón del 

desarrollo concreto alcanzado por la lucha de clases.CJJ 

Considerando estas apreciaciones Iniciales, 

expondremos a continuación los elementos esenciales del concepto 

fascismo y sus manifestaciones propiamente Latinoamericanas. 
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al La ~ictadura fa~~is!~ agarece r¡:;omQ i: L •r~m~ii1iQ in[ilLibL~ en 

¡!onde el caRitalismo atraviesa l!Or una 'ri:!i~ teme un 

i;;;olal!:ZQ". CTogliattiJC4l 

La crisis económica del capitalismo se vio 

enormemente intensificada durante las dos óltimas d~cadas, tras un 

largo periodo de expansión constante que habla hecho 'abrigar a 

muchos la esperanza ilusoria de que el sistema habla alcanzado 

condiciones suficientes para atenuarla".CSJ 

Se recrudecen las contradicciones en el interior 

del mundo capitalista y al mismo tiempo ~ste pierde terreno en la 

correlación de fuerzas con el campo socialista. La creciente 

escasez relativa de recursos naturales b6sicos, se convierte en 

importante factor para el sustento de posiciones hegemónicas, 

mientras los gobiernos de los paises dependientes presionado;s por 

sus pueblos toman medidas para la defensa de esos recursos.) 

institucionalidad internacional que forjó como instrumento ~e 
dominación, no puede resistirse a las presiones que surgen ~e 

1 

realidad internacional ahora distinta y comienza a modifitjar 

naturaleza. "C6l 

'La 

su 

una 

su 

Comprometida su propia sobrevivencia, la potencia 

hegemónica se propone un proyecto de mayor dominación polttica y 

de reordenamiento de la econom!a mundial, con el fin de poder 

disponer de los recursos los mercados. No le basta la 

explotación del mundo subdesarrollado y dependiente por la vta del 

intercambio desigual, por consiguiente debe imponerse, mediante 

nuevos esquemas de dominación, para asegurar sus intereses 
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~conOmlcos v pol!ticos, Es asi que busca penetrar de modo 

generalizado en los paises subdesarrollados, procurando controlar 

su vida polttica, económica y social. 

En este cuadro se acentóan las tensiones sociales. 

Por un lado los monopolios transnacionales en alianza con La 

burguesía monopólica nativa¡ por otro, los sectores populares que 

han tomado conciencia de la situación v adquieren una orientación 

claramente antiolig6rquica y antimperialista. 

"Rl estallar estas tensiones, el mantenimiento de 

regimenes patriarcales anacrónicos, al igual que la supervivencia 

de los gobiernos populistas y reformistas que los sucedieron, se 

vuelve impracticable.• Dice Darcy Ribeiro.C7l 

Por su parte, Poulantzas escribe: "En el caso del 

proceso de rascistización y del fascismo, ninguna clase o fracción 

dominante parece ser capaz de imponer, ya sea por sus propios 

medios de organización polltica, ya sea por el camino indirecto 

del Estado democr~tico parlamentario, su dirección sobre las otras 

clases v fracciones de clase en el poder'.C6l En los hechos se 

produce una crisis de poder. Sin embargo, la gestación del 

fascismo tambi~n implica necesariamente la existencia real Ca 

entendida por la burguesia monopólica> de una opción 

revolucionaria de poder basada en el auge del proletariado y de 

otras fuerzas progresistas y antimperialistas, frente a ta cual el 

capital monopólico destruye la institucionalidad democrática 

representativa, reemplazhndola por la violencia represiva de su 

dictadura.(9l 
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bl El car6cter del fascismo esta dado por la dictadura del sector 

monopólico y financiero. gue tiene el predominio en el poder, 

incluso sobre los otros sectores de la burguesta. 

Sin lugar a dudas, es la naturaleza de clase lo que 

define primordialmente al fascismo, as! como el cambio cualitativo 

que impone a las formas de Estado, de acuerdo al pensamiento de 

Dimitrov. e 10 l 

En el cuadro de crisis oeneralizada, elemento 

esencial del faschmo que acabamos de analizar, el Estado de "toda 

,la burgues1a, que favorecla la acumulaciCon de todas sus 

fracci~nes 'C11l no puede ya funcionar regularmente.C12l Es la 

incapacidad 'de la alianza en el poder de sobrepasar por s1 misma 

sus propias contradicciones exacerbadas, lo que caracteriza la 

coyuntura de los fascismos•, dice Poulantzas.C13J 

Rnte esta situación de crisis se 

modificación en la relación de fuerzas en el seno de 

da una 

aquella 

alianza, establecl~ndose por v1a del fascismo "la hegemonla de una 

nueva fracción de clase en el bloque en el poder: la del capital 

financiero, y del gran capital monopolista', sostiene el mismo 

autor. e 14) 

En 

que se preocupa 

estas circunstancias se crea un nuevo 

fundamentalmente de los intereses 

Estado, 

de las 

fracciones monopólicas y crea los mecanismos adecuados para 

favorecer su acumulación. Las dem6s fracciones burguesas deben 

subordinarse a aqu~llas, quedando su desarrollo en completa 

'dependencia del dinamismo que logre el capital monopólico.•c1s1 
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En 'Lo que respecta la pequena burguesta, aunque sin dejar de 

tener. algunos privilegios, queda relegada notoriament.e a un nivel 

de subordinación, con sus condiciones de vida vinculadas a las 

iniciativas e intereses de la burguesla monopólica.C16l 

Todo esto no significa que las fracciones 

desplazadas de la burguesla nacional o de los terratenientes 

tradicionales queden excluidos de ciertos niveles de poder, una 

vez instaurado el sistema fascista. El mismo temor a la 

revolución socialista o a ta simple reforma agraria, puede 

convertirlos incluso en cómplices en el proceso de fascistizacidn. 

CRecordar el ejemplo del PDC en Chile, que apoyó en las primeras 

eta.pas al rt!gime'n fascista de Pinochetl. Debe considerarse que la 

polltica económica del fascismo persigue una despiadada 

eliminación de los niveles empresariales internacionalmente no 

competitivos, que no interesen de manera directa al capital 

monopólico, o por lo menos lo supeditan cada vez m6s a su 

dominio.C17l 

Dice Rrlsmendi: demócratas burgueses, 

prisioneros del miedo al comunismo, van cediendo al fascismo 

posición tras posición, bajo el pretexto de no irritar la 

bes(ia. Las ilusiones de los grupos burgueses, que pensaban que 

el fascismo iba a ser el gendarme contra el comunismo, concluyen 

un di~ con la prisión y et asalto por los grupos fascistas ... 'C18l 

Desde el punto de vista de su car6cter de clase, 

los reg!menes fascistas 

caracteristicas propias. 

de Rmt!rica Latina presentan ciertas 
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su base social esta conformada primordialmente por 

el sector del capital financiero monopólico, •que ha crecido 

hipertrdficamente como fruto del desarrollo deforme del 

capitalismo en nuestros pafses. R ~ste se te subordinan o asocian 

por miles de lazos los mas poderosos latifundistas y la oran 

burguesfa comercial, que intermedia la e•portacidn la 

Importación, de incluso poderosos industriales.•c1s1 Precisamente 

esta ollgarqufa antinacional esta fuertemente vinculada con los 

monopolios transnacionales, y es el •principal punto de apoyo de 

la politica del capital monopolista de Estado norteamericano•.c2ol 

Rrismen~i, ofrece una definición del fascismo 

adaptada a las condiciones de la región: "El fascismo es en los 

paises de Am~rica del Sur la dictadura mAs descarada del capital 

financiero -enlazado a los sectores mas regresivos de las viejas 

clases dominantes- promovida sostenida por el imperialismo de 

Estados Unidos de Rm~rica, en particular por sus circulas mis 

belicosos y recalcitrantes encabezados por el Pent&gono".C21l 

De esta.forma queda conformado un bloque monopólico 

en el que se fusionan el gran capital nativo v e•tranjero. Este 

bloque aspira a adecuar el aparato del Estado a la función de 

ejecutor y ouardi~n de este reajuste econdmico, social y polttico, 

eliminando todas las formas democrAticas posibles, que en menor o 

mayor medida ventan imponiendo lfmites al predominio omntmodo de 

la fracción burguesa monopólica nativa y sus aliados 
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monopólica, no es 

transnacional.C22l 

De acuerdo a Rgust!n cueva, La fracción 

m~s que un componente del 
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nativa 

capital 

La similitud de Las Lineas económicas y financieras 

que se han aplicado en Los reg!menes fascistas de Brasil, 

Aroentina, Uruguay, Chile y otros paises de La región, es 

ampliamente significativa. En función a Las directivas del Fondo 

Monetario Internacional de Los bancos internacionales, se 

procede a La redistribución de La renta nacional en beneficio de 

Los monopolios extranjeros y La estrecha capa de La oligarqu!a 

nativa, despojando a La gran mayor!a de La población. o sea, un 

proceso de acumulación de capital que implica La pauperización 

acelerada de Las masas trabajadoras. Mientras se invocan fórmulas 

de liberalismo económico, como el concebido en La 'escuela de 

Chicago•, se procede a una notoria desnacionalización de todo tipo 

de empresas, incluyendo Las estrat~gicas, salvo contadas 

excepciones¡ se acumulan Los frutos del trabajo nacional en manos 

de los monopolios y de ciertos sectores Latifundistas; se 

transfieren Los capitales producidos por industriales nacionales 

empresarios del campo a Los monopolios nativos transnacionales. 

El fascismo latinoamericano es eminentemente 

dependiente. Es un fascismo establecido en paises dependientes y 

subdesarrollados, con una econom!a ralativamenle atrasada, 

deformada, que ocupa •una posición subalterna en el seno de La 

constelación capitalista-imperialista mundial".C23l 
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Mediante Las inversiones directas e indirectas de 

capital extranjero, la dependencia tecnológica y La penetración 

financiera, se ha establecido una afianzada 'integración de Los 

sistemas de producción 

imperialista".C24l 

latinoamericanos al sis terna 

Este fascismo dependiente Latinoamericano es en 

esencia entreguista. 

soberan!a v entrega de 

su Linea de acción es de "abdicación de La 

Las riquezas nacionales. Es de 

desnacionalización de todos Los órdenes. Mientras multiplica La 

propaganda chovinista, integra, en abyecta dependencia, el plan 

estratégico del imperialismo de Estados Unidos."C25l 

En parte, esta dependencia es explicada por Agustln 

Cueva de la siguiente manera: "En América Latina, al no haberse 

logrado el proceso histórico de emancipación burguesa, y m~s bien 

esta clase, al Llegar a convertirse en dependiente de ~os ce~tros 

d.e dominación metropolitanos. conjuga La derivación política de La 

cesión de este poder en favor de los centro5 de decisión forAneos, 

como resultado de una alianza natural y espont~nea'.C26l 

e> La forma de dominación del régimen fascista se ejerce en lo 

fundamental contra La clase obrera, que La burgues!a monopólica 

jdentifica como su enemigo principal.C27l 

Retomando casi Literalmente de Dimitrov y aplicando 

et concepto a Las dictaduras fascistas del Cono sur, Agustin Cueva 

escribe: • ... representa La implantación de una di~tadura· .·· 

terrorista de Los elementos mas rPaccionarios ·d~I 
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monopólico, ejercida en contra de La clase obrera v el sector 

revolucionario de Los campesinos y los intelectuales".<28> 

Por su parle Pedro Vuskovic se refiere al tema de 

esta manera: " ... Las burgueslas monopólicas terminan por 

constatar La imposibilidad de superar los problemas y preservar el 

sistema como no sea modificando las condiciones b6sicas de su 

funcionamiento: de un Lado abriendo nuevas 

acumulación, que sólo puede sustentarse en una 

de los trabajadores¡ de otra, redefiniendo 

potencialidades de 

super-e•plotaclón 

sus tfrminos de 

relación con la economla de la potencia imperialista hegemónica, 

articul6ndose a ella mucho mas estrechamente y convirtitndose 

plenamente en un complemento subordinado".C30l 

Si mencionamos algunos hechos pollticos en Las 

dictaduras conosureftas, puede demostrarse que fstas se han 

dirigido en lo fundamental en contra de La clase obrera. Tanto el 

golpe de Banzer, en 1971, como el de Pinochet, en 1973, fueron la 

culminación de acciones contrarrevolucionarias dirigidas 

principalmente contra et proletariado, que a travts de distintas 

alternativas se orientaba por una vla al socialismo. En Uruguay, 

el golpe fascista de 1978 fue respondido por una histórica huelga 

general de casi veinte dlas, dirigida por la Convención Nacional 

de Trabajadores, que agrupaba a todo el movimiento obrero y demas 

sectores Laborales. Runque con mayor complejidad, los golpes en 

Brasil, en 196~ y de Rrgentina en 1976, fueron tambifn en Lo 

esencial una respuesta a las reivindicaciones obreras y las 

perspectivas de autonomla polltica de esa clase. El reciente 
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triunfo de los partidos de izquierda en las elecciones municipales 

brasilenas en las principales ciudades del pais que agrupan 

grandes masas obreras, es una demostración de aquella perspectiva. 

Sin embargo, no son solo los hechos politices los 

que demuestran el caracter antiobrero del fascismo 

latinoamericano, sino tambi~n el aspecto económico. "El balance 

al respecto es bastante racil de establecer, atendi~ndose a los 

propios datos oficiales: desde que se instauraron reglmenes 

fascistas en Brasil, Chile, Uruguay y Rrgentina, el proletariado 

de estos paises ha sufrido una pauperización absoluta, que en 

promedio es del orden del 50~".C311 

En resumidas cuentas, se trataba de producir la 

mano de obra mas 

monopolista por 

barata posible en 

m~todos terroristas. 

benef 1cio del capital 

Rl haber decrecido 

sensiblemente la tasa de ganancia en La reglón, la gran burgues!a 

nativa se fusiono con el capital transnacional, ofreciendo a éste 

la mano de obra barata, que ha constituido su atractivo 

substancial para la obtención de Los mayares beneficias.C321 

No obstante, el antagonismo de clase no se ha 

manlf!estado sólo contra el proletariado su ideolog!a, sino 

contra la doctrina social de la Iglesia y las teor!as burguesas 

democratico-l!berales. 

Podr!amos decir que casi todos los sectores del 

pa!s, entre los 

afectados por la 

cuales esta gran parte de la burguesJa, han sido 

dictadura fascista. Las contradicciones 

económicas generadas en el proceso, fueron provocando poco a poco, 
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contradicciones pollticas. La lucha de clases nn ha podido 

congelarse por decreto ni por el terrori5omo de Estado, porque esa 

lucha estA intimamente ligada a contradicciones inevitables. 

produciendo un cambio cualitativo rn la forma de d0min~ 

consecuentemente en la forma de Estado. establec1endn~~ una 

ruptl!ra rddical con las formas d~mocr~•1Lo-burgu~sa~.(J~) 

Decia Dimitrov: •La subida del fascismo al poder 

no es un simple cambio de un gobierno burgu~s por otro, sino la 

sustitución de una forma estatal de lo dominación de cla5e de la 

burgues!a -la democracia 

terrorista". CJSl 

burguesa- por otra, la dictadura 

En ~L mom~nto de La crisis de hegem{lnld, la 

fracción de La ~urquesla que se perfila hacia ta to1n~ del po~er, 

es decir et cap¡ ldl rric.~. Jp(.~ ico nativo con eslrt"ctH..'":io vinculas al 

transn,11.:1nnat, en el. Cd·Jn de RmPrica Ldttna, '.:'!. cul'~,t1or1ada y 

rechazada por Ld clase obrera v las clases medias radical1zddas. 

En esta situación e5d fracción de La burguesld no logra cont1·1JL~1· 

a Las cla5es populares cada vez m~s movilizada~ v s~ muest1·a 

incapaz para organizar el consenso de la mayoria d~ la población. 

1'1l tratarse de sociedades basadas en ld 

supereYplotaci~n del trabajo, en ningón casQ se Odn lDnd1cio11es 

pa1·a derrot~r polit1cdmente al movimiento populdr, ni se l~ega 

la estructuración de un partido polltico fasc1sta. El ~nico 

recur~0 que puPdP serv1.- dl cap1t~l m&nopol!S'd ~s l~ r~erza. En 
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función de ésta, esa burguesta puede hacerse del aparato del 

Estado v usarlo en su beneficio. Como método de enfrentamiento 

con el movimiento popular aplica el terrorismo de Estado.C36l 

R diferencia del fascismo cLasico europeo, que fue 

capaz de arrastrar amplias masas pequenoburguesas v obreras, en 

Rml!rica Latina la burouesta monopólica no est~ en condiciones de 

atraer para su causa 

popular.C37J 

sectores significativos del movimiento 

En 

vale del ultimo 

armadas. Estas 

estas condiciones la burguesla monopólica se 

instrumento de defensa de su poder: Las fuerzas 

constituyen para ese sector, el ~Ltimo baluarte 

del •mundo Libre'C36) 

morales de La nación'. 

se llaman a s! mismas ~las reservas 

'R cambio de la seguridad económica, ta burgues!a 

en crisis cederla a Los militares el control directo del Estado y 

el sistema politice. El aparato defensivo, por su naturaleza 

defiende lo existente y, por consiguiente, en caso de extremo 

debilitamiento de la dominación social, constituye el ultimo 

recurso para La reproducción del sistema" -dice Rlain Rouquié.139) 

Precisamente son Las fuerzas armadas como 

institución Las encargadas de imprimir el caracter terrorista 

propio del régimen fascista. Para poder apreciar el proceso de 

fascistización de las fuerzas armadas de varios paises 

latinoamericanos, 

caracter!sticas 

asalto al poder 

es necesario el estudio de ciertas 

condicionantes de las mismas que las llevaron al 

a apoderarse del aparato del Estado. 
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EL PROCESO DE FASCISTIZACIDN DE LAS FUERZAS ARMADAS 

La conversión de las fuerzas armadas en factor 

fundamental de la dictadura fascista no puede considerarse un 

fenómeno casual. 

Si bien no todos los militares se han adherido a la 

ideologia, politica y m~todos fascistas, la gran mayoria de los 

oficiales latinoamericanos lo han hecho. Para ewplicar esta 

realidad es necesario partir de ciertas caracteristicas 

condiciones inherentes a las fuerzas armadas en general, las 

latinoamericanas en particular. 

En primer lugar, en cuanto organización y 

coherencia, se acepta que las fuerzas armadas posean varias 

ventajas frente a las organizaciones civiles.C40l Los valores 

organizativos derivan de la estructura piramidal de la 

centralización del mando, que hacen posible la toma de 

decisiones.C41J Esa propia organización con su verticalidad, culto 

a la jerarquta, y un intenso sentido de soliddr1aad, Que en ta 

jerga militar se denomina ~espiritu de cuerpo", puede contribuir 

en determinadas condiciones que oficiales fascistas de alta 

graduación se apoderen del mando, eliminen Lo5 elementos 

insumisos, establezcan 

v luego vali~ndose de 

en puesta5 claves a gente de su confianza, 

la propia y estricta disciplina, se 

transforme en un enorme instrumento de represión. 

La obcecación por el orden la subordinación 

jerarquica como cualidades basicas de las fuerzas armadas, hacen 

que el punto de vista de sus integrantes hacia t(•da manifestación 
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de protesta colectiva, discrepancia con autoridades y patrones, la 

huelQa, la simple griterta o el despliegue de multitudes, sea el 

de alteracidn del orden establecida, hecho que contrasta 

radicalmente can su formación. 

Los ejtrcitos difieren de las dem~s organizaciones 

por ser instituciones totalizantes. La distinción entre civile~ y 

militares, valorizada en alto grado en el seno de la institución, 

no se limita a la SiQnificación discriminatoria y unificadora de 

·vestir uniforme, sino a una mtstica que se promueve con un sentido 

de solidaridad interna, basada en la exaltación del heroísmo, el 

honor, la ~tica militar y la abnegación. La autosuficiencia del 

ej~rcito, su capacidad de no recurrir a la sociedad -como lo 

demuestra la existencia de capellanes, mtdicos, maestros 

peluqueros, cocineros y veterinarios militares- presupone la 

necesaria autonomta de ta orQanización. 

Este aislamiento voluntario con respecto a la 

5ocieded en general, tiene una función simbólica adicional: 'a 

trav~s de ritos y mitos, imagenes y métodos de identificación, 

busca imponer el monopolio de la violencia y la necesidad del 

aparato de defensa• -dice Rlain Ruqie.C42l 

Los militares latinoamericanos en Qeneral son 

anticomunistas, en parte por constituir uno de los ejes de la 

ideologla de la clase media que ellos integran. Ellos se 

identifican con el orden vigente y legitimo y al comunismo con la 

subversión y la ilegitimidad. 
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Sin embargo, el acentuado anticomunismo de Las 

fuerzas armadas de La mayoria de Los paises de La región, se debe 

en su mayor parte a La enorme maquinaria montada estratl!gicamente 

por el PenUgono para el adoctrinamiento, entrenamiento, 

organización, equipamiento y coordinación, como mencionamos en el 

Capitulo Ir!. Sin duda, l!sta es la causa principal en la 

transformación de Las fuerzas armadas latinoamericanas en el brazo 

armado de la oligarquia monopólica natiua en conjunción con el 

imperialismo. 

RL formar parte de naciones pobres, Las fuer~as 

armadas de Rml!rica Latina, se vieron imposibilitadas de contar con 

un,,desarrol lo de la tecnología militar como la que impulsaban los 

paises con poder económico. Esto se tradujo en una obsolescencia 

de Los equipos militares de Los ejl!rcitos de La región. Dice 

D~rcy Rebiero: " ... se planteo el problema de encontrar una nueva 

justificación para su mantenimiento o el desaf to de redefinir sus 

funciones."C43l 

Estas fuerzas armadas formadas en escuelas 

especiales, en las que no tenia Lugar ningon esfuerzo por el 

conocimiento objetivo de La realidad social, • ... y moldeada de 

acuerdo a valores propios, tales como el respeto incondicional 

La jerarqula y a la obediencia, la oficialidad Latinoameric•na 

sola tuvo que buscar solucionar aquellos graves problemas".C44l 

En estas condiciones Cy teniendo en cuenta que el 

cadete al separarse aon muy joven del resto de Los estudiantes que 

siguen estudios con Libertad de critica, queda limitado al 



125 

desarrollo del Libre pensamiento>, el oficial as! formado, " ... se 

tornó presa f6cil de los órganos de adoctrinamiento desarrollados 

por los norteamericanos, para convencerlo de que su función serta 

La de pol!clas internas ant!subversivas de que su supervivencia 

como institución sólo se harta posible mediante el control del 

poder pol 1 tico. Los argumentos decisivos, aunque no siempre 

expllcltos, eran que su autoafirmaclón cama fuerza armada, al no 

poder ser •lcanzada por medio del dominio de la tecnologla milita~ 

moderna, dada la pobreza y atraso de sus paises, tenla que 

obtenerse mediante acuerdos de ayuda y asistencia que los' 

tr•nsformase en cuerpos auxiliares de un ej~rclto mundial 

ant!comunista'.C45l 

Por su parte Jaguar!be dice: " ... el !nter~s 

corporativo y profesional de las fuerzas armadas, por tener acceso 

al equipo y tl!cnicas militares que, en el cuadro general de' la 

dependencia clentlfico-tecnológica, sólo le son accesibles 

med.lante un acuerdo concedido por la potencia hegemónica del 6rea, 

se ve aumentado por consideraciones de rivalidad entre paises y 

corporaciones¡ y mas reciente pero no menos ostensiblemente, por 

el hecho de que el ya impl!cito establecimiento de un sistema 

militar Interamericano bajo la total dependencia de Estados 

Unidos, convierte el comando militar de este tll timo pats en · L'a -

fuente de promociones y demas gratificaciones profesionales de l~s·· 

militares latinoamericanos."C46l 
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Otra argumentación manejada, fue que cualquier 

movimiento de reestructuración· de las sociedades, podrla hacer 

peligrar la e•istencia misma de las fuerzas armadas tradicionales 

como institución¡ o cambiarlas totalmente como sucedió en Cuba V 

m&s tarde lo serla en Nicaragua. 

Como consecuencia de todos estos elementos, el 

militar latinoamericano ya no se sentirla un hombre indtil. Rhor1 

iba.a participar en forma activa •en una Lucha mundial en defensa 

de La civilización occidental, de sus v1lores y tradiciones, 

contra el materialismo, la corrupción y otras amenazas a la 

sobrevivencia de la 'patria' y de la persona humana'.147l En esta 

idea se engloban las normas morales, el honor, las buenas 

costumbres, el •estilo de vida'¡ v el rechazo a la corrupción de 

Lo_:i pollticos y. el deterioro del sistema democr6tico· que proclaman 

defender, 'al mismo tiempo que identifican la democracia formal 

con los intereses de Las clases dominantes v las corporaciones 

transnactonales. La democracia es derrotada en su esencia, en 

cuanto al ejercicio de la soberanla por el pueblo, pero el 

militarismo dependiente sigue hablando de ella durante el r~glmen 

autoritario ... •, dice Isaac sandoval.14Bl 

Otra car1cterlstica de los mili tares es La 

susceptibilidad al nacionalismo. 51 bien el nacional htn0 

"natural' en La sociedad burguesa puede degenerar en 'chovinismo', 

de corte ultraderechlsta, como habla sucedido en el fascismo 

alem&n, italiano 

expansión real del 

japonts, que se basaba en la posibilidad de 

capital monopolista nativo m&s all& de 
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fronteras, no puede darse en el caso del fascismo latinoamericano, 

11 que en si mismo es el resulta do de un movimiento inverso, es 

decir, de la penetración del capital financiero extranjero en 

nuestros espacios nacionales•.c49l 

En los hechos, pese a ra retórica de los militares 

fascistas en "defensa de ta patria, del estilo de vida occidental 

v cristiano, y contra la penetración de ideas extranjeras•, surge 

un militarismo reaccionario y enlreguista. Ahora lo que Importa 

fundamentalmente es la seguridad nacional, pero en cuanto que la 

nación forma parte 

identificada con 

de ta 

el capitalismo monopolista, 

occidental,. 

nativo 

transnacional. EL fascismo latinoamericano, entrega soberanla de 

diversas formas, d~ acuerdo a las circunstancias. Como las 

fuerzas a:madas han pasado a depender de centros d.,- decisión 

foréneos,.entregan 

desnacionalizando 

soberanta, ya sea cediendo recursos naturales·, 

empresas o •prestando• su territorio para 

maniobras con militares norteamericanos. 

En pleno desarrollo del f ascisrno, en el seno de las 

fuerzas armadas se van produciendo ciertos hechos que en mayor o 

menor grado, permiten afianzar el proceso. Entre ellos se pued~n 

destacar algunos de los mAs importantes. 

En primer lugar, uno de los aspectos que se 

presentan en el periodo de crisis o en las primeras etapas de 

fascistización de las fuerzas armadas. Lo que ha sucedido en la 
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mavorla de los casos, por lo menos en el Cono sur, es que La mayor 

parte de La oficialidad adopta una actitud expectante frente al 

desarrollo de los acontecimiento~, sin expresar posiciones 

definidas, hasta que los mandos en 

consoliden para determinado bando. 

los puestos claves se 

Generalmente un reducido 

porcentaje de la oficialidad media, podríamos hablar de un 20 a 

25~, tiene o expresa de antemano su posición frente a la crisis. 

Fundamentalmente se establece una correlación de fuerzas entre los 

altos mandos y oficiales superiores, en base los cargos que ocupan 

en el momento v a una serle de consultas, reuniones y acuerdos. 

LI masa pollticamente activa de la oficialidad media, sdlo influye 

en un segundo plano para la definición del proceso. 

Una vez que se llega instaurar el r~gimen 

dictatorial, la imposicidn de los cuadros fascistas en los puestos 

claves contribuye a consolidar el proceso interno. Para esto se 

cambia radicalmente el sistema de ascensos y de designación de 

cargos. En tiempos normales estos son decididos por criterios de 

·Cierta imp1rcialidad, tales como concursos, antigüedad o capacidad 

profesional¡ durante el proceso de fascistización y una vez 

consolidado ~ste, los ascensos v designaciones son impuestos por 

los altos mandos, mediante sesidn de Junta de Comandantes en Jefe 

o de la Junta de Oficiales Generales. 

Este factor es de gran importancia, ya que con un 

nómero no excesivo de cuadros fascistas Incrustados en el 

instituto armado, especialmente en los puestos clave, puede 

tomarse el poder total en la estructura castrense 
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progresivamente en las demás areas estatales, hasta llegar 

dominar directa o indirectamente el orden legal y jurldico. 

Tambitn Las leyes y reglamentos militares son 

modificados y se hacen mas drasticos. Se acentda exageradamente 

la rigidez de Las normas de subordinación, as! como Las sanciones 

y condenas, a Los efectos de facilitar al maximo Los pretextos 

para condenar o expulsar al discrepante. 

La misma experiencia de la Lucha subversiva es 

aprovechada por Los mandos fascistas para seguir "creando 

enemigos• y mantener una imprescindible 'unidad de cuerpo• frente 

a los mismos. El militar que no se somete a esta actitud 

reaccionaria, y el 'blando' con el enemigo, son llamados de 

"traidores•. Por otra parte se trata de que la mayor cantidad de 

los integrantes del ejtrcito queden comprometidos con la tortura y 

otr·as violaciones los derechos humanos, de manera Que se 

establezca un camino sin retorno, ya que un torturado no aceptara 

jamas a un torturador en el caso de fracasar la aventura fascista. 

Tambitn se da oportunidad los mas incompetentes y dtbiles en 

destacarse mediante la represión y la tortura. Para los mandos el 

que se presente como el mas antimarxista y proimperialista, 

obtendra el reconocimiento y los favores de aqutllos. 

Rl ser innecesaria la lucha por la defensa de la 

soberania nacional, la wguerra interna- se convierte en La razón 

del fin. En el transcurso de la lucha, el 'enemigo' se extiende a 

sectores cada vez mas amplios de la población, lo que pone a Las 
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fuerzas armadas en un progresivo aislamiento, hecho que estimula 

una mayor cohesión interna. 

RL poseer el control total de La propaganda y Los 

principales medios de comunicación, frente a La censura impuesta a 

La oposición, continuamente se autopresentan como heroes. 

Aprovechan Las acciones terroristas de los grupos opositores m~s 

radicalizados, como secuestros, atentados personales, etc., para 

despretigiar y e•tender su responsabilidad a La gran masa del 

pueblo y sus oroanizaciones representativas. De esta forma Los 

mandos fascistas además de los efectos de La guerra psicológica 

dirigida a la población en general, logran impactar v alentar 

los integrantes de las fuerzas armadas en La lucha 

•antisubversiva•. 

La 

a filas durante 

mayor parte de los nuevos aspirantes a ingresar 

el desarrollo del proceso de fascistizaciOn, por 

obvias razones tendran acentuadas intlinaciones por esa ldeologla, 

lo que favorece La integración de nuevos cuadros fascistas. 

Rl hacerse cada vez mas criticas las condiciones 

del pais, el presupuesto militar se convierte en fundamental. CEn 

el caso particular del per!odo fascista en Uruguay, habla 

alcanzado para las fuerzas armadas mas del so~· del presupuesto del 

Estado. Mucho mas que el utilizado por la Alemania nazil. con 

esto se otorgan a los mandos militares y a Los oficiales, sueldos 

y prestaciones muy por arriba de la mayorla de la poblacion. 

Ademas se adquieren modernas armas y equipos, que contemplan las 

aspiraciones profesionales, al mismo tiempo que sirven para ser 
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usadas contra el •enemigo interno". Se multiplican los viajes al 

exterior, se ofrecen una serie de privilegios y hasta se reparten 

el "botln de guerra•, lleg6ndose a "institucionalizar' una de las 

m6s abyectas formas de corrupción en las fuerzas armadas. Para 

esto, nada m6s interesante que transcribir algunas palabras del 

general chileno Carlos Prats, pronunciadas poco antes de ser 

asesinado en Buenos 

pinochetista: 

Aires por elementos de la dictadura 

• ... se abre un nuevo y triste capitulo: el de la 

corrupción. Para convertir a soldados honestos en hombres 

dispuestos a cualquier crimen, es preciso corromperlos. Para que 

los miembros de la Junta puedan cobrar las treinta monedas de su 

traición, es necesario que los que vienen m6s abajo reciban el 

derecho de llevarse tambi~n algo al bolsillo de su guerrera. Y 

asl, por primera vez en la historia de sus· fuerzas armadas, se ha 

establecido como sistema, a todos los niveles, el derecho al 

saqueo. Los miembros de la Junta permitir6n a Los consorcios 

transnacionales y a la derecha chilena recuperar el control de la 

economla del pals y cambio de ello -no lo dudo- ya est6n 

recibiendo el precio de su traición a Chile1 los oficiales de 

menor graduación reciben patente de corso: se apoderan de las 

casas y automóviles de Los perseguidos de la UP1 ... Y para que la 

suboficialidad y la tropa no miren con ojos indignados los 

latrocinios .QÚe cometen sus superiores, se hace la vista gorda 

cuando en los allanamientos se apoderan de las baratijas: un 

reloj, un anillo de oro, una radio a transistores, una chaqueta, 
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un par de zapatos. Corrupción colectiva v total, complicidad 

colectiva v total: he allt el modelo que Pinochet v los miembros 

de la Junta quieren imponer en La vida del ejercito v las fuerzas 

armadas•. C50l 

LR5 FUERZRS RRMRDRS COHO INSTITUCION TllHAN EL PODER PRRR SERVIR R 

LR BURGUESIR MDNDPOLICR LOCAL E INTERNACIONAL 

Rnte el conflicto, las fuerzas armadas, como 

'cuerpo monopolizador del empleo legal de la violencia"C51l, estan 

siempre en condiciones materiales de utilizar sus armas para tomar 

el poder, y lo hacen cuando "la legitimidad del mando es 

cuestionada y aunque se levanten contra las cabezas visibles del 

regimen, lo hacen siempre en salvaguarda de aquellos que sustentan 

el orden social global".<52> Por esta razón los golpes militares 

suelen ser casi siempre de corte conservador. 

Por otra parte, en el conjunto de la formación 

social, las fuerzas armadas aparecen como un organismo situado mas 

all& de los distintos grupos y sectores de la sociedad, en la 

11medida en que la función de !iiU competencia no se relaciona c:on 

Los procesos de producción"<SJl, 

nivel de la superestructura del 

por el contrario, se ubican 

Estado, de la administración 

politica y La administración general. Sin embargo, aunque la 

institución armada, se define en general como "defensora imparcial 

de L'os verdaderos intereses de La nación, por encima' de cualquier 

clase social, 11 La abierta irrupción de las fuerzas armadas en el 

sistema politice necesariamente debe considerarse como una toma de 
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partido dentro de la lucha de clases".<54l Precisamente se produce 

una alianza entre La elite militar, los monopolios locales y Las 

transnacionales.<SSl Ruy Mauro Marini le llama 'Estado corporativo 

de la burguesla monopdlica y las fuerzas armadas... Los 

tecnócratas civiles y militares que se ocupan de la gestión del 

Estado, no son m6s que la representación polltica del capital y 

cuya voluntad polltica económica es rigurosamente la de la clase 

a que sirve'.<56! 

El poder real se encuentra en los centros de 

decisión y estos no son otros que el capital monopolista nativo y 

transnacional, del cual depende el primero, dada La correlacidn de 

fuerzas económicas y pollticas. No obstante Las fuerzas armadas 

como institución llegan al control del propio aparato del Estado. 

Esto aparenta cierta autonomla del instituto armado, aunque en 

realidad no es m6s que un instrumento y un centinela de·un sistema 

de dominación mundial, "que sujeta a sus propios paises las 

ataduras de la miseria, una vez que La vfa capitalista por su 

propio proceso expansionista priva a los paf ses subdesarrollados 

el derecho de alcanzar mejores condiciones de existencia', dice 

Sandoval.C57l En resumen, podrla afirmarse que las fuerzas armadas 

como institución sirven a los detentadores del poder real en el 

regimen fascista. 

No estarfa de m6s precisar algunas diferencias con 

anteriores reqfmenes militares de la región, para explicar el 

car6cter fascista de las dictaduras de los óltimos tiempos. Si 

nos referimos a las dictaduras militares de Los anos 2os y 30s, en 
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diversos paises latinoamericanos, como Brasil, Chile y Rrgentina1 

o a Los regimenes dictatoriales semicoloniales de Nicaragua o de 

la Repóblica Dominicana, no podemos catalogarlas como de car6cter 

fascista, aón cuando emplearon algunos m~todos similares. Estas 

dictaduras no respond!an un grupo monopolista nativo, ni eran 

reg!menes de alternativa frente al movimiento popular conducido 

por la clase obrera y dem6s trabajadores sino una •manifestación 

de l• deformación del desarrollo capitalista, de contradicciones 

~l interior de las clases explotadoras y de La dependencia 

semicolonial de los monopolios estadounidenses•. (581 En cambio, en 

los reglmenes fascistas Latinoamericanos, la fracción monopólica 

de La burguesla pasa a controlar el aparato del Estado. En 

algunos casos en forma directa, como lo han demostrado en La 

integración del Gabinete Económico de Las dictaduras fa~cistas de 

Argentina y Uruguay, por Martlnez de Hoz y vegh Villegas, 

respectivamente, que fueron verdaderos exponentes de esa fracción 

monopólica, por citar sólo dos ejemplos muy conocidos. 

Dice Marini: 'Rl privilegiar a Las fuerzas armadas 

como elemento central de su estrategia, la burgues!a monopólica 

est6 confirmando ese aparato especial del Estado La misión de 

solucionar el problema; est6 pues, pasando del terreno de La 

polltica al de La guerra. En La medida en que se encuentra con 

fuerzas armadas ya preparadas ideológicamente, por La doctrina de 

contrainsurgencia , para el cumplimiento de esa tarea y para 

aplicar a La Lucha politica un enfoque militar, se resuelve en un 

solo proceso La voluntad contrarrevolucionaria de la burguesia 
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la voluntad de poder desarrollada en las fuerzas armadas. Estas 

van, asl, m6s all6 del golpe de Estado proceden a la 

implantación de la dictadura militar CfascistaJ¡ si desde el punto 

de vista de la doctrina burguesa cl6sica, son 

Estado, se convierten ahora en su cabeza'.CS9l 

el cuerpo del 

Esa dualidad, v la vez alianza, entre la 

burguesla monopólica v Las fuerzas armadas, se mantiene luego del 

golpe de Estado, .durante el proceso de fascistización ~una vez 

·instaurado el r~oimen. La forma de dictadura militar que ~ste 

presenta, se manifiesta en el control del Estado v en el ejercicio 

del poder polltico de las fuerzas armadas como institución. Sin 

embargo, si analizamos parte de la estructuración v funcionamiento 

del Estado, m6s all6 de la expresión formal de ~ste, se puede 

apreciar con m6s nitidez la coparticipación entre las fuerzas 

armadas v el capital monopólico. 

El fascismo Latinoamericano se ejerce por medio de 

una fuerte intervención del Estado en La vida politice, social v 
económica del pals. Ese Estado presenta una verdadera hipertrofia 

del poder ejecutivo en desmedro de otros poderes. Sin considerar 

ciertas variaciones que se han dado en la aplicación del r~oimen 

fascista en Los distintos paises del 6rea, a grandes rasgos, 

pueden apreciarse dos ramas centrales de decisión. Por un lado la 

rama militar, constituida por el Estado Ma.vor Conjunto de las 

fuerzas armadas. Por otro lado, La rama económica, representada 

por el Gabinete Económico, como ya dimos algón ejemplo, asl como 

instituciones de cr~dito, servicios es,enciales, empresas 
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estatales, etc., cuyas direcciones son ejercidas por tecnócrata5 

militares o civiles. · Ambas ramas se entrelazan mediante el 

Consejo de Seguridad Nacional, órgano clave en el Estado de 

seguridad nacional. Alll 

capital y de las fuerzas 

deliberan representantes 

ar.,.das como funcionarios del 

del gran 

gobierno 

fascista, y sobre la base de la •seguridad para el desarrollo" 

elaboran sus planes y estrategias. 

Sin embargo, este r~rreo poder estatal centralizado 

no es completamente autónomo, ni nacional, va que depende de 

centros de decisión for,neos. Es por ~sto que Isaac Sandoval le 

llama al regimen, 'colonial-fascis~o ·.con ·~todos de violencia 

brutales y con una ideologta adecuada ~ la adaptación de las 

formas dominantes de los centros de poder hegemónicos hacia los 

Estados dependientes• (60). 

Producida la vinculación de las fuerzas armadas 

latinoamericanas con los centros de poder hegemónicos, a trav~s 

del bagaje ideológico, el equipamiento, la organización 

coordinación, como fue expuesto ampliamente en el Capitulo III, el 

paso siguiente fue la toma del poder estatal por medio del golpe 

de Estado fascista y el afianzamiento del regimen. 

En resumen, el "Estado fascista• en varios paises 

Latinoamericanos significa, en el marco de la actual rase del 

desarrollo capitalista, La imposición coactiva del capital 

monopólico nacional v extranjero, mediante La ampliación de las 

funciones de Las fuerzas armadas nativas al conjunto del Estado y 

su proyección sobre toda la sociedad, la aplicación de la Lucha 
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politica de un enfoque militar de exterminio en un cuadro general 

de terrorismo de Estado, asl como La concertacidn internacional de 

La estrategia del Pent~gono y la orientación de la Doctrina de 

Seguridad Nacional. 

PRINCIPRLES MEDIDRS RPLICRDRS POR LR DICTRDURR FRSCISTR 

De acuerdo a Los preceptos de la DSN, la "guerra 

int~rna• pasa a ser la función principal de Las fuerzas armadas, 

que est~ intimamente ligada a La seguridad continental. Para 

Llevarla a cabo, el ej~rcito y la policia pol!tica actuando en 

coordinacidn, comienzan 

expresión a los que 

con 

piensan 

la negación 

de modo 

de todo derecho de 

diverso, buscdndu La 

Legitimidad del poder con mistificacion•s ideológicas, tales corno 

La ··salvación r1acional", "defensa de La civilización accidental y 

cristiana", del "estilo de vida~ y otra~ pr~dicas.C61l Realmente 

ta defensa nacional ha sido sustituida por la DSN, cuyas 

orientaciones culminan 

fascista. 

en la instauración de la dictadura 

Esta dictadura comienza dP.struyendo el orden 

constitucional y legal del pais. Ha reducido o eliminado los 

beneficios sociales. 

de La población en 

imperial-olig~rquico 

Ha usado polfticas de terror contra sectores 

cuanto ha sentido que "el gobierno 

est~ amenazado. Ning~n pals, ciudad, 

organización o personalidad ha escapado a ta m~xima represión tan 
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pronto como se le ha considerado un 'enemigo•, o el origen y La 

base social de las 

Casanova.C62l 

fuerzas 'enemigas 1 
••• 

11 Escribe Gonzalez 

En este contexto, en un verdadero cuadro de 

tl!rrorismo de Estado, entre otras, ennumeramos algunas de las 

principales medidas implementadas por La dictadura fascista: 

Medidas Dol!tico-sociales y Jurldicas 

- Se reemplaza la Constitución por •actas constitucionales• 

emitidas directamente por el r~gimen de facto. 

- Se suprime el poder legislativo y se designa un "Consejo de 

Estado" integrado por personas de confianza del régimen. 

- Se crean organismos de seguridad eximidos de los controles 

subordinación a los poderes del Estado. 

- Se paraliza la actividad polltica civil eliminandose por decreto 

los partidos, sindicatos 

expulsando apresando 

imperio del terror.C63l 

otras organizaciones sociales, 

sus dirigentes, sometiéndolos al 

- Se mililariza la pollticaC64l y se monta un aparato de guerra 

interna contra los opositores por medio de métodos reMidos con 

los Derechos Humanos, el Derecho Interno y el de Gentes, 

incluyendo grupos paramilitares o "escuadrones de la muerte'. 

- Se invalidan, por medio del estado de sitio o excepción, los 

derechos individuales mas elementales. 

- La libertad y el derecho de vivir en la propia Patria pasan 

ser de la discrecionalidad del poder Ejecutivo.C65J 
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- Se tortura los prisioneros pollticos, se asesina o 

'desaparece' a opositores, en un cuadro de total represion.C66> 

- Se restringe al ma•imo al poder judicial y se imponen Los 

tribunales militares, como juez y parte del propio aparato 

represivo; y se presionan a jueces civiles para dictar 

sentencias favorables al r~gimen. 

- La administración pública en general, las empresas 

paraestatales, La dirección de los centros ~e enseNanza, etc., 

se conf!an 

dictadura. 

militares o a personas civiles adictas a la 

- Las personas ªleales'' al r~gimen se caracterizan oor un 

antimar•ismo radical que está por sobre la dignidad del hombre. 

Se incluven entre ellos a numerosos personajes de ·antecedentes 

ideológicos nazi-fascistas. 

- Las organizaciones de trabajadores son intervenidas y se reducen 

o eliminan la mayor parte de los beneficios sociales, as! como 

el derecho de huelga. 

- El concepto de subversión no se norma, no se define 

espec!ficamente, alcanzando por lo tanto la amplitud que La 

autoridad quiera darle. 

- El recurso de habeas corpus es negado para "tubverstvos". 

- Las personas involucradas en la lucha polltica son llamada~ 

"delincuentes comunes~. 

Medidas económicas 

- Se privatizan empresas estatales y/o nacionalizadas. 
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- Se otorgan garantias a empresas transnacionales para operar con 

La m&xima Libertad en La economla nacional. 

- Se liberan los precios, incluyendo Los articulas de primera 

necesidad. 

- Se cumplen estrictamente los dictados del FMI y de otras 

instituciones crediticias internacionales. 

- se congelan sueldos 

sociales. 

salarios y se eliminan prestaciones 

- Se promueve la libre competencia y La "iniciativa privada'. 

- En resumen, se aplica la polttica econdmica liberal de la 

'escuela de Chicago•, cuyo principal exponente es Milton 

Friedman. 

Medidas ideológico-culturales 

- Se pretende militarizar la ensenanza en todos los niveles. 

- Se cambian radicalmente Los planes de estudio, especialmente en 

las asignaturas de corte social, pretendiendo erradicar la 

libertad de critica y el estudio cienttfico de las mismas. 

- Se monopolizan Los medios de comunicación masiva, utiliz&ndolos 

en una ac~rrima propaganda favorable al r~gimen, mientras se 

eliminan o censuran los medios opositores. 

- En resumen, la orientación ideológica-cultural consiste en 

tratar por todos los medios de erradicar las doctrinas 

"far~neas", contrarias a La oficial, mediante la exaltación de 

los valores "nacionales• y el repudio al •enemigo int~rnow y 

su ideologla. 
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Rl haber expuesto algunas de las medidas aplicadas 

por la dictadura fascista, 

terrorista generalizado, que 

propósitos. 

se trata 

es 

ha 

de 

f6cll apreciar su 

empleado para el logro 

un terrorismo 

car6cter 

de sus 

moderno, 

institucionalizado v sistem6tico, que marca una transformación en 

el funcionamiento de la superestructura estatal.C67J "La supresión 

total de las libertades democr6ticas, como la libertad de 

coalición, prensa, reunión, derecho de huelga, sufragio universal 

directo, etc., como tambí~n la prohibición de crear organizaciones 

autónomas de masas'!6Bl, elementos que TOQliatti senalaba como 

caracterlsticos del fascismo, se han presentado con una innegable 

notoriedad, especialmene en las dictaduras del Cono Sur. 

EL General Carlos Prats, se referla al respecto, 

haciendo hincapi~ al 'estado de guerra interna" procl•mado por la 

dictadura pinochetista: 'Este 'estado de guerra interna' ficticio 

es uno de los factores que m6s contribuye al desprestigio 

internacional de la Junta Militar. No es necesario ser de 

izquierda, basta con ser una persona cuerda para darse cuenta que 

el 'estado de guerra interna' es el pretexto para poder cometer 

impunemente cualquier arbitrariedad v para que el significado de 

La vida humana, como en la guerra, pierda gran parte de su valor. 

Es posible entonces encarcelar en 'campos de prisioneros', es 

posible realizar operativos para 'detectar al enemigo infiltrado 
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entre la población civil'. Es posible torturar en los 

interrogatorios al 'enemigo', es posible matar, mediante el 

procedimiento sumarfsimo de las· 'tribunales militares de tiempo d~ 

guerra' o con el mecanismo e•pedito de la 'ley fuga' ... 'C69l 

- :í· 
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C A P I T U L O V 1 

EL FRACASO DEL FASCISMO EN AHERICA LATINA COMO HETODO D~ 

HPLICACION DE LA DOCTRINA !JE SEGURIDAD NACIONAL 

De acuerdo con Lo expuesto en capitulas anteriores, 

podriamos encuadrar la experiencia fascista dentro de una 

contraofensiva del Imperialismo. verdaderamente el fenómeno 

significó un retroceso para el desarrollo económico, social v 
politico de los pueblos latinoamericanos. A mediados de Los 70s 

La "ola fascista• cubrla gran parte de la región, d6ndole a ~sta 

una fisonomia sin antecedentes. La dictadura brasllefta, que habla 

asumido el poder en 196~, era acompaftada por sus similares en 

Chile y Uruguay. La vieja dictadura paraguaya, aunque iniciada 

con diferentes caracterlsticas, con el tiempo asimilaba aspectos 

fascistas en sus estructuras. En Bolivia v Argentina se produclan 

fenómenos de la misma naturaleza. El cuadro se completaba con las 

aftosas tiranlas de Centroam~rica, las cuales combinaban formas de 

dictaduras tradicionales con elementos fascistas. Esas fuerzas 

reaccionarias, constltulan, sin duda, un enorme Instrumento de 

presión sobre el resto de los paises. 

Podrlamos afirmar que en ese momento fue el •auge• 

del fascismo en Am~rica Latina. Sin embargo, en un tiempo 

relativamente breve, se fueron dando las condiciones que llevaron 

al fracaso a este dr6stico recurso de la Doctrina de Seguridad 
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Nacional, implementado por la estrategia que respondia los 

intereses del capital monopólico. 

Cre•mos que ese fracaso se fue presentando como 

consecuencia de dos grandes factores. En primer lugar, la propia 

fragilidad de tas dictaduras fascistas¡ en segundo, la tenaz lucha 

•mpr•ndida por los pueblos incluyendo los mbs vastos sectores 

sociales, asl como la solidaridad internacional antifascista 

llevada a cabo por gobiernos, partidos, organismos y 

p•rsonalidades de todo el mundo. 

Esos dos grandes factores combinados, han 

contribuido a que las dictaduras fascistas latinoamericanas hayan 

culminado en un enorme aislamiento interior y exterior. 'R pesar 

de Los miles de muertos, desaparecidos, presos, torturados, la' 

clase obrera los pueblos ganaron to esencial de esa batalla'.C1l 

Rntes de exponer los principales aspectos de eso~ 

factores, se debe tener en cuenta La ubicación de las dictaduras 

fascistas en el contexto de los acontecimientos mundiales, como la 

derrota norteamericana en Vietnam¡ el fortalecimiento del campo 

socialista; la integración de Los paises 

victorias independistas en Rfrica ¡ el 

no alineados, 

surgimiento 

Las' 

·de • 

organizaciones para protección de los recursos naturales de ~os·' 

paises, como la OPEP¡ ta caida de los reg!menes fascistas· de 

Espana, Grecia y Portugal, as! como los intentos revolucionarios 

en este oltimo; La formación de organizaciones pacifistas por 

. los derechos humanos en todo el mundo, incluyendo al ·propio·' 

Estados Unidos. Estos acontecimientos indican que el imperialismo 
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norteamericano, confrontado también con una grave crisis económica 

y asediado por Las contradicciones internas en el pldnteamiento de 

su polltica exterior, ya se encontraba a La defensiva a mediados 

de Los anos 70s. 

Princicates aspectos que han determinado la fragilidad de los 

realmenes fascistas latinoamericanos. 

Hablamos dicho que a diferencia de \os reglmenes 

fascistas c\~sicos, Los latinoamericanos no han podido llevar 

cabo una polttica de masas. Por Lo tanto no han logrado obener una 

significativa sustentación social. Si bien al principio algunos 

sectores de la pequena burguesta pudieron apreciar con ciertas 

expectativas positivas la asunción de las dictaduras fascistas, al 

poco tiempo, las capas medias hablan experimentado una 

depauperización y marginación, que probablemente hayan sido de las 

peores en su historia. su nivel de vida descendió bruscamente 

los despidos masivos de empleados póblicos contribuyeron a crear 

una legión de desocupados.C2> 

Sin duda, los sectores pequeno burgueses y a~n de 

la burguesia nacional, han sentido en carne propia los efectos de 

un brusco proceso de centralización de capitales en beneficio de 

los monopolios extranjeros. 

Esta caracterlstica del fascismo latinoamericano, 

consistente en su imposibilidad de conseguir una base de apoyo o 

consentimiento popular, para sustentarse en un movimiento de 

masas, es explicado por Rgustin Cueva en la siguiente manera: 
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'Los paises dependientes no pueden disponer de una afluencia de 

excedentes proveniente del exterior que le permita expandir su 

economta de manera rapida y a la vez relativamente homogénea, sino 

que mas bien estan sujetos a un drenaje constante de excedentes. 

En estas condiciones, o bien su economía crece pero acentuando 

violentamente las desigualdades de todo orden y desarrollando 

ónicamente los puntos que interesan al capital extranjero Cseria 

el caso de Brasill, o bien zozobran en el estancamiento como en el 

caso de Chile, Uruguay y Argentina ... "C3l 

En base lo anterior, podemos afirmar que el 

fascismo latinoamericano se caracteriza ~o sólo por la dependencia 

y desnacionalización inherente al propio modelo, sino tambien por 

el estancamiento y la marginilidad. 

Para mantener el equilibrio, el sistema se vale de 

la represión, ónica forma de frenar el creciente descontento 

popular. Rhora bien, tanto el estancamiento como la represión 

requerida por el 

~ependiente del 

sistema, 

exterior. 

hacen que ~ste se vuelva cada vez 

Dice Jaguaribe: '
1Exportador 

~s 

de 

productos agromineros <sujetos al deterioro de los t~rminos de 

intercambio> e incapacitado para terminar su proceso de 

industrialización, el sistema tiende al desequilibrio de .La. 

balanza de pagos, que sólo se puede corregir 

financiamientos externos que aumentan la dependencia y 

el deficit exterior. Ese sistema también depende 

traves de 

perpetóan 

de aportes· 

externos de tecnologta y de capital a causa de su bajo coeficiente 

de educación, de innovación tecnológica y formación de capital ··Y 
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su deficiente capacidad de movilización de los propios recursos. 

Finalmente, depende incluso de asistencia externa para lograr 

aumentar su capacidad de represión en la misma proporción en que 

se agrave la presión reivindicatoria de las masas. La unión de La 

dependencia exterior -económica, cientlfico-tecnológica v militar

con La represión interna de masas, en el modelo en consideración, 

hacen de ~l politicamente un tipo especial de fascismo, que se 

distingue del europeo anterior a la Segunda Guerra Mundial por el 

hecho de que su centro din6mico no es interno, sino externo".C4l 

En este contexto, el fascismo Latinoamericano se 

enfrenta a la imposibilidad de implantar una politica nacionalista 

a causa de la estricta dependencia del extranjero. Este elemento 

influye enormemente en· el rechazo al r@gimen por Los mas amplios 

sectores sociales. 

La linea dura de control de la sociedad ha servido 

al r@gimen para instrumentar una politica económica de libre 

llN!rcado, orientada en las teorias de la "escuela de Chicago•, 

sujetas a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, 

Banco Mundial v otros órganos rectores de La economla 

internacional. Todo esto ha Llevado a una marcada promoción de La 

inversión extranjera v las importaciones a expensas de La d@bil 

industria local. 'Recurriendo a fuertes pr@stamos del exterior 

para faraónicos proyectos de desarrollo para el consumo de lujo de 

Los ricos, los Generales contrajeron una abultada deuda externa, 

mientras su polltica económica le daba un golpe mortal a La 

industria nacional' apunta Peadar Kirby.C5l 
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Ante este cuadro de deterioro económico y social, 

Jaguaribe se refiere a: 

el estancamiento, La 

compensación equilibrada 

interno de su coeficiente 

ºLa relación de causalidad circular entre 

marginilización de Las masas La 

del sistema mediante el incremento 

de represión y el aumento externo de la 

dependencia. Tal espiral de descomposición, sin embargo, no puede 

seguir indefinidamente. El proceso abarca un grado creciente de 

desnacionalización y represión popular incompatible, desde cierto 

punto, con la persistencia de las estructuras nacionales y las 

relaciones de solidaridad entre Las masas y las ~lites'.C6l 

Debe tenerse en cuenta tambi~n que la situación 

económica se agrava aón m6s como consecuencia del altlsimo 

presupuesto asignado a las fuerzas armadas y policiales. El 

nómero de sus integrantes aumenta a cifras exageradas, sus sueldos 

se incrementan y La adquisición de equipos, armamentos y 

municiones rebasan toda posibilidad presupuestarla. Declamas en 

el capitulo ~nterior, que en Uruguay el porcentaje para las 

fuerzas represivas era de casi un so' del presupuesto general del 

Estado. Por supuesto que este importante aumento, adem6s de 

afectar gravemente la econo~la del pals, ha desatado el mas amplio 

rechazo de la población. 

Otro punto interesante de considerar es el de La 

corrupción, a la cual tambi~n nos refertamos en el capitulo 

anterior a trav~s de las palabras del General Carlos Prats. Rqul 

lo mencionamos como elemento que interviene indudablemente en el 

deterioro moral del régimen fascista y como consecuencia su 
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creciente fragilidad. Dice Kirby: "Rtr1ncherados en el poder 

casi absoluto, Los militares se mostraron tan fáciles de corromper 

como Los civiles a los que ellos hablan acusado de Lo mismo. En 

algunas naciones se convirtieron en una nueva ~lite, desarrollando 

sus propias industrias conduciendo directorios en muchas de 

e L Las". e 7 l 

Por otra parte, debe destacarse un aspecto 

particular inherente a Las fuerzas armadas. Esta institución 

sus integrantes fueron preparados desde su inicial formación para 

la función de mando, que en última instancia dinamiza Las 

organizaciones de estructura piramidal. Por esta razón La 

institución militar como tal no está capacitada para gobernar, que 

es cosa totalmente diferente mandar. Como dice en forma 

elocuente el Coronel retirado uruguayo Carlos Zufriategui: "Los 

o~eblos, Los Estadosi Los pafses, las naciones, no se mandan, ~e 

gobiernan. De ahi quizá, porqu~ a pesar de un plan polltico, 

porqué a pesar de intenciones honestas, que las tuvieron, porQu~ a 

pesar de tener disponibles todas tas palancas del poder 

disposición, el proceso autoritario conducido por La institución 

militar y sus integrantes, ya no sólo fracaso en todos sus 

extremos, sino que además desordenaron en todos sus extremos y en 

todas sus formas el quehacer nacional, La vivencia real la 

fisonomla normal del Uruguay y su pueblo".IBl 

Otro importante aspecto a tener en cuenta es el de 

La Legitimidad del régimen fascista. surgido de un asalto 

sangriento y represivo al Estado, avasallando tocas las normas 
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legales, juridicas y hasta la propia Constitución politica, se 

aduena !leoitimamente de todas las palancas del poder. R Lo Largo 

del. proceso, el régimen levantado contra La voluntad del pueblo, 

con el apoyo militar y económico la administración 

norteamericana, ha demostrado su incapacidad para alcanzar la 

salvación que prometieron. 'En ninguna de esta• dictaduras ha 

habido tranquilidad, orden, bonanza económica a nada que pudiera 

parecersele. Par el contraria, el trato sustentado en la 

violencia v l~ represión ha dada lugar a La di6spara" de las 

personas mas creadoras v praductivas.t9> La amarga realidad del 

e•ilia forzada, la c6rcel, la tortura, la censura de prensa, el 

asesinato y desapariciones, la proscripción politica, el despido y 

la desocupación masiva, de ningune manera podrian dar ni 

consentimiento ni Legitimidad la dictadura fascista. Sin 

embargo, hubo empenas. en otorgar cierto rango de legitimidad al 

r•gimen. Entre ellos 

Pinochet en enero de 

mencionaremos el plebiscito convocado por 

1576, que pese al evidente fraude 

proscripción de todas las fuerzas politicas y de la mayorla de sus 

militantes, el haber obtenido un cuestionado triunfo al aprobarse 

ta constitución fascista, pudo haberle servido a darle cierta 

legitimidad por lo menos para los sectores m4s proclives. R fines 

de 1560, la dictadura uruguaya instrumenta un plebiscito de 

similares caractertsticas, con todas las reglas del juego montadas 

por el propio r~gimen, con toda la maquinaria propagandtstica, en 

su poder, sin partidos politices autorizados, y con todas Las 

demas condicionantes su favor. Por abrumadora mayorta el 
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proyecta fascista es derrotado en las urnas, inici~ndose el 

principio del fin del régimen. En Brasil y Rrgentina, todas las 

consultas electorales realizadas arrojaron resultados 

abultadamente favorables las fuerzas opositoras al fascismo. 

Como acontecimiento destac~do debe mencionarse el óltimo 

plebiscito celebrado en Chile en octubre de 1966, convocado por 

Pinochet para perpetuarse en el poder, cuyo resultado favorable a 

tas fuerzas democrAticas, frustro el óltimo intento del régimen en 

legitimarse hacia el futuro. 

Otro elemento a considerar proviene de las propias 

contradicciones entre Las dictaduras fascistas y la administración 

norteameri~ana, especialmente la de Carter. 

Como vimos a través de lo ya expuPsto en este 

trabajo, las fuerzas armadas latinoamPricanas adoctrinadas por el 

PentAgono tienen como 1'enemigo visible, peligroso y permanente al 

comunismo internacional en su fasL• de expansión'', donde su propia 

tarea se redefine actualiza en función de su pemanencia al 

bloque de naciones que integran el 11 rnundo libre" que Llevan 

adelante una lucha en la Que est~ en juego la propia 'civilización 

occidental y cristiana". No debe extranarse, que dentro de su 

lógica, las fuerzas armadas Latinoamericanas imbuidas en el 

proceso de La lucha "antisubversiva alentada por el movimiento 

comunista internacional'1
1 consideren cualquier modificación de los 

~sQuemas de La politica exterior norteamericana, como una 

capitulación con respecto al enfrentamiento con aQuellas fuerzas. 

'Esta incomprensión ofuscación es mayor cuando hacen frente 
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politicas norteamericanas como la 'detente' que supone la 

configuraciOn de un modus vivendi entre las grandes potencias 

que incluye la limitaciOn parcial de la producciOn uso de 

armamentos estrategicos•, dice Luis Mai~a.!10! Rnte tales 

"claudicaciones• de la polltica exterior norteamericana, los 

militares latinoamericanos deben llevar cabo una verdadera 

ttcruzada" que sostenga con firmeza las posiciones 11 correctas• 

frente al •enemigo esenc1at•, para de esta forma presionar sobre 

aqu~lla de manera que se retorne a su rumbo. Todo esto lleva, sin 

lugar a dudas, a una cierta •autonomla relativa" de los reglmenes 

fascistas frente a la adminislraciOn norteamericana, en La medida 

en que ~sta sostrnga una polltica, o por lo mrnos una 'retórica' 

de distensiOn, pacificación o de los derechos humanos. Este hecho 

ha provocado que dirigentes de los reglmenes fascistas, hayan 

acudido a grupos polf ti~os o financieros m~s conservadores 

norteamericanos que compartan llk1is firmemente sus puntos de vista, 

para que presionen de diversas mdneras a la 1dminislrdció1' 

central.! 11 l 

Co1110 declamas, fue durante la administración 

Carter, que este fenómeno se hizo mas notorio. verdaderamente 

constituyó un conflicto que si bien no produjo una confrontación 

global entre las dictaduras v la administración norteamericana, y 

que las sanciones poltticas o econOmicas impuestas por ~sta no 

fueron de real severidad, marcó st un elemento de fricción entre 

ambas partes. En consecuencia, este conflicto ha influido como 
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progresivo de l-os 

Sin embargo, no hay que perder de vista el car4cter 

na antagónico, aunque sl contradictorio de este conflicto. Dice 

Arismendi, refiri~ndose 

administración Carter: 

a La polltica de "derechos humanos• de la 

• .•. no pretende la democratización de 

Am~rica Latina... Esta polltica busca apenas ensanchar las bases 

de dominación, mediante procesos controlados de cambios, que se 

anticipen a explosiones populares previsibles por el aislamiento 

de los reglmenes fascistas.•c121 

Por dlti...,, no podrlamos dejar de mencionar un 

acontecimiento que no sdlo ha afectado directamente a la dictadura 

fascista ~rgent(ha, 5ino 

guerra de las Malvinas, 

a todo el sistema in ter americano: La. 

el que 

hecho polltico internacional 

consti tuyd, sin Lugar a 

mas importante sobre 

dudas, 

el tema. 

Adoctrinados, organizados y coordinados p•ra considerar a Estados 

Unidos como su m6s firine aliado contra los agresores 

extrarregionales, los militares fascistas argentinos, as! como los 

del resto del continente, 

defraudados por el apoyo 

se sintieron desmoralizados v 

Gran Bretana contra 

Argentina. Esta posición asumida por Estados Unidos, exacerbó el 

sentimiento nacionalista de toda Amo!rica Latina, a la vez que 

debilitó el sistema de defensa interamericano, cuidadosamente 

construido por Washington desde la Segunda Guerra Mundial. 

Practicamente el Tratado de Rlo de Janeiro CTIRRl ha quedado por 

el momento totalmente descalificado por sus propios socios. 
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Por otra parte, este mismo conflicto permitió 

apreciar en profundidad la verdadera capacidad militar y 

combatibilidad de la institución armada argentina, que por simple 

extensión y rasgos comunes podr!a adjudicarse a sus similares de 

la región. El Rlmirant! franc~s Rntoine Sanguinetti, quien hasta 

1975 fuera J!fe de la Rrmada de su pa!s, refiri~ndose a la fuerza 

naval argentina expresaba: 

medios, ni el comando. Esto 

" ... no tenia La experiencia, ni Lo5 

óltimo es primordial, no se puede 

hacer una guerra con almirantes cuya ónica ocupación fue torturar 

a su·pueblo. M~s les hubiera valido aprender su oficio en el mar. 

En ese caso se hubieran dado cuenta de que no ten!an nada su 

favor. Ni siquiera la geograf!a, porque las Malvinas est~n 

demasiado lejos del continente y la aviación no pod!a hacer nada 

efectivo por su corto radio de acción... Lanzarse en esas 

condiciones contra Inglaterra fue una irresponsabilidad, una 

Locura de los militares argentinos. un militar capaz y 

responsable, lo primero que hace es evaluar la relación de fuerzas 

antes de comprometer sus tropas y material en una batalla ... 

Por lo visto, en el caso argentino estamos hablando de unas 

fuerzas armadas que no sólo se desviaron de su misión especifica, 

sino que adem6s demostraron su total incapacidad t~cnica".C13l 

Verdaderamente el conflicto de las Malvinas fue La 

culminación del total fracaso de la dictadura fascista argentina 

en todos los dem6s aspectos. 
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La lucha de los oueblos en una gran convergencia de los m~s 

tmplios sectores sociales. apoyados por la solidaridad continental 

y mundial. ha constituido el factor decisivo para aislar ~ 

derrottr al fascismo. 

Evidentemente, Las derrotas sufridas en la d~cada 

de Los 70 por las organizaciones populares fUFron las m6s graves 

de toda la historia de La región. La magnitud del retroceso que 

esto produjo, en muchos casos comprometió pr6cticamente La 

totalidad de Los avances Logrados Lo Largo de prolongadas 

dtcadas de Lucha. El fascismo pretendia la Liquidación Lisa y 

Llana del movimiento obrero, de sus sindicatos clasistas y de Los 

portidos pollticos qu~ respondian a sus intereses. Para •sto, La 

dictadura se ha valido de las m6s implacables y crueles t~cnicas 

represivas. Sin embargo, el pretendido aniquilamiento de las 

organizaciones populares, 

prim~ros anos del r~gimen, 

para ~ste.C14l 

ni siquiera fue conseguido en los 

en Las m6s favorables circunstancias 

Tambi•n fracasó en sus intentos por dividir a la 

clase obrera, creando sindicatos oficialistas de estr~ctura 

corporativa. En los casos que •sto llegó a concretarse, fueron 

rechaz•dos e ignorados por La inmensa mayorta de Los trabajadores. 

En otros casos, La dictadura fascista imponia condiciones 

estrictas a La formación de nuevos sindicatos, a los efectos de 

poder controlarlos y neutralizarlos en sus acciones 

reivindicativas. Runque •sto fue una traba enorme para el 

desarrollo del movimiento obrero, sus afiliados de una o ~ otra 
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forma, encontraron el camino para ir organizando nuevos sindicatos 

clasistas. 

Con respecto los 

fascismo los intervino pr6cticamente 

centros de 

a todos. 

ensenanza, el 

Los rectores 

universitarios v los 

t~cnicas o secundarias, 

directores 

asl como 

de escuelas preparatorias, 

los ministros de educación y 

cultura, pasaron 

fascistas o civiles 

ser desempeMados directamente por militares 

estrechamente comprometidos al r~gimen. En 

este campo, la estrategia fascista consistla en inculcar al 

estudiante esa ideologla, con Las conocidas v desgastadas pr~dicas 

anticomunistas, a trav~s de una versión deformada de la historia, 

impregnada de mitos, maniqueismo y fanatismo. 

cambio radical de planes de estudio v de 

Para ~sto, hubo un 

cuadros docentes1 

especialmente en materias afines a Las 6reas sociales, de derecho 

v filosofla. Paralelamente se llevó a cabo una tenaz persecusión 

al movimiento estudiantil de todos los planteles. Sin embargo, 

pese a este rigido absolutismo impuesto a la ensenanza, la 

estrategia del fascismo en crear ~el hombre nuevo" a su imagen 

semejanza, constituyó uno de sus m6s rotundos fracasos. Por el 

contrario, la abrumadora mayoria del estudiantado, no sólo rechazó 

La imposición de esa ideologia, sino que se convirtió en uno de 

los sectores de m6s activa militancia antifascista. 

Desde el momento del sangriento asalto al poder, La 

dictadura fascista habla monopolizado los medios de difusión 

masiva. La censura de los medios de prensa opositores se hizo 

regla permanente. La mayoria de ellos fueron clausurados 
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definitivamente. Los espacios informativos fueron rlgidamente 

controlados de •cuerdo a los principios la •guerra 

psicolOgica•. La información se falseaba, se distorsionaba o se 

ocultaba. Las cadenas de radio y televisión se conectaban varias 

veces al dta y con el rondo de una marcha marcial, se montaba todo 

un escenario teatral el viejo estilo del tradicional nazi-fasr.imo 

europeo. 

Todo ~sto iba dirigido a la cludadanta en oenerel. 

La meta era lograr el necesario consentimiento de las masas. No 

obstante, la realidad de los hechos, manifestado en la gravtsima 

situac!On econlllnica y en la in~di ta crueldad repre!tiva, 

contrastaba marcadllll!ente con la profusa propaganda del rtyimen. 

En consecuencia, todo este aparato montado estrat~Qicemente para 

conseguir el mencionado consentimiento termino siendo un medio que 

resultó contraproaucente 

die tadura. 

para los fines propuestos por la 

En todas las e~periencias fascistas que se han dado 

en la rt'gilln, el rechazo popular' se ha incrementado notoriaml!nte 

en el transcurso del proceso, lo que evidencia un fracaso total 

del rtgillll!n en cuanto al consentimiento de las masas. 

Sin etllbargo, la fragilidad inherente al fascismo 

latinoamericano, debida al conjunto de elellll!ntos va analizados, 

asi como el evidente rechazo por el grueso de la población, no son 

condiciones suficientes para la calda del rtgimen. Es importante, 

tener en cuenta, que las masas deben desarrollar una hostilidad 

activa con.tra ta dictadura, Pero si esa hostilidad se m•ifiesta 
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espont6neamente, las masas, si bien pueden llegar alcanzar 

algunos éxitos parciales, seria muy improbable que logren una 

derrota contundente del fascismo. 

Por otra parte, debe considerarse, que a pesar de 

que la clase trabajadora es La mas golpeada por el sistema, 

amplios sectores 

fracciones de la 

de La pequena burgues!a, as! 

burgues!a nacional no monopólicas, 

como de las 

sienten 

también gravemente afectados por la dictadura. En este contexto 

se impone La necesidad de conformar una amplia convergencia entre 

todos los sectores nombrados. La capacidad de Los dirigentes 

antifascistas para encauzar una eficiente pol!tica de alianzas, se 

convierte en elemento fundamental para esta lucha. 

Dec!a al respecto, Rodney Rrismendi, Primer 

Secretario del Partido Comunista de Uruguay en plena Lucha 

antidictatorial: " ... Es menester oponer una praxis 

revolucionaria, una pol!tica de unidad de pueblos capaz de 

defender la vida obtener la liberación de los presos, de 

combatir por una auténtica democratización, en cuya base sólo 

puede estar la lucha de masas, La acción independiente de pueblos, 

la unidad y la lucha de todos los antifascistas ... Los grandes 

partidos burgueses nacional-reformistas se convierten en aliados 

potenciales en la lucha antifascista ... Nuestra labor principal 

se dirige a los pueblos, en particular a la clase obrera y a las 

otras fuerzas de izquierda; pero a la vez, a todos los adversarios 

del fascismo en Rmérica Latina y el resto del mundo. En esa 

aonvergencia antifascista incluimos a la Iglesia Latinoamericana 
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en La cual se fue reflejando la insurgencia antimperialista 

transformadora de nuestros pueblos. Este es el car~cter 

contradictorio -en sentido dialéctico- de nuestra lucha... Es 

menester unir todas las fuerzas, pueblos y gobiernos, las 

antifascistas, la izquierda¡ unir y desarrollar los partidos 

movimientos que constl tuyen las fuerzas motrices de la 

revolución ... Las tareas democraticas, generales antifascistas se 

unen • las de conformar Las fuerzas que Irán mucho mas all6 de la 

lucha antifascista y de la batalla democr6tica ... •c1s1 

Durante los primeros anos de la década de los 60s, 

comenzó en Rmerica Latina una tendencia general democratizadora, 

que en el Cono Sur se 'manifestó en La erradicación de varias 

dictaduras fascistas. 

el proceso aperturista 

imperiosamente lnf Luye 

En ello ha desempenado un importante papel 

que se producla en Brasil, que 

en el resto del continente y especialmente 

en Los paises vecinos. En ese nuevo panorama, Bolivia conQuistó a 

fines de 1982 el derecho a darse un gobierno generado por su 

pueblo; Argentina obtuvo igualmente un gobierno elegido 

popularmente, quebrando un ciclo nefasto de dictaduras militares¡ 

Uruguay experimentó, algo mas tarde, un proceso similar, que ya 

anunciaba La derrota de La dictadura en aquel plebiscito que se 

convocara en 1980. En Chile, La resistencia fue aumentando d!a 

con dla y La oposición fue progresivamente uniflcandose, pese a 

todas las dificultades, movimiento que acaba de culminar 

e•itosamente en el plebiscito de octubre de 1966. 



En Uruguay, Chile, Bolivia 

dictaduras casi desde su asunción fueron 
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y Rrgentina las 

hostigadas por el 

movimiento popular, y al comienzo de la d~cada la presión .alcanzó 

niveles verdaderamente intensos. Ese movimiento por la 

recuperación democr4tica presentaba algunos rasgos comunes, entre 

ellos los siguientes: 

en el aislamiento de 

en primer Lugar, ha sido factor fundamental 

Las dictaduras¡ en segundo, ha utilizado 

formas de lucha unitarias y convergentes para derribarlas, 

enfrentando Las tendencias continuistas que pretendian surgir como 

alternativas al desgastado r~gimen; y en tercer lugar, La clase 

obrera y sus aliados han desempeMado un papel de primer plano. 

En esos cuatro paises, con sus peculiaridades y 

caracter!sticas especiales, sus respectivas formas de lucha y 

ritmos propios, se desarrollaba un proc~so en cuy~ centro se 

enconlraba La clase obrera y sus aliados, los cuales comprendian 

las m6s vastas masas populares, de la ciudad el campo, 

incluyendo Las capas medias y los empresarios nacionales, Los 

intelectuales y los estudiantes. 

Por otra parte, sin duda, la solidaridad 

internacional jugó también un valioso papel. La soclaldemocraiia 

Internacional, especialmente la europea se ha destacado en ese 

aspecto. El repudio la violación sistem4tica de los m4s 

elementales derechos humanos y sociales en lo que lncurr!an Las 

dictaduras fascistas latinoamericanas, ha constituido l• principal 

expresión de esa solidaridad. 
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Tambi•n una importante cuota de solidaridad, La 

l leuaron a cabo gobiernos democrH ices latinoamericano5, 

especialmente M•xico y Venezuela. La ruptura de relaciones 

diplom6ticas con Chile, casi inmediatamente despu~s del golpe 

fascista, por el primero; m6s tarde con La dictadura uruguaya 

por parte del segundo, daban La tónica del rechazo que inspiraban 

nos reglmenes. 

Una gran cantidad de paises, tanto del campo 

occidental como del socialista han acogido a miles de exiliados y 

refugiados. Rqu! debemos destacar tambi•n La firme disposición de 

"•xico en ese sentido, 

Tambi•n los Parlamentos y otras organizaciones 

estatales y no gubernamentales de derechos humanos y pacifistas, 

han cumplido una importante Labor de denuncia y solidaridad con 

los pueblos afectados. 

Dentro del propio Estados Unidos, La solidaridad no 

se hizo esperar e inclusive uarios congresistas otros 

funcionarios norteamericanos han denunciado y presionado su 

gobierno, contribuyendo a aislar a Las dictaduras fascistas. 

En estos momentos, pr6cticamente todas Las 

dictaduras fascistas del cono sur han sido derrotadas, excepto La 

de Chile, que juega sus ól timas cartas. Sin embargo, hay 

elementos importantes que hacen pensar que Los pueblos atln tienen 

mucho que recorrer para afianzar una verqadera democracia 

avanzada, que haga viable una verdadera politica exterior 
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independiente, de defensa de lo• recursos naturale• v de una mejor 

distribución de La riqueza. 

En el próximo capltulo, dentro de los problemas de 

las nuevas democracias tendr&n que vencer en el próximo futuro, 

analizaremos el de las 'democracias tuteladas• como alternativa de 

dominación imperialista. 
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LA "DEMOCRACIA TUTELADA", UNA ALTERNATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA 

DE DOMINACION NORTEA'1ERICANA 

Las dictaduras fascistas inspiradas en La DSN Que 

culminaron en un rotundo fracaso, particularmente en los paises 

del Cona Sur, se vieron obligadas • dejar el ejercicio del poder 

pero na a trav~s de un desploine catastrdfico sino por medio de un 

proceso de cambios ftlderados y graduales. 

Consideramos que existen, a grandes rasgos, tres 

formas de poner t~ .. ino a un r~gillll!n autoritario. 

una es por tn!!dio de la derrota militar de la 

dictadura, que se produce en un cuadro de contradicciones 

ascendentes v de intensa crisis que determinan condiciones 

objetivas y subjetivas para la lucha armada. Los casos de cuba y 

Nicaragua son tlpicos de esta forma. 

La segunda, es por ""'dio de la derrota pol!tica. 

Aqu! el factor principal es la actividad de resistencia llevada a 

cabo de manera eficaz por las fuerzas pollticas y sociales de 

oposición. La unidad, convergencia y organizacidn de estas 

fuerzas hacen posible la reduccidn de la relativa legitimidad, 

de la capacidad 

hasta confortnarse 

derrota polltica 

de ejercicio del poder por parte de la dictadura, 

una situacidn de crisis que culmina en La 

de aqu~lla y su consiguiente retiro y 

restablecimiento de un sistema democratico. 



La tercera, se produce mediante una 

entre los detentadores del poder otros sectores 
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negociación 

politices 

opositores. Esto sucede cuando el régimen dictatorial advierte el 

severo desgaste politice a que ha llegado, su incapacidad para La 

realización de su proyecto, su cada vez m~s pobre consenso y el 

estrechamiento de los espacios para mantenerse en el gobierno. 

Rnte esta situación apremiante, se abren mecanismos de discusión 

encaminados a lograr acuerdos, generalmente con los sectores mhs 

moderados y cercanos al propio r~gimen, nque permitan un repliegue 

ordenado a Los cuarteles definiendo previamente las reglas del 

juego polltico de La etapa posterior".C1l 

Por supuesto, estas tres forma~ se presentan 

generalmente en variables combinadas con aspectos de cada una 

aunque predomine cualquiera de ellas en particular. Por ejempla, 

en el caso de La revolución sandinista, si bien La derrota militar 

fue decisiva, ~sta se dio acampanada de todo un proce•o de Lucha 

polltica de Las fuerzas sociales mayoritarias no armadas, que 

convergieron en el hostigamiento a Somoza1 contribuyendo asi a su 

calda. 

En Rrgentina, Uruguay, Brasil y como se estA 

presentando La situación en Chile, en mayor o menor medida, La 

transición registrada en La actual década, conlleva claramente 

aspectos de las dos formas mencionadas en óltimo término. 
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Teniendo en cuenta estas puntualizaciones, 

tomaremos los aspectos m~s comunes y generales sobre la situación 

del periodo post-dictatorial en Los paises conosurenos, en los 

cuales se perfila con mayores posibilidades La alternativa 

estrategica de dominación llamada 'democracia tutelada'. 

En primer Lugar debe considerar•e que unas fuerza• 

armadas enmarcadas en su verticalismo institucional, entre otros 

elementos, hacen poco probable un desenlace armado interno entre. 

supuestas facciones militares. Teniendo esto en cuenta, la óltima 

etapa del regimen se ha caracterizado por una decisión 

institucional de las fuerzas armadas de retirarse del poder 

central, asi como de administrar o negociar las condiciones de su 

salida, dependiendo todo de su grado de aislamiento, de su poder 

relativo y de presiones internas y e•ternas. 

Precisa~nte, serta oportuno tener en cuenta estas 

presiones externas para visualizar todo el proceso de retirada en 

el contexto d~ un cambio en la ~strategia norteamericana ~~ 

dominación. 

Una nueva polltica de seguridad para los paises del 

~rea latinoamericana y en particular para el Cono Sur, fue uno de 

los propósitos primordiales del Gobierno de Reagan a mediados de 

e•ta decada. 

Ante el rotundo fracaso de la alternativa fascista, 

la politica de Estados Unidos hacia la región tuvo que ser 

modificada. Estos cambios presentaban como metas fundamentales: 
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Distender una situación extremadamente represiva, que a la 

larga se constituirla en un .caldo de cultivo para la "temida' 

subversión. C2l 

sustituir en La conducción de esos paises, a Las dictaduras 

militares por ~lites pol!ticas que facilitaran una relación 

m~s sutil y armónica en los campos económico y social. 

Mejorar la imagen nacional internacional, de Los 

conductores politicos de esos paises. 

En resumen, se trata de una estrategia 

1 democr~ticaft de seguridad nacional. Para esto, se impone otra 

preocupación a los ej~rcitos americanos, que no pasa por tos 

enfrentamientos regionales. No obstante debe puntualizarse que 

estos propósitos comprenden actualmente el area sudamericana y no 

la centroamericana, que se presenta en un contexto diferente. 

La preocupación primaria que se propone la nueva 

polltica norteamericana apunta a La "estabilidad-inestabilidad, 

aunque cuyas causas no 

consecuencias conflictivas 

interesan, sino sólo sus 

en el orden interno, como 

posibles 

serian la 

subversión, la movilización popular, los conflictos vlolentos, las 

bandas de narcotraficantes, etc. K 

Rnte las condiciones de crisis económica, social y 

politica, su evidente fracaso en la consecución de los objetivos 

de su proyecto y el cambio en la estrategia norteamericana hacia 

una 'democracia de seguridad nacional", Las dictaduras fascistas 

en su etapa final, ya no estaban abocadas en sus propósitos de 



•transformar la sociedad 11
, y de La 11 reconstrucción·nacional", ni 

empecinadas en hallar fórmulas para mantenerse en el poder, sino a 

preparar las condiciones de salida de los actores predominantes. 

Rlgo asl como el •salvataje de muebles en el incendio' -como dice 

Manuel Garretdn-.C3l 

Sin embargo, esa retirada se produce en forma 

gradual y organizada mediante negociaciones y acuerdos con los 

sectores opositores m•s moderados, lo que significar• Luego, una 

serie de problemas para la consolidación del r~gimen democr~tico. 

Esas fuerzas armadas, que se han retirado por una 

decisidn institucional, sin ser derrotadas militarmente, conservan 

intactas sus estructuras, su autonomia organizacional, su fuerza 

militar y su enorme capacidad como grupo de presión politica. R 

pesar de su fracaso en sus proyectos, del rechazo popular y en el 

6mbito internacional, y en el caso argentino la derrota militar 

externa, su retiro obligado no significa un cambio en su 

ideologla, en su visión de la sociedad ni en la percepción de su 

rol en ella, como puede apreciarse en el contenido de Los acuerdos 

de la tlltima Conferencia de Ej~rcitos Rmericanos, realizada en Mar 

del Plata, Argentina, en diciembre de 19B7.C4l 

Por lo tanto, son unas fuerzas armadas no 

convencidas del régimen democr~tico, ni mucho menos del proyecto 

di! democracia avanzada impulsado por los sectores populares. Si 

bien han aceptado la transición democrHica, lo han hecho sólo por 
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c~lculo o forzadas a ello por la propia situación. Son por lo 

tanto, una amenaza perman.ente a la estabilidad democrHica v a la 

profundización de los cambios estructurales impulsados por los 

movimientos populares. 

precariedad en cuanto a 

Sin 

la 

embargo, esa inconsistencia o 

consolidación y profundización 

democr~tica 1 no se reduce exclusivamente al sector militar, sino 

que alcanza a ~mbitos importantes de la sociedad e ivil, 

especialmente a Las fracciones de tendencia derechista de la 

burguesia. Su comportamiento de cierta complicidad o silencio 

respeclo a la represión v eliminación de las libertades durante el 

régimen militar, e5 una prueba dP. ello. "RL igual Que la~ fuerzas 

armadas, estos sectores representan una espada de Damocles para un 

régimen democrAtico, que adem~s tendrA que encarar profundas 

transformaciones del sistema capitalista para contar con la 

adhesión y el apoyo popular". C51 

Pero no sólo la persistencia de sectores 

derechistas constituyen un problema a enfrentar por los reglmenes 

democrAticos post-dictatoriales. •rambi~n e5l3 la crisis del 

modelo de desarrollo y de organización social que deja como 

herencia la combinación poder militar v esquema neol1beral. No 

pareciera posible la reediciOn del modelo de de5arrollo que 

caracterizó el Estado de compromiso para resolver los problemas de 

empleo, dependencia 1 crecimiento y redístr1oución tle estas 

economtas".(6) Lamentablemente, aunque con algunos cambios no muy 

significativos, los nuevos regtmenes ;Jemocr6ticos 
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post-dictatoriales, han continuado en gran parte esa linea 

económica. Retomando el tema militar, diremos que la salida 

negociada v decidida por Las fuerzas armadas institucionalmente, 

las han colocado en condiciones bastante favorables para su 

desempeno en el futuro. Podria decirse que las fuerzas armadas 

han conservado •un cierto rol tutelar sobre Las nacientes 

democracias v han obtenido garantlas de amnistla e impunidad para 

las violaciones de los derechos humanos u otras irregularidades 

cometidas en el poderº.<7> 

Durante las negociaciones v acuerdos, pese a los 

intentos de los partidos politicos v dem&s fuerzas sociales, por 

lograr modificaciones llY5 sustanciales en cuanto al papel de las 

fuerzas armadas, no se llegaron a concretar ciertas exigencias 

objetivas para desarrollar una verdadera estrategia democr&tica. 

como resultado de esta insuficiencia, se han presentado una serie 

de problemas que los nuevos regimenes democr6ticos han tenido que 

enfrentar, como los levantamientos militares en Argentina o la 

resistencia de oficiales uruguayos a citatorios judiciales en los 

procesos que se hablan iniciado en su contra por violacidn de los 

derechos humanos, asi COlllO el cuestionamiento de algunas 

disposiciones gubern...,ntales, intromisidn en asuntos politices en 

general, acerbas criticas a sectores progresistas y un continuo 

estado deliberativo, que sali~ndose de los cauces 

constitucionales, llevan a cabo militares de ambos paises. 
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En el contexto actual de ílm~rica Latina, con una 

politica integradora, de franca condena a las dictaduras fascistas 

v de cierto enfrentamiento al Departamento de Estado 

norteamericano en el tema de la deuda externa y La intromisión en 

las asuntos internos de los Estados, se hace cada vez menos viable 

un golpe de Estado en esos paises. Por otra parte, La nueva 

estrategia norteamericana Mdemocrótica de s~guridad nacional" 

emprendida por la íldministración Reagan y con una continuidad casi 

segura por parte del eQuipo de relaciones latinoamericanas del 

Presidente Bush, 

posibilidad. 

contribuye hacer menos foctible esa 

Sin embargo, la alternativa de un~ "democracia 

tutelada", en donde Las fuerzas arm~das ejerzan un papel de 

vigilancia, control y cierta injerencia Sübre el c~njunto del 

aparato estatal, parece ser la misión enc~"·jdda a 1.u~ militares de 

los paises del Cono Suri como dice Mdrini<8) s~ marcha hacia el 

11 Estado· de cuatro poderes, .o mtts precisamente, al Estado del 

cuarto poder ... 11 (9) ''Se trata, pues, ahora, de llevar a cabo una 

'apertura política' que preserve lo e>encial del Estado de 

contra insurgencia. lEn qué consiste esto? En la 

institucionalización de la participación directa del gran capital 

en la gestión económica y la subordinación del Estado a tas 

fuerzas armadas ... "C10) 



Sin embargo, este proyecto de "democracia tutelada~ 

debe enfrentar un obst4culo cada vez m4s sólido: el movimiento de 

masas y la unidad de los mAs amplios sectores populares e 

inclusive de parte de la burgues!a nacional. 

No obstante, debe tenerse en cuenta, que ciertos 

sectores de la burguesta que en tiempos dictatoriales, se opon!an 

al r~gimen fascista, y que inclusive llegaron a ser gobierno o 

colaborar con ~l. CRrgentina, Uruguay y Brasill, ante las 

perspectivas de una profundización democratica impulsada con 

renovadas fuerzas por los sectores sociales populares y por Los 

partidos progresistas de oposición llegaron a otorgar ciertas 

concesiones a los militares, como Las Leyes de amnist!a y la 

•benevolencia" ante los levantamientos o ante declaraciones 

anticonstitucionales de los mandos superiores o medios. Lo 

sintom6tico de esta conducta, es que por sobre Las intenciones de 

no •irritar• a los militares, para evitar un desbordamiento de 

~stos, estA la wamenaza 1
' a los sectores burgueses de la creciente, 

organizada y unitaria fuerza de Las masas populares, toda vez que 

aqu~llos no han sido capaces de resolver la mayor parte de los 

problemas económicos 

leyes de amnistia 

sociales heredados de la dictadura. Las 

los militares violadores de los derechos 

humanos, van m~s 

parte esencial del 

all4 de las consecuencias legales y morales, son 

proyecto de esos sectores para integrar a las 

fuerzas armadas a su modelo. 
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De acuerdo las ideas b4sicas de un trabajo 

realizado por el coronel retirado del ej~rcito uruguayo Pedro 

MontanezC11l, la situación actual de Las fuerzas armadas en su 

pals, que se puede extender a otros del 4rea, es La siguiente: 

al Las fuerzas armadas han tenido una prolongada experiencia en 

el control de Las estructuras del Estado y constatado Los 

limites estrechos de sus posibilidades autonómicas. 

bl Esa experiencia ha provocado una particular din4mica en el 

interior de la institución armada, lo que ha generado 

objetivos propios Cprivilegios, impunidad, etc.J que trataran 

de mantener en el futuro, influyendo asi resaltar La 

importancia que ella tiene como aparato de coacción en la 

estructura del poder. 

e> Como consecuencia de lo anterior, las fuerzas armadas 

mantienen en lo esencial su orientación con respecto a la 

seguridad nacional, aunque afinando su discurso ideológico y 

tratando de mejorar su imagen. 

dl En el escenario politico-institucional est4n consolidando una 

estructura articulada con los factores de poder real, frente 

una sociedad civil que no encuentra instrumentos ni 

fórmulas adecuadas para controlar esa presencia vigilante 

Csiguen actuando Los servicios de inteligencia de la 

dictadural, ni neutralizar o debilitar su capacidad de veto. 

el La institución armada se presenta como una fuerza organizada, 

coherente ideológicamente y dispuesta a intervenir cuando se 

presenten condiciones que lo ameriten. 
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En resumen, la nueva situación planteada puede 

llegar a convertirse. en 'democracia condicionada'C12l 

"democracia tutelada", lo que impl icaria un freno la 

consolidación de una democracia plena. No obstante, como antes 

mencion6bamos, existen grandes posibilidades de una profundización 

democr6tica, y esto dependerla primordialmente de la organización, 

unidad y conducción politice de los m6s amplios sectores 

populare!>. 

Por óltimo, es preciso puntualizar la enorme 

importancia que reuiste la nueua democracia en los paises que 

habian sido sometidos al r~gimen fascista. Debe destacarse el 

papel protagónico deseinpenado por lo!> movimientos populares y de 

izquierda, <aunque no fue el mismo en todos los patsesl que 

incidió directamente en la calda del fascismo. Se logró salir "de 

una noch~ oscura, 

marginación de un 

Sin embargo esta 

anterior al golpe 

derecha. Por lo 

carne propia lo 

cuota de sangre 

democracia tiene 

Diferenciar esta 

consolidación y 

terrible, de dictadura, de sometimiento y de 

pueblo al que le han costado muchas uidas'.C13l 

nueua democracia no es un retorno a la situación 

fascista, como pretenden tos sectores de 

menos, el pueblo no es el mismo, experimentó en 

que es el fascismo, lo resistió y puso la mayor 

para su derrota. L• conquista de esta nueua 

un valor de oran significación para sus pueblos. 

nueua democracia del fascismo y luchar por su 

auance es la tarea fundamental de los pueblos en 

el momento actual. Si bien esta democracia no ha respondido a las 

aspiraciones populares en los aspectos social y económico, ya que 
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los gobiernos post-dictadura han continuado empleando esquemas de 

'liberalismo económico• y defendido los intereses de la gran 

burouesia, constituye el mejor 8mbito para luchar por Los cambios. 

Precisamente esa Lucha debe estar encaminada a la profundización 

de una democracia, en la cual tengan una verdadera participación 

los m8s amplios sectores sociales, se lleve a cabo una justa 

distribución de La riqueza y se defiendan los recursos naturales. 

Es decir, lo que se llama una democracia avanzada. 

En sintesis, defender y profundizar la democracia 

es la tarea fundamental de Los pueblos que han sufrido la crudeza 

del r~gimen fascista. Las clases populares y en particular la 

clase obrera, segón una concepción de profunda extracción 

leninista, "nunca ser~n capaces de resolver La~ tareas 

revolucionarias si no toma en sus manos la defensa de las 

libertades y la democracia'.t14l 

NOTR: En la parte final del trabajo se presenta el Rnexo 11 donde 
se comentan y transcriben algunos de las documentos que 
revelan La concepcion ideológica de la5 ~democracias 
tuteladas•. 
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contenido de tos mismos. 
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11 l Ibidem. 

71 Matra; Luis. Ob. cit. p. 22 
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Lotinoamericano. Cuadernos Teor!a y Sociedad. URM. Mt!xico, 
19111. 

9> Ibidem. 

10l Ibidem. 

11l Ob. cit. p. 236. 

12> Ibidem. 

13l Perez Esquivel, Rdolfo. Reportaje en El Dia, México, mayo 24, 
1984. p. 8. 

141 Partido Comunista de Uruguay. Proyecto de Tesis del Comité 
Central al XXI Congreso. Montevideo, Uruguay. Diciembre 
1988. p. 34. 
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L.A NECESARIA RENOVACION DE LAS FUERZAS ARMRDRS LRTINORMCR!C"1NRS 

DESPUES DE LA EXPERIENCIA FASCISTA Y SU COMPROMISO CON LA DOCTRINA 

p¡; SEGURIDAD NACIONRb 

En el transcurso de todo este trabajo hemos tenido 

la intención de demostrar que la actuación de las fuerzas armadas 

latinoamericanas como verdaderos ejércitos de ocupacion de sus 

propios pueblo5 no ha sido algo espontáneo, 5ino que 5e ha debido 

a profundas causas que parten de contradicciones de cla5es 

sociales con intere5es diversos y contrapuestos. Seria una 

explicación simplista afirmor que todos los que vi5ten uniforme y 

aprenden a manejar armas dentro de una organización se conviertan 

en torturadores. Si ésto fuera as! serla difJcil explicar el 

surgimiento de muchos militares patriotas, en las más adversas 

condiciones dadas por la tremenda maquinaria de adoctrinamiento 

montada estretégicamente por el Pent6gono. No hubieran surgido 

militares como el coronel Jacobo Arbenz, en la década del so, el 

General Velasco Alvarado, en Peru, los Generales Torrijas, Prats y 

Juan José Torres, asesinados por el hecho de defender la soberanla 

y promover el progreso de sus pueblos, el General Liber Seregni, 

quien estuvo encarcelado varios anos, junto a decenas de militares 

patriotas en las c6rceles uruguayas, por el hecho de oponerse a la 

dictadura fascista. Las Fuerzas de Defensa de Panamá, como 
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Institución, en estos momentos encabezan la lucha de su pueblo por 

su sobernaia, resistiendo la agresión politica y económica del 

imperialismo. Los ejemplos e•puestos, sin considerar una multitud 

de militares que han sido reprimidos de diferentes formas, ya sean 

encarcelados, expulsados o a~esinados, por ser considerados 

»traidores~ por lo~ mandos fascistas, son prueba de que en el seno 

de la institución armada pueden seguir produci~ndose elementos 

positivos en cuanto al tema de la renovación de los institutos 

armados para hacer posible 

avanzada en los paises que 

fascistas, 

la consolidación de 

han emergido de 

una 

los 

democracia 

reg!menes 

Si las •democracias tuteladas", que acabamos de 

analizar en el capitulo anterior, condicionando los planes y las 

acciones de los gobiernos civiles, con los cuadros fascistas 

incrustados en el seno de las fuerzas armadas, se llegaran 

afianzar, serian un p~ligro permanente para cualquier proyecto 

democr~tico. 

Par lo 

exterior independiente, 

politicas v sociales, 

tanto, para llevar adelante una polltica 

de grande5 transformaciones económicas; 

se debera principalmente, contar con el 

apoyo de las grandes 

realizars~ ~sto sin 

mayor!as. Pero de 

la implementación 

ninguna 

de 

manera podra 

una profunda 

democratización de las fuerzas armadas. Para ello creemos 

imprescindible la erradicación definitiva de los cuadros fascistas 

y de la Doctrina de Seguridad Nacional. 
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Por supuesto que realizar con ~xito esta empresa 

representa una labor muy dificil llena de complejidades. 

Tampoco se puede dar una 'receta• sobre Lo que hubiera que hacer 

con las fuerzas ar~adas. Lo que pretendemos esbozar en este 

capitulo, son algunas de Las ideas centrales a manera de 

propuesta, para i. renovación de las fuerzas armadas en los paises 

que acaban de liberarse de regimenes fascistas. 

Lo .as dificil en esa transformación de las fuerzas 

armadas, es que debido a las tremendas purgas que se han hecho, en 

tiempos de la dictadura fascista, del conjunto de la oficialidad 

democratica y progresista, no parece a ciencia cierta, que todavla 

permanezcan en filas un numero relativamente importante de 

oficiales con esas tendencias para influir 'desde adentro" en 

cualquier proyecto de renovación. Sin embargo, pueden 

vislumbrarse diversos matices, en parte de sus integrantes, que 

pese a la sólida unidad que parecen presentar actualmente esas 

fuerzas armadas, COMO en tos casos de Argentina y Uruguay, en un 

próximo futuro pueden Llegar a influir en el desarrollo de otro 

tipo de concepción en el seno de las mismas. 

Aunque hablamos hablado en capitulas anteriorco de 

un "aislamiento caracterfstico• de las fuerzas armadas, ta 

mentalidad de sus integrantes de ninguna manera puede permanecer 

estatica ante los acontecimientos actuales. De alguna forma tiene 

que haber influido en sus conciencias el hecho del rotundo fracaso 

de su intervención protagónica en el régimen fascista. Asimismo 

tiene Que haber repercutido en ellos, el cada vez mayor rechazo de 
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sus pueblos• este tipo de reg!menes, manifestado claramente en el 

plebiscito de Uruguay en 1960¡ de Chile, en 1966 y en las 

móltiples movilizaciones populares ante Los intentos de 

levantamientos militares en Rrgentina. Por otra parte, la condena 

e•presada a esas dictaduras militares por organizaciones 

Internacionales tales como La ONU, la OEíl sus organismos 

comisiones dependientes especializadas en derechos humanos1 adem~s 

de otras organizaciones oficiales no gubernamentales¡ as! corno 

los principios estipulados en los nuevos organismos 

integracionlstas de la región CGrupo Contadora y de Rpoyol y el 

afianzamiento de los postulados nacionalistas. democrAticos y 

progresistas de la mayor!a de los pueblos latinoamericanos, son 

todos ellos factores que tarde o temprano, deben incidir en el 

desarrollo de la conciencia de la mayorta de los cuadros 

militares. 

De todas maneras, Las fuerzas so~iales y pollticas 

progresistas, contando con el apoyo creciente de las grandes masas 

activas y con una concepción unitaria, son las que hasta el 

momento han impulsado con m&s decisión esta fundamental tarea. 

La labor primordial emprendida por esos sectores 

con relación a las 

verdad y justicia'. 

fuerzas armadas es la que tiene por objeto "la 

Esta es considerada imprescindible para 

consolidar La democracia, Se trata de juzgar con 

garant!as de Los tribunales civiles, que Los reg!rnenes 

todas Las 

fascistas 

que hayan nunca otorgaron 

incurrido durante 

sus opositores, a Los militares 

La ~·guerra suciau en delitos tales como 
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torturas, asesinatos, secuestros, desapariciones y Las méis 

variadas formas de represión y terrorismo de Estado. Se parte del 

principio democrAtico de que todos los ciudadanos deben ser 

iguales ante La ley. Los militares por el sólo hecho de serlo, no 

tienen por qu~ considerarse ciudadanos con ciertos 'privilegios•. 

No debe interpretarse este reclamo popular como un 

enfrentamiento entre civiles y militares. Se trata de 'dignificar 

a lu fuerza• armadas, despoj6ndolas de torturadores, asesinos 

corruptos ••. •e 1 l 

Con respecto la polltica de los sectores 

populares hacia Los militares, son ilustrativas Las siguientes 

palabras de un dirigente comunista uruguayo: " ... No alcanza la 

abstracción -por mas justa que sea como tesis general- que en 

cualquier r~gimen burgu~s Las fuerzas armadas integran el aparato 

del Estado y son parte importante de su superestructura. En esta 

etapa de consolidación democr6tica, bregamos por su inserción en 

el proceso democr6tico del pa!s. Quienes integramos un frente que 

tiene como presidente un militar digno y patriota como el 

General Seregni y a cuyas filas se han incorporado desde su propia 

iniciación muchos oficiales, que pagaron con la c6rcel su firme 

posición contra La dictadura, no podemos 'al barrer' considerar a 

todos Los militares como fascistas ... "C2l 

Sin embargo, no todas Las fuerzas poli ticas est~n 

de acuerdo en La aplicación de estas premisas. Tanto en Uruguay 

como en Rrgentina, sectores conservadores con mayor la 

parlamentaria, han Logrado la aprC1bación de leyes de 11 punto final 11 
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o d~ •amnistia" Los militares implicados en delitos contra el 

Estado y contra los derechos humanos. En Uruguay, una ley 

aprobada en diciembre de 1966 consagraba la impunidad de todas las 

violaciones a los derechos humanos cometidas por militares 

policias durante la dictadura. En Rrgentina, tambi~n a fines de 

1966, el Parlamento aprobaba la 'ley de obediencia debida', por la 

cual los militares que hubieran cumplido órdenes superiores en la 

comisión de delitos no son responsables de los mismos. De esta 

forma, quedaron sin ser condenados el grueso de los militares 

implicados en ese tipo de delitos, aunque la plana mayor los 

integrantes de las juntas militares del r~gimen dictatorial, 

fueron condenados con severas penas, algunas de las cuales 

incluyen cadena perpetua. 

Precisamente, las óltima~ crisis militares en 

Rrgentina, se debieron rebeliones de los sectores m6s 

recalcitrantes, que entre otros planteami~ntos, pretendtan 

reivindicar la actuación militar en La guerra sucia y lograr la 

amnistia de Los generales condenados. A propósito, son 

interesantes las palabras del Presidente Rlfonsln, luego de haber 

sido sofocado el reciente Levantamiento encabezado por el coronel 

Seineldin y ante las declaraciones del relevado Jefe del Estado 

Mayor, General Caridi que ped!a una •solución' para los juicios 

contra militares acusados de violar los derechos humanos: La 

justicia 'es una institución a la que están subordinados todos los 

argentinos, con o sin uniforme, con o sin cargos politices•, 

afirmó adem6s, que los abusos cometidos en aquellos dur!simos anos 
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'ni el Gobierno ni el pueblo estAn dispuestos a otorgar una 

reivindicación del terrorismo de Estado'. •sectores de La 

sociedad argentina creyeron que sacrificando la democracia se 

creaban condiciones mejores para combatir la plaga terrorista', 

Logrando 'internar en el propio Estado v en quienes Lo controlan, 

Las metodologlas v La cultura de la violencia, que teóricamente se 

aspiraba a suprimir". Rdvirtiendo sobre Los excesos V 

Levantamientos, recalcó que su Gobierno 'no claudicar6 ante 

amenazas para modificar sus convicciones' v que tanto la dignidad 

como el honor militar pasan por el 'respeto al marco 

constitucional v legal', por lo que de no ser ast, Las fuerzas 

armadas se convertirlan en -grupos de hombres armados".C3> 

Tambien en diciembre de 1988, mientras se produclan 

estos acontecimientos en .Rrgentina, en el vecino Uruguay, en ba5e 

a un derecho constitucional, culminaba con exito un complicAdo 

proceso de ratificación de firmas por parte del 25~ del 

electorado, para convocar a un plebiscito que se llevara a cabo el 

próximo 16 de abril de 1989, para decidir sobre La anulación de la 

Ley de caducidad para los delitos cometidos por militares en 

tiempos de la dictadura fascista. Este hecho, junto con las 

grandes movilizaciones populares realizadas en todas las ciudades 

argentinas ante la amenaza de violentar el orden con>titucional 

por parte de militares ultraderechistas, que todav!a integran las 

filas del ejercito, son prueba elocuente de La tenaz Lucha 

emprendida por Los pueblos en contra de todo intento de usurpación 

fascista. 
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Los sectores conservadores que promueven el 

-olvido", para Mevitar un regreso al pasado", no hacen mds que 

oponerse a La justicia y a la vez a la depuración de las fuerzas 

armadas. Precisamente para que ~stas puedan Integrarse la 

sociedad, deber~n 

~•to sólo se logra 

desaparecer los rencores y los revanchismos, 

con la aplicación de La verdadera justicia 

los tribunales legitimas e imparciales. 

y 

ff 

Proouesta de algunos ideas para llevar a cabo los cambios que 

regui~ren las fuerzas armadas latinoamericanas para ser insertadas 

en la sociedad democr~tica 

Para facilitar el an~lisis de las transformaciones 

propuestas, las hemos agrupado en los siguientes temas parciales: 

al Doctrina. 

al Doctrina 

bl Personal militar. 

c> Formación y capacitación. 

dl Organización. 

e> Presupuesto. 

fl Relaciones con organizaciones internacionales. 

g> Justicia militar. 

Como imperativo y urgente debe eliminarse la 

Doctrina de Seguridad Nacional de Las fuerzas armadas en v!as de 

democratización, ya que responde a los intereses hegemónicos 

norteamericanos y de las oligarqu!as financieras Locales. 
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Para la formulacidn de una nueva doctrina militar, 

debe partlrs~ de las siguientes bases fundamentales: 

- La verdadera defensa de la soberanla nacional. 

- La participación actlua en el desarrollo del pals. 

El significado de soberania a que nos referimos, no 

s• circunscribe solamente al Ambito geogr~fico comprendido dentro 

de fronteras. Rctualmente se uiola en forma mAs frecuente la 

soberania de un pa!s, con la libre actuación del capital 

transnacional en Las empresas, aceptando Las condiciones Impuestas 

por el FHI, o simplemente permitiendo la adquisición de 

extensiones de tierra nacionales por parte de extranjero~. 

Los principios de una verdadera defensa de la 

soberanla nacional los encontramos en la rica tradición 

latinoamericana gestada en Las Luchas independentistas. Sólo 

basta con La actualización de esos principios. Los mejores 

ejemplos históricos en la aplicación del concepto de soberanla 

estuvieron en Bolívar, sucre, Morelos, O'Higgins, San Martin, 

Rrtigas y Harti. Otros ejemplos contemporAneos, Los encontramos 

en Los militares patriotas y e~tregados a sus causas nacionales 

como C~rdenas, Prats, Rlvarado, Torres, Torrijas, Ser~gni y muchas 

otros mh. 

Con respecto la participación de las fuerzas 

armadas en el desarrollo, entendemos que éstas no pueden ser 

simples expectadoras de la actividad nacional, para ser usadas en 

determinadas circunstancias como brazo armado de sectores 

privilegiados. Entendemos que las fuerzas armadas deben 
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participar activamente para contribuir en la salida de la crisis 

politica, económica y social heredada de la dictadura. Esto no 

significa sólo la finalidad de realizar simples tareas 

productivas, sino que tambienes importante que los militares se 

encuentren ótiles, se integren convivan con los sectores 

laborales, para que tomen conciencia de la necesidad de encaminar 

a su pais hacia una democracia avanzada. 

El concepto de desarrollo aqul expresado, para no 

confudir el concepto con 

significa sólo el aumento 

la propuesta "desarrollista", 

de La producción de un pals o 

no 

la 

realización de obra• de gran envergadura, sino que implica 

necesariamente un incremento del nivel de vida de la población, la 

creación de fuentes de trabajo y una mbs justa distribución de la 

riqueza. 

Rlgunas ideas doctrinarias Las encontramos en el 

entonces comandante en Jefe el ejercito argentino Teniente General 

Jorge R. carcagno, en tiempos del Presidente Hector Cbmpora, 

cuando expuso, contrastando con la mayoria del auditorio, en La X 

Conferencia de Ejércitos Rmericanos, celebrada en Caracas en 

septiembre de 1975, lo siguiente: • ... no son libres los hombres, 

ni soberanas las naciones, cuando aquellos carecen de lo mbs 

elemental y estas estbn maniatadas por mecanismos internacional•• 

que las obligan a aceptar condiciones indignas •.. , cuando existen 

causas reales de subversión se conseguirá hacerla desaparecer sólo 

cuando se actde decididamente sobre las causas en el plano 

polltico, económico y social ... • 
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•cumplirá sus funciones especificas, participando 

activamente en La realización del sentir nacional, sumando sus 

esfuerzos a los del pueblo de que forma parte, con el af6n de que 

cristalicen anhelos comunes y se haga realidad la patria que 

sonamos, La que tantos argentinos contribuyeron engrandecer. 

Seremos verdaderos custodios de nuestra soberanta, misión que no 

se agota con La presencia armada en La frontera, sino que se 

integra dentro de una concepción que parte de la premisa de que un 

puebla es soberano cuando es dueno de su destino está en 

capacidad de adoptar las decisiones que mejor convengan a su 

evolución y al bienestar de sus habitantes". 

'En un Estado moderno no puede hablarse en términos 

de defensa nacional pensando solamente en su brazo armado. La 

defensa de La soberanla y del territorio comprende una serie de 

previsiones muy complejas, en la que interviene la totalidad d~l 

potencial de la nación, debidamente int egradas. Por esta causa 

un mayor grado de progreso tiene incidencia directa positiva en la 

defensa nacional. No ""' refiero al desarrollo en t~rminos 

e~clusivamente materiales. Lo entiendo como un equilibrio 

armónico entre aumento de bienestar de nuestros ciudadanos 

adecuación espiritual'. 

• ... El ej~rcito en mi pals se ha presentado aqul 

animada por Los propósitos que de las citas se desprende, 

reconociendo coma principios b6sicos e inalienables el de no 
~ 

intervención, el de autodeterminación de los pueblos y el de 
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las individualidades de cada pais, en un 

carecen de sentido tas diferencias 

otro tipo de subversión que aunque a veces 

ortificiosamente provocada se engendra en causas reales. cuando a 

los ciudodanos de un pa!s se les niega justicia, se les persigue 

ideológicamente, se Les vulnera de sus libertades, y se les priva 

de lo que legitimamente les corresponde, la subversión 

exclusivamente interna provocada y alentada desde el exterior 

puede ser la respuesta. En este caso, la guerrilla se desarrolla 

y actua con el apoyo de La población que le proporciona todas las 

facilidades que necesita Las fuerzas del orden son impotentes 

para destruirla. Por eso sostengo que cuando existen causas 

reales de la subversión sólo se conseguirb hacerla desaparecer 

cuando se actue decididamente sobre esas causas en el plano 

económico, pol!tico y social. El empleo del poder militar no va 

més allé de la anulación transitoria de los efectos, que 

naturolmente se incrementan a medida que las causas persisten o se 

agravan'.C4J 

Esa nueva doctrina que debe sustituir 

'Seguridad Nacional" es la Doctrina de Defensa Nacional. 

la de 

Runque 

algunos importantes pasos se han dado por los nuevos gobiernos 

democréticos de Rrgentina, Brasil, Uruguay y Bolivia todav!a queda 

mucho camino por recorrer para consolidar la democratización en 

las fuerzas armadas. 
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La 'defensa nacional' serla el conjunto de planes 

de acciones necesarias para disuadir o superar conflictos de toda 

naturaleza, provocados por las agresiones de origen externo, con 

el fin de salvaguardar la soberania popular, la integridad 

territorial y La capacidad de autodeterminación de la Nación. 

Latinoamericano 

En 196~ se realizó en Buenos Rires, el Primer Foro 

de Defensa, que traza las lineas generales del 

militar de La región, representada por 

varios paises. Este foro fue el antecedente 

nuevo pensamiento 

delegaciones de 

inmediato de la 'Organización de Militares por la Democracia, la 

Integración y la Liberación de Rmérica Latina y el Caribe 

COMIDELRCl, fundada en abril de 1966. Con el apoya de un conjunto 

de militares progresistas y nacionalistas esta organización no 

gubernamental, ha contribuida a aportar una serie de ideas que 

establecen pautas para las futuras fuerzas armadas 

latinoamericanas. Entre estas ideas, destacamos la desarrollada 

acerca de la Defensa Nacional, que nos concierne directamente en 

el tema que estamos tratando: 

'La 

asegurada en función 

económico, social 

Defensa 

de un 

Nacional siempre 

proyecto de un 

responde es 

programa pol!tico, 

cultural, en el cual se fijan los objetivos 

par alcanzar. Nuestro caracter de naciones dependientes no ha 

permitido que se asentaran Las bases de una clara propuesta de 

Defensa Nacional y continental. Es mas, siempre se ha 

que la misma es tarea de las Fuerzas Rrmadas, cuando en 

es una problematica integral, debiéndose senalar que 

concebido 

realidad 

debe ser 
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asumida por todos Los ciudadanos de una Nación. Nosotros 

entendemos que la Defensa Nacional, no sólo se expresa en la Lucha 

por La Soberania territorial o porciones del territorio 

avasalladas por el enemigo, sino que tambi~n es la defensa de todo 

nuestro patrimonio económico, politico, social y cultural. Bajo 

esta concepción, se deduce entonces, que para avanzar en un 

proyecto de Defensa Nacional Latinoamericano que conduzca la 

liberación definitiva de nuestras Patrias, se torna imprescindible 

contar con la participación activa de todos los sectores que 

componen el campo social del pais. No se puede hablar de Defensa 

Naciona~, cuando no se alienta nuestra cultura, ni se protege la 

educación. No se puede hablar de Defensa Nacional cuando no se 

desarrollan planes de salud que garanticen el bienestar de un 

pueblo. Y no se puede hablar de' Defensa Nacional, si no 

enmarcamos nuestra problematica de pals dependiente en La realidad 

que viven todo5 nuestros pueblos hermanos. y no se podr~ hablar 

de Defensa Nacional mientras las Fuerzas Rrmadas no est~n 

absolutamente y para siempre convencidas que deben respetar la 

autodeterminación de Los pueblos•.cs1 

La Defensa Nacional no se Limita al rechazo de una 

agresión militar externa de un pais vecino o de una gran potencia. 

Ademas de Las formas especlficamente militares, 

existen otras formas de agresión tales como la desestabilización o 

el bloqueo económico. En La primera, una potencia penetra 

recursos para financiar operaciones politicas destinadas a minar 

La cohesión nacional en torno al sistema democr~tico.(6J En La 
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segunda, se ejerce presión sobre un pais por privación de recursos 

o restricción de relaciones económicas. 

Para enfrentar este tipo de agre•iones, que pueden 

producirse por separado en forma combinada, los paises de La 

región no poseen los recursos materiales v militares suficientes 

para enfrentar el poderlo de una potencia. Sin embargo, una 

defensa basada en la movilización organizada del conjunto de La 

población es La ónica forma con posibilidades reales de exito. 

Las fuerzas armadas tendr6n entonces, la misión b6sica de conducir 

v organizar a la población en Las tareas de defensa. La Doctrina 

de Defensa Nacional 'es un problema de la Nación, preparada por La 

Nación y para toda la Nación'.C7l 

El fin principal inherente a esa doctrina, debe ser 

el rechazo a las 

latinoamericanos 

junto al Logro de 

hagan posible el 

mismos.C8l Para 

comprometida con 

salvaguarda de la 

pretensiones hegemónicas de alinear a los paises 

en un bloque dentro del conflicto Este-oeste, 

verdaderas condiciones de independencia que 

desarrollo económico, polttico y social de los 

ello la nueva doctrina militar debe estar 

los siguientes principios: no alineamiento, 

paz, oposición de la carrera armamentista v 
resolución pacifica de Las controversias entre naciones. 

Por ultimo, creemos oportuno transcribir unas 

palabras del Rlmirante Miguel Rngel Gómez ortega, Secretario de 

Marina de M~xico hasta el lo. de diciembre de 1986, pronunciadas 

ante el Presidente electo Lic.· Carlos Salinas de Gortari: 
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-La Rrmada mexicana rechaza terminantemente los 

patriarcados militares; no cree en ningón proce~o que· se finque en 

la conculcación de derechos o que se alcance mediante Libertades 

cercenadas; ni en un orden fundado en La tortura, La crueldad o el 

atropello prepotente'. Rgregó que la Marina, "Tampoco acepta las 

slntesis del expansionismo, difundidas con rótulos de doctrinas 

teorlas de seguridad nacionales, que no se refieren a La nuestra 

ubican secundariamente los intereses aut~nticamente nacionales 

prioritariamente el exterminio de los disidentes dentro de las 

fronteras de Los paises'. 

Gómez ortega rechazó "La desnacionalización de los 

ej~rcitos para convertirlos en brazos armados de grupos domi~antes 

dispuestos a enfrentarlos contra sus pueblos y asl imponer 

esquemas de dominación a las naciones". 

Lo interesante de estas palabras, sin duda 

expresadas en nombre de toda La Institución, es que ofrecen una 

clara idea de Las diferencias doctrinarias entre los militares 

mexicanos y los de La mayorla de Los paises Latinoamericanos que 

han sido sometidos al adoctrinamiento de La potencia 

hegemónica.C9l 

Entre Las tareas más importantes a Llevar a cabo 

por las fuerzas armadas destacamos: 

- Elaborar Los planes de defensa en base a las "hipótesis de 

conflicto' y entregarlos para su aprobación a los poderes 

del Estado. 
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- Elaborar los programas de estudio de las escuelas militares 

as1 como los de instrucción y entrenamiento. 

- Entrenar y organizar a las reservas compuestas por La 

mayorla de los ciudadanos aptos para contribuir la 

defensa de la Nación. 

- Protección de los recursos naturales. 

- Salvaguarda de las costas en el sentido de hacer cumplir 

los convenios sobre el Derecho del Mar, de pesca 

explotación del subsuelo. 

Colaboración en ta conservación de las especies y del 

equilibrio ecológico en general., 

- Colaborar con la población en los casos de desastres 

naturales. 

- Efectiva integración al pais de regiones apartadas 

inexplotadas, a veces inexploradas, colaborando con un 

programa nacional de colonización. 

- Levantamientos cartogrAficos en el territorio nacional, con 

el fin de contribuir al desarrollo económico. 

- Construcción de caminos, puentes, c:Jnales y otras obras 

p~blicas1 especialmente en zona5 apartadas y de escasos 

recursos. 

En caso de agresión exterior, asumir la conducción de tas 

operaciones de defensa en el cuerpn activo y en las 

reservas populares. 
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bJ Personal militar 

En los ·paises Que han emergido de los regimenes 

fascistas, las fuerzas armadas si bien fueron derrotadas 

politicamente, emprendieron una retirada ordenada, Que no afectd 

mayormente sus estructuras. Es decir, Que pretender un cambio 

total o casi total de sus integrantes, como ha sucedido en cuba, 

Nicaragua y como 

la realidad del 

podrla suceder en El Salvador, no concuerda con 

momento histdrico de los paises afectados. 

Tampoco serla factible sustituir a la mayor parte de los militares 

en un tiempo m&s o menos breve, por el hecho de Que para ocupar un 

cargo en sus instituciones se reQuiere determinado grado de 

capacitación t~cnica y experiencia en el mando. 

En Cuba y Nicaragua, donde las fuerzas armadas 

fueron. sustit.•Jldas casi totalmente, la capacitación 

adquirida de la noche a la mallana. La disciplina 

no fue 

militar 

guerrillera, una apropiada t~cnica para vencer a un enemi~o con 

mejores medios y conocimientos en• la materia, ademAs de una 

ideologla firme definida, fueron ractoreo fundamentales para 

formarse militarmente. Sin embargo, la adecuación de un 

movimiento guerrillero en un. ej~rcito regular, incluyendo las 

milicias populares, fue una tarea llena de dificultades. Hoy 

estas fuerzas armadas, formadas en la propia lucha y apoyadas en 

sus pueblos, tienen m&s experiencia y capacitacidn militar que las 

que han sido capacitadas para reprimir a la poblacidn en el 

contexto de la •guerra interna•. 
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Debe consider1rse, que dur1nte el proceso vivido en 

los anos del rtgimen fascista, con el consiguiente fr1caso en 

todas las •reas de lo propuesto por los 11111ndos, pudo h•berse 

erosionado el sustento ideolOgico de un1 p•rte del colectivo 

Milit1r. Aunque aparentemente este fen6meno no se visu1li11 

r•cilMente, especi1list1s en el t.-. creen que en un pr6KilllD 

futuro, un• 1ltern1ttv1 verdedtr.-ente dt1111cr•tlc1 podrl1 

despert1r el interts de 11111chos iatlit1res. En consecurnci• muchos 

de ello• podrl1n consider1rse recuperebles v serien potenciales 

col•bor1dores en el deserrollo de l• dt11111cr1~i•. 

El vertic1lismo, cerecterlstic• propia de las 

fuerz1s 1nned1s, deber• tenerse en cuent• par• los cllllbios del 

person1L. Consider1ndo este especto, Lo fund11111tnt1L serla L• 

design1ci6n de hombres de LI mayor confi1nz1 polltic• del gobierno 

en ·~os c1rgos cercanos 1l "vtrtice d.;-ll pirtmide de mando. Con 

relativamente pocos cambios cualitetivos en Los principales 

c111111ndos y unidades militares, se puede 1segur1r une estabilidad 

que permitir• Llevar •delante las tr1nsform1ciones que el pals 

necesita, mientr1s que pauletinlMfnte se ver• l• for1111 de ir 

separen~~ e los elementos fascist1s de 1rribe h1ci1 Le bese de Le 

pir6mide, incluvendo luego 1 los subofici1les person1L 

subalterno. 

EL juzg1miento por tribun1les civiles de los 

militares incursos en delitos contra Los derechos hUm1nos, que 

consider11110s de vital import1ncie, serle un cemino 1propi1do p1r1 

La depuraci6n de los cuadros militares. 
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un1 1Mdid1 el~-. justich v reconocimiento, ""r 

debert• 1plic1rse oportunamente, seria la reincorporación o por lo 

inrnos ll reivindicación con todos los honores y rangos 

correspondientes • los militares que fueron e•pulsados, obligados 

• retir•rse, detenidos o simplemente •lej1dos del cargo por no 

t11btr compartido l• ide1 de ecollljlarl•r· rl •Hlto fu cista.e 101 Esta 

acción reviste un 1lto grado de complejid•d debido 1 los 

resentimientos personales entre los •fectados y los que 

permenecieron en filas. 

Otro aspecto a considerar, es que Los oficiales de 

menor jerarquia, en el momento en que ingresaron a Las escuelas 

militares, en pleno auge del fascismo y con un adoctrinamiento 

hacia esa ideologia en toda su formación, se encuentran en una 

situación especial bastante compleja. Sin embargo, estos 

oficiales no estan totalmente alsl3dos del mundo en que viven, y 

parte de ellos podran ser reeducados en la linea democratlca. 

Una faceta muy importante que se debe tener en 

cuenta, es el inter~s y motivación que deben reinar en Las fuerzas 

1rmadas renovadas en el cumplimiento de su misión de Defensa 

~acional.. Si Los mil 1 tares se encuentran sirviendo en 

organizaciones incapacitadatas para cumplir esa misión, ya sea por 

f1lt1 de medios materiales y humanos, necesariamente, o por 

sentirse marginados de la vida nacional, en determinada 

circunstancia podrtan tratar 

frustración por medio de 

de superar un posible estado de 

de conductas deliberativas 

interferencia en los asuntos del Estado. Para evitar dicho 
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·~. j ., 

problema, deben proporcionarse a las fuerzas armadas los elementos 

mlnlmos Indispensables para la satisfacciOn de sus necesidades, 

que se relacionan con su razon de existir, asi como su 

partlcipaclOn en tareas que puedan contribuir al desarrollo· 

económico, social y cultural de la Nación, de acuerdo a la nueva 

doctrina de Defensa Naclonal.<11> 

el Formación y capacitación 

Una substancial tranformación en los planes de 

estudio de los Institutos militares lmplicar6 un verdadero cambio 

de ldeologla. Lo principal es terminar con la educación militar 

basada en la Doctrina de Seguridad Nacional. Para ~sto, en primer 

lugar deben suprimirse los cursos realizados en las escuelas 

interamericanas del Pent6gono, incluyendo el continuo envio de 

medios did8cticos y manuales.que corresponden a Intereses ajenos a 

los de nuestros paises. 

Esnecesario que la oficialidad y especialmente las 

nuevas generaciones tomen conciencia de que han estado al servicio 

de Intereses distintos a los que su propio pueblo. Que los 

obreros, estudiantes y dem6s sectores populares, ~o son el 

•enemigo interno• que hay que combatir. Que los desastrosos 

resultados económicos, poltticos y sociales de la dictadura, 

demuestran claramente que La DSN no ha favorecido en nada al 

desarrollo del pats, sino que por el contrario Lo he llevado e La 

·crlsh mh grande de toda su historia. Es probable que muchos 

militares que hablan creldo en el •proceso• como solución, tarde o 
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temprano podrlan convencerse de lo neg•tivo del fascismo v de ll 

necesidad de un cambio hacia una democracia avanzada. 

Runque existe La concepc!On de que las fuerz•s 

armadas deben ser apoltticas, serla conveniente puntualizar •lgo 

al respecto. Si 'bien la instituci6n militar no puede ser un 

org•nismo deliberante, ni mucho inenos interferir o manifestarse 

contra decisiones de los poderes del Estado, en las circunstancias 

actuales tendrla importancia una politizaciOn ideológica que 

condene al fascismo y reivindique aquellas corrientes progresistas 

donde la democracia, la igualdad y la justicia sean los pilares 

fundamentales. 

Muchas veces el falso •apoliticismo• de las fuerzas 

armadas, sirvió para que fue'ran empleadas precisamente en contra 

de los intereses que dicen defender. 

Dice el General argentino Juan Guglialmelli:C12l 

"L·as crisis pollticas no pueden ser ajenas a los hombres de las 

fuerzas armadas, ni como miembr,os de la institución ni como 

ciudadanos. Esas crisis obligan a reflexionar sobre el grado de 

autenticidad de las instituciones poltticas y cuando las 

circunstancias Lo exigen, a impulsar su reforma y modernización". 

Esto es una verdad que se ha manifestado en muchas de las crisis 

de nuestro continente, por m6s que aprobemos o no la legitimidad 

de una intromisi6n militar en los asuntos poltticos. Ahora bien, 

la actitud de los 

grado de madurez 

de la dirección 

militares frente a una crisis, depender6 "del 

polltica de Las fuerzas armadas csu comprensión 

v sentido del cambio, identificación del enemigo 
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real y sus formas de operar, de los aliados, etc.) V el grado de 

comprensión de las fuerzas politicas nacionales".C13l Tal vez, Las 

fuerzas de Defensa de Panam& en los momentos actuales, sean un 

ejemplo práctico de ese grado de •madurez" en la "identificación 

del enemigo real". 

El estudio profundo de Las ciencias sociales, 

permitir& a las fuerzas armadas interpretar objetivamente 

verdadero origen de las tensiones sociales en el conte•to 

el 

del 

subdesarrollo Latinoamericano. 

Por otra parte, para que La ensenanza en los 

institutos militares se convierta realmente en democratica, ser~ 

preciso inculcar una nueva imagen sobre Los obreros, estudiantes, 

campesinos y d~m&s trabajadores, dado que estos ser&n los 

verdaderos protagonistas en Las transformdciones que impulsaré el 

,proyecto democr&tico. 

La inclusión de profesores universitarios, 

especialmente en las materias de car&cter social, podria ser un 

importante aporte en La democratización de las fuerzas armadas. 

Tamb!en La asistencia de alumnos militares a Las 

aulas universitarias para el estudio de materias no t!cnicas, 

serla una interesante contribución en ese sentido. toda vez que se 

desarrolle una integración con profesores y estudiantes civiles. 

Son interesantes algunas propuestas del Rlmirante 

frances Rntoine Sanguinetti, acerrimo critico de la DSN luchador 

por la paz mundial, en relación a la formación militar: 'De por 

si, la carrera militar tiende a separar a sus miembros del cuerpo 
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social al que pertenecen y sirven. Imag!nese Lo que pasa cuando 

esto se da a lo Largo de varias generaciones. El reclutamiento 

debe darse en todos los niveles sociales de la nacidn, con grandes 

exigencias tecnicas y vocacionales. En Francia antes, se 

reclutaba de•de todos los liceos del pals, sin distinción. De un 

tierilpo a esta parte solo se hace en los liceos militares, y esto 

va formando un sistema de castas, hereditario, que perjudica el 

nivel profesional Clos hijos de militares no son necesariamente 

buenos militares> y, a largo plazo, el equilibrio de poderes de la 

nacidn. Yo soy partidario del sistema alem~n. donde se les 

recluta en Las universidades. Durante el servicio militar 

obligatorio se detecta a Los de mayor vocación y majares actitudes 

y se les propone continuar la carrera, si es que ellos mismos no 

se postulan. Esto garantiza que tengan una pr~ctica y una cultura 

que es igual al nivel medio de la sociedad en que viven y, al 

menos una minima experiencia de los rigores de La vida 

militar •.. 'C14l 

Por otra parte, ser~n de gran importancia las 

materias de car~cter humanlstico, en los planes de estudio. Entre 

ellas pueden contarse las relacionadas con La paz mundial, los 

derechos humanos y la integración con su pueblo. 

La capacitación y entrenamiento de Los oficiales se 

llevarla a cabo en instituciones nacionoles, aunque puede 

estimarse como muy positivo la concurrencia de militares a cursos, 

seminarios a simples visitas a paises donde sus fuerzas armadas 

cumplen una misión nacionalista, pacifista y no intervencionista. 
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El intercambio de ideas y relaciones personales con militares que 

se identifiquen 

.valioso. Decla 

en sus objetivos, podrla ser un aporte muy 

el General Prats al Presidente Allende acerca de 

la conveniencia de enviar oficiales a conocer La realidad de Los 

paises del Tercer Mundo, •no para copiar ni imitar a sus fuerzas 

armadas, sino para que abrieran sus horizontes y comprendieran que 

el mundo no comienza termina en las escuelas del Pentagono".115> 

Para terminar, debemos recalcar que Lo fundamental 

para asegurar una ideologla democratica en Las fuerzas armadas, es 

impartir La nueva doctrina de Defensa Nacional, cuyo contenido fue 

expuesto en este mismo capitulo. 

dl organización 

Rl adoptarse una nueva doctrina militar que 

responda a los verdaderos intereses nacionales, se requiere 

tambi~n una transformación radical en toda la organización de Las 

FFRR. 

Las viejas estructuras concebidas para la •guerra 

interna•, deberan cambiarse para cumplir con La nueva misión de 

reconstruir el pais. Reducción del presupuesto militar su 

personal, La sustitución del armamento equipo, para ser 

utilizado eventualmente con fines defensivos, exigira cambios en 

los esquemas organizativos de Los comandos y unidades tacticas de 

Las tres fuerzas. 
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Las 

contra insurgen tes 

unidades 

deberén 

de operaciones 

desaparecer. Los 

especiales 

servicios de 

inteligencia, asi como sus relaciones con similares de paises 

vecinos, deben modificarse. 

Debe transformarse el sistema de ascensos de los 

oficiales, de manera que se elimine la autoelección de los mandos, 

para instituir uno que contemple la capacidad profesional, la 

disciplina y la vocación democr.Hica. 

como 

otra Ley Org~nica de 

hablamos mencionado, sera necesdrio 

las FFRR, conjunto de normas que 

précticamente toda La organización de las tres fuerzas. 

formular 

abarcan 

Los reglamentos tambi~n deber~n adecuarse la 

nueva doctrina militar. 

Precisamente, La adopción por tas fuerza5 armadas 

renovadas de la Deíensa Nilciondl supone una revalorización de 

principios que impllcar&n ineludiblemente una nuev.a 

estructuración. Como la defensa deber~ basarse en forma creciente 

en la participación masiva y organizada de la población, ~nico 

factor que darla una ventaja a los paises de la región frente a la 

agresión de una potencia hegemónica. La estructura de las f1.Jer2as 

ese sentido debe cambiarse. armadas renovadas. en 

respetando la división en fuerzas de tierra, mar y aire, 

Runque 

en La 

primera de ellas 

especialmente en 

debe implementarse 

la organización de 

de 

un mayor 

unidades de 

combate 

desarrollo¡ 

reserva oue 

que cuenten con una alta disposición 

incorporar a tarea!i directas de la defensa nacional a 

permitan 

un gran 
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fuerzas armadas paramilitares y de defensa civil que se deberlan 

destinar a la protección de objetivos, labores de restablecimiento 

de la situación, de vigilancia, etc.C16l 

el Presupuesto 

Durante la vigencia de Los regim~nes fascistas, en 

casi todos los paises afectados, el presupuesto militar ha subido 

a niveles extraordinariamente elevados y desproporcionados en 

relación a otros rubros como salubridad, educación, vivienda, etc. 

Esto en parte, debido al notable incremento de Los su el dos 

mili tares, que contrastaba con los recibidos por la mayor la de Los 

trabajadores y dem&s sectores de la población. 

Rdem&s, ese al t!simo presupuesto era utilizado para 

la adquisición de gran cantidad de ar"mamentos equipos, 

~specialmente para ser empleados en la "guerra internaw, mientras 

escaseaban divisas para importar maquinaria industrial y agricola. 

Estos privilegios, junto a la represión desatada contra tos m6s 

amplios sectores del pueblo, as! como su intervención directa en 

los asuntos del Estado, con resultados desastrosos, hicieron que 

la imagen de las fuerzas armada~ fuera La m~s deteriorada de toda 

la historia, ante sus pueblos y La opinión p~bllca internacional. 

Sin embargo, no seria conveniente reducir las 

prestaciones militares niveles exageradamente bajos, sino 

emplear una politica equitativa de salarios, pensiones ·y· 

jubilaciones, de manera que se contemple la idea de ingresos 



similares para una 

calidad de trabajo, 

económicas del pats. 

La 
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misma preparación, capacidad, cantidad v 
v sobre todo de acuerdo a las posibilidades 

eficiencia de las fuerzas armadas que 

pretendemos, no se basar6 en la cantidad, ni en la sofistificación 

de Los armamentos represivos, ni en los sueldos, ni privilegios de 

sus integrantes. con un presupuesto moderado que limite la salida 

de divisas v la dependencia exterior de los suministros, se podr6 

contar con Las armas equipos necesarios. Para ~sto es 

importante diversificar las fuentes de suministros. 

No se necesitan unas fuerzas armadas muy numerosas 

para cumplir con los compromisos de la defensa. Se trata de una 

eficaz estructuración de Los cuadros militares de alto nivel 

profesional en Las diferentes fuerzas, en tiempo de paz, 

preparados p~ra la conducción de Las reservas civiles en caso do 

conflagración. 

La falta de medios deber6 ser suplida con una 

verdadera eficiencia profesional, con una polttica de amistad con 

los paises vecinos, en una posición de no alineamiento ven favor 

de La distensión, la paz y el desarme.C17l 

una faceta a considerar, es que tambi@n por razones 

económicas se deben reducir las abultadas cantidades de personal 

militar permanente, que fueron creadas por La dictadura. una 

acción brusca en ese sentido, puede ocasionar problemas graves de 

desocupación. Para ~sto serla oportuno emprender una polltica de 

reubicación de ese personal en Los sectores productivos. 
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f) Relacion~s con organizaciones internacionales 

Serla una actitud simplista suspender de inmediata 

Las relaciones con organismos internacionales, cama el TIRR, 

Conferencia de Ej~rcitos y otros similares que fueron creadas por 

el PentAgona para sus propias intereses. 

Entendemos que mientra5 no sea viable un cambio 

radical, pueden utilizarse tribunas de esa naturaleza, para que 

militares patriotas Latinoamericanos hagan llegar su voz, su 

denuncia ante los proyectas hegemónicos y su solidaridad can Los 

pueblos que quieren independizarse. De esta forma se aprovecharla 

para estrechar filas entre FFRíl pertenecientes a paises 

demacr~ticas. Pero también debe recordarse que Nicaragua Cuca 

fueron expulsados de eso~ organismos castrenses, precisamente poi· 

la conformación popular y revolucionaria de St1: fuerzas armaJd~. 

Por otra parte, se deberian e~tin1ular LdS 

relaciones con las FFRR de palse• amigos dentro de la órbita de 

los no alineados y que l1ayan roto con la Doctri11a de Segurid~d 

Nacional. 

Durante el desarrolla de la X Conferencia de 

Ejército5 Rmericilnos, celebrada en Caracas en 1973, como ejemplo 

elocuente de lo que puede hacerse en intervenciones en organismos 

internacionales nada mejor que algunas palabras del General 

peruano Mercado Jarr!n en su propuesta de reformas al TIRR, en la 

Conferencia citada. Decia: " ... EL llamada Sistema Militar 

Interamericano fue creado y sostenida para servir a determinados 

intereses, razón par la cual el ejército peruano lo cuestiona 
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serenamente y objetivamente en tanto no sea reorientado en su 

es.tructura y en su finalidad, de modo que sirva realmente al 

interés camón.de todos los ejercitas latinoamericanos". "Todos 

conocemos La génesis del Llamado Sistema Militar Interamericano y 

La forme cdmo progresivamente se fueron creando distintos 

elementos en su estructura, 

interés politice que animó 

tampoco el rol especifico 

por lo tanto nadie puede ignorar 

a sus mentores al organizarlo, 

comprometedor que dentro de él 

el 

ni 

se 

asignó en f arma 

latinoamericanos. 

circun5tancia5 que 

cambiado, todos v 

para dar vigencia 

declarada abierta a los ejércitos 

En el pasado se acepto esta situación, en 

polltica, econOmica, social y militarmente han 

cada uno de los distintos organismos creados 

al Sistema Militar Interamericano requieren de 

una nueva orientación muy particularmente necesitan librarse de 

la tutela, a fin de que ellos puedan organizarse y funcionar con 

verdadera independencia y autonom!a, sirviendo realmente al 

interés comdn de los ejercitas Latinoamericanos sin ninguna clase 

de dependencia e subordinacidn".C16l 

En efecto, las concepciones desarrolladas después 

de la Segunda Guerra Mundial, que influyeron en la creación del 

TlRR, han perdido vigencia y legitimidad. Por otra parte, la 

presencia rectora de Estados Unidos en todas las organizaciones 

del sistema militar interamericano, se contradice con Las 

aspiraciones hacia el desarrollo y la integración de Los paises 

Latinoamericanos. En la misma forma que en las 6reas económica y 

pol!tica ya se han constituido organizaciones de integración 
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latinoamericana como el SELR, el Grupo de Contadora y el Grupo de 

los Ocho, dentro de los cuales se complementan esfuerzos para 

solucionar problemas comunes, en el campo militar deber4 lograrse 

atvo semejante en el futuro próximo. En sustitución del TIRR, 

podrla establecersi un Tratado de Defensa Latinoamericana, cuya 

misión principal serla a•umir la defensa colectiva ante una 

agresión de una potencia extrarregional. Por supuesto para Lograr 

~sto, la mayoria de los paises latinoamenicanos deber~n tener 

9obiernos de corte democratice y antimperialista. Rnte los casos 

como el de Las Malvinas· o Panam~, esa fuerza militar 

latinoamericana integrada tendrla un poder disuasivo definitorio. 

Es interesante destacar la propuesta de un nuevo 

concepto de seguridad regional que se proyecte hacid la adopción 

de un Sistema d~ Seguridad Democr~tica Regional, que expone 

OMIDELRC, en su S~gunda Sesión ordin~ria, celebrada en Quito, en 

diciembre de 1966. 

Esa organización hace suya la definición aportada 

·par la Comisión Sudamericana de Paz, sobre ese Sistema: 

como objetivo principal; asegurar la democracia y el desarrollo 

con justicia social en el plano interno; y la no intervención, 

autonomla e independencia nivel internacional. Complementa y 

compatibiliza los intereses de cada pa!s, con los objetivos y 

necesidades de seguridad colectiva a nivel sudamericano'C19l 
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gl Justicia militar 

Principalmente en este tema, Uruguay tuvo gran 

importancia, ya que La dictadura en una acción sin precedentes, 

desconoció el sistema juridico que regulaba a La sociedad antes de 

haber tomado el poder 

Por supuesto este tema debe ·ser estudiado 

t~cnicamente por especialistas en La materia, no obstante desde el 

punto de vista militar mencionamos algunas ideas generales. 

La jurisdicción militar debera limitarse 

exclusivamente a las faltas disciplinarias v a los delitos 

ttpicamente militares y cometidos por integrantes de La FFRR. 

Los delitos comunes aunque fueran cometidos por 

militares, o en circunstancias de actos del servicio o en Lugares 

militares, deberan ser entendidos por La justicia ordinaria. 

Los civiles no podran en ningón caso ser juzgados 

por tribunales militares. 

Se debera erradicar como practica de La justicia 

militar, el concepto aberrante de juzgar por •conviccion• de Los 

magistrados. 

Rlgunos delitos previstos en el código militar, 

como el de ataque moral a las FFRR, con antecedentes de aplicación 

a personas que han emitido simples criticas a instituciones 

integrantes de las mismas, deben desaparecer como norma jurldica. 

Para ser juez, fiscal o defensor, incluso de 

tribunales militares sera necesario ser abogado egresado de Las 

Universidades. 
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Debei:-a. d•ctic:ai-!>e- un· es.tudio rsprcial para elaborar 

normas que pr~~ean comoi det~t~~~ La~ diferentes forma~ de la 

violación de ln5 de<"rc:has, humanas. .. excesns ,, ilbusos de poder. 

Como p.-incip;ioc qener:-a.L debrra considerarse a Los 

miembros dr las FF~ ern t• denac:r:-acia. con los mismos derechos, 

respon5abilidades y ~óllllttas qllM!' aes ~s ciudadanos, eliminando 

el concl!pto de 5er ll'"at;o.ms. i::- "ciu<l'ildanos esprciales•. 



214 

NOTAS AL CAPITULO VIII 

1l Legnani, Raól. 'EL General varela y un discurso a varias 
puntas con una dirección". Semanario "EL Popula_r" de 
Montevideo. Diciembre 23, 1968. p. 18. 

2l Viera, Eduardo. 'La posición de Loo comunistas y 
Avanzada'. S~manario "El Popular• de Montevideo. 
9, 1988. p. 3. 

Democracia 
Septiembre 

3l 'EL Popular' de Montevideo. Diciembre 23, 1988. p. 23. 

4l Selser, Gregario. "Hace diez anos, un general argentino y 
otro peruano propusieron cancelar Las fronteras ideológicas". 
EL Ola. Febrero 13, 1963. p. 13. 

5J Cuadernos del Centro de Estudios Estrat~gic~LlJ.UlllY.ilY . No 
6. Montevideo. Septiembre, 1968. p. 6. 

6l Estrada Flores, Nathan. "Hacia una doctrina militar para la 
democracia". Revista del centro de Estudios Militares Carlos 
~· No. 2. Mhico, 1967. p. 19. 

7) Petrides, Osear. 'Introducción a una polltica de Defensa 
Nacional•. cuadernos del centro de Estudios Estr..;U.rn~..d.ti 
Uruauay. No. 2. Montevideo. Septiembre, 1966. p. 12. 

8J Estrada Flores, Nathan. Ob. cit. p. 19. 

9J Garza Morales, Antonio. 'Rechaza terminantemente la Armada de 
M~xico patriarcados militares: Almirante Miguel Angel Gómez 
Ortega•. ExcHsior. Octubre 8, 1986. p. 1, 26. 

10J Corvalan, Luis. 
Chile". ~· 

"Por La renovación de Las fuerzas armadas de 
Septiembre 3, 1963. p. 10. 

11J López Silva, Claudia. "América Latina y sus fuerzas armadas•. 
Revista del Centro de Estudios Militares Carlos Prats. No. 
4, Mhico. Agosto, 1966. p. 26. 

12J Ibídem. p. 24. 

13) lb. p. 29. 

14J sanguinetti, 
Malvinas y 
10.' 1984. 

ílntoine. "Comentarios sobre los militares. Las 
la seguridad nacional". ~· México. Julio 

p. 14. 

15l Prats, Carlos. 
1976. p. 116. 

Una vida por la legalidad. FCE. México, 



16l Estrada Flores, Nathan. Ob. cit. p. 19. 

17l Corvalán, Luis. ob. cit. p. 10. 

16l Selser, Gregario,. Ob. cit. p. 14. 

19l Cuadernos del Centro de Estudios Estratégicos del Uruguay. 
No. 6. Montevideo, sept. 1988. p. 8. 

215 



A N E X O 

ALGUNOS DOCUMENTOS ll'•ORTANTES QUE REVELAN LOS PRINCIPALES 

CONCEPTOS DE LA DOCTRINA DE SEGURIDRD NACIONAL 

conferencia de El~rcitos Americanos <CEA>. Fort Amador. Zona 

del Canal. 

Rgosto de 1960 

Presidida por el general Theorore Bogart, 

Comandante del Ej~rcito nortea~ricano en el Caribe, la 

conferencia inaugural adoptd una serie de objetivos, propuestos 

por ~l. 

a> Estrechar los Lazos de amistad entre los comandantes de 

los ej~rcitos del hemisferio occidental. 

bl Fomentar las amistades intera~ricanas, tanto personales, 

como entre pats V pats. 

cl Familiarizar a los representantes de los ej~rcilos 

americanos, "con el personal y los recursos disponibles 

en el comando norteamericano en el Caribe, para apoyar 

las actividades de las misiones del ej~rcito de Estados 

Unidos en sus respectivos patses•.c1> 

No se necesita explayarse demasiado para entender 

el profundo contenido intervencionista que encerraban las palabras 

del general Bogart. 
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¡nforme Rockefeller, 1969 

Las nuevas condiciones politicas que se presentaron 

despu@s del triunfo de la Revolución Cubana, hablan provocado gran 

inquietud con los circulas dirigentes de Estados Unidos. Estos 

interpretaban una amenaza directa la seguridad de su 

denominación en la región. 

wvamos perder 

el perdiendo ahora", decta 

sintetizando el gran temor 

dirigentes norteamericanos. 

~mérica Latina ... 

Rlmirante Harold 

la estamos 

BriggsC2l, 

que se habia apoderado de los 

En estas nuevas condiciones, se explicaba que ya 

no era suficiente el sistema de defensa hemisférico contra un 

'enemigo externo o e•~tracontinental', ahora habría que enfrentar 

también a la 'subversión comunista'. 

R propósito escrib!a Nelson Rockefeller en su 

conocido Informe de 1969:C3l 

"Las capacidades subversivas de esas fuerzas 

comunistas est6n aumentando a trav~s del hemisferio'. 

La fuerza moral y espiritual de Estados Unidos en 

el mundo, el cr@dito pol!tico de nuestro liderazgo, la seguridad 

de nuestra nación, el futuro de nuestro progreso económico 

social, estAn ahora en juego ... • 

" ... ahora hay solamente un Castro entre las 

veintis@is naciones del hemisferio; podr6 haber otros m6s en el 

futuro ..• ' 
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R partir de estas apreciaciones y de muchas otras 

semejantes, se llegó elaborar la noción de "enemigo interno", 

que e~a visualizado como factor capaz de alterar totalmente el 

orden imperante en los paises del hemisferio y de provocar 

•guerras revolucionarias•. De aqul comenzó a darse un lugar 

prioritario a la 'seguridad nacional', fundamento de la DSN. Esta 

implica la acción preponderante de las fuerzas armadas 

policiales, con el fin no sólo de reprimir, sino de 'extirpar" al 

'enemigo interno" por todos los medios politicos militares, 

incluso los que implicaban la negaclón completa de los principios 

democr4ticos, que constituían el proclamado fundamento del sistema 

Interamericano. 

KL!;filh Mont.evideo, Noviembre de 1975. 

De esta conferencia destacamos, entre otras, las 

palabras del General Rlvarez Rguila, Jefe del Estado Mayor del 

Ej~rcito de Chile: postula que los paises americanos "se 

encuentran en la esfera occidental y en tal situación han 

convenido comprometerse a participar en la defensa del continente 0 

amenazado en forma permanente y sistemética por Los intentos de 

dominación mundial que Lleva a cabo el comunismo sovi~tico". Como 

consecuencia, las fuerzas armadas de estos paises se han 

constituido en "el més firme baluarte en La lucha contra el 

marxismo• y sobre esta base, en algunos paises, gobiernos 

militares han sustituido a Los civiles aunque legalmente elegidos· 

•a fin de alejar el peligro del flagelo comunista, que todd Lo 
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corrompe, para dar paso a un periodo de nacionalismo mas puro, 

para con trabajo, con esfuerzo, iniciativa, perseverancia y 

sacrificio, en un marco de orden, respeto y ft, lograr el .Progreso 

de los palses".C4l 

En este pasaje, el represl!ntantl! del l!jtrcito de La 

dictadura de Pinochet, proponla sin tapujos a sus coll!gas 

Latinoamericanos La aplicación de La DSN, tal como era aplicada l!n 

Chile. Se desprende el aramente, qui! •a fin de alejar el flagelo 

comunista•, las leyes, instituciones y La propia Consti tucidn 

quedan en un segundo plano. 

XIII CEA. Botoga, del 5 al 10 de noviembre de 1979. 

En esta conferencia se adoptaron planes secrl!tos y 

no sometidos luego a la aprobación de Los respectivos Congresos, 

donde ~stos aón funcionaban Ctal rl!quisito l!S indispensable para 

la validez de cualquier tratado o convenio intl!rnacional>. Rlll 

la gran mayorla de Los ejtrcitos americanos, encabl!Zados por !!l de 

Estados Unidos exceptuando Mtxico, Panama, Perú, V!!nl!Zul!la y 

Ecuador, se comprometil!ron a desarrollar "planes conjuntos contra 

la accidn subversiva', di! 'l!ducacidn integral de La oficialidad" y 

de lucha 'contra el coflHJnismo intl!rnacional •. C5l 

El principio gula adoptado por l!sta confl!rl!ncia 

militar, fue el que en cada pals hay un "l!nemigo'interno', que se 

opone a la 'civilización occidental y cristiana• y al sistema 

económico y social, el cual •.,s necesario eliminar fisica y 

pol!ticamente'.C6l 
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Es interesante transcribir la alocución del 

General Roberto Viola, entonces Comandante en Jefe del Ej~rcito 

argentino, en plena ~poca dictatorial. El contenido de la misma 

luego comenzó a llamarse como 'Doctrina Viola": 

"De la experiencia adquirida en Am~rica, a travh 

de las periódicas agre•iones del comunismo internacional, ha 

quedado en claro que el profesional militar no puede permanecer 

ajeno al contexto socio-polltico en que se desenvuelve su acción. 

Este contexto 5e caracteriza por una creciente complejidad, por la 

intensificaciOn de las relaciones interpersonales, por una 

acentuada participación de todos lo• componentes de la comunidad 

interamericana en las decisiones politices: v en especial, por la 

agresión del comunismo internacional, que adquiere distintas 

formas, procurando 

del continente ... 

ampliar su geografia ideológica en los 

Se han producido sensibles cambio• 

paises 

en la 

naturaleza de La guerra v de la paz que no podemos desconocer, so 

pena de incurrir en la misma falta que ha llevado no pocos 

paises a sucumbir en las garra~ del comunismo internacional. El 

punto de vista coman de La legalidad basada en las leves 

internacionales, parece haber perdido actualidad cuando se refiere 

a la agresión marxista".C7l 

Desde el primer p&rrafo transcrito del discurso de 

Viola se desprende obviamente que los militares de la región deben 

entenderse entre si por encima de las Leves, para proceder 

dr&sticamente y sin limitaciones cuando ellos mismos consideren 
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que la "civilizacidn occidental y cristiana" est~ en peligro en 

algón pais de la región. 

XIV CER. Fort Leslle Me Nair. washinoton, del 3 al 5 de noviembre 

de 1961. 

Transcribimos algunos de los principales p~rrafos 

de la exposición del Teniente General Edward Charles Meyer, Jefe 

del Estado Mayor del EJ~rcito norteamericano: 

"Estudiamos La guerra para servir a La paz. Es la 

contradiccidn fundamental de nuestra vocación... Es necesario 

encarar las amenazas a las seguridddes actuales, ~doptando medidas 

comunes para alcanzar metas comunes. Tenemo5 que trabajar 

juntos". C6J 

"Nuestro deber es enfrentar esle desafio de manera 

de impedir a sus promotores el logro de sus metas hostiles. El 

tema que hemos acordado para esta conferencia refleja un concepto 

de acción conjunta•. 

Esa acción conjunta para enfrentar la 

•subversión marxista• y al "terrorismo" en el continente, estaba 

compaginada en el temario que se tratarla en la conferencia: 

1l la lucha contra la subversidn de extrema izquierda en 

el ca~po ideoldgico; 

2l Los modos y formas en que se desarrolla la acción 

subversiva; 

3) el comunismo como un factor que amenaza la seguridad 

continental; 



4> apreciación combinada de inteligencia: 

5) subuersión de tipo marxista 

'desafio especial'¡ 

analizada como 

6J manera de enfrentar ·al terrorismo¡ 

7l presencia cubana en los paises americanos¡ 

8l an6lisls de la subuersión urbana¡ 

un 

9> posibles acciones de cooperación entre Los ejtrcitos 

v policia~ de los paises de la región, para la lucha 

contra La subuersión¡ v 
10) la politica de la URSS hacia Los paises americanos. 

Informe de la Comisión Kissinger, 1963. 

Z22 

"EL actual sistema internacional para afrontar Los 

desafios a La seguridad mutua en Las Américas, es débil. Con 

re•pecto a Rm~rica Central, el sistema interamericano ha fracasado 

en producir una respuesta coordinada a la amenaza de subuersión v 

al uso de sustitutos sovi~ticos cubanas, que se han vuelto 

end~micos desde el dia en que los instrumentos de cooperación 

interamericana se establecieron originalmente'.C9l 

Este pasaje del informe es comentado por Gregario 

Selser de una forma tan elocuente, que transcribimos textualmente 

para no perder el 5entido de sus palabras: 

'El 'sistema interamericano' no estaba previsto 

para afrontar situaciones tales como reuoluciones sociopoliticas 

del tipo de las de Guatemala, Nicaragua v EL Saluador, entre otras 

razones porque La confianza de Estados Unidos en sus dictaduras 



223 

totalitarias Locales se fundaba en la historia de casi un siglo de 

sumisión y complicidad de Las oligarqu!as y burguestas Locales con 

el poder hegemónico central. Las insurrecciones 

hasta liberales en la 

populares, 

región, no nacionalistas, democraticas y 

necesitaron en La inmensa mayorla de Los casos de excipientes 

tales como La propaganda o el apoyo de Los que el informe designa 

'sustitutos sovietices y cubanos'. La 'violencia' ya era 

'endemica' en Colombia, por 

desde mucho antes de que 

panamericanista de La DER. 

razones propias e instransferibles, 

se forjara en Bogota el estatuto 

y para el celebre 'bogotazo' estallado 

precisamente en momentos 

indispensables agitadores 

etcHera.•c101 

en que nac!a esa organización, no fueron 

de La Habana, Moscó, Pektn, 

Para reafirmar el ~ensamiento preponderante en la 

dirigencia norteamericana contemporanea, creemos oportuno 

transcribir do~ pasajes mas del mismo informe: 

"Estas fuerzas exteriores le han dado a la crisis 

mas que una dimensión estrictamente centroamericana. Estados 

Unidos no esta amenazado por cambios nativos, incluso cambios 

revolucionarios, en Rml!rica Central. Pero Estados Unidos debe 

preocuparse por la intrusión en Centroamerica de potencias 

agresivas externas."C11l 

'Como lo hemos visto, la crisis contemporanea 

centroamericana tuuo un lnrgo proceso de preparación. Hacia fines 

de los 70s, la creciente peligrosa configuración de una histórica 

pobreza, injusticia social, expectativas frustradas y sistemas 
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pollticos cerrados, todo ello fue repentinallll!!nte exacerbado por la 

recesión económica mundial v por la intensificada insurgencia 

comunista promovida desde el exterior. Y al tiempo que el colapso 

económico v el i-.ie55e polltico ofreclan una oportunidad para los 

insurgentes, l'a insurgencia agravaba la crisis económica v 
polltica mediante la e•pansión de la violencia v el miedo".C12l · 

E5ta persistencia en sobrevalorar los factores 

exteriores, en desinedro de las cau5as profundas que 5e encuentran 

en la tremenda crisis estructural de los. paises latinoamericanos, 

constituye un aspecto fundamrntal que est6 inmerso en el contenido 

teórico de la DSN. 

~mitt de Santa Fe. 1900 

En mayo de 1900 un grupo de profesores 

neoconservadores v militares retirados, que in.tegraron el llamado 

'Comit~ de Santa Fe", elaboraron un documento program6tico pare la 

futura administración republicana: •una nueva polltica 

interamericana para los ª"º' OO'.C1Jl 

En este documento,, un instrutnento rector de la 

polltica exterior de EE.UU., Am~rica Latina es considerada por el 

equipo reaganiano como uno de los punto5 en que deben recuperar la 

hegemonla perdida en la5 anteriores administraciones, en e5pecial 

en la de Carter. El documento insiste en que Estados Unidos debe 

reasumir el papel de fuerza integradora en la creación de la 

comunidad del hemhferio o·ccidental, apoy&ndose, en particular, en 
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cel Tratado de Rio de Janeiro. La nueva ola expansionista 

.norteamericana se envuelve en postulados de la "guerra fria" y 

alusiones dP la presunta 'amenaza sovi~tica•. 

Se formulan en este texto los siguientes 

planteamientos: 'Las naciones existen sólo en relación mutua. La 

politica exterior es el instrumento por el cual los pueblos 

aseguran su supervivencia en un mundo hostil. La guerra y no la 

paz es la norma que rige· los asuntos internacionales'.C14l 

continuación ... 'Para Estados Unidos el aislamiento es imposible. 

Contener a la URSS no es suficiente. La distensión es la muerte. 

EE.UU. debe tomar la iniciativa o perecer. Estamos casi sobre la 

Tercera Guerra Mundial ... "C15l 

Se trata en realidad, de un llamado a la agresión' 

contra Rm~rica Latina 

contrapuesta proyección 

es la alternativa. La 

postergada".C16l 

y otras regiones. •o la paz sovi~tica o una 

de la potencia americana a nivel mundial 

hora de las decisiones no puede ser 

El documento de Santa Fe proclama: 'La.proyección 

del poder global de EE.UU. descansa sobre la cooperación con el 

Caribe y el apoya de Rmérica del Sur". ne ahi se concluye: "No 

se puede·aceptar la p~rdida de ninguno de los fundamentos de poder 

de EE.UU. en Rm~rica Latina, Europa Occidental 'o Pacifico 

Occidental, si EE.UU. quiere mantener una adecuada fuerza de 

excedente que le permita jugar un papel equilibrante en cualquier 

lugar del mundo... EE.UU. debe lograr el mejoramiento de su 

posición relativa en todas las esferas de influencia".C17l 
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Son caracterlsticas las calificaciones que dan los 

autores del documento de Santa Fe a algunos Estados soberanos; 

Jamaica con el •gobierno socialista de ttanley; Panam6 bajo control 

del ala izquierda de un r~gi111en ~ilitarC18l, la ocupación marxista 

de Nicaragua'¡ "la expansión colonial de Castro' que ha aceptado 

la 'doctrina de Moscó 'C19J. Luego la conclusión de que todo ello 

es resultado del •ataque extracontinental del lllOVimiento comunista 

internacional", que puede conducir a la aparición de una "Am'rica 

Central marxista procubana• v la •p,rdida' de toda Am'rica 

Latina.C20l Estas calificaciones senalan claraonrnte los objetivos 

del gobierno de EE.UU. 

En el enfoque de los problemas de los vecinos del 

sur, recomiendan partir de la 'indisoluble fusión entre la 

actividad subversiva interior v la agresión exterior•. De ahi se 

deduce la necesidad de fortalecer los regl111enes represivos de la 

región en el marco del sistema Militar regional controlado por 

Estados Unidos. El prillll!r v b6sico nivel es el Tratado de 

Rio'C21l -escriben-. 'El segundo ser6 un subgrupo del primero: 

las·organizaciones regionales de seguridad. El tercer nivel 

consistir~ de los acuerdos bilaterales entre varios miembros de 

los dos primeros rangos".<22> Se propone reconocer el papel 

dirigente de la Junta InterillN!ricana de DefensaC23J y crear: 

'fuerzas de paz interamericanas• que pudieran ser utilizadas para 

aplastar los movimientos anti111perialistas v antidictatoriales en 

el continente. 
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Tambi~n se propone: "Reactivar, como el tercer 

elemento de nuestro sistema de seguridad hemisférica, nuestras 

vinculaciones militares tradicionales en el continente, brindando 

entrenamiento militar y ayuda las fuerzas armadas del 

hemisferio, poniendo un particular énfasis en los oficiales mas 

jóvenes y en los suboficiales. Se debe ofrecer ayuda técnica 

psicológica a todos los paises de este hemisferio en su lucha 

contra el terrorismo, independientemente del origen de 

aquéllos".C24l 

El documento de Santa Fe es la piedra angular de 

la polltica exterior de la administración Reagan con respecto 

América Latina. Es en realidad, el fundamento de la expansión de 

Estados Unidos en el área, so pretexto de la confrontación 

Este-Oeste, la llamada amenaza soviético-cubana as! como lo que se 

denomina ~terrorismo internacional". 

Por medio de la lectura de estos breves 

pasajes extraidos del documento de Santa Fe, queda en 

evidencia la voluntad de la administración republicana en 

reafirmar la vigencia de Los mismos parámetros ideológicos 

que han conformado el contenido de la D.S.N. 
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Ed. Mexico-sur. Ml!xico, 19112. p. 49. 
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Aml!rica Latina. No. 11. HOscd, 1981. p 15. 

6l Ibídem. 
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16) Ib. p. 22. 
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241 lb. p. 44. 

229 



R N E X O I I 

TRRNSCRIPCION Y COMENTRRIOS DE RLGUNOS TEMRS TRRTRDOS EN LR XVII 

CONFERENCIR DE EJERCITOS RMER!CRNOS, CELEBRRDR EN MRR DE. PLRTR, 

RRGENTINR, DEL 16 RL 20 DE NOVIEMBRE DE 1987. 

Por considerarlo de suma importancia transcribimos 

algunos de los parraras de los documentos presentados en la XVII 

Conferencia de Ejtrcitos Americanos, celebrada en Mar de Plata, 

Argentina, del 16 al 20 de noviembre de 1967. A trav~s de su 

contenido puede apreciarse La continuidad de las concepciones 

ideológicas inspiradas ~n la Doctrina de Seguridad Nacional. 

tsto leniendo en 

gran mayorla de 

cuenta que impera el régimen democrático en la 

las naciones latinoamericana5 a las cuales 

perteneclan los delegados a esta Conferencia. Puede precisarse 

tambi~n. que muchos. de los conceptos alll vertidos se contradicen 

notoriamente con los lineamientos pollticos seguidos por sus 

propios gobiernos democr~ticos. Esto demuestra una evidente 

autonomización de las instituciones militares con respecto a los 

gobiernos y parlamentos elegidos por el pueblo hecho que 

constituye un gran problema a la consolidación y avance de la 

democracia, principalmente en los paises que han emergido hace 

pocos anos, de la dictadura fascista. 
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R pesar del car~cter secreto de los documentos, se 

ha Logrado revelarlos a La opinión póblica. Nosotros contamos con 

el texto original de los 

publicada para uso interno 

principales acuerdos, en una 

de la propia conferencia. 

edición 

En los 

parrafos que siguen indicaremos entre 

correspondientes a mencionada edición. 

par~ntesi5 las p4ginas 

En la 

documentos, extraemo5 

primera parte de 

parraras del tema 

esta selección 

"E•trdtegia5 del 

de 

MCI 

<Movimiento Comunista InternacionalJ en Latinoam~rica a trav~s de 

distintos modos de acción'. En su contenido se habla del 

"proyecto expansionista comunista• orientado y capitalizado por la 

URSS. La apertura de Gorbachov no e5 m~s que "una modalidad mas 

de la estrategia general, aunque de una sutileza pol!tica 

importante•. 

El "Movimiento Comunista Intern~cionat•, tiene 

entre otros objetivos el de 'incentivar el crecimiento de grupos 

progresistas de la Iglesia, con el fin de llegar a las masas 

usando en su favor las insatisfacciones sociales y la lucha de 

clases". En ese sentido, se sostiene que la Teolog!a de la 

Liberación incluye "distorsiones" intencionales en La orientación 

del Magisterio, apoyada en la opción preferencial por Los pobres. 

Entre las 0055 !Organizaciones de Solidaridad> que 

favorecen al MCI, se encuentran Rmnisty Internacional, el Consejo 

Mundial de Iglesias y hasta la Fundación Ford, entre otras. 



'ESTRATEGIA DEL MCI EN 
DISTINTOS MODOS DE RCCION 

1l Introducción 

LRTINORMERICR R TRRVES DE 

Rctualrnente en los 6mbitos m6s diversos de La 
politica, el derecho y la cultura se reconoce La 
naturaleza y la inodalidad operativa del proyecto 
sovietico. Ya no es privativo, pues, de los esfuerzos 
de inteligencia, la tematización y el conocimiento del 
accionar del '11:1, la importancia de su gran maniobra 
estrategica indirecta y la revisión metodológica 
permanent~ que se realiza para aprovechar y acomodar las 
formas de penetración, infiltración y dominio. 

Ciertamente ningón nivel de conducción 
politica, empresarial, sindical, cultural y, obviamente, 
militar, puede pecar de ignorancia respecto de las 
lineas fundamentales del proyecto expansionista 
comunista, que de modo particularmente hegemónico 
orienta y capitaliza la URSS. Este conocimiento es 
parte de un saber que, encubierto o no, constituye un 
dato de la realidad internacional y de las vicisitudes 
propias de cualquier gobierno en los paises 
occidentales, con el que debe operar si aspira a 
consolidar o conservar un estilo de vida fundado en la 
libertad. 

En consecuencia, no reiteraremos aqut 
conceptos que todos manejamos. 51, en cambio, nos vamos 
a permitir, en oportunidad de esta XVII CER, una 
reflexión acerca de algunos cursos de acción del MCl que 
nos parecen decisivos, porque entranan una potenciación 
de su capacidad para vulnerar los principios mismos que 
alientan nuestra concepción del mundo, resignific6ndolos 
para sus propios fines .•. <p.18&! 

R la luz de este contexto, la inflexión. de 
nuestro pensamiento se centrar6 especialmente en algunas 
de las estrategias sectoriales de esta inveterada 
modalidad operativa de la URSS, explicada tambien en el 
6mbito de las relaciones internacionales como un aspecto 
concurrente de la dOlllinada 'polttica del doble teclado', 
firmando tratados de paz o realizando · negociaciones 
conforme al derecho internacional y por otro, empleando 
la acción subversiva y el terrorismo en todos los 
6mbitos para alcanzar sus objetivos. Cabe anotar en 
este punto, Que la actual Glasnost !politica de apertura 
y transparencial de Gorbachov, segón nuestra 
interpretación preliminar es una modalidad mas de su 
estrategia general, aunque de una sutileza potltica 
importante, fundada entre otras razone~ en nece5idade~ 

232 



estrategia 
importante, 
prospectiva5 
a los nuevos 

gener~l, aunque de una sutileza polltica 
fundada entre otras razones en necesidades 

de fortalecimiento interno v acomodamiento 
desaflos tecnológicos. 

Conforme a lo expuesto, en lo que sigue 
determinaremos algunos momentos destacados de la 
configuración e incidencia de esta modalidad ope~ati~a 
en primer termino en el marco de la exper1enc1a 
religiosa del continente v en la elaboración doctrinaria 
de la misma que es la Teologla de La Liberación CTL), 
puesto que nos parece un hecho social relevante para 
nuestros pueblos, que no debemos dejar de considerar a 
Los fines de una mas clara v prolija apreciación de la 
realidad que nos toca vivir. Luego, haremos algunas 
anotaciones sobre la acción coordinada de las 
organizaciones revolucionarias marxistas en relación con 
Las distintas entidades de solidaridad que habilitan 
espacios de penetración en el seno de la sociedad civil. 
(p. 189) 

2l Obletjvaciones 
Latinoamérica. 

la estrategia sectorial 

a. Las variantes marxistas de la TL. 

en 

La interpretación de e~te tipo de TL 
transformó aquella 'opción preferencial por los pobres' 
en un concepto ajeno al sentido de ta fe, conforme a la 
concepción marxista de la lucha de clases como camino 
hacia una sociedad sin clases, vaciando el 5ignificado 
de los contenidos fundamentales cristológicos, 
eclestologicos, v pastolares. De esta manera, esta 
modalidad de reflexión teológica reduce, entre otros 
aspectos, la figura de Jesus a una suerte de llder 
polltico v social estableciendo, en el 5eno de la 
Iglesia, la contradicción dialéctica propia del marxismo 
con ta opción entre Iglesia popular e Iglesia 
jerarquica, como representación de La lucha entre 
oprimidos v opresore5. En este enfoque se homologa, 
ademas como hemos vi5to, el ser cristiano con una 
militancia partidista determinada y la efectiva 
participación en la Lucha por imponer un nuevo orden 
social, que no es otro que el animado por el socialismo 
marxista. cp. 191.> 

Indudablemente, el MCI, advertido de la 
posibilidad de vulnerar el factor de poder v la fuente 
de valores que es la Iglesia, acentuó las 
contradicciones en lo que denomina 'frente religioso'. 
Las disputas originadas por la nueva reflexión propicio 
para la penetración marxista de la teologla v la praxis 
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católicas y, en general, cristianas. Las 
contradicciones fueron acentuadas tanto en lo 
estrictamente doctrinario como en la permanente 
promoción del enfrentamiento entre jerarquia y bases. 
Uno de los productos m6s elaborados de esta tendencia es 
la llamada 'Teologla Nicaraguense' que fue motivo de 
reiterados juicios criticas del Secretariado General del 
Celam y de SS Juan Pablo II. <p. 1971 

b. La operativa de las organizaciones de solidaridad 
iQQill 

Sin duda, m6s allA del Ambito de la 
Inteligencia, cualquier analista politice o investigador 
social no puede dejar de advertir la función de lo que 
se incluye con el nombre de 'Organizaciones de 
Solidaridad' <OOSSl. En general, se reconoce su 
importancia en la formación de la opinión publica y su 
manifiesta vigencia durante las acciones 
contrasubversivas e inmediatamente despu~s de ellas. 
<P. 2011 

En el 6mbito internacional se han 
contabilizado unas 250 organizaciones en Las condiciones 
mencionadas precedentemente. Rlgunas de ~stas cuentan 
con miles·de grupos subsidiarios, como es el caso de 
Rmnesty Internacional <RII en Rlemania Federal. una 
ponderación territorial del origen de esta •solidaridad' 
nos muestra que, en su mayoria, provienen de Europa 
Occidental y del Continente Rmericano y son generadas en 
distintos 6mbitos por diferentes tipos de organismos, 
tales como las: 

1. de o.rigen o con participación religiosa, 
2. generadas por BBDDTT. Normalmente su asentamiento se 

establece fuera del pa!s que le da origen, 
3. generadas por el MCI directamente. Son las 

denominadas Organizaciones de Frente. Sus sedes, por 
lo general se ubican en Europa Occidental, Las 
capitales mAs frecuentes estos efectos son: 
Ginebra, Par!s, Helsinky, 

4. generadas por Organismos Gubernamentales. R su 
alrededor giran habitualmente los Organismos No 
Gubernamentales que, en ciertos casos, MCI ha creado 

infiltrado y que suelen tener un 'status 
consultivo'. Su influencia, por lo tanto, llega a 
ser a veces significativa. 

c. Modos de Rcción 

Los modos de acción adoptados son determinados 
por la coyuntura particular por la que atraviese ~l pa!s 
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blanco. Se explotan las situaciones de injusticia, 
carencias, discriminación racial y toda situación 
vulnerable o susceptible de generar espacio polltico. 

Esta operativa tiene su sentido dentro del 
proyecto general del MCI si pensamos que al pasar de un 
gobierno militar a otro constitucional y cesar la lucha 
contraterrorista, se cierra paralelamente, al menos 
desde el punto de vista polltico, el ciclo de violación 
de tos DDHH en su expresión indiuidual1 esto es, tal 
como han sido considerados tradicionalmente. Entonces, 
a medida que la situación objeto de critica se aleja en 
el tiempo, las 0055 se enfrentan a la disyuntiva de, o 
bien mantener un mensaje exclusivamente referido al 
pasado Cy del cual ya la opinión póblica esta en gran 
medida saturada, o bien actualizar dicho mensaje, 
incluyendo dentro de los DDHH las reivindicaciones 
sociales, <salario, vivienda, condiciones laborales>. 
De ~sto se infiere necesariamente un tercer paso que 
resulta de transferir esta problem&tica a los derechos 
de una Nación frente a tos demAs, en los t~rminos 
utilizados comunmente y distorsionados por el MCI <Nuevo 
Orden Económico, Deuda Externa, etc.>. Estos ól timos 
son conocidos como Derechos de Tercera Generación, 
puesto que representan al derecho que tiene un pueblo 
determinado frente a la comunidad internacional. Todo 
ello le permite al MCI, mediante el instrumento idóneo 
que son sus 0055 gravitar sobre el mundo libre. 

De cualquier modo, la actividad previa a la 
toma del Poder en un pals, la desestabilización de un 
gobierno o la consolidación de los gobiernos afines al 
marxismo, determina la aplicación con1unta y coordinadd 
de. todos los medios organizativos, económicos u otros 
de acción directa, si fuera menester.cp.2031 

d. Rccionar concertado 

R poco de su creación, tas 0055 nacionales 
instrumentaron medidas de coordinación y acción conjunta 
para un mejor empleo de los medios disponibles. 

En consecuencia hubo una distribución de 
responsabilidades en la que, sin las caracterlsticas de 
subordinación propia de Las organizaciones militares, 
una de ellas actuaba al modo de un Estado Mayor y 
planificaba las actividades del conjunto. Rsl 
funcionaba, por ejemplo, el Centro de Estudios Legales v 
Sociales CCELSI en Rrgentina. 

No obstante, las 0055 se reservaron siempre un 
margen de independencia considerable, que permitió 
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posteriormente la constitución de •coordinadoras' ad-hoc 
para enfrentar problemas especificas. 

Tanto por sus orlgenes cuanto por el margen de 
esta independencia las ooss nacionales mantienen un 
flu!do contacto no sólo con sus homónimas del e•terior, 
sino ademas, con fundaciones, organismos cientlficos, 
religiosos, etc, del mismo ambito, que concurren en su 
apoyo polltlco v económico. 

R titulo ilustratiuo, v en relación con el 
tema Financiamiento, se sabe que Las ~oss de nuestro 
pals reciben fondos encubiertos, a trau~s de provectos 
de desarrollo, investigaciones sociales, ayuda a 
refugiados y familiares, de organizaciones tales como: 
Fundación Ford <EEUU>, consejo Mundial de Iglesias 
<Holanda), Pan para el mundo IRlemania>, Ryuda Sueca 
para Refugiados csuecla>, Internacional Fellowship of 
Reconciliation <Hermandad de Reconciliación 
Internacional-Holanda>, Rmnestv CGran Bretana>, 
Organización católica para el cofinanciamiento de 
Programas ae Desarrollo <Holanda>, Norsk Sindicalistik 
for Gund (Fundación de sindicatos noruegos>, Rdveniat 
CRlemania>, etc. 

R los efectos de completar el cuadro de 
situación de las ooss, se incluyen en un Rnexo una lista 
de a las 'Principales Organizaciones de Solidaridad de 
Rm~rica Latina•, que con su localizacion, mantienen 
uinculaciones con las argentinas. 

e. Conclusione;; 

Las ooss constituyen una pieza significatiua 
del dispositivo estrat~gico del MCI. Sus objetiuos 
finales. son por ende, objetivos parciales de este. En 
la lucha reuolucionaria siruen como instrumentos de 
preservación v protección de sus cuadros detenidos; 
permiten ejecutar las pollticas de •superficie" que le 
son vedadas a Los órganos polltico-militare5 de la 
izquierda; facilitan lo5 contactos necesarios para la 
concurrencia del 6mbito externo en la maniobra y ayudan 
a crear lo que la doctrina marxista denomina 
"condiciones objetiuas de la realidad" para el 
desarrollo de la Lucha revolucionaria, aplicando 
usualmente tecnicas de acción psicoló9ica5. 

Rdem6s de Los objetivos e5pecificos que 
sostienen La e•istencia de este tipo de organizaciones, 
la naturaleza de su modalidad operativa y lo5 canales de 
inserción que abren en La sociedad han permitido 
potencializar el enfoque gramsciano para La toma del 
poder. En este sentido, han viabi 1 izado por una lenta 
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transformación de las ideas una incipiente remodelación 
de las mentalidades, que necesita ser revertida por 
nuestros gobiernos. cp. 204l 

En esencia , la •importancia de las ooss 
debemos buscarla en su capacidad para neutralizar buena 
parte del apoyo de la OP y de ciertos resortes 
jurldicos-institucionales de los paises en su LCT y 
transmutar las victorias militares de las FFRR en 
derrotas pollticas. 

31 Entidades c!vico-militares cuyas actividades inciden 
en la estrategia sectorial del MCI. 

Para Rntonio Gramsci la batalla por el poder 
debla darse en la misma sociedad mediante la 
transformación progresiva de los valores que la 
sostienen. Conforme venimos senalando, el marxismo 
tiene para si en la actualidad como m~s eficaz la 
profundización de este curso de acción. En consecuencia 
sabe que debe operar en el ~mbito cultural o, para 
decirlo m4s globalmente, en el ~mbito de las ideas, a 
trav~s de las cuales se origina un nuevo sentido camón 
que favorezca y a~iente la realización de su proyecto. 

Ahora bien, aunque el factor psicosocial sea 
un medio para la acción estratégica, la naturaleza 
integral del objetivo del MCI permite que desde uno de 
los medios se opere sobre todo el Potencial Nacional 
CPNJ, descomponi~ndolo en sus fuentes, vale decir, en 
sus creencias, valores y actitudes. 

Por eso hemos estimado importante considerar 
en esta exposición cierta tipo de entidades que, 
encuadradas consciente o inconscientemente en el esquema 
precedente, allanan el camino de la subversión de los 
valores y tiendan a neutralizar la inserción 
institucional y las capacidades especificas del Poder 
Militar en La composición del Poder Nacional en cada uno 
de nuestros paises. 

Una entidad de este tipo es la ORGRNIZRCION DE 
LOS MILITARES POR LR DEMOCRRCIR, LR INTEGRRCION Y LR 
LIBERRCION DE RMERICR LATINR Y EL CRRIBE COMIDELRCJ. 

Con iguales o parecidos propósitos existen 
otras organizaciones, también de lndole c!vico-militar, 
constituidas en los 4mbitos nacionales. 

Estas 
desinformación 
sindicalización 

entidades operan mediante la 
en la OP: la politización y 
en el seno de las propias FFRR y, en lo 
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que atane el poder pol!tico, cuando encuentran espacio 
para ello, intervienen en sus decisiones relativas a la 
defensa, sean de naturaleza doctrinaria u org~nica 
funcional. 

·Sin duda OMIDELRC es una organización 
arquet!pica en el sentido de Las que comentamos, sobre 
todo, por el origen y la orientación que imprimieron sus 
fundadores, las red de vinculaciones que establece a La 
modalidad que emplea para canalizar sus puntos de vista. 

En breve resena expondremos sus antecedentes, 
objetivos, y algunas de las actividades que ha 
desarrollado con la intención de completar, en parte, el 
panorama que esta organización y sus similares 
nacionales presentan como nuevo desaf !o en La 
actualidad.'. Cp. 2051 
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El segundo tema seleccionado corresponde la 

creación de una central de Inteligencia calma de toda represión 

segun la Doctrina de Seguridad Nacional! que estarla funcionando 

en Washington, adjunta la Secretarla Ejecutiva de La CER 

cconferencia de Ej~rcitos Americanos>, fue uno de las 

recomendaciones resueltas en secreto. Se trata de establecer una 

red de inteligencia, en todo el continente para intercambiar 

información sobre organizaciones pol!ticas legales, personalidades 

destacadas e incluso gobiernos legitimas. Todo ~sto por sobre las 

autoridades constituidas de los diferentes Estados, violando las 

mAs ·elementales normas de defensa de soberan!as, y de los derechos 

humanos. 
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"PROYECTO DE RCUERDO 

Tema: La subversión en Rm~rica v su concomitancia con el 
narcotrAfico. 

al Objetivo 

Establecer Los mecanismos acciones necesarias para 
materializar Las estrate9ias re9ionales para luchar contra La 
subversión v su posible vinculación con el narcotrafico. Cp. 
67) 

bl íllcance 

Facilitar a Los miembros de La CEíl Los elementos basicos de 
inteligencia e información para el aprovechamiento que 
consideren conveniente en cada uno de Los ej~rcitos. 

RESOLUCION 

LR XVI[ CONFERENClR DE EJERCITOS RHERICRNOS 

Considerando: 

que ·je tienen evidencias de que la subversión para el Logro de 
sus fines, entre otras modalidades utiliza el narcotrafico para 
su financiamiento y aprovisionamiento de armas, 

- que e•isten indicios de que el narcotrafico a nivel nacional e 
internacional estarla subvencionando a algunos grupos 
terroristas, 

- que para impedir que La subversión utilice Las actividades del 
narcotrafico es necesario e impostergable determinar estrategias 
y acciones por Los paises que inte9ran La CEA. 

RESUELVE 

1. Encarar La SEPCER, La centralización de inteligencia e 
información, relacionada con La utilización por La subversión 
de Las actividades de narcotrAfico, a ser remitida por Los 
ej~rcitos miembros. 

2. Que La SEPCER eval~e y analice La inteligencia e información 
recibida y establezca Las estrategias y acciones tendientes a 
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neutralizar y/o eliminar la utilización por la subversión de 
las actividades del narcotr~fico. 

3. Que estas estrategias v acciones sean remitidas a cada ER 
antes para su estudio, sugerencias ylo recomendaciones. 

4. Que en el marco de las Conferencias Bilaterales de 
Inteligencia se establezca como tema obligatorio el de "LR 
UTILIZRCION POR LR. SUBVERSION DE LAS ACTIVIDADES DEL 
NARCOTRRFICO". (p. 66 l 

PRDYECTO 

Tema: Estrategia del Movimiento Comunista Internacional CHCl l a 
traves de distintos 1TMJdos de acción. 

a. Objetivo 

Emprender una acción mancomunada en Latinoamérica basada en La 
experiencia internacional la cual ha ~emostrado que Lo Lucha 
emprendida por cada pais individualmente resulta insuficiente 
e ineficaz para opon~r con ~•ita al accionar subversivo v 
terrorista dirigido por el MCI. 

b. Rlconce 

EL accionar "sin fronte1·~s~ del HCI y s•i estrategia 
totalizadora permite 1nfPrir que la r~spue5ta al mismo, debL' 
ser ejecutaoa por todn~ Los paises americanos que sufren la 
agr·e~ión a trav~~ de modo~ dcordados e11tre ~us gobiernos 
encuadrados en normas de derecna internacional y de altane~ 
continental". Cp.66l 

RESUELVE 
LA XVII CONFERENCIA DE EJERCITDS AMERICANOS 

Consider~,ndo:' 

- Que el accionar del MCI se lleve a cabo en el continente sin 
di5tinclón de lrontera5. 

- Que >u e5trategia de penetración abarca a todos los ~mbito> del 
orden nacional y continpntal. 
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RESUELVE 

1. Recomendar que Los ej~rcitos profundicen Los estudios de 
inteligencia sobre Las nuevas estrategias y tacticas, puestas 
en pr~ctica por el MCI, para desestabilizar Las democracias en 
Rm~rica. 

2, Recomendar que se agilite La implantación y/o funcionamiento 
de La Central de Inteligencia, para que establezca un 
intercambio, fluido y seguro de información e inteligencia que 
permita a cada pa!s la realización de medidas que 
contrarresten los r1uevos modos de acción del MCI. 

LR QUE RPROBRDR ES FIRMRDR EN MRR DE PLRTR R LOS 18 DIRS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1988'. Csiguen firmas!. Cp. 89l 

En La tercera parte de esta selección documental 

transcribimos las bases de un acuerdo de cooperación mutua entre 

los ej~rcitos del continente, fundamentada en La revitalización de 

las "fronteras ideológicas•, una de las concepciones elementales 

de la "Doctrina de Seguridad Nacional". 

"PROYECTO DE RCUERDO 

a. Enunciado 

El valor del planteamiento estrategico y las 
combinadas en La Lucha contra la subversión 
manteniendo el princioio de no intervenci6n. 

b. Objetivo 

operaciones 
en Rm~rica 1 

Realizar operaciones antisubversivas de cooperación mutua de 
todo orden, respetando la soberanla y la autodeterminación de 
cada Estado. 

c. Rlcances 

1. El movimiento c~munista y sus intrumentos de ejecución, como 
son los movimientos subversivos, han demostrado que su 
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accionar carece de fronteras, que para ello no existe el 
derecho internacional y que su objetivo es atentar contra 
los reglmenes democratices, legalmente constituidos, 
procurando et acceso al poder politice por medio de la 
violencia terrorista u otros procedimientos. 

2. Su acción es generada por los Estados que crean y fomentan 
el MCI y se ejecuta a traves de los elementos subversivos 
locales. 

3. Los ej~rcitos de los Estados americanos agredidos por La 
subversión y el terrorismo, se han opueslo históricamente a 
sus acciones, en cumplimiento de sus respectivas cartas 
fundamentales. 

4. Este accionar, se ha ejecutado dentro del territorio del 
Estado agredido y con la participación del ej~rcito de dicho 
pal s. 

5. Lo anterior ha permitido a los subversivos traspasar las 
fronteras de Los paises vecinos y generar o incrementar La 
subversión en el pa!s refugio mientras sus fronteras estan 
bloqueadas. 

d. Resolución 

- que La subversión es un hecho real y en permanente desarrollo 
en Los paises americanos, 

- que su inspiración ideológica esté basada en el MCI, idea 
tentatoria contra La cultura occidental existente en los 
Estados americanos, 

- que la acción subversiva es dirigida por los Estados que 
crean y fomentan el MCI sin el menor respeto por el derecho 
internacional, 

- que La acción subversiva atenta contra la 
individual de los Estados y a su vez, contra la 
hemisf~rica y la tranquilidad de tos pueblos, 

seguridad 
seguridad 

- que su objetivo es atentar contra Los reglmenes democr~ticos, 
legalmente constituidos. procurando el acceso al poder 
pol!tico por medio de La violencia terrorista u otros 
procedimientos, para implantar en ellos su sistema 
totalitario, 

- que existen en Los E~. normas y principios de ejecución 
estratégicos, operativos y tdcticos, que pueden ser aplicados 
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Se resuelve 
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a. Con estricto respeto del principio de no intervención, 
proponer acuerdos entre paises miembros de la CEA, que 
permitan ejecutar operaciones de cooperacldn mutua 
antisubversiva, para evitar que grupos subversivos se 
trasladen de un pats a otro. · 

b. Materializar el planteamiento combinado, dentro del Ambito 
de La CEA y definir conceptos, marco de ejecución y la 
participacion de los ej~rcitos en las operaciones 
contrasubversivas. 

c. Realizar conferencias bilaterales o multilaterales de 
Inteligencia y Operaciones, integrando en su desarrollo las 
materias especificas de cada función para lograr de esta 
manera una real y efectiva cooperación.• lp. 111l 



CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

Las dictaduras latinoamericanas que hemos analizado 

a lo largo de este trabajo, no fueron tiranias al viejo estilo 

11 bananero 11
, donde capitalistas norteamericanos instalaban sus 

empresas y disponlan sin problemas de las riquezas de un pals. 

Las dictaduras que tuvieron su apogeo en la d~cada del 70, 

principalmente en el Cono sur de Am~rica Latina, fueron producto 

de la crisis de dominación hegemónica norteamericana y como 

respuesta a una situación revolucionaria que comenzaba a gestarse 

en la región a partir de la Revolución Cubana. Esas dictaduras, 

impuestas en función de La Doctrina de Seguridad Nacional, 

ejercidas por las fuerzas armadas, las cuales hablan sido 

transformadas en ej!rcitos de ocupación de sus propios pueblos, 

fueron utilizadas para impulsar el reacomodo del proyecto 

hegE!mónico norteamericano. Dentro de esta ofensiva imperialista, 

se dio el golpe de Estado en Brasil para frenar el gobierno 

populista de Joa Goulart; en Chile para sofocar la apertura de una 

via al socialismo intentada por la Unidad Popular; y los golpes en 

Argentina y Bolivia y Uruguay, con el propósito de destruir a las 

fuerzas progresistas, nacionalistas y revolucionarias, donde, 

aunque en diversos grados, se estaba produciendo una creciente 

profunda unidad obrera y popular, o para impedir que la irrupción 

de las grandes masas la protesta se tradujera en niveles m~s 

altos de conciencia y organización. Esto determinó el car~cter 

fascista de estas dictadura'' ajuste de cuentas con el proceso 

revolucionario y enfr~ntam1ento todo lo que e5torbara 



cuestionara la dominaciOn norteamericana en la regiOn; 

modificación de las formas de Estado para servir a dicho objetivo; 

utilización de las fuerzas armadas no sOlo como instrumento 

represivo, sino como partido pol!tico gobernante ca falta de un 

partido fascista de masasl; adecuación de las econom!as 

latinoamericanas a la crisis del sistema capitalista. Todo ello 

para servir a Los sustentadores del poder real: el capital 

monopolista financiero internacional, vinculado estrechamente 

las oligarqulas Locales. 

En general estas dictaduras fueron derrotadas en un 

Lapso, que si bien resultó Largo para Los pueblos que debieron 

sufrirlas, fue relativamente 

~odo teniendo en cuenta los 

breve en términos históricos, 

medios casi absolutos de 

sobre 

que 

dispusieron las 

Nacional. Este 

de los procesos 

región. 

dictaduras inspiradas en la Doctrina de Seguridad 

hecho se explica en gran parte, en la profundidad 

democratizadores que se ventan generando en la 

El rotundo fracaso de las dictaduras fascistas se 

manifestó en dos aspectos fundamentales. Por un lado, en la 

incapacidad de resolver ninguno d• Los grandes problemas que 

ventan afectando a las respectivas naciones, como el estancamiento 

económico, la dependencia externa, el desempleo, las desigualdades 

sociales, la miseria, etc. Inclusive en Los casos donde hubo 

cierto crecimiento, éste no logró repercutir favorablemente en 

toda la poblaciOn, sino más bien en Las ~lites beneficiadas por el 

mismo proceso. Por otro lado, esas dictaduras fascistas no han 



podido establecer una verdadera hegemon!a de La 

~epresentan. Falto de consenso el fascismo tuvo que 

clase que 

sustentarse 

fundamentalmente en un aparato militar represivo que ejerció la 

Llamada •guerra interna•, involucrando en t!sta todos los 

la sociedad, tanto productivos como sectores estrat~Qicos de 

ideológicos v culturales. Esas dictaduras tampoco han logrado 

propuesto, la desarticular delimitadamente, como se lo hablan 

sociedad precedente, ni imponer un nuevo orden politico como 

culminación del proceso. De una forma u otra la politica que 

pretendieron cercenar continua desarroll~ndose, v Los actores m~s 

representativos de la sociedad, pese a la crueldad represiva, 

lograron una relación 

categóricamente al 

democracia. 

de continuidad que se 

final del proceso y al comienzo de 

expresa 

la nueva 

Serla una actitud simplista sostener que los 

ejecutores de tantos crimenes atentados contra lo~ derechos 

humanos, se retiraron v abandonaron el proceso por el propio 

desgaste polltico de las fuerzas armadas, sin ·que hayan tenido 

nada que ver tos distintos sectores del pueblo organizado¡ 

coincidiendo en una amplia convergencia antifascista. El enorme 

sacrificio de algunos de esos sectores, principalmente Los 

representados por los partidos de izquierda, aunque no fue de 

igual grado en todos los paises implicados, fue factor fundamental 

en la lucha que condujo a la derrota del fascismo. 

También seria absurdo pensar que la ·,.nueva 

democracia, tal como Lo desearla La derecha, significó un simple 



retornb a la situación anterior y que no hubiera •nada nuevo bajo 

el sol", o que todo empieza desde donde quedd antes del asalto 

fascista. Por lo pronto, el pueblo no es el mismo: enfrentó al 

fascismo, lo resistid y contribuyó en gran parte a su derrota. En 

todos esos paises, e inclusive haciéndose extensivo a otros de la 

región, crecieron 

convicción de que 

social. 

la conciencia, el sentimiento antifascista y la 

es necesario y posible transformar la realidad 

La nueva situacidn continental se manifiesta con la 

victoria democr~tica en varios paises incluidos al gran avance de 

la unidad de la izquierda en México; el plebiscito en Chile, que 

dijo no a la pretensión de Pinochet de continuar en el poder; el 

gran avance electoral de la izquierda en Brasil, que ha 

conquistado el gobierno municipal de sus principales ciudades. No 

menos significación han tenido los siguientes hechos: le defensa 

de la soberanla panamena por parte de sus fuerzas de defensa y su 

pueblo; la consolidación de la democracia en Nicaragua, pese a la 

permanente agresión de la •contra• financiada por Estados Unidos; 

los !xitos alcanzados por el movimiento insurgente salvadoreno; y 

la reciente calda del anquilosado régimen de Strossner en 

Paraguay, lo que comprueba una 

dominantes y ofrece una futura 

fractura interna de las clases 

movilidad politica que puede 

expresarse en una excelente perspectiva para su pueblo. 

Esa nueva situación continental se manifiesta 

también, en gran medida por 

pueblos y en las tendencias 

la presión reivindicativa 

autonomizadoras frenle 

sus 

las 



imposiciones imperialistas, que se observan en ~ectores 

nacional-reformistas de La gran burguesia Latinoamericana, que 

inclusive forman parte de varias gobiernos de La región. Runque 

na se trata de una ruptura can el imperialismo, ni de un pasible 

abandona de las Intereses de clase, esas burguesias no quieren el 

fascismo, ni quieren una invasión norteamericana a Nicaragua <pese 

a sus diferencias sustanciales can el sandinismal, ni quieren que 

se Les diga desde Washington cuales deben ser sus relaciones 

e•teriores. En esencia, Lo que pretenden esas burguesías son 

otras condiciones en el reparto de beneficias dentro del propia 

sistema capitalista. Tampoco debe perderse de vista que esas 

burguesías, en la mayar parte de las casas, continuan aplicando 

paliticas que agravan La dependencia externa y son incapaces de 

modificar Las estructuras sobre Las que se asienta la injusticia 

social. Pese a toda, es obligación de las fuerzas de izquierda 

del continente, tener en cuenta este conjunta de factores para 

llevar a cabo una palitlca amplia profunda. Debe ser amplia, en 

el sentida de na despreciar toda La que se conjunta en f avar de la 

democracia cuando la alternativa a ésta fuera el regresa al 

fascismo, el establecimiento de una democracia tutelada una 

agresión imperialista. Debe ser profunda, parque la primera 

condición para la consolidación de la democracia y su avance, p~sa 

par ~l fortalecimiento del movimiento obrero-popular, de Las 

sectores de izquierda y progresistas en general, integradas en una 

gran unidad, que san Las principales protagonistas que pueden 



impulsar las cambios estructurales de fondo que requiere una 

verdadera Justicia social. 

En este contexto, aunque no se descarta totalmente 

la .. ~o~b_il idad de un nuevo golpP de Estado fascista, actualmente 

no parece viable, con mAs razon teniendo en cuenta la nueva 

estrategia norteamericana •detn0cratica de seguridad nacional•. En 

consecuencia, la alternativa dr una democracia tutelada, en dond~ 

la. fuerzas armadas ejerzan un papel de vigilancia, control v 

cierta injerencia sobre el conjunto del aparato estatal, parece 

ser la forma mAs acorde a dicha estrategia. 

El retiro del poder en forma negociada, gradual y 

decidida por las fuerzas ar9lildas, como institución, ha sido un 

factor fundamental en la conservación de un rol tutelar sobre las 

nacientes democracias y la obtención de garantías de amnistia e 

impunidad para las violaciones de los derechas humanos cometidas 

durante el reoimen fascista. Todo esto coloca las fuerzas 

armadas de los paises que fueron afectados por aquel regimen, en 

un evidente distanciamiento con sus pueblos, lo que hace mAs 

dificil y compleja su necesaria renovación para integrarse a la 

sociedad y posibilitar un proyecto de democracia avanzada. Para 

esa renovación de las instituciones militart"s se presenta como 

imprescindible el proceso por ta justicia ordinaria de tos 

ejecutores de los gravtsimos delitos cometidos al amparo del 

regimen, la disolución de los cuadros fascistas y la sustitución 

de la doctrina de seguridad nacional por una Doctrina de Defensa 

Nacional. 



Debe tenerse en cuenta, que el riesgo de una 

democracia tutelada no procede sólo de la propia institución 

militar y de la nueva estrategia norteamericana, sino tambi~n d~l 

proyecto de las burgues!as, hoy en el gobierno, en el sentido de 

integrar a esas fuerzas armadas a su modelo potitico 1 lo que se 

explica en la aprobación de las Leyes de amnist!a e impunidad 

los militares que hablan delinquido, as! como en la tibieza frente 

a alounas declaraciones, 

militares. 

intromisiones y hasta levantamientos 

Rnte tal situación la necesaria renovación de Las 

fuerzas armadas, se hace, sin Lugar a dudas, muy complicada; pero 

por· otra parte, la din4mica de los procesos democráticos en toda 

el area, la creciente téndencia integradora de estos paises frente 

a imposiciones norteamericanas, y la Lucha permanente desarrollada 

por los pueblos, organizados en grandes frentes de unidad 

nacional, son factores que no permiten prever nada estático en las 

perspectivas politicas de la región. Los cambios 

transformaciones que se requieren por la propia necesidad 

histórica en los paises de Rm~rica Latina, de un modo u otro van a 

repercutir en la estructura, organización. integración y doctrina 

de sus fuerzas armadas. 
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