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1NTRODUCC1 OH 

A partl r de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la carrera ar
mamentista cobra mayor relevancia al Incorporarse al arsenal de los estados.
las armas atómicas se Iniciaba una nueva era en la fabricación de Instrumen
tos bél leos. 

En la actualidad el gasto militar significa erogaciones cuantiosas, y -
aún cuando los protagonistas principales son las dos grandas potencias, el -
tercer mundo participa cada vez con mayor vehemencia, Incrementando conslde-
rablemente sus presupuestos militares. 

El presente trabajo anal iza la poi !tlca sudamericana en torno a la carr! 
ra de armamentos y pretende la expl lcaclón objetiva de la Importancia, que -
para los gobiernos sudamericanos representa la espiral bél lea. 

Destaca la trascendencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional, as! -
como la Interpretación de los Intereses vitales, para entender la tendencia -
de los reg!menes militares sudamericanos. Asimismo, se logra explicar el des! 
rrollo de· la tendencia bel !cista, que tanto por cuestiones pol!tlcas como ec!!_ 
nómicas, se halla en cierta forma arraigada. 

Cabe destacar que el periodo del estudio es de 1945 a 1985 y llamaremos
paises sudamericanos a los estados que conforman el area Continental Sur del
Continente Americano, desde Colombia y Ecuador al Norte, Argentina y Chile en 
el Sur. 

El desarrollo del primer capitulo nos dara a conocer las causas que ori
ginaron esta carrera armamentista, tanto Internas como externas. Los gastos
mil 1 tares en comparación al mundial, con respecto al porcentaje del producto
Interno bruto y el Importe de ellos en la moneda respectiva de cada uno de --
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los paises. 

El segundo capitulo nos permitira conocer a los cuatro principales esta

dos militarmente de la zona, haciendo un anaiisis mas a fondo de diferentes -

tOplcos, todos ellos enfocados al aspecto militar, haciendo lncaplé en los -

programas nucleares, para dlsiumbrar las poslbll idades que tienen alguno de -

los cuatro paises de fabricar una bomba nuclear. 

Cabe mencionar que la carrera armamentista puede cobrar un matiz difere!.!_ 

te, si los paises de la región se empeñan en convertir como objetivo nacional 

el prestigio mi 1 i tar. En ese sentido su participación en acuerdos internaci~ 

nales sobre desarme y control de armamentos, ha d~ ser mencionada, tal y como 

nos lo señala el tercer capitulo de una manera general, o sea acuerdos de ca

racter universal y particularmente los acuerdos y los organismos regionales;

ésto nos demostrara la importancia y el Interés de los gobiernos del area pa

ra tratar de frenar la carrera armamentista en la zona. 

Para Brasil, la fabricación de armamentos es parte trascedental de su -

economla, transformado en confiable exportador de armas, ha impactado la con

fianza de sus vecinos, que no pueden sentirse tranquilos ante quien ha hecho

de la producción bél lea. punta de lanza de su economla. El cuarto capitulo.

nos dara a conocer el desarrollo de la industria bélica del area, la produc-

clOn y exportación de tales productos, estableciéndose el volúmen del comer-

ele conpalses vecinos y distantes. 

Ante éste y otros factores, la polltlca sudamericana parece alejada de -

la de otros Gobiernos Latinoamericanos. Por ende el logro de Importantes re-

sul tados en materia de desarme, aún no ha sido posible, siendo indispensable

revertir la tendencia del gasto militar, hacia erogaciones que tengan en cue!.!_ 

ta el mejoramiento del nivel de vida de los pueblos. 



CAPITULO 1. LA CARRERA ARMAMENTISTA EN SUDAMER!Ct,. 
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1.1. Principales Factores de la Carrera Armamentista. 

Dentro del presente estudio señalo cuatro diferentes factores de la ca

rrera armamentista en sudamérlca. los cuales son: 

a) La Seguridad Nacional y la Espiral Bélica; 
b) Factores Politices; 
c) Factores Económicos y Sociales. y 

d) Factores Externos. 

Todos estos factores tienen cierta tnter-relaci6n y es de vital impar-

tanela su estudio. los mismos nos permitlrAn como objetivo principal el tener 

mas elementos de juicio para comprender mejor el desarrollo de la carrera ar

mamentista en esta reglón. 

De antemano comprendemos que la carrera arma~~ntlsta es un problema mun

dial y que no solamente atañe a esta reglón, qulzas la región sudamericana -

que ha tenido esporAdicos confl tetes en los años del estudio ( 1945-1985). con 

tribuya a hacer mas grande este problema mundial. 

Pueden existir mas factores que den origen a dicha carrera, recordemos -

que en el estudio de las relaciones internacionales es necesario manejar la -

mayor cantidad de variables. para poder emitir un juicio mas cercano a la re! 

lldad posible. pero que éste va a estar predeterminado por la elección que -

hagamos del método de estudio. 

Los factores elegidos para el estudio, reúnen a casi todas las determl-

nantes del mismo y nos van a demostrar que todos ellos Inciden de una manera

u otra en acrecentar cada vez mas este problema. 
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1.1.1. La Seguridad Nacional y La Espiral Bél lea. 

Seran objeto de estudio las principales Doctrinas de Seguridad Nacional

de los paises de Sudamérica. El desarrollo de dichas Doctrinas tuvo lugar -

como consecuencia de la participación braslle~a en la Segunda Guerra Mundlal

con el ejército norteamericano. 

Estas Doctrinas creadas para mantener el status qua, dlrlgldas la crea-

clón de éstas por los militares y en la mayorla de los paises sudamerlcano5 -

lntituclonal izandose. Como veremos mas adelante la conformación de los Canse-

jos de Seguridad Nacional tendr!an tanto a militares como a civiles. pero era 

en los primeros.9.ue recalan la toma de decisiones. 

El principal objetivo de esta doctrina, como afirmé anteriormente es la

manutenclón del status quo, para lograrlo es necesario el mantener un orden -

social seguro, o sea ~ue dentro de la sociedad exista plena seguridad, pero -

aqul cabria preguntar lsegurldad por y para quién?, como ha sucedido slempre

el grupo que ostenta el poder tiene derecho a determinar las poltticas a se-

gulr, y la necesidad de mantener la seguridad va a ser dada por la fuerza. -

como la Doctrina lo lndlca, existe la necesidad de tener fronteras seguras y

de proteger a cualquier precio el centro del poder, que es donde emanan todas 

las dlrectrlces a seguir en un pa!s. 

Lo anteriormente dicho nos da la razón para decir que es éste uno de los 

prlnclpales factores de aceleramiento de la carrera armamentista, ya que la -

Doctrina sustenta la necesidad de seguridad y ésta no va a ser conseguida mas 

que teniendo un ejércl to bien preparado y armado, lo cual obliga en la mayo-

ria de los casos en comprar pertrechos para tal cuestión y en otros a tratar

de crear una planta lndustrlal mllltar cada vez mas sofisticada. 

Por muchos motivos se han dado los golpes militares caracterlsticos de -
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la regiOn, pero la sustentaciOn principal que han dado los militares, es que
estaban atentando contra la seguridad del orden interno. Asimismo, los go--

biemos mili tares se han caracterizado por la violaciOn constante de los de-
rechos humanos y la supresiOn total de Jos derechos pol!ticos, y como no se -
puede determinar en qué momento la sociedad esU totalmente segura, se han -

mantenido durante muchos anos ostentando el poder, lo que ha hecho que el ªP! 

rato militar crezca cada vez mas. 
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1.1.1.1. La Doctrina de Seguridad Nacional Argentina. 

por: 

La definición argentina de la Seguridad Nacional es dada jurldlcamente -

"La Ley nümero 16970 (Ley de Defensa Nacional, Sistema Naclo-
nal de Planeamiento y Acción para ta Seguridad), en su segundo 
articulo determina que: "La seguridad nacional es la situación 
en la cual los Intereses vitales de ta nación se hallan a cu-
blerto de Interferencias y perturbaciones sustanciales" { 1) 

Dentro de esta concepción argentina se distinguen tres caracterlsticas -

principales que ~·~hemos analizar. 

1.- Lon Intereses vitales que constituyen la columna vertebral sobre la

cual deben darse las Implicaciones de la seguridad nacional textualmente di-

ce: 

"El anAl lsls de los conceptos vertidos en los documentos ofl-
clales parece perfilar que los Intereses vitales actuales de -
la nación se hallan enmarcados en la necesidad de operar una -
transformación sustancial, en concordancia con los valores in
telectuales y humanos de sus habitantes y las riquezas poten-
ciales de su territorio, incorporando modernos elementos de -
cui tura, ciencia y técnica. 

Desde el punto de vista de la seguridad, se concretarlan en: -
contener, neutralizar y rechazar las fuerzas internas y/o ex-
ternas que se opongan a esa evolución" (2i 

La Interpretación que se le puede dar es más que nada buscar el desarro

llo del pa!s, de una manera ordenada y eficaz, para crear la capacidad y mej.9_ 

(1) Osiris Vlllegas, Geopoiltica y .... P. 313. 

(2) Oslris Villegas, op. cit •• P. 313. 
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rar los niveles de virl,, crear la capacidad para sortear las presiones de --

los grupos que se opongan a tal consecusi6n, ya sean nacloMles o extranje--

ros. 

Los lntereses vitales serian la autogesti6n económica so~re los rec11rsos 

naturales libre de lnterferencias para buscar el crecimiento del potencial en 

los distintos factores que inciden en el bienestar económico y en la tranqui

lidad social. Esta se va a lograr mediante la realización efectivo de la de

mocracia, al realizar el libre ejerclcio de los derechos y o'1ligaciones. tan

to de los ciudadanos cama rlel gobierno, o sea no solamente se limita a las -

cuestiones económicas sino también a las de lndole jurldico-pol ltico. 

La Argentina para tal efecto fue Cividida en ac'1o ~reas y se establecie

ron el Plan General y el PlM Nncional de Desarrolla y 'eg11ridad, para atacar 

los principales prohlemas de .cada ~rea y fo<:1entar la solidari~•d interprovin

clal. 

El General Oslris ¡:lC'S' "-''~ ¡, reglonallzaclón no sustituye al federa-

¡ ismo, sino todo lo centrarlo ya que: 

"Las provincias constituyen el fin. el regionalismo es el me-
dio act11al par• lograr una vltalizaci6n "\~S r~pi~a de los desa 
rrol los provinciales y, a través de éstos el desarrollo nacio-= 
na!. 
Ello si~niflca que el esfuerzo conjunto y de cooperación para
el logro d~I desarrollo y seguridad naclon'.I es responsablli-
dad de todas y cada una de las estrllcturas que conforman la -
Repúbl lea" (3) 

Como podemos ver él busca ei fortaleci'1liento regional, para as! lograr -

el fortalecimiento nacional, ir de lo partic1Jlar a lo general, ya que mas ad!!_ 

!ante reconoce que es dificil realizar las obf's de infraestructura, indispe!!_ 

sables para el desarrollo argentino sino se coordinan los esfuerzos y la ac-
(3) Oslrls, op. cit., P. 315 
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c!On conjunta en los distintos planos, nacionales. provinciales y municipa--

les. 

2.- Las interferencias y perturbaciones sustanciales. Estas pueden ser 

de dos tipos internas o externas, y se caracterizan por oponerse a la consec!!_ 

clOn de los Intereses Mclonales. 

El las determina mas claramente como: 

"La existencia de grandes espacios vaclos, la irregular dlstri 
buc!On de nuestra pob!ac!On, la escasa exp!otaclOn de sectores 
Mslcos (mlnerta, s!derúrg!a, petroqulmlca, qutm!ca pesada) y
la carencia de una Infraestructura adecuada para nuestro ac--
tual grado de desarrollo (energta. camino, medios de telecomu
nicaciones, transportes) y su evolución. 

Por otro lado la subversión comunista con un ple en ~mérlc~ y
apoyada en cuantiosos recursos económicos, puede aprovechar -
bajos estandares de vida para aumentar su esfera de acción en
nuevos paises. La propaganda, la inflitraclOn en las mas di-
versas instituciones (pol!t!cas, culturales, gremiales, unlver 
sltarlas, vecinales), y las guerrillas, de las cuales ya tuvT 
ms algunos amagos en nuestro pa!s y que han merodeado en nues 
tras fronteras, son algunas de las etapas que caracterizan di:" 
cha subvers 16n. " ( 4) 

El determina y ejempl !fica los dos tipos de interferencias, ést~s pueden 

afectar a la sociedad, hacerles tomar conciencia y esto conjuntado crear pro

blemas de tipo social que afecten la consecución de los objetivos nacionales. 

3.- La situación ambiental conformada son un conjunto de factores que -

mas o menos interrelacionados entre s! pueden definir en su tata lid ad o par-
c!a \'1\~nte, Interferencias a 1 logro de los prop6s 1 tos buscados. 

O sea que ;uando la seguridad nacional se ve afectada, hay que hacer una 

reartecuaclOn sobre los factores que la afecten sean del tipo económico, so--

cla\ o pol!t!co. Con lo que podemos decir que \a seguridad implica desarro--

(4) Oslris, po. cit., P. 316 
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l lo y el desarrollo seguridad, ya que se deben de contener las presiones o -

agresiones que ··actúan retardando o deteniendo el proceso de evolución, éste 

no se produc1ra en la medida y dirección necesarias. 

Entonces se hace necesario: 

"El adoptar medidas preventivas y ejecutivas q11e tiendan a: su 
perar Improvisaciones; facilitar el desenvolvimiento, salva--= 
guardandolo de perturbaciones e incertidumbres; superar las -
tensiones sociales y gremiales; evitar las agitaciones y las • 
corrupciones administrativas, las vanalldades en la justicia.
el desorden y la indisciplina colectiva, constituyen los re-·
quisltos escenciales que conforman el marco ambiental del de
sarrollo". (5) 

Ya hablamos dicho que seguridad y desarrollo son compatibles, para lo--

grarlo se necesita la existencia de una voluntad de cambio y un analisls obje 

t!vo de la realidad social, como parte de un mundo donde las relaciones inte_!'. 

nacionales d!a a dla cobran mayor Importancia, para que puedan ser elaboradas 

soluciones adecuadas a los intereses nacionales, para ello es necesario crear 

fuerzas que se conviertan en el prerequlsito de una respuesta adecuada a las

formas potenciales de agresión, con tal fin fue Instituido el Sistema Nacio-

nal de Planeamiento y Acción para la Seguridad, la constitución y competencia 

del Consejo Nacional de Seguridad, y de su Secretarla. 

Para explicar lo anteriormente escrito Oslris dice: 

"Conforme a lo hasta aqu! expuesto, el plaoteamlento y acc!On· 
para el desarrollo y seguridad lmpl ica un sistema y cons!guien 
te comprensión del todo; no es un nuevo conjunto de facultades 
y disposiciones legales. sino que representa una verdadera -·· 
cohesión integral de gobierno, destinada a la conducción moder 
na del Estado. -

El sistema, por si sólo, no resuelve los problemas que ata~en
al pa!s, pero establece un esquema de valores entre los que •• 

(5) Os!rls. op. cit .. P. 317 
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cabe destacar el valor de la autenticidad, en un amplio sentl· 
do, .tendiente a la programación del progreso sól Ido de la so-
cledad. 

Esta autenticidad exige trabajo de jerarq•ila,conciencla de los 
valores éticos que deben· regir el manejo de la cosa pObl¡.ca, • 
originalidad y sacrificio en pro del bien coman, al servicio • 
del pals. " (6) 

. Para él, la seguridad nacional lmpl lea tener pleno conocimiento de todos 
los problernas, hay Interdependencia entre estos, para resolverlos se debe de
anteponer el bien común del pals y de sus ciudadanos, ya que desarrollo y se

guridad son un Imperativo para el pa!s y que debe de ser real Izado por todos
sus componentes. 

(6) Oslrls, op. clt .. 322. 
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1.1.1.2. La Doctrina de Seguridad Nacional araslle~a. 

Esta corriente es representada por el General Golbery!!_a Cauto e Silva, -

quien participó!!_n la segunda Guerra Munclal en la fuerza expedicionaria que -

se desempeñó en Italia, todo su pensamiento, est~ en el libro "Gcopolltlca do 

Brasil". 

El visualiza a la sociedad, de la siguiente manera: 

"Hombres de todas latitudes y todas las razas (la guerra es -
global): hombres de todas las edades {la guerra es pemanente) 
hombres de todas las profes iones y <1e los credos m~s di versos
( la guerra es total), debemos de mirar de frente esa esfinge -
de los nuevos tiempos para descifrarle el misterio tremendo -
que en si encierra, y fortalecernos en la defensa de la liber
tad que es exigencia esencial e imponderable de la condlci6n -
humana, para que ni en la guerra terminemos por zozobrar vencl 
dos, ni por la guerra zozobre al final la humanioao entera". :
(7) 

El hace un llamado a la defensa de la libertad, ante las nuevas amenazas 

a la sociedad. Establece que la guerra es protagonizada por los Estados, que 

son los Intérpretes de las aspiraciones e Intereses de los grupos sociales. -

Que éste es conducido por una élite que tiene la obligaci6n de interpretar -
esas aspiraciones para determinar los objetivos o aspiraciones, son los llam!!. 

dos objetivos nacionales. 

Los objetivos nacionales pueden ser primarios. que son los que se refie
ren a la sobrevivencla en el espacio y tiempo de los estados, así como su --
autonomla y desenvolvimiento econilmico y social. Los objetivos secundarios -

se referlr~n a la !ndole pol!tica. económica, psicosoclal y militar. 

La consecución de sus propios objetivos de cada Estado va a provocar pr!?_ 

blemas con otros Estados, éstos deben de ser resueltos por medio de la dlplo
(7) C!!Jto e Silva, Geopol!tlca ••• , P. 19 
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macla, para ello es necesario el fortalecimiento del poder nacional. al res-
pecto dice: 

"El Instrumento de acción estratégica en esta era de guerras -
totales, sólo puede ser el que resulte de la Integración de -
todas las fuerzas nacionales, de todos los recursos flsicos y
humanos de que dispone cada nación, de toda ;u rapacidad espi
ritual y material, de la total !dad de medios económicos, pol!
ticos, pslcosoclales y mllltares; en suma, de su poder naclo-
nal". (B) 

As! define él al poder nacional. como todos los recursos de los cuales -
dispone un Estado, éste debe de ser arnpl lado, ya que esto plantea el dl lema -
entre bienestar y seguridad, porque piensa as!: "La seguridad se estructura -

sobr~ una base irreductible de bienestar económico y social, nlvel bajo el -
cual se deteriora la propia capacidad de resistencia y de lucha de la na----
cl6n". (9) 

Vemos que seguridad, desarrollo y libertad estan interrelacionados, que
la afectacl6n de uno de el los, afectara a los otros dos. 

Establece su estrategia de seguridad nacional y dlce que en la cúpula de 
ésta hay una estrategia de la competencia exclusiva de los gobiernos, esta -
coordinada dentro de un concepto estratégico fundamental, todas las actlvlda

des polltlcas, econ6'1licas, pslcosoclales y militares. Al concurrir todas --
ellas nos permite la consecución de los objetivos nacionales, en los cuales -
se expresan las aspiraciones de unidad, seguridad y prosperidad creciente. -

A esta estretegia se subordinan las estrategias de los cuatro.campos. ya que
se diferencian por sus particulares campos de apllcac!6n e Instrumentos. Lo
cual caracteriza a la estrategia de seguridad nacional de una manera indlv!s.!_ 
bie y total. como la propia guerra. 

El establece varias estrategias geopol !tlcas fundamentales: El terrlto-
rlo lo divide en tres núcleos: central o vital, que es el mas poblado, bien -
(B) C•!Jto e Silva, op. cit., P. 33 
(9) C•;:ito e Silva, op. cit., P. 33 



18 

comunicado y asentamiento de la$ mejores industrias; secundario o marginal, -

que es la zona que circunda al núcleo vital; y las fronteras pollticas o llm.!_ 

tes del territorio, c;ue son las zonas de transición y fuentes de contacto y -

especialmente las fronteras de civilización. 

La posici6n del territorio debe de tener acceso a las corrientes inter-

nacionales del trAfico marltimo y aéreo, estar próximo a un centro dinAmico -

de poder (un pals desarrollado). 

Por todo ésto. él propone taponear las vlas de penetración al centro del 

pals, tratar de colonizar m~s las regiones del n~rte del pats y la región am2_ 

zónica. Todo ésto con el fin de lograr hacer del Brasil, un gobierno capaz -

de negocia! al tlí por tlí con los t:stados Unidos, y obtener el 1 iderazgo en la 

región, poniendo término a la pol!tica blfrontal.!_nstru~entada en contra de la 

Argent! na. 

Pero no solamente Cauto e Silva, hizo trabajos sobre esta cutstlón, es -

la Escuela Superior de Guerra y sus integrantes los mayores exponentes de es

ta doctrina, ya que formaron parte del V C:jército florteamericano, particular

mente en las operaciones de Italia (donde Brasil participó en la 11 Guerra -

Mundial), y el reconocimiento abierto que su Doctrina de Seguridad Nacional -

Imitaba al National War Col lege de los Estados Unidos. 

El los reconocen que: 

"La doctrina de la seguridad nacional se presenta como una --
s!ntesis total de todas la~ ciencias huManas, una s!ntesls d!
nAmlca capaz de proporcionar un programa completo de acción en 
todas las Areas de la vida social, una s!ntesis entre pol!tlca 
económica, ciencias pslcosociales, estrategia militar. Ella se 
propone determinar los criterios definitivos en todas las --
Areas de la acción desde el desarrollo económico hasta la edu
cación o la religión". (10) 

(10) Joshep Comblin, La Ooctrina •• ., P. 408 



19 

La doctrina de la seguridad nacional estA ligada a dos ciencias, pollttca 

estrategia, ya que la seguridad nacional esta integrada dentro de una vislón

geopolltlca de la sociedad, de acuerdo a do Cauto e Silva, como anteriormente 

citamos, lo que nos permite decir que los conceptos de las doctrinas de segu

ridad nacional coinciden con los de la geopolltica y geoestrategia. 

SegGn el Coronel Atencio: "Geopolltica es la ciencia que estudia la in-

fluencia de los factores geogrAficos en la vida y evolución de los Estados, a 

fln de extraer conclusiones de carActer politice". ( 11) 

Tenemos aqul una muy buena definición de geopol!tica, pero como debemos

de considerar a los factores geogrHicos, y su influencia en la geopol!tlca.

Los factores geograficos o espacios deben de ser considerados como una real i

dad sometida a cambios incesantes, que es el objeto de competencias y rival l

dades entre diversos centros de poder (Estados). la geopolltlca permitlrA pr_El 

veer y orientar los cambios futuros posibles o probables en el espacio. 

El Estado estA conformado por territorio, población y soberanla o poder. 

Los dos primeros no tienen voluntad autónoma: son Instrumentos del Estado, -

quien los orienta y transfoma por su voluntad soberana en instrumentos de p~ 

der, este es el elemento formal del Estado. 

El poder del Estado estA en función de su seguridad y la posición de ca

da Estado en el mundo antagónico define la problemHlca de su seguridad. "En 

el caso brasl leño, su seguridad estA ligada al bloque occidental y esa so lid,! 

rldad es el primer principio de toda geopolltlca y de toda pol!tica". (12) 

Podemos decir que la geopolltlca sustenta bases a la doctrina de seguri

dad nacional, ya que plantea la ecuación, Estado= poder =seguridad, que es el 

eje que la sustenta e incluye una ideologla del Estado. 

(11) Atenclo, lOu~ es la Geopolltlca?, P. 41. 

(12) Comblin, op. cit., P. 412. 
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"La estrategia nacional es una parte de una estrategia global
elaborada, elaborada en función de los antagonis~os mundiales. 
En concreto, la estrategia del Brasil esta dirigida por su in
tegración en la gran estrategia de lucha contra el mundo comu
nista". ( 13) 

La polltlca y la estrategia tienen estrecha relación, la primera determl 

na los objetlvÓs y reúne los recursos que constituyen el poder nacional, y la 

segunda los planes para lograr dichos 'Jbjetivos en base a los recursos dispo

nibles. 

Como vimos anteriormente con do Couto e Silva, la estrategia debe ser t!?_ 

tal, ya que debe de contener todas las tareas planteadas por la pol!tlca, de

bido a que la estrategia total engendra o constituye la oolltlca de la segur!_ 

dad nacional. 

Hablamos establecido anteriormente que la acción sobre el espacio debe -

de ser total, que este espacio debe de ser cambiante y como vamos a lograrlo, 

pues mediante el desarrollo, ya que afecta a todos los factores del poder y -

proporciona, por ende, los elementos constitutivos del poder nacional, el des2_ 

rrollo es otra de las finalidades del Estado al lado de la seguridad, ya que

ambas se complementan y se engendran mutuamente. 

Según Gurgel, al respecto nos dice: 

"Es interesante notar que la estrecha sol ldaridad entre seguri 
dad y desarrollo hace ver el dasarrollo en una óptica muy dr-~ 
terminada: el desarrollo es un factor de potencia y el desa-
rrol lo supone una estrategia que no se puede superar de la es
trategia que tiene por objeto la seguridad. El desarrollo es
un aspecto de la guerra total". (14) 

Los conceptos baslcos de esta Doctrina de Seguridad Nacional son dados a 

continuación.·. Establece una correlación entre Estado y Nación debido a que: 
( 13) Amara l Gurgel, Seguranca e Democracia, P. 140-142. 

(14) Gurgel, op. cit., P. 55. 
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"El Estado es la entidad de naturaleza poi ltlca Instituida en
una nación, sobre la que ejerce un control jurisdiccional, cu
yos recursos ordena para promover la conquista y la mantención 
de los objetivos nacionales. Los fines del Estado son la segu 
rldad, o sea, crear y mantener el orden polltico, económico y-.: 
s:iclal, y el desarrollo; o sea, la promoción del bien comOn". 
(15) 

Los objetivos nacionales ya vimos que son determinados por las élites -

nacionales, que Interpretan las aspiraciones de los ciudadanos, cuales son -
esos objetivos nacionales para la Escuela Superior de Guerra de Brasil: "1) -

la Integridad territorial de la nación; 2) la Integración nacional; 3) la de-

0mocracla; 4) el progreso; 5) la paz social; 6) la soberanla" .(16) 

Qué buscan los objetivos nacionales, seguridad nacional y desarrollo, -

principalmente, éste a su vez esta integrado por el poder económico, politice 

social, militar y psicológico, o sea Incluye desde los recursos .natur.ales~--
hasta los recursos humanos. 

Va ser la polltlca de seguridad nacional "el fundamento o la garantla de 

los fines de la polltlca nacional". (17) Ya que ella reOne en una sólo fuer

za y un·sólo factor los cuatro componentes'del poder;:naclonal~·:tos;cuatco~--

juiltos permiten realizar la seg••rldad nacional. 

( 15) Gurgel.op. cit., P. 68 
(16) GurgeO, op. cit., P. 60 
(17) Gurgcl, op. cit., P. 138. 



1.1.1.3. La Doctrina de Seguridad Nacional~hilena. 

Se establece primero que la finalidad primaria del é:stado es la supervi

vencia, es decir, el hacer posible su continuidad en el tiempo y en el espa-

cio. Esta impone dos objetivos fundamentales: desarrollo y seguridad. 

Para tener continuidad son factores funda~entales el grado de desarro--

llo alcanzado, la conciencia de seguridad de su pueblo y la eficacia del sis

tema que la materializa. 

El desarrollo se vera en los mejores niveles de vida, incremento del po

der nacional, y una mejor imagen ante los de:n.ls paises. 

La seguridad debe ser proporcionada por el =.stado, y debe tener la ca:;a

cldad suficiente para 1reservar el status qua, asegurando la independencia P.9. 

lítica y la integridad de la unión, esto lmp! lea una tarea colectiva entre g9_ 

blerno y gobernantes. 

En Chile se reconoce que los continuos cambios tecnolOglcos y la consta!!_ 

te lnterelacl6n mundial, la seguridad naciaial compromete a todos los habitan

tes de una naclOn, sin diferencia alguna, y por lo tanto, les fija responsab_!. 

l idades. 

El Coronel Medina nos da la definición de seguridad nacional en Chile -

as!: "Es la capacidad del Estado para garantizar su supervivencia, man~enien

do su so~eran!a e independencia material y espiritual, preservando su forma -

ae vida y posibilitando el logro de sus objetivos fundamentales". (18) 

Se establece que este concepto no estA orientado On!ca y exclusivamente

ª su empleo en caso de conflicto bélico, sino que busca fundamentalmente la -

(18) Medina Lols, La Doctrina ••• , P. 307. 
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situación de el o los presuntos adversarios y la solución de los conflictos -

que pudieran surgir en el logro de sus objetivos fundamentales. 

Para ello la seguridad nacional: 

"Ocfenc'era satisfactoriamente a su finalidad cuando las vulne
rabi 1 !dades que presenta el Estado en los campos pal lticos, -
económlcos,ps!cosoclal y militar sean eliminados o neutraliza
dos, y por consiguiente, aquel se encuentre en condiciones de
responder a las al'lenazas de cualquier antagonista, real o po-
tenclal, adaptAndose a las condiciones y plazas derivadas de -
la situación nacional o Internacional". (19) 

e. sea que buscar~ desarrollar cada uno de sus factores que la Integran, 

paN ser "'~s fuerte y presentar mayor coherencia ante amenazas Internas o ex

ternas, se reconoce la Interdependencia entre desarrollo y seguridad. 

Pero no solo deb~ de poslbi litar el desarrollo, sino también debe de as! 

gurarlo contra las ambiciones extranjeras, para ello debe de adoptar un sist~ 

ma de seguridad nacional. 

"La adopción de un sistema de seguridad nacional no slgnlf!ca
en modo alguno una situación de permanente movll lzac!ón, sino
que por el contrario es una fórmula que da al pals un grado de 
seguridad conveniente, estimula e impulsa en forma ordenada y
armónica el d~sarrollo nacional, eliminando vulnerab!lldades,
dupl lcidadcs o desajustes y que le permite fortalecerse global 
mente en forne orogresiva y con los sacrificios mlnimos indis=
pensables". (20) 

Todo esto por que la supervivencia. debe de encontrarse en una equ!libr! 

da Interrelación de factores de desarrollo y S;)gurldad nacional, o sea ama,

yor grado de uno, mayor serA el otro. 

La base de su acción reside en la cohesión nacional, con la formación de 

(19) Medina Lois. op. cit., P." 300. 

(20) M<!dlna Lols. º?· cit., P. 309. 



24 

una clara conciencia del significado de la seguridad nacional, para lograr -
con confianza y común esfuerzo, una mejor sociedad. 
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1.1.1.4. La Doctrina de Seguridad Nacional Peruana. 

El General l·:ercado Jarrln es su principal expositor. primeramente dice -

que no hay una dual !dad entre Estado y haclón, ya que el Estado surge cuando

los Individuos de una colectividad se organizan, se dan una estructura jurld.!_ 

ca con un órgano de gobierno y un territorio delimitado sobre el cual ejercen 

su acción. 

El Estado en un concepto jurldico, sociedad organizada, en tanto que na-

clón es un concepto sociológico, carente de organización. El gobierno es un

elemento promordlal del Estado, ostenta el poder. 

La fuerza armada es el elemento del Estado, que har~ posible la segurl-

dad integral r:tediante:~l uso legitimo y jurldlco de la fuerza, para asegurar -

la supervivencia d~l Estado. 

El inter~s nacional es la expresión de lo que los Estados tratan de al-

canzar y proteger, le da a la acción estatal la debida cohesión y permanen--

cia. 

El Centro de Altos Estudios Militares del PerQ, al referirse a esta cue~ 

tión establece: "El Estado cumple dos fines fundamentales concomitantes e ln
terdcpendientes en el desarrollo de su pal ttlca general; el bienestar general. 

finalidad supre"a y la seguridad integral, final !dad consecuente. " (21) 

La anterior deflnlclón aporta una slstematlzaclón de lo que es y signif.!_ 

ca este interés Mclonal expresado como fines. 

Los objetivos nacionales es la concretlzación de los fines. que son ex-

presión de las aspiraciones de la nación. Se caracterizan por su universali

dad, continuidad, ser móvil fundamental y obligado de la acción estatal. 

(21) ~lercado. Seguridad, Pol!tica ••• , P. 343. 
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Dichos objetivos deben de concretarse, tener amplia difusión, para que -

todos se enteren de lo que significan y de la responsabilidad que les Incumbe 

para obtenerlos y mantenerlos. 

El potencial nacional es definido como "la resultante de todas las fuer

zas materiales. y espirituales con que ~uent3 un Estado para la consecución de 

sus objetivos nacionales y la posibilidad de desarrollarlas y ~isponer de --

el la en lo futuro". (22) 

Van a ser factores del potencial nacional todos los recursos propios del 

mismo, tales como el factor humano, población del pals; factor económico. es

e! que crea los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las nece

sidades de bienestar y seguridad; factor jurldico, comprende el territorio n~ 

clona! o el medio en que d~senvuelve sus. actividades la población; factor po

lltico y la!!_cción polltica propia. 

El potencial nacional es la fuente de medios con que cuenta el Estado -

para alcanzar y preservar los objetivos n3clonales; el desarrollo de éste es

un medio para alcanzar los objetivos nacionales; tiene un valor relativo, ya

que no puede ser exactamente cuantificable; es fundamantalmente dinamice. El 

poder se basa en el potencial pero no es su equivalente. 

La pol!tlca nacional tiene la finalidad de obtener los objetivos nacio-

nales, mediante la formulación de los mismos, teniendo en cuenta las presio-

nes dominantes y el valor del potencial humano; el determinar con precisión-

Y claridad la naturaleza de las acciones a tomar y la determinación de la ca.!!_ 

tidad del potencial nacional que sera apl !cada para alcanzar los objetivos n~ 

clonales. Para toda polltica nacional existe la prioridad de desarrollo y S!! 
gurldad. 

(22) Mercado, op. cit., P. 353. 
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La seguridad nacional es definida: 

"Como la situación en la cual nuestros objetivos nacionales se 
ha! lan a cubierto de Interferencias y perturbaciones sustancia 
les, tanto Internas como externas, y por defensa nacional debe 
entenderse como las medidas que el estado adopta para lograr -
la seguridad nacional'. (23) 

Podemos decir que la defensa nacional es un medio para lograr la seguri

dad nacional, que es un valor Intermedio para la consecución de los objetivos 

nacionales, as! como de su mantenimiento. 

Todo lo anteriormente escrito. el General Mercado lo sintetiza as!: 

"Los Estados en su acción para conseguir los objetivos naclo-
nales, pueden dar lugar a oposiciones de las que surgen presto 
nes, fuerzas capaces de impedir o dificultar dicha acción • • =: 
Estas presiones son susceptibles de ser reducldad, neutraliza
das o eliminadas por las v!as de acción pacifica o violenta, -
Identificadas como conflictos y guerra, lo que significa que -
la seguridad nacional sOlo visa la guerra en una situación --
eventual. " (24) 

(23) Mercado, op. cit., P. 370. 

(24) Mercado, op. cit., P. 373. 
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1.1.1.5. General ldades. 

Las Doctrinas de Seguridad llaclonal como ya vimos tuvieron un amplio de

sarrollo en los paises sudamericanos. m~s bien orientado y diseñado por los -

mll I tares. 

Fueron presentadas o Instituidas mediante los Consejos de Seguridad Na-

clona!, Integrados tanto por civiles como militares en estos últimos recalan
las decisiones. Primeramente fueron hechos c0010 Organos especiales de aseso

ramiento gubernamental y al final de la década de los 60' s se Instalaron como 

Organos constl tuclona les lnstl tuc lona! lz~ndose. 

El fin por el cual se hicieron estas doctrinas nos lo expl lea. claramente 

Barreiro al decirnos: 

"Aunque las dictaduras mi 11 tares hayan hecho de los elementos
de esta doctrina una ldeologla castrense, que les ayuda a man
tener la cohesiOn de sus cuadros, la disciplina y la obedlen-
cla a planes que no estén supeditados a jefes ni a plazos, la
Ooctrlna de Seguridad Nacional no fue creada para mantener a -
los mll 1 tares en d roder sino para lograr una mayor preserva-
clOn del status quo•. (25) 

Cabria recordar que la doctrina de seguridad nacional se da en los clrc!!. 

los militares de los Estados Unidos de América, y que es ·"!esarrollada por ci

viles al servicio de las empresas militares norteamericanas. claramente Ba--

rrelro habla de sus usos, el problema del cOmo mantener el~tatus qua estA da

do por medio de la fuerza. y para ello es necesario el contar con equipo, es
to hizo que varios Estados sudamericanos a partir de los sesentas sus apara-

tos militares crecieron, aumentando considerablemente sus gastos militares. -
para confirmar lo anterior el mismo autor nos dice: 

"Los golpes de estado dados al amparo de la ldeologla de la -

(25) Barrelro, Los 1'.ol lnos de la 'ira, P. 138. 
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Doctrina de Seguridad Nacional comprometen a todas las armas-
Y a nlngOn jefe en particular o en términos personales. Es la 
mejor forma de contribuir a la preservación del status quo. -
Porque, ademas, al darse el golpe ya esU prevista la rotación 
de los mandos de acuerdo con las reglamentaciones castrenses y 
la misma se continuara feal!zando como si nada hubiera pasado. 

La toma del poder por las fuerzas armadas debe asegurar que -
las cosas queden como es tan, empezando por el Interior de las
m!smas fuerzas • Los cambios que se hagan seran para reorde-
nar un cuadro social perturbado, para destruir a los sindica-
tos y a los movimientos poi !tices opositores, para acallar o -
domesticar a la prensa, y si fuera necesario para perseguir, -
destituir, matar, encarcelar, torturar o hacer desaparecer --
gente. 

Y por supuesto, para reordenar la economla, sirviendo de brazo 
ejecutor al equipo de ministros que aseguren el mantenimientoº la superación de las formas de explotación capitalista". ( -
26) 

Lo anteriormente escrito lo hemos visto realmente en el acontecer histó

rico de los puehlos sudamericanos, es una clara descripción de lo que ha SUC!!_ 

dido en los golpes militares dados en la zona después de 1963, las dictaduras 

militares se haR prestado para mantener el status quo, y en los Olt!mos a~os

hemos visto la devolución del poder a los civiles, el regreso de la demacra-

e! a, porque se ha dado este fenór:ieno, a 1 respecto nos dice Barre! to: 

"Es necesario asegurar una democracia fuerte, que impida que • 
se repitan los males que la dictadura vino a erradicar. Por -
esa razón, "los gobiernos militares no tienen plazos sino obje 
tlvos". (27) -

Vemos que dichas doctrinas aparecen en los paises suda!l!<'ricanos: cuando

se incr<!'Tienta su gasto h61 leo, podr[amos asegurar en base al anal isls de la -

teor!a de los sistemas de E3ston, que es como una respuesta a las demandas -

planteadas de dar partlc!p3C!ón poi !t!ca, la cual al ver que se sale del con

trol guherMmental. los militares sustentan dicha teor!a, para reconocer a un 

ene'll!go interno, y usan la teorla, como sustentación ante la opinión pOblica

(26) Barreiro, op. cit., P. 139. 
(27) Barre!ro, op. cit •• P. 139. 
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de la necesidad de seguridad, no Importando la vlolacl6n de los derechos hum!!_ 
nos que se dA después de que estas teorlas fueron dadas a conocer, y la des-
viacl6n de recursos econlmi~os para modernizar el aparato represivo, pudlénd!!_ 
los haber uti llzado para el desarrollo económico. 
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1.1.2. Factores Poi !tlcos. 

Es ampliamente conocida la Inestabilidad pol!tlca de esta zona, todos -

los Gobiernos sudamericanos han ten ido gol pes de Estado y, consecuentemente -

los militares har. gobernado sus paises. 

En e 1 Sras i 1, que del 64 al 85 sus gobernantes fUeron mil 1 tares, donde -

a partir de la década de los cincuentas es acelerado el proceso de lndustrla

llzaclOn, el pa!s mAs grande de la reglón y donde las contradicciones soclales 

son muy grandes. 

A partir de ese proceso de Industrial lzaclón, existe una gran contradic

ción entre los dirigentes poi !tices de este pa!s, ya que las clases populares 

exigen un cambio en la sociedad. El Estado brasileño se caracteriza por su • 

rigidez, no esté en condiciones de captar las demandas de transformación so-

clal y de darles una satlsfacc!On adaptAndose a ellas. Las fuerzas armadas -

desempeñan un papel poi !tico, buscando la modernización social, o sea sal va-

guardan el sistema, ya que esto exlglrA la eliminación de la democracia far-

mal. 

En el 515!! dan elecciones y Getul lo Vargas asciende al poder, la Inesta

bilidad pol!tira se acrecienta motivando el suicidio del presidente, le suce

den varios lnterlnatos, finalmente es elegido Juscellno Kubltschek para el -

periodo 1956 a 1961. 

Las masas populares empiezan a adquirir mayor Importancia y el 13 de --

mayo de 1964, se logra le expropiación de las tierras existentes a lo largo -

de las carreteras. En la reglón del noreste brasileño, el diputado Francisco 

Jul tao, logra organizar a los campesinos de Perna'l\buco, convirtiéndose en una 

constante amenaza al status quo. 
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La transnacloMlizaclón oe las empresas brasileñas, cayendo las mas im

portantes en manos de intereses norteamericanos, y .para su mejor desarrollo

es necesario un régimen totalmente estable y pro norteamericano. hacen que en 

1964, al ver que las clases populares cada vez adquieren mayor organización.

las clases medias y altas acudan al ejército, pid!éndoles Ja protección al -

status que, y el golpe de Estado es dado y Joao Goulat ce.e, sucediéndole va-

rios militares entre ellos H. Castelo Btanco, P.rthur da Costa e Silva, Emilio 

Garrastaz6 Médicl y Ernesto Geisel. 

Los regimenes militares brasilenos son caracterizados por: 

"El régimen militar, car~cterizado como colonial-fascista par
e! empleo de la violencia y el ejercicio de una polltica de -
expansión "'etropolltana eo el mismo territorio nacional, pone
en prktlca las r:ias severas medidas de control interno. Pron
to el Brasl l de Jos mariscales se convierte en el satélite ori 
vlleglado del imperialismo norteamericano, en su centro opera:
cional o cabeza de e'pansión regional. Este fenómeno polltico 
enl'larcado en l • teorla de la defensa hemisférica. se exterior! 
za en el papel subimperial del erasil". (28) -

Esto es complementado con los fines y objetivos que persigue el Programa 

de Asistencia Militar, que es explicado en el apartado referente a factores -

externos mas adelante. 

El Brasil a partir de esta fecha. vive bajo la bota del militarismo, el

milagro económico como se le conoce al auge y desarrollo que tuvo Brasii en • 
los sesentas y setentas, vino a crear mas pobreza, endeudamiento exter'.lo, al
tas tasas de Inflación y vlolac!On de los derechos humanos, y como dijimos al 

principio una completa mllltarlzac16n de la vida social, que es mejor descri

ta por Bombirra y Dos Santos. 

"La militarización de la vida social en su conjunto, es decir
la lm~lantac!6n de una fuerte disciplina tanto en las actlvid! 

(28) Sandoval Rodrlguez, las crlsls polltlcas .... P. 190. 
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des productivas - con el objeto de aumentar la productividad-
para acrecentar las ganancias - como en la vida polltica para
imposibilitar la rebeld!a de los trabajadores, y también en -
los mas diversos tipos de actividades culturales y hasta en la 
vida familiar". (29) 

Es muy lógico pensar que todas estas medidas tomadas por el gobierno mi

litar, solamente favorec!an a las clases burguesas y al capital extranjero -

que controlaba en su mayorla a la economla nacional. 

El caso argentino se presenta m~s o menos igual antes del periodo que -

nos ocupa en este estudio, en 1943 se da un golpe militar, dado por el Gene-

ral Arturo Ra1oSon y Pedro P. Ramlrez, estableciendo que son partidarios del -

orden de la libertad y de los caros Intereses de la patria, pero es muy marc! 

da su Inclinación pro nazista, (rncordemos que en Argentina las escuelas milJ. 

tares ten!an gran número de Instructores mil !tares alemanes). 

En poco tieMpo el Grupo de Oficiales Unidos consuma el Golpe.entre ellos 

estaban Juan Domingo Perón, quien pasó a ser Vicepresidente y l'.inistro de --

Guerra, en 1948 forma su partido pol!tlco que es la primera organización de -

masas en la ~rgentlna, ya que aglutina a la CoMederaclón General del Trabajo 

(CGT), a las clases medias y a la burocracia, que encuentran en los Ideales -

del peronlsmo una proyección nacional • 

Destacan los siguientes hechos de su gobierno la nacionalización óel Ba!!. 

ca Central y de algunos servicios plíbllcos medidas que huscaban el objetivo -

de crear un capitalismo de Estado; dictó algunas medidas para el mejoramiento 

de los trabajadores ( el aguinaldo como complemento al sueldo); y reconoció -

los derechos poi ltlcos de la mujer. 

Dentro "de este periodo se da un Importante impulso a la industr!a\lza--

clón, pero no se concluyen los planes que para tal fin fueron trazados y en -
(29) n01'b!rra y Dos Santos, Dictadura Militar y Fascismo, P. 173. 
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..ta década de los cincuentas. debido a lo anteriormente escrito y a la gran -

presencia de empresas multinacionales. se ~a un estanca'11iento general en el -

pa!s, situación que el peronis'11o no p•iede manejar y se suceden los militares

en el poder, en 1955 se instituye una ,junta Militar con E. Lonardl al frente. 

que luego es sustituida por Pedro E. Aramburú. los militares relevan ai Go--

blerno porque pone en peligro e! logro de !os o~jetivos nacionales. 

Al paso de los años sucede que: 

"Los mi 1 i tares se alternan en ! a pres ldenci a: unos son "colora
dos", propugnen el continuismo militar; otros "azules", partida 
rlos de que la acción castrense concluye cuanto antes su misióñ 
"salvadora". (30) 

Los que triunfan son estos últimos, dando lugar a que dos civiles ocupen 

la presidencia; Arturo frondizi y Arturo Ill!a. Aunque ambos son depuestos -

por militares, en el 62 cae Frondizi y asume el poder José f!a. Guido y en el-

66 cae ·rllta y es puesto un triunvirato con Juan Carlos Ongan!a al frente, -

después de ellos los mil !tares permanecen en el poder en la persona de R~be!. 

to Marcelo Lev!ngston y A!ejanclro Agust!n Lonusse. 

Pero esta alternación entre militares y civiles, pese a sus buenas in--

tenslones no logra sacar adelante al pa!s. La contrcdlcctón persiste, y el -

mll!tarlsmo no cuenta con el apoyo popular. la econom!a est~ en manos de em-

presas transnacionales. 

Héctor L. Campara y R. Lastiri ostentan el poder antes de que J. Domingo 

Perón en 1973 vuelva al poder. muere y le sucede su esposa Ma. Estela Mart!-

nez quien es derrocada en 1976 e Instalada una Junta Militar cuyo dirigente -

es Jorge Raf•el Vldela, quien entrega el poder a Roberto Eduardo Viola a quien 

le suceden con un aílo en el poder Leopoldo Fortunato Galtleri y Reynaldo 9en_!. 
to Blgnone. 

(30) Sandoval. op. cit •• P. 195. 
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En los Oltlmos a~os crece el descontento popular, ante la hrutal repre-
slOn ejercida por los militares a la guerrilla urbana, crece el caos social -
y es caso Inminente el estallido social, los militares argentinos desvlan la
atenciOn públ lea y se aventuran a r.onqulstar las fla lvlnas, de la cual salen -
derrotados e inreodiatamente después deciden convocar a elecciones para devol
verles el poder a los civiles. 

El caso peruano esta también lleno de golpés mi litares ya que en 1948 -
es instalada una Junta Militar encabezada por el General Manuel A. Odrla. 

El problema agrario es el gran problema que debieran enfrentar los gobe!_ 
nantes peruanos, ya que los terratenientes cuentan con el poder, segOn Sendo
val Rodrlguez.; 

"Generalmente, " los militares reciben todas las apariencias -
del poder ahsoluto''. pero poco es lo que pueden hacer fuera de 
cuidar el patrimonio de la ol lgarqula, acometiendo contra las
masas campesinas sin tierras y los universitarios que exigen -
el cambio social". (31) 

En 1955 una Junta f.\llitar destituye a Odrla y convoca a elecciones, re-
su! tando vencedor Manuel Prado Ugorteche, para que éste al celebrarse eleccl~ 
nes .en 1962 y ninguno dc~s candidatos obtener la mayorla de votos, permanece 
en el poder, siendo despuesto en 1963 y se Instala una .:uota MI 11 tar integra
da por el General Ricardo Pérez Godoy y !llcol~s• Lendley LOpez, que convocan a 
elecciones y en 1963 entreguen el poder a Fernando Belaunde Terry, l!der de -
los Industriales. 

Oel gobierno de Belaundc se esperaba muchO, pero sus asesores lo hacen -
que se olvide de los intereses populares y en 1968 antes de terminar su pe--
rlodo es derrocada por el General Juan Velazco Alvarado quien declara al con
sumarlo: 
(31) Sandovai, op. cit., P. 197. 
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"Nuestra tarea de gobernantes es inóesl igable de nuestra candi 
ctOn de mil !tares. Nue~tra preocupaciOn por la segurir1ad na-=
cional y n1Jestra preocupación por los problemas fundamentales
de la sociedad peruana no pued~n ser preocupaciones separadas. 
Por eso es a•1e las tareas y responsahilldades de esH revolu-
c!OQ son tareas y responsan! 1 ldades óe todos los hombres rje -
uniforme". (32) 

El ejemplo peruano nos hace ver que el ejército adquiere otras funciones 

a las tradicion? !mente ! levadas a cabe, rea 1 izan la reforma agraria, impleme~ 

tan un programa de desarrollo en el cual destada: 

"al La creaciOn de una sociedad lndustri·ll caoitallsta dinAmi
ca, en la cual los empresarios peruanos. públicos y privados.
representaron un papel preponderante; b) la lncorporaciOn del
camoesinado a la economla de mercado, mediante la expropiación 
de las grandes haciendas tradicioM!es de las sierras y la dis 
trlbución de tierras entre los campesinos; c) la exclusión de:" 
las firmas extranjeras cuya conducta viole las normas polltl-
cas y los principios económicos rectores formulados para pro-
mover el desarrollo de una industria nacional; d) la transfe-
rencia de capital orlvado de las actividMes agrlcolas a las -
de caracter no agrlcola, esencialr.ente al sector secundario". 
(33) 

Lo que busca el gobierno mlllHr es sentar las bases de la modernización 

del pa!s, dando un salto cualitativo de una sociedad colonial a una moderna. 

Todavla en 1975 se da un golpe de Estado oor el Generaliranclsco Mora-

les Bermudez, y los dos últimos presidentes han sido civiles, Fernando Be--

launde Terry y A!An Garcla. 

El caso chileno es aulzAs el que menos lntrol'llsión de los mil ltares ha-

sufrido, aunque los últimos trece aílos han estado ostentando el poder, del 45 

al 73 no habla sucedido algún golpe de Estado. 

En los aílos previos a estos, los gobiernos chilenos hablan ofrecido to-

(32) Velazco Alvarado, citado por Sandoval, op. cit., P. 199. 

l33) J. Petras y R. La Porte, Perú: iTransformaclón ••• , P. 107. 
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1as las facilidades para que se instalaran capitales norteamericanas, crecie~ 

do su control sobre la economla chilena. 

En 1970 asciende al poder Allende, e intenta dar un giro a las relacio-
nes sociales chilenas, intenta instaurar un régimen socialista. el cual no!!!_ 

ra consolidar, ya que en 1973, es derrocado y asesinado por los militares di
rigi~os por Augusto Pinochet, quien tiempo mAs tarde se autonombrarla prest-
dente y aún en estos dlas permanece en el poder. 

Al ver los casos de los principales paises sudamenticanos, nos damos --

cuenta que ha hahi~o una completa tnestaotlidad pol!ttca, que ésta ha sido -
acabaM~ con la l leg.ida o lr. tema del poder por parte de los mi 11 tares, que -
después de esto se h.in suspendido los derec~os pol ltlcos, recrudeciéndose la
luc~a guerrillera y la violación de los derechos humanos, ~otivo por el cual
pode~os decir, que h• sido necesario el tener un ejército hien entrenado y -
pertrecha~o para hacerles fente a los opositores del régimen politice, ningu
no de los Estados lat1noa.,,ertcanos se escapa a esta afirmactOn, salvo claro -

est~ las colonias c¡11~ recientemente obt1JVieron su independencia, salvo el ca
so de Suriname donde ya se dio o se intentó dar un golpe de Estado. 

llos podremos dar cuenta, m~s adelante, que al realizarse los golpes de -

Estado, in11ediatamcnte vemos que los gastos militares son aumentados, as! ha
sucedido en ciertos periodos en estos paises y a contimrnción demostrareMOs -
los golpes de Estado que se han dado en los otros paises sudamericanos. 

Colomhia.- En 1953 un golpe de Estado que instala en ~¡ poder al Coronel 

Gustavo Rojas Plntlla. 

Bolivia.- on 1943, golpe de Estado del Movimiento Naclonallsta Revolu--
ctonarlo (r·•NR), encabezado por el General Gllberto Vlllarreal; 1951, no son -

reconocidos los resultados de las elecciones, se instala una Junta Militar --
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encabezada par el General Hugo Ball lvlan; 1952, golpe de Estado del MtlR, Ins

tala en~!.poder a Vlctor Paz Estensoro; 1964, Junta Militar encabezada por el 

General René Barrlentos; 1970, deposición del General Barrientos y asume Hugo 

Banzer Suarez; 1978, hay dos golpes de Estado que instalan en el poder a Juan 

Pereda y David Padilla; 1979, golee del"coronel .•Inerte Natusc< que ante la -

presión popular entrega el poder a Lidia Gueller por Luis Garc!a Meza quien~ 

es depuesta en 1981 por una Junta de Co'1andontes encabezada por el general -

Celso Torrello, Jefe del Ejército y Tierra; 1982 nueva junt' de Cc'llandantes.

encabezada por Guido Vildoso. quien reconoce los resultados de las elecciones 

de 1900 y el Congreso designa presidente a Hernan Siles Zuazo. 

Ecuador.- En 1947 y 1961, movimientos dlrigi~os por militares dan el po

der a otro civil; 1963, es instalada una .Ainta nlitar dirigida por Ram~n Ca~ 

tro Jljan; 1972, golpe de Estado dirigido por el general Guillermo Rodrlguez

Lara; 1976, el general Rodr!guez es reemplaz,do por un consejo Suoerior de -

Gobierno. 

Paraguay.- 1949, es derrocado ~wn Natalicio Gonzalez por el <>;.ni -

Ralnundo Rol6n y éste por Fede~ico Chávez; 1954, es derrocado Chávez y tras -

diferentes sucesiones se instala en el poder Alfredo Stroessner ouien aún pe!_ 

manece en él. 

Uruguay.- En 1973, el general Juan Maria Bordaberry disuelve el congreso 

asume totalmente el poder; 1976, los mil !tares destituyen a Bordaberry y -

ocupa la presidencia Aparicio ~éndez Manfredlni a quien le sucede el general

Gregorio Alvarez hasta 1985 que le entrega el poder al presidente Sangulneti; 

elegido por el voto cluda~ano. 

Venezuela.- 1945, una Junta Clvico-flilitar derroca al general !sales Me

dina, dirigida por Romulo Gallegos; 1948, golpe de Estado asume el gobierno -

una Junta Militar; 1956, es derrocado Marcos Pérez Jiménez y el gobierno es -
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di rlgido por una Junta Militar di riglda por Wol fang Larrazabal. 

Apartlr de Jos ochentas, en varios Estados sudamericanos se dio un cam

bio democratlco, devolviéndoles la dirección de los Gobiernos a los clviles

son muy conocidos los casos argentinos, brasi!enos y uruguayos. 

A continuación veremos los resultados de los CJ\timos comicios argentl-

nos: "Los dos principales partidos son: Unión C!vica Radical y el Partido -

Justlclallsta, obtuvieron el 51.82'.I\ y el 40.16% del total de votos. En la -

CAmara de Diputados u.e. 129 escanos y el Justiclalista 111 de los 254 y en

e\ Senado 18 y 21 respectivamente de 46 escanos totales". (34) 

Vemos que dos fuerzas dominan el panorama pol!tico argentino, el caso -

brasileno es más o menos el mismo, as! tenemos que: 

"En las elecciones del 15 de noviembre de 1982, la camara de
Olputados con 479 escanos tuvo mayor respresentatlvidad del -
Partido Democrático Social (POS), con 235, el Partido de Movl 
miento Democrático 8ras!lelro (PMDB), tuvo 200 y el Partido:
Democrático Trabalhlsta sólo 23. En el Senado de 69 escaílos, 
POS obtuvo 46 y PMOB, 22. En la elección del presidente ---
hecha por el Colegio Electoral compuesto por 686 miembros \a
votación fue: Tancredo lleves de Alianza Democrática, 480; --
Paulo Maluf del POS, 180; hubo 17 abstenciones y 9 ausencias" 
(35) 

En estos dos paises danlnados en la mayor parte del tiempo del per!odo
de este estudio (1945-1985). por militares ha renacido la lucha polltlca y en 

ambos se han Instalado ya reglmenes civiles. 

Podemos decir que los factores polltlcos han tenido gran influencia en 

el aumento de los gastos militares en esta zona, debido a que los militares

han ostentado el ooder y han perpetuado el status quo por medio del uso de -

la fuerza, existiendo altos Indices de represión, presos pol!tlcos y vlola-

clón de derechos humanos, algo que caracterizó durante muchos anos y aCJn en
(34) Agencia EFE, Nuestro Munco P. 36 y 37. 
(35) Agencia EFE. op. cit., P. 156 
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nuestros d!as a los gobiernos de la zona. 

Para afirmar nuestra anterior aseveración, tenemos: 

"Los "Coups d'Etat" (golpes de Estado) que llevaron a las Jun
tas f'.llitares al poder en varios paises latinoamericanos en la 
era de la postguerra, no pueden encontrar justificación en el
campo de la moral. Sin embargo, ellos fueron precedidos por -
acontecimientos que prepararon de antemano su etapa. Los go-
blernos democratices fallaron en completar las expectativas -
que les Fueron otorgadas por sus constituyentes, cuando la ex
plosión económica que siguió a la Segunda Guerra Mundial comen 
zó a agobiar el progreso y a Incrementar la pobreza en el Area: 
Las empobrecidas clases medias dieron nacimiento a la guerri-
lla rural y urbana, movimientos que minaron la estabil !dad po
l!tlca y agravaron la crisis en la economla. Esta situación -
hizo surgir la emergencia de las dictaduras mll ltares enBrasll. 
Bolivia, Perú y Uruguay. En Chile, el gobierno de Allenoe --
falló en censal !dar su precaria victoria electoral y agudizó -
el conflicto con la democracia cristiana y con la oposición -
conservadora, conduciendo por lo tanto a este pa!s a un "lmpa 
sse" (callejón sin salida) .En Argentina la polarización del --= 
partido Peronista y la Ineptitud del anterior dictador agiotis 
ta y su viuda sucesora. prepararon el camino para un golpe mi-= 
litar; y debe agregarse que en los paises andinos, en particu
lar, y en Brasil y el Cono Sur de Sudamérica, por no mencionar 
a otros, el bajo nivel de participaciOn polltica convirtió a -
la democracia en l lusorla, los juegos democratlcos son aún, en 
sran parte, jugados con las reglas de las élites dominantes". 
(36) 

(36). Gaspar. La Oiplomacla y .... P. 110. 
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1.1.3. Factores Económicos y Sociales. 

En los 01 timos años en América Latina se han producido agravamientos de

carActer ecológico en lo relativo al deterioro de la calidad del ambiente de

las mayores ciudades; un desperdicio de los recursos naturales, distorsiones

muy graves para la salud de los ciudadanos, en todo lo que se vincule con las 

plantas de consumo y con el control de los recursos naturales, con las fuen-

tes de al lmentacl6n, los transportes, salubridad pública, la contaminación am

biental, los medios de comunlcac!On, etcétera. 

Existen graves problemas de desempleo y subempleo, todo lo anteriormente 

dicho debido a que se ha mantenido un persistente desajuste entre el creci--

miento de la economia y el desarrollo de la sociedad. 

Hacia fines de la década pasada se presento una crisis del sistema capi

talista que aún perdura, América Latina es ejemplificada como los mayores de.!!_ 
dores del mundo (llrasll, México, Argentina, Chile y Venezuela). 

Por citar a Pope con respecto a este tema: 

"La compleja entremezcla entre los estados latinoamericanos de 
politlcas gubernamentales fiscales y económicas, Intereses prl 
vados y nacionalismos, significa que son extensos los sectores 
que perciben la Importancia rte las relaciones económicas lnter 
nacionales, Los Ingresos del gobierno dependen del comercio y 
de la ayudaexterna y los Intereses económicos domésticos estAn 
fuertemente"°' afectados por las poi itlcas y relaciones ecooOml-
cas exteriores. Las actividades de las cornpañlas extranjeras 
en las economlas domésticas latinoamericanas son visibles e lm 
portantes y, junto con las relacionadas con las agencias de eiii 
préstltos, despiertan la sensibilidad nacional" (37) -

Esto nos da la pauta para decir que mediante el comercio exterior se ge

neran las divisas necesarias para pagar las importaciones esenciales y pagar

(37) Pope, América Latina ••• , P. 176. 
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el servicio de la deuda externa. Los Impuestos arancelarios proporcionan a -

los gobiernos una fuente de ingresos para diversas cuestiones, e inclusive -
programas de desarrollo. Tras de todo esto podemos decir, que el comercio es 
fundamental para sustentar el crecimiento econOmico y la promoción de Ja pro! 
peridad nacional. 

Dentro de Latinoamérica se han enfrentado dos corrientes económicas: --
los monetaristas y Jos estructuralistas cada uno con su programa de desarro--
1 lo respectivo, sustentados ambos a fines del Oltimo gran conflicto bélico -
mundial. 

La corriente estructuralista representada por el argentino RaOJ Prebish, 
el mexicano Vlctor Urquidi y el braslleno Celso Furtado, sus teorlas tuvieron 

gran aceptación y difusión por la Comisión EconOmica para la América Latina -
(CEPAL). Esta corriente decide que las altas tasas inflacionarias se deben -
a la rigidez y falta de elasticidad de la estructura!Conómica, por lo que Ja
polltica monetaria por si sola no puede reducir Ja Inflación o estimular el -
crecimiento económico. Para lo cual aconsejan una reforma estructural de las 
Instituciones, ya que estas no han demostrado ser capaces de ajustarse al ca!!'. 
bio. Mientras el crecimiento de la población, la industrialización y la urb! 

nizaclOn han aumentado la demanda de alimentos, el sistema de tenencia de !a
tierra no ha podido aumentar el suministro de alimentos significativamente, -

con resultados Inflacionarios. 

No creen en las polltlcas monetarias, por que Ja austeridad retardara el 
crecimiento económico, favorecen Ja reforma agraria y el crédito provisto por 
el gobierno para Ja modernización del campo, pollticas gubernamentales enco-
mendadas a buscar la diversificación de las exportaciones, por ende la Indus
trialización. fuertes Impuestos en art!culos suntuarios y la alza del impuesto 
predial en tierras Inutilizadas eficazmente y la necesidad de mas inversión -
pObllca en la industria de bienes de capital. 
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La corriente monetarlsta es representada por el brasi leno Roberto Campos 

y la economla promovida por el Fondo Monetario Internacional. Ellos dicen -

que la estabilidad de los precios es el prerrequislto principal para el cree.!. 

miento económico, por ello es primordial el control de la JnflaclOn, ya que -

esta retarda la Inversión a largo plazo, deteriora los salarios, conduce a -

huelgas laborales y en general, Inspira Inestabilidad social y polltica, lo -

mismo que el caos econOmico. 

Las principales causas de la Inflación segOn ésta corriente, son las po

llticas monetarias y fiscales expansivas y el gran papel gubernamental Cl'lllO -

promotor del desarrollo por medio del gasto pOblico y el financiamiento del -

constante déficl t presupuesta!. 

Las soluciones que ellos proponen es volver al mercado libre Incrementa

do el rol econOmlco del sector privado, reduciendo la participación guberna-

mcntal. Polltlcas monetarias disciplinadas que reduzcan las demandas totales 

seran suficientes para reducir la Inflación; tales pollticas son: rechazar -

las demandas de aumento de salarlo, restricción de créditos, elevación de lm· 

puestos y reducción del gasto pObl leo y el empleo. 

Dichos programas de austeridad reduclran la demanda de importación de -
bienes de consumo y la reducción del consumo doméstico Incrementara el suml-

nlstro a la exportación, al !vianda las presiones en las balanzas de pagos, -

con un consiguiente aumento en la capacidad de Importación de bienes de capi

tal para la lndustrlallzac!On. 

El control sobre la Inflación atraera a la Inversión extranjera, que es

muy necesaria para el desarrollo económico. 

Estas dos corrientes plasman muy concretamente lo que ha sucedido en los 

Oltimos 41 anos en Mtérlca Latina en materia económica. 
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A principios de 1946, Sudamérica contaba con aproximadamente 99 mlllo-
nes de habitantes, hacia 1986 cuenta aproximadamente con m~s de 265 millones
de habitantes, casi se triplicó la población. 

Esta población demanda satlsfactores tales como: alimentación, trabajo. -
educación, servicios médicos, etcétera. Al no obtener la satisfacción de sus 
demandas surge el descontento social y esto se traduce en Inconformidad con -
el gobierno pol!tlco y éste al no darles respuestas satisfactorias, obl lga a
los Inconformes a buscar otras v!as, generalmente manifestadas por medio de -
la violencia, o la bOsqueda de otro sistema de vida que les otorgue dichos -
beneficios, pero para su Implantación se hace necesario destituir al que esU 
en el poder, es cuando han surgido los conflictos, para ellos se hace necesa
rio el tener un aparato represivo fuerte, y para esto es necesario tenerlo -
bien armado y bien entrenado, de esta manera han influenciado los factores -
econOmlcos en la carrera armamentista. 

Por citar un ejemplo: la necesidad de una amplla reforma agraria en el-
Brasil, dló como consecuencia el golpe de Estado de 1964 y la creciente carr~ 
ra armamentista en el_llrasll, de una causa económica se derivo una polltlca y

luego otra de tipo militar. No podemos decir que fue totalmente determinante 
dicha demanda de la reforma agraria, pero si tuvo cierta Influencia. 



CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. 

1950- 1960- 1970- 1975- 1980 1981 1982 PAIS 1960 1970 1975 1980 

Are¡ entina 2.8 4.3 2.9 1.9 o. 7 -6.2 -5.2 

Bolivia 0.4 5.6 5.8 3.2 0.6 o. 7 -6.6 

Brasil 6.8 6.1 10.3 6.8 7.2 -1.6 0.9 

Cblalbia 4.6 5.2 5. 7 5.4 4.1 2.3 0.9 

Olile 4.0 4.2 -2.2 7.5 7 .8 5.5 -14.l 

Fcu.ldor 4.9 4. 7 11.4 6.5 4.9 3.9 l.2 

Paraguay 2. 7 4. 7 7.1 10.5 11.4 0. 1 -1.0 

Petll 5.5 5.0 4.6 1.9 3.8 3.9 0.4 

Uruguay 2.1 1.5 1.6 4.6 6.0 1.9 -9.4 

Venezuela 7.6 6.0 4.9 3.3 -2.0 -0.3 0.7 

al'AL, l\nuario Estadistica de Anérica Latina y el Caribe 
P. 145. 
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1983 1984 1985 

3.1 2.0 -4.4 

-8.6 -3.7 

-3.2 4.5 8.2 

1.0 3.2 

-o. 7 6.3 2.4 

-3.l 4.1 

-3.0 3.1 

-10.9 4.8 2.0 

-5.0 -1.0 

-5.6 -1.l 



PAIS 1961-70 

Chile 27.l 

Argentina 21.4 

uruguay 47.8 

Brasil 46.2 

!<l!xiOJ 2.8 

(blatbia 11.1 

l\'lrt1 9. 7 

~eruela 

BID Infome 1980-1981 
Atlas F.c:on6mico Mmiial. 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

1971-75 1976 1977 1978 1879 1980 1981 

266 211.8 92 40.1 33.4 35.1 10 

71.9 443 176.2 175.4 159.95 100.8 104.5 

71.2 so. 7 58.l 44.6 66.8 63.5 34.l 

21.2 42 43. 7 38. 7 52. 7 • 82.8 95 

12.3 15.9 29 17 .4 18.2 26.4 21 .0 

19.2 20.4 33 17.8 24.6 26.5 27.5 

12.8 33.5 38.l 57.8 66. 7 59.2 75.4 

s. 7 7. 7 7. 7 7.2 12.3 21.6 14 
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1.1.4. Factores Externos. 

A mi modo de ver. existen tres tipos de factores externos que motivan la 
carrera armamentista en Sudamérica; tales son: 1.- Programa de Asistencia Mi;. 
litar; 2.- Los problemas llmltrofes; y 3.- La penetración Ideológica. Los -
tres tienen plena Interacción entre si. 

El Programa de Asistencia Mllltar creado en 1951. vlno a darle a esta r~ 
glón armas mas modernas cada vez. creandole una dependencia y la necesidad de 
comprar armamento cada vez mas sofisticado. para apoyar a los Estados Unidos -
en la defensa del continente ante la posible amenaza de un ataque por poten-
eta extranjera al continente. en la segunda etapa de dicho Programa (después
del triunfo de la Revolución Cubana), se centra en contrarrestar la guerrilla 
Interna y se empieza dar mayor auge a la lucha de contralnsurgencla. 

Los problemas l lmltrofes han traldo como consecuencia el armamentlsmo, -
por ejemplo Pero al ser poseedor de cazas supersónicos, obligó (en término de 
seguridad), al Ecuador a comprar dichos aviones supersónicos, si Argentina -
lnstrumentO un progra:na de modernización de sus efectivos militares, chile no 
se le queda a la zaga. En fin los problemas~lmltrofes y la decls!On de algOn 
pals en comprar armamento, repercut!a en el pals con el cual sostenla alguna
di ferencla llml trofe. 

La penetración Ideológica se da al triunfar la Revolución Cubana, al per 
der los Estados u·ntdos la Guerra del Vietnam principalmente, entonces dentro
de los Estados Sudamericanos empiezan a proliferar los movimientos de libera
ción nacional, las guerras de guerrillas se Intensifican, esto por consecuen
cia trae una respuesta por el Gobierno, el uso de la fuerza y esto va a moti
var la compra de equipo y armas para establecer esa lucha. Consiguientemente 
con ello va a traer al tos Indices de violación de los derechos humanos, repr~ 

slón , golpes de Estado, Estados de sitios muy comunes el la geografla pollt! 
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ca sudamericana. 

Estos tres factores seran explicados un poco mas detallados en las sl-

gulentes paginas. 

1.1.4.1. Programa de Asltencla Militar (PAM). 

En 1951, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Seguridad -

Mutua, que daba un cambio a la polltica exterior militar de los Estados Uni

dos. Ya que antes de esta ley, solamente suministraba asistencia militar a

las paises miembros de la Organización del Tratado del Atlantico Norte (OTAN). 

con dicha aprobación en su Sección 105, dice que a partir de ese a~o: 

"Los paises de América Latina serian elegibles para suminis-
trarles asistencia militar, siempre que estuvieran de acuerdo 
en recibir la con la finalidad establecida en la misma ley, ~ 
esto es, para que participaran en misiones Importantes para -
la defensa del Hemisferio Occidental". (40) 

En base a esta sección, a partir de 1952 los Estados Unidos puso en ej~ 

cuclón el Programa de Asistencia Militar (PAM), que se tradujo en la firma -

de tratados bl laterales mediante los cuales los Estados Unidos, les sumlnis

trarlan a los paises latinoamericanos firmantes, artlculos, equipos y servi

cios de defensa para participar en la defensa del Hemisferio Occidental,· CO!!!_ 

prometiéndose los pa 1 ses receptores en facl ll tar 1 a producción y transferen

cia de materiales estratégicos para los Estados Unidos y a limitar su comer
cio con las naciones socialistas. 

Los paises latinoamericanos que firmaron este tipo de Tratado con lqs -

Estados Unidos fueron: 

(40) U.S. Oepartament of State Bolletln, P. 566. 
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"En el periodo comprendido entre los a~os 1952 y 1955, los -
Estados Unidos suscribieron pactos de esta naturaleza con -
los siguientes paises de América Latina: Ecuador, Cuba, Co-
lombla, Pero, Ch lle, Bras!l, Repúbl lea Dominicana, Uruguay,
Nicaragua, Honduras, Haitl y Guatemala. En 1958 lo hicieron 
con Bolivia y recién en 1964 con la Argentina, pero ya en -
estos casos no se menciono lo relacionado con los matel'iales 
estraté9lcos ni se estableció la restrlcc!On de tipo comer-
clal". (41) 

Es lógico pensar que aparte de la entrega del material, Iba acompa~ado -
de la instrucc!On militar, los cuadros de asistencia militar y entrenamiento
se ven en las p!ginas siguientes. 

Asimismo, mediante la Ley de Ventas Militares al Exterior, prevela que a 
causa del costo creciente, y de la complejidad de los equipos de defensa, re
sultarla dificil y antleconOmlco para los paises en desarrollo, solventar to
das sus necesidades de defensa. 

Pero estas ventas y también la ayuda toman cierto tipo de restricciones
Y condiciones como las siguientes: 

"Lo fundamental era que ambas se darlan siempre y cuando fue-
ran en beneficio del fortalecimiento de la seguridad de los -
Estados Unidos; el destino o uso de la asistencia o equipo de
bla de ser primordla!IT'Ente; para la seguridad Interna; para la
legitima defensa: paraque el pa!s receptor pueda participar en 
los acuerdos de defensa ya sean regionales o colectivos o en -
medidas conforme a la. carta de las Naciones Unidas; para man te 
ner o reimplantar la paz y seguridad Internacionales; para Ja:: 
contrucc!On oo tareas útiles al desarrollo econOmlco y social
de dichos paises amigos". (42) 

Aparte de esas condiciones exlstlan otras, como la aprobación del presi
dente de los Estados Unidos, el no usarlo para fines ajenos a los que han si
do previstos, aOn en el caso de compraventa. También , otorgar! al pals re-
ceptor un permiso a militares estadounidenses, para controlar el uso de los--
(41) Horaclo Veneran!, E.U. y los P. 64. 
(42) Ley de Ventas .. ., secc. 4a., P. 1 a la 122. 
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elementos sumlnsltrados como asistencia y la condición de devolver, cuando el 

gobierno de los Estados Unidos lo requieran, los elementos suministrados como 

asistencia. 

Los objetivos que ambos programas ten!an son los siguientes: 

"El Programa de Asistencia Militar es la llave ~ara alcanzar -
aquellas propuestas. Es el ingrediente escenclal de nuestra -
polltlca si hacemos honor a nuestros compromisos, ayudamos a -
nuestros al lados, y todav!a reduce la probabilidad de tener -
que comprometer a las unidades al combate estadounidense en el 
campo de batalla. Mirado desde este punto de vista, un d6lar
tiene mas valor cuando se le invierte en el PAM que cuando es
gJStado directamente en las fuerzas armadas de los Estados Uni
dos." (43) 

Se ha visto a través de los últimos anos que los Estados Unidos se com-

prometleran en varios hechos bél leos, en uno de los cuales su prestigio su--

frl6 una gran merma, como fue el caso de la Guerra de Vietnam, esto fue un -

golpe duro para el gobierno norteamericano que perdió credibll !dad tanto in-

terna como externamente, esto se vino a acrecentar mas en los anos siguientes, 

como en la crisis de los rehénes en lr!n. 

Pero vol viendo a nuestro tema podrlamos decir que los Programas de Asis

tencia Militar han sido los Instrumentos mas provechosos de la estrategia MI

iitar y 'de polltlca exterior estadounidense; han sido un medio de penetración 

pol ltica y militar en los paises receptores; que han sido condicionados al-

cambio poi !tlco interno y por lógica ha sido condiclor.adó. a esos cambios. 

Todo esto nos hace pensar que las necesidades e intereses de los palses

latlnoamerlcanos, no han sido tomados en cuenta, el claro ejemplo es dado por 

el cambio de actitud del Programa que en un principio es para defenderse de -

un posible ataque externo, y que a partir de Kennedy, se le da un cambio a -

esta polltlca y se llama la atención sobre el hecho de la amenaza Interna de

(43) House Representa ti ves, Hearings •• ., P. 307. 
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bldo al reciente éxito de la revolución Cubana y a las fuerzas militares la-
tlnoamerlcanas se les empieza a crear la Idea de tomar conciencia sobre ra -
problemattca total de sus Estados. 

El Programa de Asistencia MI 11 tar creó y consol ldó la dependencia de --
los paises latinoamericanos. del suministro de armas de los Estados Unidos. -
Los Estados latinoamericanos o mejor dicho las fuerzas mil 1 tares, también, -
querlan participar de los adelantas tecnológicos y la crisis de los F-SE "Tl
ger", aviones caza supersónicos, dl6 un giro en estas relaciones al negarse -
Estados Unidos a suministrarles, debido al voto del presidente de los Estados 
Unidos, entonces algunos paises sudamericanos buscan otros proveedores, e In
cluso en Argentino y Brasil se Instrumentan planes para diversificar su depe~ 
dencla de material bélico (en Argentina se le denominó "Plan Europa"), y em-
plezan a desarrollar pequeílas Industrias de fabricación de equipo de guerra. 

Como podemos ver en el cuadro referente al suministro de asistencia ml--
1 !tara Latinoamérica, Brasil, Argentina, Colombia, PerQ y Chile han sido los 
principales receptores de este tipo de asistencia. 
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En los cuadros que nos presentan los acuerdos y las entregas de ventas-
hechas por los Estados u.oldos a los paises de Latinoamérica; Venezuela, Bra-
sll, Argentina, Chile y Pero, son los principales compradores. 

Es muy Importante ver el caso venezolano que de 1950 a 1983 es el prin-
clpal comprador latinoamericano de armamento en los Estados Unidos, su monto
de sus acuerdos de compras representa el 38.66% del total en el periodo seíla
lado, as! como la realización de esas compras o sea las que se han realizado
totalmente, representa el 19.41i del total. Su porcentaje en acuerdos es ca
si tres veces mayor que del_[!rasil y el de la 1·c~lización de las ventas un -
poco por encima que el del Brasil. 

Hablamos hablado del entrenamiento, pero solamente de una manera muy su
perficial, en las siguientes 1 !neas vamos a desarrollar un poco este tema. 

Las Intenciones de otorgar entrenamiento militar los Estados Unidos las
podemos encontrar en la siguiente cita textual: 

"Probablemente el mayor rendimiento en nuestras inversiones de 
ayuda militar proviene del adiestrameinto de oficiales selec-
clonados y de especialistas claves en nuestras escuelas milita 
res y s~s centros de adiestramiento en Estados Urildos y ultra:: 
mar. Estos estudiantes son seleccionados cuidadosamente por -
sus paises para convertirse en instructores cuando regresen a
ellos. Son los lideres del futuro. los hombres que dispondran 
de pericia y la lmpartlran a sus fuerzas armadas. No es nece-
sarlo que me detenga a explicar el valor que tiene ei disponer 
en cargos de dirección de hombres con un conocimiento de prime 
ra mano de cómo los norteamericanos actOan y piensan. Para-:: 
nosotros no tiene precio hacernos amigos de estos hombres". 
(48) 

· Como podemos ver es una labor de conclenci tizaci6n a mediano plazo, para 
contar con el apoyo a las polltlcas norteamericanas y la promociOn del "modus 
vivendi" y los objetivos de los Estados Unidos en sus paises. 
(48) camara de Diputados, Congreso 87, P. 359. 
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Mi les Wolp!n llegó a la concluslOn de que los objetivos del aspecto de -
adoctrlnaciOn d~l entrenamiento som 

"1) Desarrollar la propensión de solicitar sugerencias o a---
estar de acuerdo con el las; 

2) Estructurar una definición del interés nacional que cierre
la posib!i !dad de no alineamiento; y 

3) Inculcar una !deolog!a del desarrollo que favorezca a las-
corporaciones multinacionales" (49) 

Podemos seftalar que dichos programas de entrenamiento tienen un aspecto
ldeolOgico, y que el enfoque que se les da es totalmente anticomunista, repr~ 

sentando a los Estados Unidos como la nación ideal. Incluso a los alumnos se 
les pone en contacto con el modo de vida norteamericano, para lograr una ma-~ 
yor penetración Ideológica. 

Pero también, los programas de entrenamiento, aparte del aspecto militar 
e Ideológico, ven aspectos del tipo social y pol!tlco, la gran mayor!a de es
tos programas son sobre operaciones y técnicas de contralnsurgencla. 

Este lntrumento, se da en base de la teor!a de la guerra de guerrillas -
utilizando los escritos de famosos dirigentes revolucionarlos como Mao Tse--
Tung, Vo. Nguyen Giap y Ernesto "Che" Guevara. 

SegOn M!chael T. Klare: 

"Los programas de adiestramiento militar estan dlseftados tam
bién para acostumbrar a los militares extranjeros a la utili
zación de armas norteamericanas, de tal manera que quieren -
comprar un equipo idéntico cuando hab! liten sus propios ejérci 
tos." (50) -

Como podemos ver y ya lo hablamos afirmado no escapa ningOn detalle en
los programas de entrenamiento, y la intención es lograr la mayor ldentl flC! 
clOn con los objetl vos e Intereses de los norteamericanos. 
(50) Klare, Armas y Poder en A.L., P. 116 
(49) Miles Wolpln, Mllltary Aid ••• , P. 11. 



56 

Según Klare, la mayor parte de los militares latinoamericanos que han -

estado a la cabeza de los golpes de Estado en Sudamérica, han recibido entre

namiento militar ya sea en los Estados Unidos o en la Zona del Canal de Pana

ma. El establece lo siguiente: 

"Diez de los doce oficiales militares que llevaron a cabo el -
golpe de Estado en Pero en 1968 hablan recibido adlestramieito 
mi 11 tar en Estados Unidos, !ne luyéndose entre el los el genera 1 
Juan Yelazco Alvarado (presidente hasta el verano de 1975) y -
el brigadier general Edgardo Mercado Jarr!n, el primer mlnls-
tro del exterior que asistió al Colegio de comandos del ejércl 
to y de Estado Mayor en Fort Leavenworth y al Colegio lnterame 
rlca~o de Defensa. El ochenta por ciento de los oficiales bra 
silenos que participaron en el golpe de 1964 tenlan adiestra-=
mlento norteamericano. Entre otras figuras estan Ornar Torrl-
jos, gobernante de Panama; Gulllemo Rodrlguez Lara, presiden
te de Ecuador; Hugo Banzer, dictador de Bolivia; coronel Juan
Alberto Melgar Castro, presidente de Honduras". (51) 

Hacemos la aclaración que todos ellos actualmente no fungen en los pues

tos senalados por Klare. 

El principal centro de Instrucción para militares de Latinoamérica se -

encuentra en la Zona del Canal de Panama, es la denorr.lnada Escuela de las ~ 

ricas, en Fort Gullck, fue fundada para: 

"Impartir adiestramiento a personal latinoamericano escogido a 
fin de que alcance niveles superiores de profesionalismo, mejor 
capacitación en el mantenimiento de la seguridad Interna, y -
una mayor colaboración militar en el desarrollo nacional". (--
52) 

Ofrece mas de 44 cursos, desde comunicaciones, lngenierla y mantenimien

to de armas y vehlculos, suministros, medicina. policta militar, Inteligencia 

militar, guerra de guerrillas (urbana y rural), entre algunos de los de mas -

importancia. 

(51) Klare, op. cit., P. 117. 

(52) Folleto, Depto. del Ejército. 
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Es exclusiva para latinoamericanos. Sus profesores son en su mayorla -
militares norteamericanos de ascendencia latinoamericana, y a los mejores gr~ 
duados se les Invita a ser profesores visitantes. 

Otras escuelas de gran Importancia y que han dado cursos de entrenamien
to a militares latinoamericanos son: la Escuela del Ej¿rclto Norteamericano -
de lnfanterla y Rangers, en Fort Bennlng, Georgia; la Escuela de'.Asuntos Civ!_ 
les y Gobierno Militar, en Fort Garden, Georgia; la Escuela de Ayuda Milltar
John F. Kennedy, en Fort Bragg, Carolina del Norte; el Colegio de Comando y -

Estado Mayor, en Fort Leavenworth, Kansas; el Colegio Interamericano .de Defen 
sa, en llashlngton, o.e.; y en la famosa academia de llest Polnt. 

Con los datos que tenemos en los siguientes dos cuadros nos damos cuenta 
del nCmero de estudiantes entrenados bajo estos programas y de cuales han si
do los gastos que dicho entrenamiento ocasiono. Siendo Colombia, Pero. Bra-
s\l, Chile y Venezuela los que mAs estudiantes han tenido en este tipo de pr.2_ 
gramas hasta 1983, y por lOgica son estos los que est~n entre los paises que
mAs gastaron o gasto los Estados unidos en la educación de sus militares. 
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1.1.4.2. Los Problemas Llmltrofes. 

En estos 45 anos han sostenido problemas por cuestiones 1 lmltrofes los -

pa ! ses~udamerl canos s lgu lentes: 

Argentina-Chile, por el Canal de Beagle; 

Bolivia-Chile. desde 1962. soble el rlo Lauca; 

Argentina-Uruguay, sobre la Cuenca del Ria de la Plata; 

Bolivia-Paraguay, por la denominada zona del Chaco; 

PerO-Ecuador, sobre la frontera del ano 1942; 

Guyana-Surlnam, sobre puentes del rlo Corantyne; 

Venezuela-Colombia, la provincia entre los rlos Arauca y Meta, las bajas 
tierras de Maracalbo y la cuenca del Rlo Magdalena. 

Venezueia-Cuayana, limites al este del Ria Essequlbo. 

Nos son raros los casos en que la agudización de los iltlgios terrltori! 

les en Sudamérica, se aprovechaban habilmente por ciertos clrcuios para ven-

der armamentos en el mercado sudamericano. 

Una ciara muestra de esto sucediO, por ejemplo, en 1979 durante el brus

co agravamiento de las relaciones entre Argentina y Chile, cuando los altos -
representantes del Tei-Avlv (Israel), de hecho, Instaban al régimen de Pino-

chet a comenzar las acciones armadas. 

En particular, H. Gur, jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, en-
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una entrevista con el General. Plnochet declaró en un esplrltu provocador que 
"en caso de una guerra entre la Argentina y Chile en el Canal del Beagle, la
victoria esta asegurada para el ejército chileno". (SS) 

Después de esto, al cabo de poco tiempo, el régimen gobernante en Chlle
adqulrló para sus Fuerzas Aéreas una cantidad importante de cohétes lsraelles 
aire-aire. Pero al mismo tiempo, los consorcios lsraelles firmaron contratos 
con Argentina para suministrarles 26 aviones "Mlrage" y cohétes "Gabrlel"na
ve-nave. 

En los Inicios del a~o de 1981, Importantes consorcios lsraelles, apro-
vechando la agudización de la tirantez en la frontera ecuatoriana-peruana, 
lograron un convenio para suministrar cazas "Kfir" a Ecuador, desde luego, -
que esto no contribuyó a fortalecer la paz. 

Estos confl !etas l lmi trofes han provocado también la carrera armamentis
ta, y si un pals C!lllpra material bél leo el vecino con el cual tlen problemas
casi Inmediatamente adquiere Igual o mejor material, debemos acordarnos de t~ 
ner fronteras fuertes y seguras, ya que nuestro Interés radicar! en proteger
el corazón del pa!s, esto es hablando en términos o Ideas de los principales 
creadores de las teor!a geopol!tlcas. Lo mismo ocurre con lo referente a la
energla nuclear, Argentina Instrumentó un programa nuclear, Inmediatamente lo 
siguieron sus vecinos con posibilidades económicas, Brasil y Chile. 

(55) M. Gur, Latln América Informe semanal, P. 174. 
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1.1.4.3. La Penetración Ideológica. 

Según Martz, define a la guerra de guerrillas como: 

"Una protesta armada contra la autoridad constituida racional
mente por una fuerza organizada que no sea el estableclmlento
ml litar regular en busca de un conjunto de objetivos amplla--
mente expllcltos, los cuales se extienden mas alla de un slm-
ple cambio personal gubernamental y la negocian de la legitlm.!_ 
dad del régimen existente". (56) 

Diremos que la insurgencia por principio de cuentas busca el poder pol!

tlco o la satisfacción de ciertas demandas no cumplidas, para lo cual es nec!! 

sario obtener dicho poder, y lograr as!, cambiar la estructura. 

Con el término de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de guerrl llas, a!! 

qui rió mayor Importancia dentro del ambl to latinoamericano. La Importancia -
de estos grupos decllnó en los ~nos setentas, pero a fines de esa década vol

vieron a tomar mayor auge en lo que va de los ochentas. 

Se puede afirmar que el modelo para los grupos guerrilleras latinoameri

canos, fue el movl11>lmto de Fldel Castro en Cuba. El cual desembarco del --

"Granma" en la costa noreste cubana a fines de 1956. y tras dos anos de lucha 
logró derrocar al dictador Fulgenclo Batista. Este grupo guerrll lero se de-

nominó "Movimiento 26 de JUiio", desarrol 10 su lucha en contra del régimen en 
la zona montanosa denominada "Sierra Maestra". Al triunfar la revolución, -

Castro asumió el poder y dictaminó medidas dirigidas a producir una revolu--
clón social afectando los Intereses norteamericanos, por lo cual sus relacio

nes de deterioraron, y al no contar con un apoyo y ser continuamente preslo
nadc¡, Castro declaró pObllcamente: "Yo soy marxista-leninista y lo seré hasta

el Oltlmo dla de mi vida". ya que la Unión Soviética le proporcionó conslde-

ra!>le ayuda económica y militar. 
(56) Martz, Guerrilla Warfare ••• , P. 174. 
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El éxito cubano fue tratado de Imitar Inmediatamente en la zona. pero--

nlnguno ha logrado derrocar un sistema politice o controlar un Estado. La -

guerrilla latinoamericana se caracterizó por estar integrada por jóvenes ln-

telectuales que buscaban metas revolucionarias, no ser de gran tamaño, adopt! 

ron algún tipo de Ideo logia comunista y nacionalista, y estar en pro de la -

lucha armada. 

Después de Cuba, los grupos guerrilleros aparecieron en el Perú. Al re! 

pecto nos dice Alexander: 

"En octubre de 1959, un grupo de jóvenes radicales de fll!a--
clón fldelista se separó del partido reformista aprlsta. Du-
rante breve tiempo se llamaron a si mismos el APRA Rebelde, -
hasta que se reorganizaron en el Movimiento de la Izquierda -
Revolucionarla (MIR). El MIR estuvo dirigido por Luis F. de -
la Fuente Uceda y Gull lermo Lobaton hasta que ambos murieron -
en 1965 en un encuentro contra el ejércltoe.eruano. A.e.artlr de 
entonces, el MIR quedó relativamente inactivo, aunque continua 
ba existiendo en los a~os setenta. En 1962. un grupo de mlem::
bros del Partido Comunista Peruano, encabezados por Héctor --
Bejar, se separó y formó el Ejército de·, Liberación Nacional -
(EUl); este, también dedinó después de 1965, pero no desapa-
recló. Un movimiento campesino encabezado por el troskista -
Hugo Blanco, el Frente de Izquierda Revolucionarla (FIR). es-
tuvo muy actl vo desde 1962 hasta 1964; pero Blanco y otros 11-
deres fUeron detenidos y el FIR se disolvió ". (57) 

Esto nos viene a confirmar las caracterlsticas de los grupos guerrille-

ros ya seílalados en el p~rrafo previo a la cita textual, no existe un grupo -

grande y esUn todos ellos dispersos. 

Dentro de Venezuela también se han desarrollado estos grupos, como a CO!)_ 

tlnuaclón lo veremos: 

"En 1960, un grupo se separó del Partido Reformista de Acclón
Democratlca en el gobierno y formó el MIR, dirigido por Oomln-

(57) Alexander, Latln América, P. 354. 
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go Alberto Rangel. El MIR se enfrascó en operaciones conjun-
tas con los elementos guerri ! !eros del Partido Comunista Vene
zolano, organizado en 1962 bajo la dirección de Oouglas Bravo
con el nombre de Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FAUO. 
Para 1966, ambas organizaciones se hablan retirado de las Uc
tlcas revolucionarias armadas y participaban majJrmente en el
proceso polltico regular, aunque e•ist!an remanentes de guerri 
! !eros activos. A ~rlnclplos de 1973, varios grupos lnsurgen::
tes se fusionaron en la Organización de Integración Revolucio
narla (ORl), pero hasta ahora ha sido Ineficaz". (58) 

Como podemos constatar en Venezuela, se dio Incluso la lucha entre mili
tares de grupos diferentes y no han tenido grandes logros. 

El caso de otros paises sudamericanos es visto a continuación: 

"Uno de los grupos mas efectivos que operaron eventualmente -
en Uruguay, fue el Frente de Liberación Nacional, llamado popu 
larmente los Tupamaros, el cual fue organizado en 1963, Sus::
operaciones se incrementaron en 1966 y gozo de considerable -
éxito durante los seis a~os slguentes; pero en 1972, los Tupa
maros quedaron bajo control por el ejército uruguayo. En Co-
lombia se formo el ELN en 1964 como un grupo fidelista, sus -
principales lideres fueron exterminados a fines de 1972 y ELN
adoptO una postura eseaclalf.oente defensiva desde entonces. -
El mas peque~a. el EjércitoPopular de Liberación (EPL), de --
orientación pcklnesa, existió en Colombia por un tiempo". (59) 

El éxito del grupo Tupamaro fue muy grande e incluso fue motivo de Que -
algunos grupos guerrilleros surgieran en otros paises, en Colombia la lucha -
guerrt llera persiste, el grupo mas fuerte es el M-19 que tiene en su haber el 
secuestro de varios diplomaticos extranjeras en Colombia. 

El caso brasileno es casi similar que los anteriores, ya que, aunque se
lntentO la organización general, ésta no fue obtenida y solamente tuvo éxito
en ciertas reglones, sobre todo en el noroeste. 

(SS) Alexander, op. cit., P. 380. 
(59) Pope Atklns, América Latina ••. , P. 166. 
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De entre las organizacionesE_ubversivas brasileHas: 

"Dos grupos destacaron entre las muchas organizaciones que pro 
liferaron bajo direcciOn frecuentemente variable. Estos fuP-=
ron AcciOn Libertadora Nacional (Acao Libertadora Nacional -
ALN) y la Vanguardia Popular Revolucionaria (Vanguarda Popular 
Revolucionaria (VPR). El ALtl persistiO con más firmeza, pero
su llder original, Carlos Marizhel la, fue muerto por la poli-
eta en 1969, y sufrlO más pérdidas de importancia en 1973. El
VPR parece haber sido diezmado por las fuerzas brasilenas en -
1973; sin duda, la mayor parte de las fuerzas guerrilleras bra 
slleHas parecen haber perdido su efectividad para esa fecha": 
(60) 

El caso chileno no ofrece gran cosa, solamente que existieron varias or
ganizaciones guerrillera, destacándose el MIR, que no se unió al gobierno de
coal iciOn de Allende, al cual ataco, y este grupo existió casi ocho anos, ya
quc en 1973, tras el golpe milltar de Pinochet, sus dirigentes fueron arrest_! 
dos. 

La lucha guerrillera tuvo un importante escenario en los anos setentas -
en la Argentina, como a contlnuac iOn veremos: 

"Los tres grupos más Importantes fueron los Montoneros, las -
fuerzas Armadas Peronlstas (FAP), organizado en 1970 y las --
Fuerzas Armadas Revolucionarlas (FAR). Los tres grupos, .estre 
chamente vinculados uno con otro, afirmaban ser fidellstas y :
peronistas, a pesar de que fueron expulsados del Partido Pero
nista en 1973 y 1974. Numerosos asesinatos polltlcos en los -
anos setentas realizados por los terror! stas inspiraron repre
sa! las semejantes en grupos de extrema derecha". (61) 

Los ataques argentinos generalmente eran dirigidos en contra de instala
ciones militares OEien de oficiales del ejército, esto aunado a la crisis ecg, 

nO:nlca, el panorama hacia 1976 era de un total caos en la Argentina, lo que -
hizo que los militares dieran el golpe de Estado, y desde su ascencl6n al po
(60)Pope, op. cit., P. 166. 
(61) Popa. op, cit., P. 167. 
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der entablaron una lucha abierta en contra de la guerrilla, anotAndose muchos 

éxitos, aunque no esta extennlnada. 

El caso de Bolivia reviste especial Interés, debido a que su principal -

dirigente, Ernesto "Che" Guevara, fue participe en la RevoluclOn cubana e in

cluso tuvo partlclpaclOn en el gobierno revolucionario, pero sallo de Cuba, y 

estuvo con los movimientos guerrl ! leras que se desarrollaron en el Congo, pa

ra después regresar a Cuba y tratar de organizar la guerrilla en Bolivia y el 

Cont lnenteSudamerlcano. 

A fines de 1966 llegO a su destino y organizo el Ejército de Llberac!On

Nactonal (ELN). A contlnuaclOn veremos sus logros y organlzaclOn, destacAndo

se: 

"Inicialmente estaba compuesto por veinte cubanos (cuatro de-
los cuales hablan sido miembros del Comité Central Cubano), -
veintinueve bolivianos, y tres peruanos. Después de ciertos -
éxitos nacionales, el ELN sufrlO crecientes pérdidas a manos -
del ejército boliviano hasta que finalmente, el 8 de octubre -
de 1967, Guevara mismo fué capturado y ejecutado, lo que repre 
un fuerte golpe a la Insurgencia en América Latina. El ELN --= 
continuo después de la muerte de Guevara bajo la dlrecclOn de
su anterior lugarteniente, lntl Pereda, pero muchos miembros -
desertaron o fueron asesinados. Pereda murlO en 1970. Poste
rionnente. ese ano. la nueva dlrecclOn fue capturada por las -
fuerza> dPI gobierno, y el ELN fue desarmado. El MIR Bolivia
no fue formado en 1971, pero sufrió fuertes pérdidas el sl---
gulente ano". (62) 

En los Oltlmos anos dentro del escenario sudamericano. Pero y Colombia -

han sido escenario de guerras de guerrl llas, en Colombia los principales gr.!!_ 

pos guerr.l lleros aceptaron la amnlstla que otorgo el Gobierno en 1985. 

En el Pero han sfdu muy frecuentes los ataques en contra de lnstalacio-

nes propiedad del Gobierno, por el grupo denominado "Sendero Luminoso" de te!! 

denc 1 a mao 1 sta. 
(62) Pope, op. cit., P. 167. 
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En Chile, aunque no hay una lucha abierta y todo está dirigido por las -

organizaciones y centrales obreros no tardarán en volver a aparecer los gru-
pos guerril !eros en lucha abierta en contra del gobierno. 
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1 .z. Cuestiones sobre la Carrera Armamentista en Sudamérica. 

Esta dlvlslOn del capitulo, nos va a mostrar los datos principales en -
los cuales bajare:nos el estudio de los cuatro principales paises del area, o~ 
Jetlvo del siguiente capitulo. 

Esta dividido en dos incisos: el primero de ellos, denominado "Presu--
puestos Mllltares" donde se analizan los gastos de la zona en el rubro, con -
respecto a otras zonas y comparativamente entre los Estados que la integran:
el segundo Inciso nos dara a conocer a los proveedores y Qué tipos de armame.!!_ 
tos se han comprado. Cada uno de los Incisos tiene la informaciOn que repre
senta el aumento del gasto militar en la zona, aclara~os Que es dificil cons! 
gulr este tipo de lnformac!On y cuando se confirma surgen cambios, hemos rec,!!_ 
rrldo a la fUente mas confiable y mas reconocida en este tipo de estudios, ya 
que es recopiladora de varias revistas mundiales para elaborar sus estadlstl
cas. 

1.z.1. Presupuestos Mii 1 tares. 

En las siguientes páginas revisaremos los gastos militares de los paises 
sudamericanos en tres tipos de cuadros; en dOlares. en moneda nacional de ca
da pats y el porcentaje Que represento ese gasto militar del producto Interno 
bruto. 
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En 1949 sus gastos eran de 790 millones de dólares a tasas de 1960, y -

representaron el 1.54'.l. del total mundial; en 1951, respresentaron el 0.9'.l. del 
gran total, habiendo una disminución considerable; en 1961, representaron el-
0.983 del total mundial aumentando nuevamente su participación del gasto béll 
co mundial; en 1971, el 1.31% y en 1981 el 1.83'.l. del total mundial, lo que -
nos Indica que pese a un descenso en los a~os cincuentas, hacia los sesentas
aumentó su r!tir<:> de crecimiento, hasta nuestros d!as que representa casi e!-
2.4'-' del gasto mundial, el dato de 1983 nos da un 2.32'.l., pero con los datos -

1 
del Instituto Internacional de Estudie~ Estratégicos nos permite hacer tal --
afirmación, lo cual también nos permite decir que dichos gastos han aumentado 

Ahora veremos los promedios anuales que han tenido. 

1949-50 750 millones de dólares tasas 1960. 
1951-55 786 millones de dólares tasas 1960. 
1956-60 1010 millones de dólares tasas 1960. 
1961-65 1840.6!!!1 llenes de dólares tasas 1973. 
1966-70 2562.2!!!1llones de dólares tasas 1973. 
1971-75 3676.4!!!1llones de dólares tasas 1973. 
1976-80 9953,0!!!lllones de dólares tasas 1980. 
1981-83 13691-3!!!11 lones de dólares tasas 1980. 

Lo cual nos demuestra que los gastos se han Incrementado en cada periodo. 
es Importante observar que a partir del 66 aumentan mas rap!damente, y que en 
la segunda década del 70 aumentan casi el 171'.l. que es la tasa mas alta de cr_!t 
cimiento entre periodo y periodo. 

SI rev!saramos los gastos del 49 al 65 se comprobarla que crecieron en -
un 145.41$ con respecto al 49,y del 66 a! 83 vertamos que el crecimiento ha -
sido del 434.35'.l. tenlendu un crecimiento acelerado, debido a los constantes -
golpes de Estado, y a la presencia de los militares en la dirección del go--
blerno. 
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Con respecto a los Estados Unidos de ~mérica, los paises de Sudamérica -
gastaron en 1949 el 4.75% del gasto norteamericano; en 1951, el 2.01~; en --
1961, el 2.36%; en 1971, el 4.0U.; en 1981, el 6.87% y en 1983 el ¡orcentaje -
fue de 7 .9%, con lo cual queda también demostrado el aumento de los gastos b§_ 
llco de Sudam~rlca, ya que los gastos de los Estados Unidos han tenido cons-
tantes tasas de crecimiento, y al aumentar la proporción de los gastos sud--

ffllericanos, lógicamente dichos gastos han aumentado. 

Al anal izarlos pode-mes afirmar ~ue el principal consumidor en esteren-
glón es el Brasil, seguido por Argentina, Chile, Perú y Venezuela; que del -
gasto de 1951, Brasil y Argentina. gastaron el 61.26~ un poco menos que hace -
30 años.nada mas que en 1951 gastaron 710.8 mil lenes de dólares a tasas de --
1970 y en 1983 gastaron 9033 millones de dólares a tasas de 1980, o sea 12.70 
veces mas que en 1 g51 • 

Los gastos militares argentinos en los primeros veinte años tuvieron una 
variación de 264.5 millones de dólares 1955, a 304.9 mil Iones de dólares 1963, 
presentandose incrementos constantes a partir de 1968. En los Oltlmos 13 --
años tuvieron una variación de 1248 millones de dólares a 8797 millones de -
dólares presentado en 1982 por su conflicto en las Malvinas. 

Brasil en los primeros años tiene un gasto que se Incrementa año a año,--
con un descenso en 1961 y 1964, pero después tiene altas tasas de recupera-

clón del gasto, pudiéramos dar el ejemplo de 1964 gastó 382 mi! Iones de dóla
res tasas de 1970, y al año siguiente se Incrementó en 266.1 millones de dOl! 
res, ésto representó un incremento del 69.7i, con respecto al año anterlor,-
mlentras que en 1951 gastó 383.8 millones de dólares tasas de 1970, en 1983 -
gasto 1771!]!illones de dólares tasas de 1980, lo cual representa una triplica
ción del gasto, claro esta que el Brasl 1 para estas fechas cuenta con una Im
portante base industrial militar que surte a su ejército. 
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Ch! le ha tenido una tendencia a aumentar su gasto a partir del golpe --
de EstaC:J de 1974, as! vemos que antes de esa fecha en el año que mas gastó -
fue en 1973 con 360 mll lones de dólares tasas de 1975, y por lo regular su -
promedio era entre 90 y 180 millones de dólares, pero a partir de los 70 em
pezó a crecer mas rapidamante y para 1983 se gastaba 2196 millones de dóla
res tasas 1930 y su gasto superaba por mas de 400 millones de dólares al de -
Brasil, siendo el segundo lugar de la zona, nada mas para sacar mayores con-
ciusiones referentes a su crecimiento veamos cuanto gastó en 1951, 61.3 mi-
llones de dólares a tasas de 1970. 

El Pero al principio no tenla altos gastos, en la d~cada de los cincuen
tas gastó 76.11 millones de dólares tasas~e 1970, promedio en cada año. En • 
la siguiente década las cifras ya tienen tres guarismos y el promedio anual -
es de 151 mil Iones de dólares tasas 1970, en la década pasada tuvo un prome-
dio anual de 513.16 millones de dólares tasas 1975, en los Oltlmos años sus -
gastos ya rebasaban los mil millones de dOlares, el prom~dio de estos tres -
años es de 1239 millones de dólares a tasas de 1980, lo cual nos demuestra -
la magnitud de su crecimiento. 

Los gastos de los cuatro paises del estudio del capitulo siguiente, re-
presentaron el 73.91~ en 1951, el 77 .12i en 1961, el 78.69% ~n 1971 y el -·· 
80.42% en 1981, lo cual nos da la Idea de que han aumentado al paso de los -
años no disminuyendo ese porcentaje. 

Venezuela es un caso muy especia!, en las décadas de los cincuentas y s~ 

sentas sus promedios son mayores que tos de Chile y Pero, pero en los Oltlmos 
14 años sus gastos militares se han mantenido en un rango de los 800 a los --
950 ITliliones de dólares y no ha llegado a gastar mas de mil millones de dóla
res en armamentos en ningún año, salvo los años en que no demuestra los datos 
(84 y 85), por lo cual los gastos son menores que los de Chile y Pero. 
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Uno de los cuadros nos muestra los porcentajes de los gastos mil !tares " 
con respecto al producto interno bruto, Argentina muestra una dlsm!nuciOn del 
2.51. de 1956 al 1.7'l'. de 1964 para volver a subir aJ 23% y bajar en 1973 el --
1.3'l'. y estar en constante creclr:ilento hasta 1981 el 2.8~. 

En cambio el caso bras!leno va de su porcentaje mas alto 2.9% en 1957,

Y el mas bajo paradOjlcamente es en 1980 con el 0.5'l'. del porcentaje Interno.
pero Brasil es el pals!udamerlcano con el producto interno bruto mas grande -
de la zona. Chile presenta al tas y bajas, los porcentajes mas bajos los re-
glstra en 1964 y 1965, y el mas alto en 1980 con el 7.3'l'., tiene tasas mas o -
menos estables entre el 2'l'. y el 3.5~. aunQue a partir de 1976 tienden a sobre
pasar el llml te superior del porcentaje establecido y empieza a tener tasas -
mayores del 4%. 

Pero es el pals en Que sus tasas. son las mas altas de los cuatro princi
pales, si se estableciera un promedio. éste deberla de estar entre el 2.8% y -
el 3.6% de 1956 a 1974, ya que a partir de esa fecha presenta tasas muy supe
riores. 

Venezuela representa lo que declames al principio altas tasas entre el -
1.9i y el 2.4'l'., para que a partir de 1974 bajan entre 1.4'l'. y 1.7%, totalmente 
lo Inverso de Chile y Pero. 

SI nosotros diéramos promedios de los porcentajes y escogleramos anos -
al azar vertamos que en 1956, fue de 2.28% para todos los paises sudamerlca-
nos; en 1961, fue de 1.86'l'. promedio; en 1971, fue de 2.14% y en 1981 fue de -
2.15%, demostrando un ascenso sostenido a partir de los sesentas, hasta en -
los Oltlmos anos. 

Lo Importante de éstos datos, lo vamos a ver cuando agreguemos al análi
sis los datos que presentamos en el Inciso del primer aoartado de éste caplt.!!_ 
lo y donde en un cuadro presentamos los porcentajes de crecimiento del produ~ 
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to Interno bruto, los cuales son positivos en casi todos los anos, salvo en -

los Oltlmos, o sea los primeros años de la década de los ochentas, donde de-

bldo a la crisis económica mundial en algunos paises sudamericanos el produc

to Interno bruto creció muy por debajo de las tasas presentadas en años ante

riores. 

1.2.2. Principales Proveedores y Adquisiciones. 

Basandonos en datos del SlPRI. podemos decir que el principal proveedor

de armamentos en la zona son los Estados Unidos. en el Inciso "O" del primer

apartado de este capitulo se presenta la estadlsltca de los acuerdos de venta 

y las entregas de equipo bél leo realizadas entre la reglón y su principal a-

bastecedor. 

Apart!r de 1969. se da un cambio en el sentido de buscar todos los ele-

mentas para sus ejércitos con el vecino del norte, d~bido a varias cosas, la

prlnclpal de ellas a que los Estados Unidos no les provelan de los armamentos 

mas modernos, la crisis de los cazas supersónicos, es claro ejemplo de ello. -

ya que la negativa del presidente de los Estados Unidos de proveer al Pero de 

aviones F-SE "Tlger", hizo que éste buscara otros proveedores; también a que 

su principal proveedor se vela envuelto en un conflicto bélico y su produc--

clón era para abastecer a su ejército en la guerra de Vietnam. 

Todo lo anterior obl lgó a que los Estados Sudamericanos buscaran otros -

proveedores e Instrumentaran programas de Industrial izaclón bél lea en sus te

rritorios, con excelentes resultados en Brasil y Argentina, para poder pro--
veer a sus ejércitos. 

Ademas, las condiciones de venta de los Estados Unidos eran mas duras, -

que la de los proveedores europeos, se habla que el interés era 3 puntos mas

alto que el de los fabricantes europeos, existiendo mayores plazos para pagar 



trn UESE 
üi~UOTECA 

79 

por parte de éstos, y exigiendo menores anticipos para entregar. el equipo, -
as! como la celeridad en el tiempo de entrega. 

As! vemos, que de 1970 a 1975, Francia con sus ventas de supersónicos -
Mirage a varios de éstos paises; pasa a encabezar la lista de los principales
proveedores, seguido por los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania Fede-
ral y aparece en el panorama de proveedores la Unión Soviética que primerame!! 
te envla regalados helicópteros Mi-8 y luego los vende y mas adelante en 1973 
les vende 22 tanques T-55, al Perú. 

De 1976 a 19BD hay una total dispersión en los proveedores o sea ya no -
solaménte le compran a esos cinco, sino que anunque con ellos dejan de compra 
cierto material, porque han consolidado su planta Industrial militar y empie
zan incluso a exportar como son los casos de Israel y~rasll en el primer y S! 
gundo aspecto respectivamente. 

Si nosotros viéramos los datos que aparecen al final en el primer anexo, 
Argentina entre 1950 y 1973 sus principales proveedores fueron Estados Unidos 
Reino Unido, Italia, República Federal de Alemania, los Paises Bajos, Canada
Y Francia, en cambio en el caso brasileno serian Estados Unidos, Reino Unido
Japón, Paises Bajos, Francia y Alemania Federal. 

Los principales productos que compran son los aviones cazas, tanques --
grandes, misiles y barcos de guerra, o sea el armamento pesado. 

Cuando obtuvieron su primer avión caza y qué modelo fue: 

"Perú en 196B de Francia un Migare 5; Venezuela, Brasil, Coloin 
bla y Argentina en 1972, un F-5A para el primero de ellos y a"; 
vienes Mirage para los tres restantes, Chile.y Ecuador en 1975 
y 1976 respectivamente, un F-5E, para la Fuerza Aérea chilena
y aviones Jaguar de di seno Inglés para la Fuerza Aérea ecuato
riana". (71) 

(71) SIPRI, op. cit., P. 240-241. 
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Los tanques de diseno moderno y construcción después de la Segunda Gue-
rra Mundial fueron as!: "Perú y Venezuela en 1954, Brasil y Uruguay en 1965,
Chile y Ecuador en 1966, Argentina y Bol lvla en 1967 y Guyana en 1969". (72) 

Los modelos de éstos tanques son: Argentina, el M-41, \lalker Bu!ldog de
dlseM norteamericano; Brasil, M-4 Sherman de diseno norteamericano; Chile, -
el mismo modelo que adquirió Argentina; Bolivia, adquirió el V-100 Commando -
de dlse~o norteamericano; y Pero adquirió tanques AMX-13 de diseno francés. 

Los misiles hicieron su aparición en Sudamérica en 1967 y éstos son los
principales compradores: "Perú, en 1967; en 1969, Argentina; en 1972. Brasll
Colombla y Venezuela; en 1974, Chile; y en 1977, el Ecuador". (73) 

Argentina compró misl les franceses Nord AS. 11 y AS.12; Brasl 1 compró --
misiles franceses Matra R.53 para sus aviones Mirage; Chile se proveyó de mi
siles franceses Mrospatlale MM-38 Exocet para sus destroyers clase "Almiran
te". 

Los barcos modernos de guerra fueron comprados por: "Brasil, Chile y Pe
rú en 1951; Venezuela en 1953; Ecuador en 1954; Argentina y Colombia en 1958-
y el Uruguay en 1959". (74) 

Argentina, compró un portaaviones al Reino Unido de 14000 toneladas 
hecho en 1946; Brasl I, adquirió un crucero de la clase "San Luis" de 10 mil -
toneladas de los Estados Unidos; Chile le compró dos cruceros de la clase -
"Brooklyn" de 9700 toneladas, a los Estados Unidos; Colombia, le compro a --
Suecia dos destructores de la clase "Holland" de 2650 toneladas; Ecuador le-
compró a Alemania Federal 6 botes patrulleros'nuevos; y Pero, le compró a los 
Estados Unidos tres destructores de la clase "Bostarich" de 1240 toneladas. 

(72) SIPRI, op. Cit., P. 246-247. 
(73) SIPR!, op. cit., P. 244-245. 
(74) S!PR!, op. clt .. P250-251. 
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Casi todos los Estados sudamericanos con costas cuentan con submarinos, -
por ejemplo: 

"Argentina compró en 1960, 2 subnarinos de la clase "Balao" a
Estados Unidos; Brasil, en 1957 compró 2 submarinos de la cla
se "Gato" a los Estados Unidos; Chile, en 1961 compró submari
nos del mismo tipo que adquirió Argentina; Colombia, compró a
la Alemania Federal en 1972, dos submarinos del Type 209, y -
PerCi, en 1954 le compró a los Estados Unidos dos submarinos de 
la clase "Abateo". (75) 

Como podemos ver casi todos los paises cuentan con equipo moderno, salvo 
Paraguay y Bol lvla que son los paises m~s pobres de la zona, no han comprado
armamento bél leo sofisticado. 

(75) Grenback, Arms Trade Regtsters, P. 102-121. 
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Los datos generales de la República Argentina son que tiene un territorio 

de 2' 766, 800. kilómetros cuadrados ccn una pob 1 ación de 30 mil 1 ones de habita!)_ 

tes. 

Se compone de 22 provincias, un Territorio Nacional y un Distrito Federal, 

es independiente desde el 9 de julio de 1816. 

La Constitución del 10, de mayo de 1953, fija un estado de derecho repu

blicano, representanti vo y federal. El poder Ejecut i ve lo ejerce el Presidente 

de la República (Raúl Ricardo Alfonsfo), que ha de ser argentino de nacimiento 

y profesar la religión católica. El Presidente forma su Gobierno y nom!Jra a -

los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, los ell'bajadores y los altos"'ª!! 

dos mil ita res con acuerdo de 1 Senado. Es comandante en jefe de todas 1 as fuer

zas de mar, aire y tierra de la nacién. Declara la guerra con autorización del 

Congreso y el estado de sitio en caso de ataque exterior con acuerdo ijel Sena

do, su mandato es de seis afias 'J no puede ser reelegido para el período inme

diatamente posterior, 

El Congreso está compuesto por dos Cámaras: Senado y de Diputado. Los Di 

putadas, son elegidos para cuatro años, son 254. Cada dos años se renueva la 

mitad de la Cámara, Tiene la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y -

reclutamiento de tropas y el derecho de acusar ante el Senado al presidente.

vicepresidente, ministros y miembros de la Corte Suprema, El Senado se compo

ne de dos senadores por cada provincia y dos por el Distrito Federal. Perman!. 

cen en sus escaños nueve años, se renuevan en una tercera parte cada tres y -

son reelegibles indefinidamente. Además de las funciones legislativas propias, 

el Congreso tiene facultad para imponer contribuciones directas, contraer em-
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préstitos, decidir el pago de la deuda interna y externa, admitir y rechazar

la dimisión del presidente o vicepresidente de la República, aprobar o recha

zar los tratados internacionales y autorizar al Ejecutivo para declarar la -

guerra o firmar la paz. 

El Órgano máximo del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia, Ca

da una de las 22 provincias cuenta con su propio gobierno, con su propio po

der legislativo y sus tribunales. 

Los miembros de la Suprema Corte de Justicia, deben ser abogados con -

ocho años de ejercicio y son nombrados por el Presidente de la República con 

acuerdo del Senado, A la Corte Suprema le corresponde el conocimiento y deci

sión de todas las causas concernientes a er.1bajadores, ministros públicos y -

cónsules extranjeros, Los del almirantazgo y jurisdicción marltima de los -

asuntos en los que la nación sea parte y las que se susciten entre dos o más

provincias o entre una provincia y un estado. 

La organización judicial argentina es piramidal, además de los Fueros -

(civil, criminal, co1:1ercial ••• ) y de las jurisdicciones (Federal o Provin

cial), existen Juzgados de Primera Instancia, Cámaras de Apelación y, por úl

timo, la Corte Suprema de Justicia, En cuanto al Fuero Militar y de acuerdo -

a las últimas reformas al Código Militar, los tribunales ordinarios castren

ses se subordinan al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. 

2.1.2.- Rol y Despliegue Militar. 

El rol principal de las fuerzas armadas argentinas es el defender el te

rritorio nacional de cualquier ataque extraño, la fuente o la definición de -

ataque externo no es dada, y por lo tanto queda al libre albedrío de los mili 

tares, ta 1 definición. 
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Por su situación, Argentina tiene la posibilidad de sufrir un ataque ar

mado de sus vecinos de la siguiente manera: C~i le, frontera a lo largo de los 

Andes y en el sur de la Patagonia, problema limitrofe por el Canal de Beagle

resuelto por intervención del Vaticano, no podría desplazar un ataque signifi 

cante a través de la cadena montañosa; Paraguay, la Argentina ha desarrollado 

más bien una actividad proteccionista hacia este país que se disputa; Bolivia 

no es ninguna amenaza a la integridad territorial argentina; Uruguay, quien -

fue considerado como una fuente de infección ideológica (l·~ovimiento de los T.!:!, 

pamaros en los sesentas), tiene una fuerza militar MUY pequeña al lado de la

argentina; por último el principal enemigo polltico y con la suficiente fuer

za militar para preocupar a los argentinos, es el Brasil, rival para liderear 

la zona, pero se ha pensado que la confrontación bélica es i1:1pensable. 

Desde 1900 el ejército argentino, ha intentado, como ningún otro en Lati 

noamérica, actuar como escuela de la nación, a través de la conscripción de -

una proporción grande de los contingentes anuales, 

En recientes años el ejército argentino ha emprendido trabajos de desa-

rrollo de ingenierfa en los Andes, el sur y la Patagonia. 

El territorio nacional está dividido en cinco Regiones Militares, como a 

continuación detallo: 

"Primera Región (Cuartel General en Buenos Aires), abarca la -
capital federal y muchas de las provincias de Buenos Aires y -
la Pampa; Segunda Región (Cuartel General en Rosario), abarca
las provincias de Entre Rtos Corrientes, Misiones, Santa Fé, -
Formosa y el Territorio del Chaco; Tercera Región (Cuartel Ge
neral en Córdoba), abarca las provincias de Córdoba, Mendoza,
La Rioja, San Juan, San Luis y el sur de Catamarca; Cuarta Re
gión (Cuartel General en Tucumán), abarca las provincias de -
Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y el norte de Cata
marca; Quinta Región (Cuartel General en Bahía Blanca), abarca 
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el sur de Buenos Aires y la Pampa y las provincias de Neuquén, 
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y los territorios de Tierra del 
Fuego y la Argentina Antártica en añadidura a las Malvinas." -
(76). 

A su vez a esta división militar territorial, el ejército está dividido

en el misr:10 número de cuerpos e integrado como a continuación se detalla: 

"El Primer Cuerpo del Ejército con cuartel general en las Ba
rracas de Palerrno (Buenos Aires}, comprende la ler. Brigada -
de Caballería Armada con cuartel en Tandil (Buenos Aires). la
lOa. Brigada de Infantería Motorizada con cuartel en Buenos -
Aires y el destacamento Suenos Aires; 
El Segundo Cuerpo del Ejército con cuartel general en Rosario, 
está integrado por la 2a. Brigada de Caballería Ar"ada con cuar 
teles en Paraná y Entre Rlos, la 3er. Brigada de Infantería M!t
canizada con cuarteles en Curuzú-Cuatía y Corrientes y la Ja.
Brigada de la Selva con cuartel en Corrientes; 
El Tercer Cuerpo del Ejército con cuartel general en Córdoba,
integrada por la 4a. Brigada Aérea con cuartel en Córdoba y la 
Sa. Brigada de Infantería de !lontaña con cuartel en Mendoza. -
Este cuerpo también incluye un Regimiento de Entrenamiento de
Paracaidistas independiente; 
El Cuarto Cuerpo del Ejército con cuartel general en Tucumán,
integrado por la 5a. Brigada de Infantería de Montaña con cuar 
tel en Tucumán, y la nueva 12a. Brigada de Infantería l·lotoriza 
da con cuartel en Santiago del Estero. Ser:1ipermanentemente far 
ma parte de este Cuerpo uno de los tres regimientos de la 2a.: 
Brigada de Caballería Armada; 
El Quinto Cuerpo del Ejército con cuartel general en Bahía Blan 
ca, está integrado por la 6a. Brigada de lnfanterla de Montaña
con cuarteles en Esquel y Chubut, la 9a. Brigada de Infantería 
Motorizada con cuartel en Comodoro Rivadavia y la lla. Brigada 
de Infanterl a Motorizada con cuarte 1 en Bah la 81 anca". (77) 

Como podemos darnos cuenta en Argentina existe una formación básica para 

operar militarmente, ella es la Brigada de la cual hay doce; 2 armadas o bli!! 

dadas, una mecanizada, cuatro motorizadas. una aérea. 3 de montaña y una de -

solva. Cada una de ellas consiste esencialmente de tres regimientos de lasª!: 

mas básicas, una compañía de reconocimiento, un grupo de artillerta, una bat! 

(76) Jhon Keegan, World Armies, P. 21. 

(77) Keegan, op. cit., P. 22. 
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ría de defensa aérea, una compañía de ingenieros, una compañia de señales y un 

batallón de logística. 

Cada Cuerpo del Ejército tiene un número variable de unidades de apoyo l.Q. 

glstico y de combate. son numeradas en secuencia comenzando con el 101 en el -

caso del ler. Cuerpo del Ejército 121, 131, 141, y 151 respectivamente en el 

caso de los otros cuatro cuerpos. 

Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en su 3alance -

Militar de 1985- 1986, las fuerzas armadas argentinas tenfan la siguiente mag

nitud: 

"Regularmente formado con 108 mil efectivos de los cuales 61 mil 
son conscriptos, repartidos de la siguiente manera: Ejército,55 
mil efectivos (35 mil conscriptos): Marina, 36 mil efectivos -
(16 mil conscriptos): y Fuerza Aérea, 17 mil efectivcs (10 mil 
conscriptos)." (78) 

Los Cuerpos de la Marina están organizados en dos Fuerzas Ligeras de Mar! 

na, cada una cuenta con una Brigada de Infanteda Anfibia y dos Batallones In

dependientes, uno para rfo y otro para operaciones en el Antártico. 

2. 1.3.- Servicio Militar y Reserva. 

El Servicio Militar en Argentina empieza a tener caracterlsticas selecti

vas, y los reclutas reciben su entrenamiento básico en las unidades a las cua

les fueron ellos asignados. 

El Servicio Militar tiene una duración de 6 a 12 meses en el Ejército, de 

un año en la Fuerza Aérea y de 14 meses en la Marina. 
(78) lnst. lnt. S. S., The Mi litary ••• , P. 140-141. 
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Las Resercas estimadas por el lnsti_tuto Internacional de Estudios Estrat! 

gicos nos dicen: 

"Argentina tiene 377 mil efectivos en la reserva y está integr_!!. 
da as{: Ejército 250 mil efectivos (200 mil en la Guardia Naci2 
nal y 50 l'lil en la Guardia Territorial); La Marina 77 mil efec
tivos y la Fuerza Aérea 50 mil". (79) 

Las obligaciones militares van desde que los ciudadanos tienen 20 años 

hasta que cumplen los cuarenta y cinco: 

11 En e 1 primer año se presentan a prestar servicio, los nueve -
siguientes pasan a formar parte de la Primera Reserva, los diez 
siguientes en la Guardia Nacional y los últimos cinco en la -
Guardia Territorial". (80) 

2.1.4.- Escuelas Militares. 

La educación militar especializada es dada en las Escuelas de Aplicación, 

la mayorla de ellas se encuentran en el Campo de Mayo, situado a las afueras -

de Buenos Aires, en el se encuentran las escuelas de lnfanterla, Caba11erla y

Artil lerla asl como, las escuelas de servicios y armas de apoyo. 

La Escuela de las Fuerzas Aéreas es localizada en Córdoba, mientras que -

las Escuelas de Guerra en la Montaña y en la Selva, están localizadas en Mend2 

za y Corrientes respectivamente. 

Los estudiantes del Colegio Militar 5on admitidos mediante e•amen de se
lección, e¡ta escuela se enc:.ientra en El Palomar, lugar que está entre el Cam

po de Mayo y Buenos Aires, fue fundada en 1870, sus cursos duran 4 años. 

(79) !ns. lnt., op. cit., P. 140 

(80) Keegan, op. cit., P. 24. 
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El cuerpo de oficiales es provisto por la Escuela Superior de Guerra, que 

tiene marcada influencia alemana, fue fundada por una misión de este país en -

1900, y hasta 1940 su cuerpo de maestros contaba oon gran número de oficiales

ª lemanes. 

La escuela más alta en cuestiones militares, está en Buenos Aires, se 11!, 

ma Centro de Altos Estudios, fue fundada en 1943, 

2. 1.5.- Principal Armamento, 

El 1 i bro "Ba l anee Militar de 1985-1986, nos seña 1 a como principales arma

mentos poseidos por Argentina, los siguientes: 

"El Ejército cuenta con los tanques siguientes: 100 M-4 Sherman; 
130 TAM (Tanque Argentino Mediano); 50M-41; 60 AMX-13; 300 AMX
VTP; 150 TAMVCPT; 85 M-3; 125 M-113 y 80 MOWAG Grenadier (Ro
land), 

La Marina cuenta con 4 Submarinos (2 Type 1200 y 2TR1700); 6 -
Destroyers (4 Meko 360H-2 y 2 Type 42); 1 Porta-aviones Br. Co
lossus y 6 Corbetas (3 Espora Meko 140 :¡ 3 Fr. A-69), 

La Fuerza Aérea cuenta con casi 157 aviones caza de los cuales
destacan: 15 Mirage 111 EA; 22 ~irage Ill CJ; 9 l~irage 5P; 27 -
Dagger; 45 1A-58A Pucará; 6 Canberra 8-62 y 2 Canberra T-64". -
(81). 

2. 1.6.- Presupuesto Mi litar. 

La Argentina ha sido un pals con altas tasas inflacionarias, tan sólo en 

el pedodo 1961-70 tuvo una tasa anual promedio de 21,4i: solamente superada -

por el Brasil y el Uruguay, en el lustro 1971 a 1975 su tasa fue de 71.9% pro

medio anual, en el siguiente lustro de 1976 a 1980 tuvo un porcentaje promedio 

anua 1 de 1 211. 7%, en los últimos a~os se han hecho logros importantes pero las 
(81) Inst. lnt., op, cit., P. 141. 
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cifras de tres guarismos continúan. 

Del presupuesto militar hay que hablar en miles de millones de pesos, as1 

tenemos que los promedios anuales fueron: 

1951 - 1955 36 mi 11 ones de pesos 

1956 - 1960 128 millones de pesos 

1961 - 1965 422.2 mil 1 ones de pesos 

1966 - 1970 1368 mil 1 ones de pesos 

1971 - 1975 10844. 5 mi 11 enes de pesos 

1976 - 1980 2598400 mil lenes de pesos 

1981 - 1985 104692000 mil lenes de pesos 

A continuación veremos que tanto por ciento promedio ha representado el -

gasto militar del producto interno bruto: 

1951 - 1955 el 2.807. 

1956 - 1960 el 2.44:( 

1961 - 1965 el 2.007. 

1966 - 1970 el 2.02% 

1971 - 1975 el 1.78% 

1976 - 1980 el 2.58% 

1981 - 1985 el 4.52% 

A su vez la tasa de crecimiento del producto interno bruto tuvo los siguie!). 

tes proporciones: 

1951 - 1960 el 2.87. 

1960 - 1970 el 4.37. 

1971 - 1980 el 2.47. 

1981 - 1985 su tasa es de -2. 14 
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Todo esto nos da un mejor panorama de la situación, si los gastos milita

res han crecido, pero no han mantenido su porcentaje sobre el producto interno 

bruto, que las altas tasas de infl•ción y las constantes devaluaciones de la -

moneda argentina no permiten hacer un estudio pleno ya que es necesario, tomar 

en cuenta muchas variantes. 

Por citar un ejemplo el presupuesto militar de Argentina en 1980, tuvo un 

monto de 2126 millones de dólares, esto representó 7.242 billones de pesos ar

gentinos o sea 7242 millones de millones de pesos argentinos, representó el 

2.67. del producto interno bruto, la tasa de inflación para ese año fue del 

100.8%. 

Así podemos decir que el presupuesto militar en los últimos años ha cree! 

do casi en un tercio, en lo que respecta al año anterior, por citar los datos

del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en 1983, Argentina tuvo -

un presupuesto militar de 134.548 billones de pesos argentinos, lo cual repre

sentó 12, 778 m11 lones de dólares y en 1984 tuvo un gasto de 181 billones de p~ 

sos argentinos, que representaron 12, 676 millones de dólares. 

2.1. 7.- Operaciones Recientes. 

Antes de la Guerra de las Malvinas, las Fuerzas Armadas Argentinas no ha

bían participado en algún movimiento bélico, aunque declaró la guerra a las P!!. 

tencias del Eje en marzo de 1945, lo cual fue más que nada un movimiento dipl!!_ 

mático. 

En la década de los setentas, tuvo activa participación para preservar el 

orden interno y tuvo constante participación en la lucha antiguerrillera, en -

contra de oponentes ideológicos del gobierno. 
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Hacia 1980 el ejército parecla haber terminado con las actividades de la

guerr1lla rura 1, pero e 1 terrorismo urbano continuaba aunque ya en muy bajos -

niveles. 

En abril de 1982, las Fuerzas Armadas argentinas se apoderan de las Islas 

~alvinas/Falklands, en la lucha se demostró que no tenlan el nivel necesario -

para enfrentar a las Fuerzas Armadas inglesas y tras unos dlas de combate se -

rindieron. 

Veremos algunos detalles sobre este conflicto, según English: 

"La posición británica se funda en la institución de la pres
cripción, esto es, la ocupación innegable del archipiélago du
rante un periodo de más de 150 años. La posición ar~entina, en 
cambio, se funda en el principio de "uti possidetis , como her~ 
deros de los territorios componentes del Imperio Español en el 
momento de la indepencia". (82). 

Sabemos de antemano que la cuestión de la poseción de las Malvinas está -

en disputa, el derecho internacional se inclina por el principio de "uti poss! 

detis", ya que se considera que la prescripción tiene una validez dudosa, esto 

es desde el punto de vista juddico, 

Mientras que Argentina ha mostrado un marcado interés por las islas, In

glaterra no, debido más que nada a su lejanla y a la intensión inglesa de re

ducir sus responsabilidades. 

Como lo demostraremos a continuación: 

"El proyecto de ley presentado en 1981 al Parhmento en Londres 
amenazaba con derogar el derecho a residir en el Reino Unido del 

(82) English, Las Malvinas, P. 7 
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30% de los habitantes de las islas. El proyecto de ley propo-
nía privar de ese derecho a todos los habitantes de las Falk-
lands que no hubieran nacido en el Reino Unido". (83) · 

El aprovisionamiento y comunicación más estrecho ha sido con la Argenti

na. ya que se encuentra a 640 kilómetros de distancia, mientras que Inglate

rra está a 12,800 kilómetros de distancia. 

La guerra de 1982, fue librada, por la parte inglesa para seguir mante

niendo la ocupación y por ende proteger los derechos de sus ciudadanos en la 

isla, aunque como vimos anteriormente, el gobierno inglés se proponía privar

los de derechos. Mediante una ley anterior estaba prohibida la permanencia de 

argentinos por largas temporadas. 

La Argentina ha demostrado un interés en desarrollar las islas y mejorar 

la situación de sus habitantes. Los servicios de salud y educación solamente

pueden ser suministrados económicamente desde la Argentina. 

En los últimos dlas el gobierno inglés determinó ejercer labor de vigi

lancia sobre las doscientas millas de mar patrimonial, a lo cual se ha tomad2 

como una provocación al gobierno argentino, que inr:'lediatamente puso en estado 

de alerta a las Fuerzas Armadas argentinas, y gobernantes de Perú y Uruguay -

demostraron su apoyo al pueblo argentino, con sendos mensajes e incluso la vi 
sita del presidente peruano Alan Gorda, a la República Argentina. 

El problema tiene solución a un mediano plazo, según se estipula el cos

to de mantener la isla, implica casi el 1Q7, del presupuesto militar inglés. Y 

si se habían dado visas de una posible separación, creemos que con la presión 

de todos los Estados latinoamericanos poddan llegarse a una solución negoci~ 

da. 

(83) English, op. cit., P. B. 
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2.1.8.- Programa Nuclear. 

Desde que en 1950, por decreto del presidente Juan Domingo Peron, los e,i; 

fuerzas argentinos en la materia de Energfa Nuclear, se vieron dirigidos y or 

ganizados por la Comisión rlacional de Energfa Atómica (CtlEA). 

Desde esas fechas empezaron los estudios de factivi 1 idad y desarrollo de 

este tipo de industria en suelo argentino, a continuación veremos los prime

ros logros obtenidos, hasta crear su primer centra 1 átomo e léctricn. 

Estos son los primeros logros argentinos: 

"En 1953,en Argentina se obtuvieron radioisótopos, en 1955, -
lingotes metálicos de uranio, y en 1958 fue montado el primer -
reactor nuclear de producción nacional en la América del Sur.
El alconzado nivel de desarrollo de las investigaciones nuclea 
res permitió que en 1963, Argentina empezara a construir (con: 
la ayuda técnica del consorcio germano occidental "S!EMEUS"),
la prinera central atómica eléctrica de América Latina, la 
"Atucha l" con capacidad de 340 megavatios), que comenzó a fu!! 
clonar en 1974" (84). 

Hoy Argentina, posee la mós amplia base productiva y tecnológica de Amé

rica Latina, indispensable para llevar adelante investigaciones nucleares y -

emplear de una manera práctica sus resultados. La intención argentina es dom! 

nar de manera independiente la tecnologfa de todas las etapas del ciclo de -

obtención de la energía nuclear, esto la beneficia de dos maneras: primero, -

consolida la independencia del pafs ante los suministradores extranjeros: y -

segunda, fortalece la posición de Argentina en las negociaciones con las com

pañías foráneas que se disputan el derecho de ser contratistas en la constru!:_ 

ción de plantas industriales atómicas en el pals. 

Ejemplos de estas intenciones son : 

( 84) Atomwi rtscha ft- Atomtechni k, P, 209-210. 
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"En octubre de 1979, fue aceptada la propuesta de la coMpañ!a 
suiza 11Sulzer 11 de construir una planta de producción de agua pe
sada, necesaria para el funcionamiento de la Central Atómica -
Eléctrica. La instalación producirá 250 toneladas anuales de -
agua pesada y comenzará a funcionar a fines de 1983. El valor -
del contrato asciende a 290 millones de dólares". (85) 

Además. esta nación se adelanta a todas en: 

"La Argentina está construyendo (sin participación extranjera) -
una instalación experimental para regenerar el combustible nuclear 
Dicha instalación, cuya puesta en marcha se planea para comien- -
zas de los años BO's, será la primera en América Latina,porque -
Brasil calcula construir una planta análoga, con la ayuda de la 
República Federal Alemana, sólo para 1985". (86). 

Hacia 1974 en la provincia de Córdoba, se iniciaron los trabajos de la se

gunda central atómica eléctrica con una potencia de 600 megavatfos, que será -

puesta en marcha a principios de los años ochenta. La construcción se lleva a -

cabo por la "Atomic Energy of Canada" Ltd. y la "Italimpianti" de Italia. 

"En febrero de 197g, el gobierno argentino aprobó, mediante la -
ley No. 382, un nuevo plan nacional de desarrollo de la energéti 
ca nuclear que preve la construcción de otras cuatro centrales : 
átomo eléctricas (de 600 megavatios, cada una) en un plazo de 
hasta 19g7. El costo aproximado de realización del programa es -
de 5 mil millones de dólares". (87). 

De esta manera a 1 finalizar 1 g97, en Argentina deberian de funcionar 6 ce.!! 

troles átomo eléctricas con una potencia total de más de 3,300 megavatios. En -

todas las centrales será utilizada la tecnología "gas natural - agua pesadaº, -

adquirida a la República Federal Alemana y Canadá. 

Al comenzar dicho programa, Argentina, en noviembre de ¡97g, dispuso: 

(85) Atomwi rtschaft-Atomtechni k, P. 511. 
(86) Latín America Economic Report., P. 32g. 
(87) Bank of London and South Review, P. 155 
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"Encargar la construcción de una de las centrales átomo eléctri
cas estipuladas (Atucha !!), a la compañía ~ermano occidental -
11 Kraftwekunion". Para construir la central atomo eléctrica está
contemplada la fundación de una compañía mixta de proyectos inge 
nieriles (75% de capital argentino y 25% germano occidental)." : 
(88). 

Según datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, las reservas pro1 

pectadas de uranio en la Argentina ascienden a 24 mil toneladas y las proba

bles a 465 mil toneladas. 

En 1978 empezó la asimilación del yacimiento de uranio de Sierra Pintada, 

cuyas reservas son eva 1 uadas en 12 mil tone ladas. Este es e 1 yacimiento más r.:!. 

ca de la Argentina, se encuentra a una profundidad de 20 metros y se extiende

• 80 kilómetros a lo largo y 20 kilómetros a lo ancho. Hacia 1982, la Argenti

na ocupaba el octavo lugar mundial en la extracción del uranio y en futuro Ce!: 

cano puede convertirse en un importante exportador de este mineral (Israel le 

ha comprado importantes cantidades). Hoy por hoy, Argentina es prácticamente -

el Único pais de Sudamérica que produce concentrados de uranio en escala indu.§. 

trial: 30.4 toneladas en 1974, 130 toneladas en 1977 y 180 toneladas a princi

pios de esta década. En el decenio en curso se planea continuar desarrollando

la producción de concentrados de uranio. 

Argentina ha firmado acuerdos con Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Chi

le y Ecuador que prevén preparar especialistas en energía nuclear e intercam-

biar personal, hacer consultas redprocas sobre los problemas técnicos, cienti 
fices y jurídicos del empleo de la energía nuclear, así como intercambiar mat~ 

rias prinas, materiales fisibles, elementos radioactivos y equipos. 

En marzo de 1977, concertó un convenio para suministrar un reactor de in

vestigación argentino a Perú, Asl pues, Argentina ha sido el primer país lati

noamericano que exporta tecnología nuclear. 

(83) Atomwirtschaft-Atomtechnik, P. 511 



En agosto de 1979, concertó dos acuerdos más (con Uruguay y Venezuela), -

de colaboración en el aprovechamiento pacífico de la energía nuclear. El acuer. 

do con Uruguay pre 1.«? la ayuda argentina en la construcción de un reactor de 1!!, 

vestigación y en la prospección de uranio. Argentina ayudará a Venezuela a pr~ 

parar cuadros y a recabar infarm<'ción sobre la tecnología nuclear. 

En mayo de 1980 Argentina y Brasil firmaron un acuerdo de cooperación en 

la materia. Exponiendo los motivos de la firr.ia del acuerdo, las partes consta

taron quc:"El desarrollo de la energética con objetivos pacíficos y la cooper~ 

ción en este dominio representaba un importante factor del progreso económico

y social de los pueblos de ambos países." (89). 

El acuerdo establece entregar, prestar y vender inateriales nucleares~ re!!_ 

1 izar investigaciones; elaborar y construir reactores y generadores de invest.i 

gación científica, para las centrales atórniccs; inclusive, producir co~busti

ble y radioisótopos; aplicar medidas de protección contra la radiación y de s~ 

guridad en programas nucleares, así como prestarse ayuda r.iutua en la prepara

ción e instrucción de cuadros e intercambiar especialistas y estudiantes. 

El acuerdo tendrá una vigencia de 10 años y puede ser prorrogado automáti 

cairente, y demuestra nás que nada la aspiración de los firmantes de lograr una 

independencia ante los suministros extranjeros de tecnología nuclear. En la d~ 

claración conjunta, se subrayó que ambos pafses conservan la independencia en

las investigaciones nucleares, y que los objetivos que se persiguen son exclu

sivamente pacíficos. pronunciandose en contra de la producción de las armas "!!. 

e leares. 

(89) La Nación, 18 mayo de 1980. 
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La República Federativa de Brasil es el país más grande de Latinoamérica, 

ya que su superficie es de 8'511,965 kilómetros cuadrados, con una población -

de casi 145 millones de habitantes. 

Antigua colonia portuguesa de la cual se independizó el 7 de septiembre -

de 1822. 

Según la Constitución del 24 de enero de 1967, a la cual se le han hecho-

22 enmiendas constitucionales. ~rasil es una República Federativa constituida

por la unión indisoluble de los 23 estados, el Distrito Federal y tres territll. 

rios (Amapá, Roraina y Fernando de floronha). El Distrito Federal es la capital 

de la Unión. Los poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son -

independientes y armónicos. 

El poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República (José Sarney), 

auxiliado por los ministros de Estado. El Presi~ente es elegido entre los bra

sileños '1ayores de treinta y cinco años en ejercicio de sus derechos pollticos, 

por un colegio electoral en sesión pública y mediante votación nominal para un 

período de seis años. El partido <'el candidato a presidente elige también, en 

Convención ~lacional, al aspirante a vicepresidente que se elige junto a él, -

tambien indirectamente. 

El colegio electoral está compuesto por todos los miembros del Congreso -

Nacional y por delegados de las Asambleas Legislativas de los Estados. El pre

sidente CJcrce, auxiliado por los ministros de Estiido, la dirección superior -

de la administración federal y dispone la estructuración, atribuciones y fun

cionamiento de la misma1 sanciona y promulga y hace publicar las leyes, expide 
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decretos y reglamentos y veta los proyectos de ley, nombra y destituye a los

ministros de Estados, gobernador del Distrito Federal y de los territorios; -

crea o suprir.ie cargos públicos federales; ejerce el mando supremo de las Fuer 
zas Armadas y puede decretar la movilización nacional y la guerra con la apr2 

bación del Congreso y sin prev1a autorización, en caso de agresión extranjera 

mantiene relaciones con los Estados extranjeros, concede indultos y conr:iuta-

ción de penas y envía el Presupuesto al Congreso ~acional, ante el cual debe

de presentar un informe en la apertura de la sesión legislativa. 

El poder Legislativo es ejercido por el Congr~so t!acional, que se compo

ne de 1 a Cámara de Diputados y e 1 Senado Federal, El Congreso se reúne anua 1-

mente en Brasilia del 1° de marzo al 30 de junio y del lº de agosto al 5 de -

diciembre. Las sesiones ~xtraordinarias pueden ser convocadas por el presiden 

te del Senado Federal para decretar el estado de sitio o el estado de emerge!! 

cia; por el presidente de la República y por los dos tercios de la Cámara de 

Diputados o de 1 Senado Federal. 

La Cfoara de los Diputados está compuesta por 469 miembros elegidos en-

tre los ciudadanos. mayores de veintiún años y en el ejercicio de sus derechos 

politices, por voto directo y secreto en cada Estado o Territorio para un pe

riodo de cuatro años. Los diputados federales tienen la facultad para proce

der, con los votos de los dos tercios de sus miembros, a acusar al presidente 

de la República; proponer proyectos de Ley que creen o extingan cargos de sus 

servicios y proceder a tooar el infame del presidente de la República, cuan

do no hubiere sido presentado al Congreso Macional en los sesenta dias des

pués de la apertura de la sesi6n legislativa. 

El Senado Federal se compone de 69 miembros, tres representantes por cada 

estado, elegidos por voto directo y secreto entre los ciudadanos mayores de -

treinta y cinco años en el ejercicio de sus derechos pal Íticos, para un perí2 

do de ocho años, aunque cada cuatro se renuevan alternativamente uno y dos -
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tercios de la Cámara. Al Senado le compete juzgar al presidente de la Repúbli

ca, ministros de Estado, ministros de 1 Supremo Tribuna 1, procurador genera 1 de 

la República: aprobar por voto secreto la elección de magistrados en los casos 

determinados por la Constitución, del gobernador del Distrito Federal y de los 

representantes deplotiáticos: suspender la ejecución de leyes o decretos decla

rados inconstitucionales por decisión definitiva del Supremo Tribunal Federal: 

expedir resoluciones y autorizar empréstitos. 

El Congreso Naciona 1 puede, con la sanción del presidente de la República: 

disponer sobre todas las materias de competencia de la Unión, especialmente SQ 

bre tributos y distribución de rentas: presupuesto anual y plurianual: fija

ción de efectivos de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz: programas naciona

les y regionales de desarrollo: Hmites del territorio naciona 1, espacio aéreo 

y marítimo: traslado temporal de la sede del gobierno federal: concesión de -

amnistfas y organización administrativa y judicial de los territorios. Para -

ser aprobado un proyecto de ley, necesita la mayor!a absoluta de los miombros

del Congreso en dos leoturas: pero los proyectos de ley presentados por el prll_ 

sidente pueden entrar en vigor cuando el Congreso no los discute en un determj_ 

nado plazo de tiempo. 

El poder judicial es ejercido por el Supremo Tribunal Federal (STF), el -

Consejo nacional de la r:agistratura, el Tribunal Federal de Recursos y jueces

federales: tribunalos y jueces militares: tribunales y jueces electorales: trj_ 

bunales y jueces de trabajo; tribunales y jueces estatales. 

La Ley Orgánica de la Magistratura Nacional, del 13 de marzo de 1979, es

table~e normas relativas a la organización, disciplina, derechos y deberes de

los magistrados. La Constitución asegura a los tribunales el derecho a elegir

• sus prosldentes y demás titulares en su dirección, observando lo dispuesto -

en la ley Orgánica, y a elaborar sus reglamentos internos. 
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El Suprema Tribunal Federa 1 se compone de anee jueces can carácter de mi

nistras, elegidas par el presidente con la aprobación del Senada Federal. El -

presidente del Suprema Tribunal es elegida par un mandato de das años y es el 

jefe del poder judicial. Al Suprer;¡a Tribunal Federal le compete juzgar los de-

l itas cometidas par el presidente, los ministros, las jefes de misiones diplo

máticas, magistrados cie otras tribunales y a sus propios miembros: las liti-

gios suscitados entre los propios estados, entre naciones extranjeras y la Unión 

o los estados; los conflictos entre la Unión con los estados o con los territ.Q. 

rios, o entre unos y otros; los conflictos entre magistrados y tribuna les fed! 

rales de diversa categoría. Revisa las causas, como Tribunal de Casación, y d~ 

fiende la Constitución, incluidos los derechas civiles mencionados en ella. 

El Tribunal Federal de Recursos se compone de 27 ministras vitalicias, -

nombrados por el presidente de la P.epúbl ica juzga y procesa las revisiones crj_ 

minales y la~· acciones rescisorias de sus juzga.dos, los conflictos de jurisdif 

ción entre jueces federales subordinados al '1iS'10 tribunal y las causas decidj_ 

das par éstas. Los jueces federales son nombrados par el presidente de la RepY. 

blica de la lista presentada por el Tribunal Federal de Reservas. Cada estado

canstituye una Sección Judicial que tiene par sede la capital respectiva. 

Las Órganos de la Justicia i·lilitar son el Tribunal Superior i·'.ilitar y los 

tribunales y jueces inferiores instituidos par ley. El Tribunal Superior se -

compone de 15 ministras vitalicios (tres oficiales de la Marina, cuatro de Ti.!). 

• rra, tres del Aire y cinco civiles), no'1brados por el presidente de la Repúblj_ 

ca can la aprobación del Senado Federal. La Justicia Militar procesa y juzga -

los atentados contra la seguridad nacional o las instituciones militares y los 
cr{menes mi 1 i tares. 

La Justicia Electoral está integrada par el Tribunal Superior Electoral y 

por los tribunales regionales, uno en cada estado y en el Distrito Federal, -

jueces y juntas electorales. El Tribunal Superior Electoral (TSE), está com--
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puesto por tres jueces elegidos entre los ministros del Supremo Tribunal Fed,!!. 

ral y dos magistrados, nombrados por el presidente de la República de las ter. 

nas presentadas por el Supremo Tribunal Federal. El procurador general de la

Repúb lica curr.p le las funciones de procurador genera 1 e lectora 1 ante e 1 Tri bu

na l Superior Electora 1. 

La justicia laboral está a cargo del Tribunal Superior de Trabajo, de -

los tribunales regionales de trabajo y de las juntas de conciliación. Los tri 

bunales y jueces estatales gozan de las mismas prerrogativas y garantías que 

los federales. 

2.2.2. Rol y Despliegue Militar. 

Por la historia brasileña podrlamos decir que el principal rol de sus -

fuerzas arnadas ha sido la de arbitras cuando ocurren crisis poHticas. Al C.!l. 

mienzo de la República esta función fue ejercida en defensa de la unidad na-

cional y autoridad federal. 

En este siglo esa función, la de "moderar el poder", ha sido aplicada a

la arbitración de conflictos poHticos en el nivel federal, y desde 1964 la -

función se ha ampliado y han llegado a dirigir al pals, suprimiendo los dere

chos poHticos. 

El segundo rol es la defensa nilitar nacional del territorio, tiene fro!! 

teras con la mayoría de los patses sudamericanos, quizás la frontera más pro

blemática para este país sea la de Argentina, por la rivalidad que han tenido, 

aunque no existen disputas por sus fronteras, sino por influir en los demSs -

Estados de la zona. 

Cada una de las tres ramas del Ejército brasileño opera como una agencia 
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seporada con su propio esfer• de competencia, pero todos eston subordinados a

l~outoridad del presidente y • las decisiones del Consejo Nacional de Seguri

dod, 

Lo Infantería, Caballería y Armada están organizados en regimientos, la -

Artillada está organizada en grupos. Los Marinos están organizados en Oivisi!?_ 

nes Anfibias y en la Fuerza Aérea la formación básica es el escuadrón, entre -

los principales están: uno de aviones caza interceptores; dos escuadrones de -

cazas de ataque; 8 escuadrones de! aviones de contrainsurgencia. 

En el Brasil existen cuatro divisiones del Ejército y dos Comandos para -

vigilar las 11 regiones militares, según Keegan,esta es su división militar: 

"El ler, Ejército vigila la Primer Región Militar que C0"1prende
Espfritu Santo, Guanabara y Río de Janeiro; y la Cuarta Región
Militar que solamente co"1prende ;\inas Gerais. 

El Segundo Ejército vigila la Segunda Región llilitar que co"1-
prende solamente Sao Paulo; y la ~!avena Región que es r1ato Gro
sso. 

El Tercer Ejército vigila la Tercer Región Militar que compren
de solamente a R!o Grande do Sul; y la Quinta Región Militar -
que comprende el Paraná y Santa Catarina. 

El Cuarto Ejército vigila la Sexta Región l\ilitar que comprende 
Bahla y Sergipe; y la Séptima Región Militar que está integrada 
por Río Grande do tlorte, Paraiba, Pernambuco y Alagoas. 

El Comando Militar del Amazonas vigila la Octava Región Militar 
que comprende Acre, Amapa, Amazonas, Pará, Rondonia y Roraima¡
la Décima Región Militar que comprende Ceará, llaranhao y Piavl. 

El Comando Militar de Brasilia vigila la Onceava Región Militar 
que comprende el Distrito Federal de Brasilia y Goias". (90) 

La Marina Brasileña dividió al pafs en seis distritos operacionales. Las 

(90) Keegan, op. cit. P. 72 



104 

cabeceras de los distritos navales son: "Primero, Río de Janeiro; Segundo, -

Salvador; Tercero, Recife; Cuarto, Belém; Quinto, Florianópolis; y el Sexto, -

Sao Paulo. Existe un Séptima Distrito Naval que está en el Comando Naval de -

Brasilia". (91). 

Las principales bases navales se encuentran: 11 en R~o de Janeiro, Araeu, -

Belém, Matal, Recife, Lodario en Corumba sobre el Río Paraguay, Guanabara y -

Sao Pedro de Aldeia", (92) 

Para la fuerza aérea el país está dividido en seis Comandos Aéreos Regio

nales, sus cabeceras son señaladas entre paréntesis: 

"El Primer Comando Aéreo (Belém)-Acre, Amapá, Amazonas, Paró, -
Rondonia, Roraima y parte norte del Mato Grosso. 

El Segunda Comanda Aéreo (Recife) - Alagaas, Bahía, CearS, la ma 
yor parte de Marnha, Pernambuco, Piaví, Ría Grande da !!arte y :: 
las islas del medio Atlántica del territorio Fernando de llaron
ha. 

El Tercer Comando Aérea (Río de Janeiro)-Ría de Janeiro y la m~ 
yor parte de Minas Gerais, 

El Cuarto Cenando Aéreo (Sao Paula) - Sao Paulo y las portes 
de 1 centro y sur de 1 llato Gros so. 

El Quinta Comando Aéreo (Parto Alegre) - Paraná, Río Grande do 
Sul y Santa Catarina, 

El Sexto Car:iando Aéreo (Brasilia) - Distrito Federal de Brasilia, 
Gotas, el oeste de Minas Gerais y una pequeña parte de f'aran
hao'', (93). 

A su vez la Fuerza Aérea está dividida en tres comandos especializados -

que san: Defensa Aérea, Táctica Aéreo y el Costera. 

El Comando de Defensa Aérea cuenta con un sólo escuadrón llamado Primera-

(91) Y.eegan, ap. cit., P. 73 

(92) Oupuy et al, The Almahac .... P. 182 

(93) Keegan, op. cit., P. 73. 



105 

Ala de Defensa Aérea que cuenta con aviones Mirage JII EBR y DER. El Comando _ 

Táctico Aéreo controla los escuadrones de cazi'.!s de ataque, y los de reconoci

miento y contrainsurgencia. Existen dos escuadrones de cazas de ataque y cinco 

escuadrones mixtos de reconocimiento y ataque y tres escuadrones de observa-

ción y enlace. El CoMando Costero solamente controla das escuadrones, uno de -

aviación embareada y otro de reconocimiento. 

Las principales bases aéreas militares son: "Río de Janeiro, Sao Paulo, -

Recife Belém, Santarem, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, ~/atal, 11anaos, y -

Santa Cruz". (94). 

Según los datos que reporta el Instituto Internacional de Estudios Estra

tégicos 1 as Fuerzas Armadas de 1 Bras 11 están compuestos por: 

"El tata 1 de las Fuerzas Armadas es de 276 mil efectivos de los 
cuales son 137, 7 mil conscriptos, por rana son: Ejército, 183 -
mil efectivos 135.5 mil conscriptos: la llarina cuenta con 48 -
mil efectivos y 2.2 mil conscriptos y la Fuerza Aérea c'uenta con 
45 mil efectivos". (95). 

2.2.J. Servicio Militar y Reserva. 

El servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos entre los -

veintiún y cuarenta y cinco años de edad. Debiéndose reportar para examen a -

los diecinueve años y servir a un año en servico e.ctivo a los veintiún años. -

Entonces ellos pasan a la reserva de primera línea donde permanecen ocho años, 

pasando a la segunda 1 foea donde duran los siguientes catorce años. Se puede -

decir que en Sras11 la conscripción es altamente selectiva. 

El curso que se les dá a los conscriptos consta de 9 meses de entrenamien. 

to especializado en armas y r:ianiobras nilitares, en las unidades en que fueron 

reclutados (seneralmente cerca de su municipio), y tres meses funcionando como 
(94) Oupuy, op. cit., P. 183 

(95) !ns. lnt. S.S., op. cit., P. 143. 
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miembros regulares de sus unidades, esto último regularmente es condonado dos

o un mes. Al volver a la vida civil, los conscriptos tienen garantizado el de

recho de regresar a su empleo antiguo. 

Según datos del Instituto de Estudios Estratégicos las reservas militares 

del Brasil son: "en Primera Hnea 1.515 millones de efectivos y en Segunda Lí
nea 225 mil efectivos, varios (fuerzas ?aramilitares), 220 mil efectivos".(96) 

2.2.4. Escuelas Militares. 

Para los rangos no muy altos, según sus ra11as de especialización hay es-

cuelas militares especializadas y en la Escuela de Sargentos en Armas. Para -

los marinos están las Escuelas de rlarinos Aprendices en el Centro de Instruc

ción Almirante Tamandaré (rlatal). y en el Centro de lnotrucción Almirante • .. 1an

denkolk en Rfo de Janeiro. Y para los interesados en la fuerza aérea en la Es

cuela de Especialistas en Guaratingueta (Sao Paulo), 

Para los oficiales del Ejército está la Academia Militar Agujas !legras, -

que es la escuela militar más antigua del Cras11, sus cursos duran cuatro años 

donde se especializan en la rama del ejército de su agrado. Inmediatamente, -

después, reciben un curso en la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales en -

la rama de su a~rado; el mayor obstáculo para los oficiales brasileños repre

senta el obtener la entra.da a los cursos que duran tres años y que los imparte 

la Escuela de Comando y Estado !:ayor del Ejército, que es donde estudia la fu

tura élite de las Fuerzas Armadas Brasileñas, y es requisito para obtener el-

grado de general, el ser egresado de esta escuela, también, para.ser instructor 

de cualquier colegio militar brasileño, y para jefe de cualquior Comando • 

.. a escuela más im?ortante del Brasil en esta áerea, es la Escuela Supe-

n .. de Guerra (sobrenombrada como la Sorbona del Brasil), Fundado en 1949. E~ 

(95) lnst, lnt. S.S .. op. cit. P. 143, 
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tf localizada en el Fuerte Sao Joao en Rfo de Janeiro, funciona como una escug 

la de postgrados para generales, está bajo el control del Estado f'ayor General 

de las Fuerzas Armadas. A.dnite civiles (la mitad de su población estudiantil), 

creadora de la polltica de seguridad nacional brasileña, los principales jefes 

militares han estudiado en ella, es la principal institución de estudios poll

ticos del Brasil ya que da cur:ioS académicos en siete áreas: asuntos polltico~ 

asuntos sociales y psicológicos, asuntos económicos, asuntos militares, asun

tos de movt lización Y logísticos, inteligencia y contrainte1 igencia y doctrina 
y coordinaci6n. 

Entre civiles y militares en la Escuela Superior de Guerra, han hecho es

tudios sobre ternascaro inflación, reforma bancaria, problemas agrarios, siste

mas de votación, transportación y educación y estudios de guerra de guerrillas 

y convenci ona 1. 

El Instituto, podrlamos decirlo, es el productor de una élite, tanto de -

militares como de civiles, capaces de dirigir los destinos de su pah. como lo 

demuestran los más de 3000 graduados de esta escuelo, que han ocupado los más

altos cargos públicos en el 9rasil. 

Los oficiales de ia Marina son educados en la Academia fbval que se en-

cuentra en la Isla de Villegaignon en la Bahla de Guanabara. El Curso consiste 

en cuatro añcs de trabajo académico y un viaje de un año de duración en un bar: 

co escuela. De ahl pasa al Colegio de Guerra Naval para especializarse. 

El Instituto de Investigación Naval desarrolla científicos y trabajos de 

investigación tecnológica para la t\arina. El Centro de Instrucción y Entrena

miento Aero-Uaval entrena tanto personal de la Marina coro de la Fuerza Aérea

para operaciones aéreas en portaaviones. 

Los oficiales de la Fuerza Aérea son de dos ramas: los pilotos y los esp~ 
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cialistas. 

Los pilotos entran a la Escuela Preparatoria de Cadetes del Aire, en Bar

bacena (Minas Gerais), donde les dan un entrenamiento después del cual, entra

rán autonáticamente a la Academia de la Fuerza Aérea, que es la principal pro

veedora de pilotos de la Fuerza Aérea, 

Los especialistas entran a la Escuela de Aeronáutica en Campa dos Afancos 

(Guanabara), de ah! pasan a la Escuela de Oficiales Especialistas y Centinelas 

en la Base Aérea de Bacacheri en Curftiba (Paraná), a a el Instituto TecnolÓgi 

co de Aeronáutica en Sao José dos Campos (Sao Paulo), donde se reciben de ing_!t 

nieros eléctricos o en aeronáutica despué$ de 5 años de estudios. 

2,2.S. Principal Armamento. 

Según el libro "Military Balance 19B5-1986" las Fuerzas Armadas del Bra

sil contaban con el siguiente equipo: 

"El Ejército brasileño cuenta con los siguientes tanques 190 -
M-3, 100 X-lA, 70 Y.-1A2, 315 M-418, 496 EE-9 "Cascavel", 29 M-8 
170 EE-11 "Urutu", 22 M-59 y 600 l'-113. 

La Marina cuenta con 7 submarinos (3 Oberon y 4 U.S. Guppy 11/
l ll), 1 portaaviones Sr. Colossus, 10 Oestroyers (5 Summer, 2 -
Gearing y 3 Fletcher), 6 Fragatas del Tipa Niteroi y 9 Corvetas 
Imperial Marinheiro. 

La Fuerza Aérea <:uenta con 166 aviones cazas de combate entre -
los que destacan: 12 Mirage Ill EBR, 4 Mirage Ill OBR, 31 F-5E
"T1g9r", 4 F-SF, 50 EflB-326 11 Xavante", 8 RC-95 11 Bandeirante 11 y 
11 RT-26 "Xavante"; entre otros". (97) 

2. 2. 6. Presupuesto Militar. 

Las tasas de crecimiento del producto interno bruto han sido unas de las-

(97) Inst. Int. S.S., op. cit. P. 144. 
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más altas en Sudamérica, como a continuación veremos: 

1951 1960 el 6.80% 

1961 1970 el 6.10'.r. 

1971 1980 el 8,55% 

1981 1985 el 1.767. 

Como podemos observar las tasas promedios anua les representan un constan

te crecimiento, salvo en los últimos años que descendieron mucho, debido a los 

graves problemas económicos que atraviesa el mundo, más Brasil que ha tenido -

una fuerte crisis de liquidez en estos últimos años y altas tasas de inflación. 

A continuación indicamos que porcentaje han representado los gastos de dJ!. 

fensa del producto interno bruto: 

1951 1955 el 2.30% 

1956 • 1960 el 2.30% 

1961 1965 el 1.84% 

1966 1970 el 2.44% 

1971 1975 el 1.86% 

1976 1985 el 0.92% 

1980 1985 el 0.60% 

Como podemos apreciar hay una ligera disminución del porcentaje en la dé

cada de los setentas, ya que en la primer• mitad se tiene el más alto porcentA 

je y en la segunda demuestra una tendencia a bajar, pero esto no es cierto, ya 

que en la primera es cuando el producto interno bruto crece más que en ningún

otro lustro el 10.3% y en la segunda mitad baja al 6.8~. como hemos visto que

tieoen tasas positivas de crecimiento, tanto en porcentaje del gasto de defensa 
como en el de producto interno bruto, podemos afirmar que ha crecido, claro -
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que no con el mismo ritmo que en los años anteriores pero s-f hay un crecimien

to en los gastos militares. 

Si nosotros revisamos 1 os gastos mi 1i tares en moneda naciona 1 ( cruzei ros) 

concluiríamos un impresionante aumento. asl tendríamos que: 

1951 a 1955 12 millones de cruzeiros. 

1956 a 1960 40 millones de cruzeiros. 

1961 a 1965 328.6 mil lenes de cruzeiros. 

1966 a 1970 2630.2 millones de cruzeiros. 
1971 a 1975 7770,5 millones de cruzeiros. 

1976 a 1980 40079.8 millones de cruzeiros. 
1981 a 1985 723329.5ºmillones de cruzeiros, 

Los promedios anu•les crecen rápidaMente, si hicieramos el análisis en d~ 

lares, tendriar:1os que ·rnr las devaluaciones que ha tenido el cruzeiro que en -

los últimos años ha tenido un constante deslizamiento, y para complementar el 

estudio veremos las tasas de inflación que ha tenido este país: 

1961 a 1970 el 

1971 a 1980 el 

46.27 

36, 597 

En los últimos años las tasas de inflación han subido mucho, por encima -

del lOOi, Y a raíz del 11 Plan Cruzado" de reestructuración económica, en los -

Últimos años se ha venida tratando de adecuar y controlar las tasas ya que Br!, 

sil sufrla hiper inflación (altas tasas de inflación). 

Esto nos permite ver, porque las cifras en los últimos años son desorbi

tan tes, si nosotros rev1saramos la cuestión en dólares, vertamos que en 1983,

según datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, gastó 753.20 
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billones de cruzeiros que representaron 13D5 millones de dólares, y en 1984 9a1 

tó 195D.233 billones de cruzeiros y solamente representaron 1D55 millones de d~ 

lares, o sea, que pese a que internamente en un año el gasto militar creció ca

si el 2607., al hacer la transformación a dólares descendió en 250 millones de -

dólares, todo esto es explicado por esas altas tasas inflacionarias y las cons

tantes deva luaci enes de 1 cruzei ro. 

O dicho de otra manera, al hacer el estudio en dólares, en lugar de ver -

aumentar los gastos descubriríamos que descendieron y eso iría en contra de lo 

que intentamos demostrar, claro está que también debemos manejar muchas varia-

bles, ahora que desde el punto de vista que usamos para el manejo de los datos, 

tendremos que si el producto interno crece y el porcentaje que de él represen-

tan los gastos militares persiste, eso nos permitiría decir que el gasto aumen

tó cuando menos en la proporción que aumentó el producto interno bruto. 

2.2. 7. Operaciones Recientes, 

Como hemos estado repitiendo el Brasil participó eri la Segunda Guerra Mun

dial, en el Quinto Ejército de los Estados Unidos que estuvo en campaña casi d)! 

rante 2DO días en la Peninsula Itálica, fue una división de infanteda y un gr.!! 

po de lucha, casi 25,0DD efectivos. 

Desde el término de la ·conflagración mundial las Fuerzas Armadas del Bra

sil han participado en constantes ejercicios navales y aéreos, con los Ejérci

tos vecinos y con los de los Estados Unidos. 

En 1965 fue el primer pals en aportar militares para la Fuerza Interameri

cano de Paz, que intervino en la Guerra Civil en la República Dominicana, incl.!! 

so el comandante de la Fuerza Interamericano fue un oficial brasileño. 

Las relaciones militares con los Estados Unidos han tenido una gran baja,-
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pese a que Brasil ha sido uno de los principales receptores de armamentos y e.!! 

trenamiento norteamericano, esto se debió al acuerdo germano occidental-brasi

leño 'de cooperación en energía nuclear, y en marzo de 1977, Brasil renunció a 

la ayuda militar de los Estados Unidos. 

Con los 1 lamados 11 cascos azules''. fuerzas armadas de emergencia de la OUU 

el Brasil ha participado con algunos elementos del ejército, en el problema -

del Canal de Suez y también con algunos elementos de la Fuerza Aérea en el prg_ 

blem• del Congo en los años sesentas. 

Internamente las fuerzas militares han participado y ostentado el poder -

político desde 1964 hasta hace unos años, y han estado reprimiendo los brotes

de insurecci6n dentro de su territorio, además de desarrollar una industria m! 

litar modelo no tan sólo para los pahes latinoamericanos, sino también paro -

los paises desarrollados, de la cual hablaremos en el último capitulo de este

trabajo. 

Se dice que en la actualidad Brasil puede desarrollar un ataque armado en 

cualquier pah de Sudamérica, debido a su moderno equipo y a la habilidad y -

destreza de sus soldados, este poderfo militar y los propósitos de su teorla -

de la seguridad nacional, han hecho que los pa~ses vecinos entren a la carrera 

armamentista. 

Afortunadamente el Brasil, no ha llevado a cabo ninguna invasión a algún

pals vecino, aunque siempre ha tenido la pretensión de tener una salida al Mar 

Caribe, y la reciente ayuda al Surinam de suministrarle a la población de este 

país vacunas, hizo temblar al gobierno de Venezuela, que en los últimos años -

ha incrementado su gasto bélico. 

La rivalidad argentina-brasileña no ha tenido ninguna consecuencia bélica 
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y se han limitado en una lucha diplomática para influir sobre Uruguay y el Pa

raguay, obteniendo mayores beneficios los brasileños hasta ahora, recientemen

te inaugurarán una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, con lo 

cual los beneficios del cauce del Río Paraná han sido para los brasileños en -

detrimento de los intereses argentinos. 

2.2.8, Programa Nuclear. 

Brasi 1 siempre ha estado interesado en las investigaciones nucleares, para 

ello en 1951 constituyó el Consejo Nacional para Investigaciones y cinco años

más tarde la Comisión de Energía Atómica, aprobó el programa de nueva política 

atómica, en la confección del cual tuvieron importante participación los mili

tares. 

Al respecto Zhirnov nos dice: 

"La 11 renovación 11 de la política atómica del país se explicaba -
en grado considerable por las aspiraciones chovinistas de la -
burguesía monopolista brasileña y de los ideologos de la Escue
la Superior Militar, que consideraban la obtención de la bomba
atómica cama uno de los pasos más importantes para tramsformar
a Brasi 1 en una "gran potencia". (98). 

Se busca un prestigio y aún hoy en la actualidad Brasil lucha pllr obtener 

el liderazgo de la zona, la instrumentación del programa iba a ser mediante el 

aprovechamiento de la experiencia científica y técnica de los palses amigos. 

En 1962, se aprobó la ley que precisaba la polltica nacional de investig~ 

cienes nucleares, y en 1968 se tornó la decisión de construir la primera central 

átomo eléctrica brasileña con base en la tecnologia "uranio enriquecido - agua 

ligera", todo esto con la asistencia de la corporación norteamericana 11Westing 

(98) Zhirnov et al, América Latina ... , P. 44, 
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house Electrlc". Para Incrementar la eficacia de las investigaciones en este -

renglón científico, en 1g71 fue creada la Compañia Brasileña para la Tecnolo

gla tluclcar, la cual en 1974 fue sustituida (mediante una reorganización), por 

"Nuclebras" (Compañia Brasileña Nuclear), que goza de más derechos Y recursos. 

En Brasil fue elaborado un programa de deoarrol lo de la energla nuclear -

según el cual para 1990 la potencia total de las centrales atómica eléctricas

del país alcanzaron unos 10 mil megavatios, encomendándole al Ministerio de l.!). 

dustria de Minas y Energfo la búsqueda de un socio extranjero. 

Tal designación recayó en un grupo de compañías germano occidentales que 

contaban con la experiencia, tecnología. y 'recursos financieros necesarios, y -

la mejor de las V1."!1·Jntades para colaborar ampliamente en este renglón con el -

Bras 11. 

Es muy cierto que desde 1969 se desarrollara entre los institutos nuclea

res de Brasil y la República Federal de Alemania una activa colaboración cien

tHica y técnica, lo que contribuyó al rápido desenvolvimiento de las negocia

ciones entre ambos países. Todo esto favoreció a la firma de un acuerdo nuclear 

entre Brasil y Alemania Occidental que marcó una nueva etapa er. la asimilación 
de la energ{a atómica por los palses latinoamericanos. 

El convenio fue firmado el 26 de junio de 1975, en Bonn, Hans-Oleter Gen~ 

cher y Antonio Azevedo da Silveira, cancilleres de la República Federal de Al~ 

mania y Brasil respectivamente. 

Al mismo ticr.ipo, representantes de compañías industriales de ambos países 

suscribieron, por su parte, una serie de acuerdos sobre problemas concretos de 

la cooperación que, en particular, estipulaban lo siguiente: 
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"-la creación por la compañía brasileña 11?luclebras11 11 (51h da --
1 as acciones), y 1 a firma germano accidenta 1 "Urangese llschaft" 
(497.) de una sociedad mixta para explorar, elaborar y explotar
yacimientos de uranio en Brasil; a la parte germano occidental
le garantizaron suministros de uranio de las explotaciones con
juntas; 

- la participación de 11Muclebras 11 en el programa germano occi
dental de investigaciones en el área del enriquecimiento de ur~ 
nio, así como la construcción, junto con compañías de la Repú
blica Federal de Alemania, de una instalación enriquecedora en 
Brasil; 

- la asistencia técnica por parte de la compañía gemano occi
dental "Kraftwerkunion" (~\llJ), en la construcción en Brasil, -
primero, de una instalación experimental (planta piloto), y -
después, de una empresa comercial especializada en la produc-
ción de elementos combustibles para reactores nucleares ("Nucl~ 
bras", 70~; KWU, 30%): 

- la construcción en Brasi 1 conjuntamente con compañías germano 
occidentales, en calidad de socios técnicos de 1 '~Juclebras", de 
una instalación pnra regenerar los elementos combustibles irra
diados: 

- la edificación para 1986 de 4 grandes centrales átomo eléctr! 
cas de 1300 megavatios cada una y, tentativamente, de otras cua 
tro centrales átomo eléctricas con la misma potencia para 19907 
a condición de que aumente continuamente la participación de -
las empresas brasileñas en el suministro de los componentes téc 
nicos y en la concesión de los servicios; -

- la creación de una compañia de i ngen ierí a ("N"c 1 ebras''. 75% de 
las acciones: K\·!U, 25?.), que para 1985 ha de ser capaz de real! 
zar el programa independiente de construcción de las centrales
átomo eléctricas brasileñas; 

- la edificación en Brasil de empresas productoras de grandes -
componentes de 1 reactor. ( 11t1uc lebras 11 y un cansare io integrado -
por compañías germano occidentales y austriacas); 

- la ayuda en la entrega a 1as conpañías brasileñas de 11Know-
how" por algunas enpresas germano occidentales que producen los 
componentes del reactor; la frrr'ación de empresas mixtas y el -
desarrollo de la cooperación en esta última esfera (la coordina 
ción de encomienda a "Nuclebras" y KHU)", (99), -

(99) Atomwirtschaft-Atomtechnik, P. 321-322, 
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Como nos podel'lOS dar cuenta e 1 convenio otorga muchas ventajas a 1 Brasil, 

fue aprobado por la Comisión de Industria Minera y Energética del Parlamento -

brasileño a fines de 1975, y también por esas fechas fueron suscritos los prim! 

ros acuerdos, de cás i veinte, p 1 aneados sobre cuestiones concretas de coopera

ción, en el ramo de la energía nuclear, por el Brasil y la República Federal -

de Alemania. 

La llevada a práctica de este acuerdo, ha dado como resultado que en los

primeros días de 1977 en Angra dos Reis empezó la construcción de dos centra

les átomo eléctricas previstas en el ya mencionado. En mayo de 1980, en Ita

guai (80 Kilómetros al oeste de Rfo de Janeiro), se concluyó la construcción -

de una planta industrial que prepara grandes piezas para reactores, con la par 

ticularidad de que a principios de 1979 comenzó la producción de algunos tipos 

de éstas, En 1982, la fábrica empezó a lanzar algunas piezas (generadores de -

vapor, tanques de alta presión) para la cuarta central átomo eléctrica brasil_!! 

ña. 

Para proveerse del combustible nuclear necesario para sus centrales átomo 

eléctricas en construcción, el Brasil lo intentó mediante dos r.ianeras: median

te la exploración de su territorio en la búsqueda de yacimientos nacionales de 

uranio con el fin de garantizar una amplia producción de combustible nuclear -

propia; y mediante la búsqueda de suministradores extranjeros para asegurar el 

abastecimiento para las necesidades inmediatas, 

Para lograr este objetivo: 

"El 28 de marzo de 1978, Brasil -con ayuda de la República Fede 
ral de Alemania- firmó un convenio con el consorcio germano --= 
occidental URENCO (integrado por la República Federal de Alema
nia, Holanda e Inglaterra), que estipula suministrar en el cur
so de diez años - a partir de 1981- dos mil toneladas de uranio 
enriquecido. Aquél mismo año, o oetición del Gobierno holandés
fue concertado un acuerdo c001plementario con UREllCO, según el -
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cual los suministros de uranio enriquecidos para las centrales
átomo eléctricas brasil~ñas han de ser sometidos al control de 
la Organización Internacional de la Energla Atómica (O. !.E.A.). 
En cuanto a la empresa de producción de uranio enriquecido que 
se construye en Brasil (cuya puesta en funcionaMiento se planea 
para 1989), toda su potencia alcanzaría 5 millones de unidades
de trabajo de separación al año", (100). 

La primera de estas opciones, para procurarse la materia prima para sus -

centrales átomo eléctricas, se realizó mediante la intensa búsqueda de nuevos

yacimientos de minerales radioactivos en el territorio brasileño, hacia 1982,

Brasil era el pals que más gastaba en este renglón (búsqueda de yacimientos),

solamente era superado por los Estados Unidos. Según datos de 11 Muclebras", -
11 a principios de 1980, el total de reservas prospectadas de uranio en el país, 

ascendla a 215.3 mil toneladas, de las cuales 126 mil ya hablan sido comproba

das11. (101 ), Cabe mencionar que el consorcio germano occidental 11Urangesells

chaft" ha participado muy activamente en esta tarea. 

Podemos decir que el convenio germano occidental-brasileño, contiene dos

aspectos importantes. En primer lugar, permitirá al Brasil la realización del 

acuerdo, en país capaz de producir por si solo el ciclo ~e transformación del 

combustible nuclear, y en segundo lugar obtendrán la tecnologla necesaria para 

enriquecer el uranio y regenerar el combustible consumido, lo que les permiti

da tener a su disposición una considerable cantidad de plutonio que, puede -

ser empleado para elaborar armas atómicas, esto lo pondría a la par de Argentj_ 

na, si ende los dos únicos paises 1 ati noa!'leri ca.nos con dicha posibilidad, 

El interés brasileño de llevar a cabo dicho programa lo podremos justifi

car de la siguiente manera: primero, por necesidades objetivas del desarrollo 

econónico; segundo, según los militares, sin una industria nuclear propia es -

imposible alcanzar el 11status de gran potencia"; y por Último, el interés de -

los cfrculos militares e industriales influyentes, en la realización de dicho-

acuerdo, para cumplir los programas de desarrollo de la energética nuclear. 

(100) Nuclear Energy and Nuclear Weapon ••• , P. 47 

(101) Atomwirtschaft-Atomtichnik, P. 229. 
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El acuerdo nuclear germano occidental-brasileño despertó una gran inquie

tud entre los palses latinoamericanos, sus Gobiernos calificaron a este conve

nio como peligro potencial para la paz y la seguridad en la zona, Así, por -

ejemplo, la revista venezolana "Resumen" señaló en un editorial que: 

11 El acuerdo germano occidental-brasileño es uno de los mpas agu 
dos y serios problemas que tienen los paises limitrofes con Br~ 
sil. :ste acuerdo puede instigar a otros pafses latinoamerica
nos a aceptar convenios análogos con las potencias occidentales 
y con eso estimularía la carrera armamentista en América Latina 11 

(102 ). 

La prensa norteamericana lo denominó como una 11 1ocura nuclear11
, y el Go

bierno de los Estados Unidos pidió una rev"isiÓn del contrato, para tratar de -

quitar el clausulado referente a la entrega de la tecnologfa del enriquecimie!). 

to del uranio y la regeneración del combustible consumido, 

La política del presidente Carter no dio resultado y tanto Brasil como -

Ale'1ania Occidental se negaron a introducir cambios en el acuerdo. Según Ed1<ard 

Hender, aspee i a 1 i sta nortear:'!ericano en estrategia nuc 1 ear: 11Al eman 1a Occiden
tal no sólo se negó a revisar el acuerdo con Brasil, sino que se mostró dis

puesta a la confrontación con los Estados Unidos en uno de los más importantes 

ca~pos de la política exterior norteamericana". (103). 

La firma del acuerdo como hemos visto fue un acontecimiento complicado Y

de contrad1ctor1a significación, que superó los marcos de un sólo país, e in

fluyó en la poHtica de otros Estados de latinoamerica. 

Una serie de convenios con países latinoamericanos fueron concluidos por

Brasil. En el apartado de energla nuclear de Argentina se habla del acuerdo -

fir.,ado por Brasil con este pa!s. El acuerdo firmado en 1979 con Venezuela, -

por ejemplo, estipula la entrega de tecnología nuclear brasileña a cambio de -

suministro de petróleo venezolano. 
(102) Resumen, P. 4. 

(lOJ) 1;onder E., OflRIS, P, 306, 
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2. 3. Chile. 

2. 3. 1. Gobierno. 

La República c!e Chile ocupa 'Jna superficie de 756,945 kilómetros cuadra

dos, cun una población c1?rcana a los 12.5 millones de habitantes, es indepen

diente desde el 18 de septie1:1bre de 1818. 

La Constit1Jción proMulgada el 11 de septiembre de 1920 y que entró en vi

gor el 11 de narzo rle 1981, donde r.lediante 29 Disposiciones Transitorias añac!i 
das a 1 texto constituciona 1 suspendieron algunos puntas importantes de 1 mismo. 

Según estas, el actual presidente de la República (General f,ugusto Pinochet -

Ugarte), puede permanecer en el cargo otros ocho años a contar desde la prornul 

gación de la Constitución y la convocatoria rle elecciones queda- propuesta has

ta 1969. Durante este período de transición puede ser c,odif1cado la Constitu

ción. 

El poder ejecutivo reside en el Presidente. quien es el jefe del Estado,

jefe del Gobierno, jefe de la Administración, responsable del mantenimiento -

del orden interno y de la seguridad exterior, !01 presidente será elegido por -

voto directo y r:layoría absoluta de los sufragios emitidos para un período de -

ocho años sin posibilidad de reelección. Durante el actual período de transi

ción, los árganos del gobierno son, junto al presidente, el Consejo de Estado, 

la Junta de Gobierno y el Consejo de Seguridad tlacional. 

El poder lcgtslativo re$idirá en el Congreso, compuesto por la Cámara de 

DiputJdos y el Senado, pero en la actualidad lo ejerce la Junta de Gobierno -

compuesta por los comandante$ de los cuatro brazos de las Fuerzas Armadas {Ma

rina, Aire, Ejército y Carabineros). La Cámara de Diputados estará integrada -

por 120 miembros, y e 1 Senado por dos miembros e ]egidas en votación directa -
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por cada una de las trece regiones del pals para un periodo de ocho años y se

renovarán al ternativamente cada cuatro años. Está previsto que diez altos ex

funcionarios del Estado formen parte de esta Cámara, 

El Congreso abrirá sus sesiones ordinarias el 21 c!e mayo de cada año, y -

las cerrará el 18 de septiembre. Serán atribuciones exclusivas del Congreso -

aprobar o desechar los tratados internacionales que presentara el presidente y 

pronunciarse respecto del estado de sitio en caso de guerra interna. El presi

dente y ambas Cánaras tienen iniciativa legal. Si el presidente presenta un -

proyecto de ley y es rechazada por la Cámara de Diputados, aquél puede solici

tar que se realice una votación en el Senado y, si éste lo aprueba, la Cámara

de Diputados necesitará una mayoría de dos tercios para rechazar dicho proyec

to. 

Una futura ley orgánica constitucional determinará la organización del P2. 

der judicial y las atribuciones de los tribunales. Los ministros y fiscales de 

la Corte Supre~a son namorados por el Presidente, al igual que los miembros de 

las Cortes de t,pelación, a propuesta en terna de la Corte Suprema. El Tribunal 

Constitucional es indepondiente del poder judicial y estará integrado por sie

te miembros que, entre otras funciones, deberán ejercer el control de la cons

titucionalidad da las leyes, decidir en los conflictos entre órganos constitu

cionales e intervenir en todos los casos de comportamiento anticonstitucional. 

2.3.2. Rol y Despliegue Militar. 

Las funciones de las fuerzas armadas son la defensa del territorio y la -

preservación de la ley y el orden interno, bajo la autoridad del Presidente, -

pero desde ln3 las fuerzas armadas dirigen a este país, 

El pals tiene una disputa limitrofe con Solivia, ya que el problema con -

Argentina fue resuelto y potencialmente con Perú, fiel reflejo de esto es su -
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desplazamiento de tropas. 

El país está divido para objetivos militares en seis regiones o diviones, 

también conocidas como Complejos de Seguridad Interna, los cuales son de norte 

a sur como a cent i nuación se deta 11 a: 

"Sexta, Cuartel General en !quique; Primera, Cuartel General en 
Antofagasta~ Segunda, Cuartel General en Santiago; Tercera, -
Cuartel General en Concepción; Cuarta, Cuartel General en Valdi 
via; y la Quinta con Cuartel General en Punta Arenas".(104) -

Por ende el Ejército está dividido en seis divisiones y cada una de ellas 

esta constituida por tres Reginientos de Infantería, un Regimiento Andino, una 

Brigada de Caballería de dos Regimientos, un Grupo de Artillería, un Satallón

de Ingenieros y Servicios de Apoyo, pero esto no es exacto, ya que también -

existen cinco Regimientos de Infanterla, dos Brigadas de Caballerfa y dos Regi 

mientas Armados. 

La r!arina está organizada en cuatro Destacanentos que corresponden a las

cuatro zonas navales en que está dividido el país. Cada una de ellas está int.!1_ 

grada de combinaclon~s variables de Artillería Antiaérea, Infantería, Fuerzas

de Campo y Costa. 

Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, las fuerzas mi 

litares chilenas estón integradas as!: "Fuerzas armadas regulares 101 mil efes_ 

t ivos de los cuales son 32 mil conscriptos: e 1 Ejército, 57 mil efectivos (30-

mil conscriptos): Ta Marina, 29 mil efectivos (2 mil conscriptos); y la Fuerza 

Aérea en 15 mil efectivos" (105), 

(104) Keegan, op. cit. P. 107, 
(105) Inst. Int. S.S., op. cit., P. 144. 
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2.3.3. Servicio Militar y Reservas. 

El Servicio Militar es obligatorio y se deben de presentar a los diecinu~ 

ve años, su duración es de 2 años y solamente se puede presentar en el Ejérci

to o en la Marina. 

El entrenamiento es llevado a cabo en las unidades a las cuales los cons

criptos fueron asignados. 

La Ley de Servicio Obligatorio consigna a los exconscriptos a 12 años de

servicio en la Reserva Activa y 13 años en la Segunda Reserva, hasta cumplir -

los 45 años. 

2.3.4. Escuelas )\ilitares. 

En Chile los oficiales son reclutados en las escuelas secundarias, reci

ben una educación de 5 años ( 3 académicos y 2 militares), en la Escuela Mili

tar ubicada en Santiago y fundada en 1832. El entrenamiento superior y especi_! 

l izado es dado en la Academia de Guerra también situada en Santiago, as!, como 

la llcademia de Defensa l!acional que es el Colegio donde estudian los oficiales 

con posibilidades de prenoción a altos rangos. 

Los Ingenieros Militares Especialistas son educados en la Academia Poli

técnica Militar también ubicada en Santi~go. El entrenamiento especializado -

del Ejército es recibido en cada una de las escuelas especializadas, ast tene

mos que: Infantería en San Eernardo, cerca de Santiago: Caballería, en Quillo

ta; Artillería., en Linares; Unidades Blindadas, en Antofagasta; Ingeniería. en 

Tejas Verdes; Señales, en Santiago: flontaña, en Rlo Blanco: Paracaidismo, en -

la Base Aárea Colina Santiago y las Fuerzas Especiales son entrenadas en Peld~ 

hue. 
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Las academias mi litares chilenos tienen un gran prestigio en la zona y an!!'l 

--mente reciben gran número de militares extranjeros, y sus profesores regular: 

mente dan clases en la Escuela de las Américas, en la Zona del Canal de Panamá 

2.3.5. Principal Armamento. 

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos nos señala que las -

Fuerzas Militares chilenas tienen en su poder:"Sl Ejército cuenta con los si

guientes tanques: 150 :~-4A3; 21 AMX-30; 15 M-3; 50 M-41; 200 EE-9 "Cascovel";-

60 M-116; 150 Cardoen/MOHAG "Pironha" y 250 EE-11 "Urutu". 

la Marina cuenta con 4 submarinos (2 Type 1300 y 2 Oberon); 2 cruceros Sr. 

County; 4 Oestroyers ( 2 Almirante y 2 U.S. Summer) y 2 Fragatas leander. 

la Fuerza Aérea cuenta con 101 aviones de combate entre los que destacan: 

"32 Hunter F-71/FGA-9; 13 F-5E "Tiger"; 3 F-5F; 29 A-378 y 11 Mirage 50 FC", -

(106) 

2.3.6. Presupuesto Militar. 

Hablar del presupuesto militar es diflcil y más en este tipo 'J• que el c.!!_ 

"so chileno tiene altas tasas de inflación, en el perfodo de los años sesentas

tuvo una tasa promedio del 27.1%, en la primer mitad de los setentas la infla

ción promedio 266~. en la segunda mitad del decenio pasado empezó a tener un -

mayor control y logró bajarla al 82.4~. en los últimos años se ha agravado el 

problema y las tasas de inflación volvieron a subir a cifras alarmantes, 

Podrlamos verla tasa de crecimiento del producto interno bruto y esto nos 

arrojada que en los 20 años que van del 60 al 80 ha crecido a un promedio del 

(106) Inst. Int. s.s .. op. cit., P. 144. 
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3,4,1. anual, y que solamente tuvo un período de descenso en la primer mitad -
de los setentas, debido más que nada a la situación que se suscitó después del 

golpe de Estado, en tal período no creció, ya que tuvo una tasa de-2,2.%, 

Estos dos factores, inflación y crecimiento del producto interno bruto -

nos van a ayudar a darnos cuenta y comprender mejor el crecimiento de los gas

tos militares, ya que presentaremos: las tasas que han presentado dichos gastos 

como porcentaje del producto interno bruto, como anteriormente henos visto que 

éste ha mantenido tasas de crecimiento, es lógico pensar que el gasto m1litar

ha subido, al conocer la tasa de inflación nos permitirá saber la pérdida de -

poder adquisitivo de dicho gasto, ya que si lo vieramos en dólares estos repr_!l 

sentarlan altas y bajas, 

El gasto militar chileno representó del producto interno bruto las siguie.!). 

tes tasas en los períodos que se marcan: 

1951 a 1955 el 2.4% 

1956 • 1960 el 2. 76% 

1961 a 1965 el 2, 16?. 

1966 • 1970 el 2.12:<: 
1971 a 1975 el 2. 70% 

1976 a 1980 el 4.96:Z 

1981 a 1985 el 6.407. 

Como podemos ver las tasas van en crecimiento, si cuando menos permaneci! 

ran estables, esto nos indicada que el gasto militar creció en el porcentaje

en que creció el producto interno bruto, de 1961 a 1975 decreció el porcenta
je de los gastos militares pero en realidad la tasa de crecimiento del produc

to interno bruto, decreció en el quinquenio 71-75, y en promedio general en -

esos quince años creció arriba del 27. promedio anual, debido a que en la déca

da de los sesentas la tasa fue del 4,27., y sólo no hubo crecir.iiento en el lus-
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tro señalado, cuya tasa es de -2.27. promedio anual. 

Ahora bien si nosotros vieramos los gastos militares en valor de la moneda 

nacional, nos demostrarían claramente que han subido en cifras estratosféricas. 

Asl veríamos que los gastos promedios anuales son: 

1951 a 1955 14 mi 11 enes de escudos. 

1956 a 1960 81 mi 1 lones de escudos. 

1961 a 1965 213.4 millones de escudos. 

1966 a 1970 1065.8 ,.; 1 lones de escudos. 

1970 a 1975 2791. 7 millones de pesos+. 

1976 a 1980 37650.2 millones de pesos+. 

1981 a 1985 124296 millones de pesos+, 

+ Asl lo señala el SIPRI Yearbook de 1984, 

Si rasotros trataramos de hacer un análisis en <lólares tendríamos que mane-

jar muchas variables. y aparte de que los datos están dados en diferentes ta

sas de cambio, lo cual nos enredaría más, lo que si podríamos decir es que el

gasto militar chileno ha crecido a tasas constantes, Según el Instituto lntern! 

cional de Estudios Estrotégicos el gasto militar chileno en 1984 i1:1portó 1622-

millones de dólares, o sea 160 :nil millones de pesos chilenos, con respecto a -

1983 creció en 30 mil millones de pesos chilenos y bajó en 27 millones de dóla-

·res, esto nos ofrece el panorama contradictorio que señala si hicieramos un ain! 

lisis en dólares. 

2.3. 7. Operaciones Recientes. 

Desde el golpe de estado dado en 1973, el General Augusto Pinochet perman,!t 

ce en el poder, primeramente como jefe de la Junta, luego co1:10 Jefe Suprerno del 

Estado y desde dicie:nbre de 1974 C""10 Presidente, según su propio decreto. Como 

dijimos en la parte referente al Gobierno, el Congreso fue disuelto quedando la 

facultad de legislar en la Junta. 
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El estada de emergencia na ha sida levantada par el gobierna del General
Pinachet de una manera tata 1, ya que la declara cuando a e 1 le parece necesa

ria, can la que las garantlas individuales no existen, en los últimas años ha

tenida muchas prable"1as y el Ejército ha realizada labores de represión y en-

frentamienta en contra de la ciudadanla. 

En septiembre de 1980 fue aprobada, mediante referendum nacional una nue

va Constitución, la cual prevee que las militares dejen el poder hacia 1989. 

Las tensiones que han tenida las militares chilenas.aparte de su lucha i,!l 

terna en contra de la oposición y de las constantes huelgas y paros nacionales 

han sida sus relaciones con das de sus vecinos, una de ellas ya resuelta, la -

del Canal de Beagle, con la Argentina, que puso a ambas paises al barde de la 

guerra, y que ocasionó una expansión y reorganización parcial en las Fuerzas -

Armadas de Chile, quizás por esta situación, Chile fue uno de las paises que -

na prestó apoya a la Argentina en la pasada Guerra de las Malvinas. 

El caso con el Perú, es por cuestiones linitrafes, por unas territorios -

perdidas par el Perú en una guerra pasada. Ambas problemas motivaran moviliza

ciones militares en las lineas fronterizas. Aparte de los problemas aqul seña

lados hs fuerzas militares na han tenida otra participación en algún proble-
rna, 

2. 3.8. Programa ~luclear. 

A partir de 1973, Chile fue precipitadamente militarizado, asimismo, el -
actual régimen fascista que en ese entonces dio un golpe de Estada, aprobó un 

programa especial de desarrolla en la energética nuclear, aplicando grandes e1 

fuerzas en este último canpa. 
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El programa estipula elaborar una tecnología propia, preparar cuadras na

cionales de alta calificación, así como explorar y extraer uranio. 

'La Comisión de Energía Atómica chilena recibe, can el fin de lograr las -

metas planeadas, una gran ayuda del Programa de las rlaciones Unidas para el D.!l. 

sarrollo. Hacia 1982, en Chile funcionaban dos pequeños reactores. El primero

de ellos, con potencia de 5 megavatios, fue comprado a la Gran Dretaña y trab!!_ 

ja can uranio enriquecido abastecido par los Estados Unidos. Sl segunda de -

ellos, con potencia de 20 magavatios construido conjuntar.iente por cor.;pañías -

chilenas y españolas, empezó a funcionar en 1977, con uranio enric,uecirlo abas

tecida por Francia. 

A inicios de 1980, los dirigentes chilenos decidieran empezar a construir 

una central átomo eléctrica con potencia de 600 megavatios (a inaugurar en --

1987), para la cual están buscando socios extranjeros tanto ?ara •l financia-

miento, como para asistencia técnica. Al mismo tiempo se ha intensificada la -

búsqueda de yacimientos de uranio en territorio nacional, y se crean empresas 

para producir concentrados de uranio. 

Así, por ejemplo: "la empresa experimental construida en la mina Chuquic!!_ 

mata produjo en los primeros 10 meses de trabajo das toneladas de concentrado, 

y la empresa industrial proyectada producirá de 50 a 60 toneladas de concentr!!. 

do de uranio al año". (107), 

Estos son los avances chilenos en esta materia, hasta el momento no cuenta 

con gran desarrollo, lo cual no permite hacer una comparación con la de los li 

deres en la materia, pero es muy irrportante ver la opinión del experto soviet! 

co Zhirnov con respecto al desarrollo de esta rama en Chile. 

(107) ORBIS, P. 306. 
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"Tornando en cuenta el agresivo curso del régimen de Pinochet, -
los esfuerzos de los fascistas en materia de energla nuclear no 
pueden menos que preocupar a la opinión pública de América Lati 
na, que acertadanente califica la conducta de las capas gober-= 
nantes de Chile de amenaza a la paz y la seguridad en la región," 
( 108) 

(108) Zhirnov, op, cit. P, 52 
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2.4. Perú 
2 .4. 1. Gobierno. 

La República del Perú ocupa una superficie de 1'284,600 kilómetros cuadr_!! 

dos, su población eo de cerca de 21 millones de habitantes, es independiente -

des de e 1 28 de ju 1 i o de 1821 • 

Es regido por la Constitución del 12 de julio de 1979, lo cual lo define

como una Repúb 1 i ca !;Ocia 1, demócrata, 1ndependi ente y soberana con un gobierno 

unit~rio, representativo y descentralizado. 

El presidente es el jefe del Estado y ~omandante en jefe de las Fuerzas -

Armadas. Es elegido por sufragio directo y por más de la IT'itad de los votos v! 

1 idamente emitidos por un periodo de cinco años. Tiene facultad para nombrar y 

sustituir a los miembros del gabinete, a propuesta y con acuerdo del presiden

te del Consejo. Puede disolver la Cilmara tras la caída de tres gabinetes, pero 

sólo puede hacerlo una sola vez durante su r.iandato. Convoca elecciones genera

les: dirige la política exterior y los relaciones internacionales:oombra emba

jadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de llinistros 

preside el sistema de Defensa r!acional; adninhtra la Hacienda Pública: convo

ca al Congreso a legislatura extraordinaria y dirige la política general del -

Gobierno, 

Son también facultades presidenciales, conceder indultos y conmutar penas 

aprobar los planes de desarrollo; regular las tarifas arancelarias: declarar -

la guerra y firmar la paz: concurrir mediante iniciativa legislativa a la for

mación de leyes y resoluciones legislativas: promulgar y ejecutar las leyes y 

dictar decretos con fuerza de ley. EsU asistido por dos vicepresidentes y un

gabinete ministerial. El actual presidente del Perú es Alan Gabriel García Pé

rez. 
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El poder legislativo reside en el Congreso, integrado por dos Cámaras: el 

Senado y la Cámara de Diputados. Esta última tiene la facultad de interpelar y 

censurar a los ministros, pero puede ser disuelta en la tercera ocasión que h~ 

ga uso de dicha prerrogativa con el Consejo de ~linistros. 

El Congreso está compuesto por 60 senadores elegidos por regiones y 180 -

diputados elegidos por departamentos, todos ellos por voto popular directo ca

da cinco años, El Congreso ejerce el derecho de amnistía; aprueba los tratados 

internacionales; autoriza los ernpréstitios; vela por el respeto de la Constit!!. 

ctón: da leyes y resoluciones legislativas; aprueba el Presupuesto General y -

1 a demarcación territori a 1 que propone e 1 poder ejecutiva. Los proyectos apro

bados por una Cámara pasan a la otra para. su revisión, pero un proyecto recha

zado en la Cámara de origen no puede ser tratado nuev•mente en ella ni en la -

otra Cámara en la misma legislatura. La primera legislatura comienza el 27 de

julio y termina el. 15 de diciembre y la segunda comienza el 27 de julio y fin~ 

liza el 31 de ma~o. Tienen iniciativa legislativa el presidente de la Repúbli

ca, diputados, senadores y la Corte Supremade Justicia. 

El poder judicial lo ejercen los juzgados y tribunales jerárquicamente i~ 

tegrados en un cuerpo unitario. Son Órganos de lo función jurisdiccional, la -

Corte Suprema de Justicia, las Cortes SUperiores, los Juzgados Civiles, Pena

les y Especiales y los Juzgados de Paz. 

Existo además el Consejo llactonal de llagistratura, el cual propone a los

magistrados do la Corte Suprema y do las Cortes Superiores para que luego el -

presidente los nombro y el Senado los ratifique. 

La Corte Suprema de Justicio, como anteriormente dijimos es el máximo or

ganismo judicial, tiene su sede en Lima y cuenta con una Sala Penal, dos Salas 

Civiles y una Oficina do Control !nterno y Centro de Investigaciones Judicia-
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les. La integran 18 !/ocales Suprer:ios, 

Las Cortes Superiores de Justicia tienen su sede en la capital de los 20-

Distritos Judiciales on que está dividido el país. Los Juzgados existentes son 

los siguientes: 202 Juzgacos Civiles, 149 Juzgados de Instrucción, 33 Juzgados 

de Trabajo, 25 Juzgados de Fenores y 54 Juzgados de Tierras, 

2.4.2. Rol y Despliegue i·:ilitar. 

Las principales actividades de las fuerzas militares en el Perú es la pr_st • 

tección de los derechos de la Pepública. hacer cunplir la Constitución y la -

ley, y el r:iantenimiento del orden público, Tar:ibién son señaladas como los gua.!: 

dianescb la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. 

Cuando se den emergencias, las Fuerzas r·;ilitares pueden asumir la respon

sabilidad para mantener el orden interno, y tomar provisiones para el estable

cimiento de una polltica a seguir para solucionar le: cr:iergencia. 

En los últir:ios años han tenido una actividad en la realización de proyec

tos de desarrollo en las provincias subdesarrolladas del Este y las Tierras -

de 1 bajo Amazonas. 

El Perú está dividido en cinco regiones militares. que comprenden las si

gulentes provincias: 

11 Prim~ra, con Cuartel General en Piura, comprende las provin
cias de Turnbés, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Anazonas; la Se
gunda, con Cuartel General en Lima, cor:iprende las provincias de 
la Libertas, Aneash, Lima, Huancarelica lea y Callao; Ta Terce
ra, con Cuartel General en Arequipa y comprende las provincias
de Arequipa, '·~oqueguá y Tacna; la Cuarta con Cuartel General en 



132 

Cuzco y comprende Puno, Cuzco • Apurimac, Junín, Paseo, Huánu
co, San Martfn Ayacucho y 1\adre de Dios, la Quinta con Cuartel 
General en !quitos comprende justamente la provincia de Lore
to", (109), 

A su vez a esta división le corresponde una igual dentro del Ejército -

los Cuarteles Generales son los mismos, tendría'1os entonces: 

"Primera Región i.\ilitar compuesta por la la., 7a. y 8a, Divi
siones Ligeras con cuarteles en Talara, Tuxbés y Lambayaque -
respectivamente y la la, División de Caballerla con Cuartel en 
Sullana y la 2a. División Blindada con Cuartel en Piura; la -
Segunda Región :·Hlitar está compuesta por la 2a. División Lige 
ra con cuartel en Lima y una División Aérea con cuartel en ca: 
llao; la Tercera Rogión l:flitar está integrada por la 3ra, y -
6a. Divisones Ligera con cuartelas en ;.:oqueguá- Tacna y la ler. 
División Blindada con cuartel en Arequipa; la Cuarta Región :·1.i 
litar la integra solamente la 4a. División Ligara con cuartel
en Cuzco; la QUinta P.egión l\ilitar está integrada por la Sa, -
División de la SalvJ con sede en !quitos," (110). 

Cono podones obser'lar su formación básica es la División Ligera la cual

consista da cuatro batallonas da infanterfa y un grupo de artillerla, al cual 

puede ser sumado un regimiento de ca~allería y/o un batallón de ingenieros, 

Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos las Fuerzas -

/\maclas PeruanJs esta!Jan integradas do la siguiente manera: 

"El total do las Fuerzas t:ilitares es de 128 nil efectivos de
los cuales son 42 mil conscriptos: el Ejército cuenta con 85 -
nil (27 mil conscriptos); la f~arina con 27 mil efectivos (9 -
~il conscriptos) y la Fuerza Aérea con 16 mil efectivos (6 mil 
conscriptos)." (111 ), 

2.4.3. Servicio '.ii1itar 'J f:cscrvas. 

El rcclutilni<rnto es selectivo y dura dos años. Las reservas están inte-

(109) Keegan, op, cit., P. 472. 

( 110) Kaagan, op, cit., P. 472, 

(111) lnst. lnt. S.S .. op, cit. P. 154. 
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gradas por dos tipos, después de haber prestado servicio militar, el conscriE. 

to pasa a la Reserva en la cual permanece diez años, después de esto pasa a -

la Guardia tlacional. 

2.4.4. Escuelas 'Hlitares. 

Los oficiales son entrenados en la Academia Militar de Chorrillos que -

fue fundada en 1896 y está cercana a la ciudad de Lima. 

La principal escuela de instrucción militar en el Perú, es el Centro de 

A 1 tos Estudios :u 1 i tares (CAEM), •ue fundado en 1956, es una escue 1 a mi litar

sobre asuntos públicos. Casi el 10r del tiempo de sus clases es dedicado a -

los problemas económicos y sociales y ~1 30~ restante a instrucción militar. 

Ha tenido tanta importancia en el Perú esta escuela, que ha hecho dife-

rentes trabajos e incluso el diseño e implenentación de un programa de desa

rrollo. Es tan srande su influencia que en el gabinete de ministros del go-

bierno de 1%6, 13 de los 19 ministerios fueron ocupados por personas gradua

das en el Centro de Altos Estudios l•:ilitares y varios de ellos formaron el -

Consejo de Asesores Presidencia les.: 

El director de la escuela es nombrado por la Junta del Comando de los -

Servicios Arr.tados. Esta escuela está dividida en tres áreas principales; aca

démica, estrategia nacional y desarrollo de investigación. Esta última es un 

departamento de investigación económica !' política. 

2.4.5. Principal Armamento. 

Según el último estudio del Instituto Internacional de Estudios Estraté

gicos, Perú cuenta en su haber con los siguientes armamentos: 
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"El Ejército cuenta con 250 tanques T-54 SS y 110 Af.\X-13. La Ma 
rina dol Perú cuenta con 12 submarinos (6 Type 1200; 4 Abtao y= 
2 Guppy); con 10 Destroyer y 4 fragatas. La Fuerza Aérea perua
na cuenta con 108 aviones de combate, entre los cuales destacan: 
13 Camberra B-2/B (1)-8; 16 Mirage 5P; 48 Su-22 y 25 A-37B". -
(112) 

2.4.6. Presupuesto Militar. 

Los gastos militares. del Perú han representado de su producto interno br!J. 

to los siguientes porcentajes anuales promedio, en los intervalos que se indi

can: 

1951 - 1955 el 2.507. 

1956 - 1960 ol 2.867. 

1961 - 1965 el 2.eo~ 

1966 - 1970 el 3. 187 

1971 - 1975 el 3. 767. 

197ó - 1980 el 5.10% 

1981 - 1985 el 7.00% 

La tasa del crecimiento del producto intorno bruto creció anualmente en -

los siguientes porcentajes: 

1951 - 1960 el 5. 5~ 

1901 - 1970 el 5.o~ 

1971 - 1930 el 3. 37. 

l 9Cl - 1985 el 0.37. 

Corio podemos apreciar las tasas han tenido tendencias crecientes. la tasa 
de los gastos militares se ha duplicado en los 30 años, mientras que la tasa -

de crecimiento del producto interno bruto ha bajado su porcentaje, aunque es -

positivo, e~ los últimos quince años, debido más que nada a la crisis económi-

( 112) lnst. lnt. S. S., op. cit., P. 154. 
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ca que afronta e 1 mundo. 

Podremos verlo mejor, e~e aumento en los gastos militares al hacer el si

guiente cuadro del importe de dichos gastos en moneda nacional: 

1951 - 1955 552 mi llenes de soles. 

1956 - 1960 1194 millones de soles. 

1961 - 1965 29oe mi llenes de soles. 

1966 - 1970 5553.4 mil 1 ones de soles. 

1971 - 1975 11969.3 mil Tones de soles. 

1976 - 1930 122455.4 mil Tones de soles. 
1981 - 1985 1700246.0 millones rle soles. 

Como podemos ver las cifras son enormes y ya se habla de millones de mi
llones de soles, si nosotros vic!ranos en dÓlclres la cuestión, veríamos que en 

el primer períorlo (1951-55), gaotó 59.9 millones de dólares a tasas de cambio

de 1970, cada año: en 1983 ge'>tÓ a tasas de cambio de 1983, 1412 millones de -

dólares que representaban 2.3 millones de millones de soles, y en 1984 gastó -

1 o doble o sea 4. 6 millones de mi llenes de so 1 es, y so 1 amente representó 1328-

mil lones de dólares, o sea que el gasto ni litar decreció en 84 '1illones de dó-

1 ares, pero internamente se duplicó. 

Perú desde 1960, ha tenido tasas de inflación desde 9. 7~ hasta de 75.4! -

presentaba en 1981, y en ese período de 1961 a 1981 ha tenido una tasa prome

dio de 23.41% de inflación en cada año, durante ese lapso. 

Todo esto nos sitúa mejor y nos da una mejor explicación del por qué de -

ese aumento tan grande en los gastos r.iilitares. 
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2.4. 7, Operaciones Recientes. 

Hablamos, cuando nos ocupamos de Ch1le de que habían tenido un problema,

fue la Guerra del Pacifico entre 1879 y 1883, Perú perdió varios territor;os J 

desde entonces ha estado latente la posibil fdad de recuperarlos. 

Después de este conflicto, tuvo otro con Ecuador en 1941, y desde 1966 ha 

ten f do una 1 u cha constante con 1 a guerri 11 a de izquierda quo ha aumentado en -

las provincias del Perú. Pero a partir de 1g75 fue reemplazado en esta tarea -

por el Órgano para militar denominado Guardia Civil. 

En los últimos días de enoro de 1931.' se volvió a suscitar un incidente -

con las Fuerzas Armadas del Ecuador, esto fue motivo por el ataque de una pa

tr1Jlla de las Fuerzas .~rmadas ecuatorianas a un helicóptero peruano en la área 

fronteriza. Posteriormente el Ejército ecuatoriano 9e introdujo unos 10 kilÓM,g_ 

tras· sobre territorio reconocido cor.10 peruano, según el Protocolo de Río de J~ 

neiro, que delimitó la frontera ecuatoperuana en 1941, el cual no ha sido rat,i 

ficado por el Gobierno clel Ecuador, quien se ha negado a firmar un Trata<Jo de-

- ·t'di con el Perú. 

El hecho motivó que ar.ibas paises movilizaran sus efectivos militares, su~ 

citándos~ Jlgunas escaramuzas, que tuvieron su fin cuando la Organización de -

1 os Estados .\mericano$ intervino. Esta área fronterí za sin embargo se presenta 

como un punto rle potencial beligerancia. 

2.4.8. Prograna Nuclear. 

El Perú reciente~ente er.-pezó la realización de un programa de eetpleo de -

la energla nuclear. Para ser 1:1ós exacto en 1980 inició los trabajos del futuro 

centro nuclear de Perú. Con su funcionaflliento se dará inicio al aprovechamien-
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to de la energfa nuclear con objetivos pacíficos. 

Según comunicó J. 9arreda Delgado presidente del Instituto llacional de -

Energía Nuclear: 

11 En el centro se realizaran trabajos de investigación científica 
y funcionará un reactor nuclear. Para construir y pertrechar el
centro se prevé asignar 48 millones de dólares y la potencia -
del reactor que será puesto en explotación a fines de 1982 as
cenderá a 10 roegavatios. El !·linisterio ce Enernética e Industria 
Minera planea tanbién empezar en 1985 la construcción de una -
central átomo eJéctrica que será puesta en marcha para 1995". -
( 113). 

Es todavía un trabajo incipiente, esta en su etapa inicial y tanbién, al

ternamente se organiza la prospección y la extracción de metales radioactivos

en el Perú. En un decreto del '3obierno peruano se señala que la búsqueda, pro~ 

pección y extracción de minerales radioactivos de que dispone el país puedan -

llevarse a cabo sólo para el bien del ho~bre y ser utilizados posteriorr.iente -

sólo con objetivos pacfficos. 

El Gobierno de Perú subraya que la nación ganará nucho al desarrollar la 
extracción de elementos radiactivos y, por lo tanto, se propone estimular la -

extracción con el propósito de abrirse mercados en el exterior. 

(113) Bank of London •••• p. 101 
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CAP. 3 LA POLIT!CA SUDA:IERICAMA El! CUESTIONES DE DESARME • 
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3. 1.- Organismos y Acuerdos de Carácter Universa 1. 

Dentro del contexto universal, el principal organismo es la organización 

de las Naciones Unidas, creada en 1945 (el texto que le dio origen fue firma

do el 26 de junio y entro en vigor el 24 de octubre de 1945). 

El principal propósito de esta organización es el mantener la paz y seg.![ 

ridad internacionales, fomentando los principios de igualdad soberana y de la 

libre determinación de los pueblos, la solución pacHica de los conflictos -

internacionales y la toma de las medidas necesarias para prevenir o eliminar

las amenazas o rupturas de la paz, 

Entre los principios destaca la obligación de solucionar pacfficamente -

los confl fetos internacionales, de forma que se garanticen tanto la paz y se

guridad internacionales como la justicia, prohibiendo el uso o amenaza de la 

fuerza contra la integridad territorial o independencia polltica de cualquier 

Estado, o en cualquier otra forma. 

La Asamblea General y el Consejo de Seguridad, dos de sus principales º!: 

ganas, se ocupan principalmente de las cuestiones de la paz y la seguridad. 

La Asamblea General actúa mediante recomendaciones a los miembros o al -

Consejo o a ambos sobre los principios para mantener la paz y la seguridad i!l 

ternac1onal, así como, los principios que rigen el desarme y la regulación de 

los armamentos. También, puede recomendar las medidas necesarias para el arr!!_ 

glo padfico de las situaciones que pudieran poner en peligro la paz y segur! 

dad. 

El Consejo de Seguridad de hecho es el 6rgano más importante de este or

ganismo, ya que le corresponde la responsabilidad primordial de mantener la -
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paz y seguridad internacionales. Ha elaborado planes para tratar de llegar al 

establecimiento de una reglamentación de los armamentos. 

El Consejo también, tiene la facultad de dar recomendaciones para resol

ver las situaciones pac1ficamente, para eso se servirá de los organismos re

gionales, y deberá de ser informado de la acción de estos para solucionar al

guna situación. 

El Consejo es e 1 órgano capacitado para determinar cuando existen amena

zas a la paz o actos de agresión, cuando así lo determine deberá de recomen-

dar a las partes las medidas factibles de solución pacifica. Pero tambtén, -

puede aplicar medidas de fuerza, para el-lo los Estados miembros tienen la -

obligación de facilitarle fuerzas armadas, ayuda y facilidades para la aplic~ 

ci6n de dichas medidas. 

Ante la ONU se han sometido varias diferencias sudamericanas o de patses 

sudamericanos, los cuales en su mayoría son miembros de este organismo, di

chas diferencias son: 

"La reivindicación venezolana de ciertos territorios de Guyana 
Invocando títulos históricos y presidentes jurldicos, como el
laudo arbitral de 1899, y las reservas de derecha de la IV reu 
nión de Consulta de Ministros Exteriores, de 1951, y en la X:: 
Conferencia lnteramericana de 1954, Venezuela se dirigió a la 
Asamblea el 18 de agosto de 1962, pidiéndole que estudiara la
cuestión de sus limites con Guyana en vlsperas de obtener la -
independencia. 

La Comisión Pol!tica especial se ocupó de ello en la primera -
mitad de noviembre, pero suspendió a mediados su estudio, por 
considerar que el inicio de conversaciones directas entre las
partes hada innecesario el examen en la Comisión", (114) 

También se le han presentado otro tipo de problemas como el de Venezuela 

(114) Seara V., Tratado Gral •••• , P. 330. 
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contra actos de agresión de la República Dominicana en agosto y septiembre de 

196D: el de Venezuela contra Cuba en octubre de 1967, 

Ha sido muy grande e importante la participación en este organismo de 

los pa~ses sudamericanos, cuestión que sería objeto de estudio, lo que no es 

la intención de éste. 

Las cuestiones referentes al Desarme y el Control de armamentos tienen -

una gran importancia en este foro, así en 1952, mediante la Resolución 502, -

la Asamblea General creó la Comisión de Desarme, integrada por Estados Unidos 

la URSS, Francia, Inglaterra, China y Canadá, que más tarde fue ampliado a -

veinticinco miembros (Resolución 1150, Xll). participando Argentina y Brasil

en los trabajos. 

Luego fue firmado un nuevo Comité de Desarme formado por dieciocho miem

bros entre los que estaba Brasil como participante, iniciando sus trabajos el 

14 de marzo de 1962, en 1969 cambió su nombre por Conferencia del Comité de -

Desarme, aumentando sus miembros a veintiseis, iniciando Argentina su partic.:!. 

pación el 8 de agosto de 1969, a partir de 1974, el Perú participa en esta -

Conferencia. 

Se han realizado innumerables trabajos y recomendaciones al amparo de e~ 

ta Organización, así como las Resoluciones que han dictado referentes al tema 

son muy numerosas, destacando los temas de contra 1 de las armas nucleares; S.2 
bre las pruebas nucleares; la no proliferación de las armas nucleares; crea-

ción de zonas libres de armas nucleares: desnuclearización de los fondos mar.:!. 

nos; efectos de las armas nucleares, qufmicas y bactereológicas: el impacto -
social de la carrera armamentista: etcétera, 
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Al ser miembros de esta organización todos los Estados sudamericanos, ei 

tán obligados a tomar parte en los esfuerzos de este organismo referentes al 
Desarme, y a observar las disposiciones que sobre al respecto se tomen. 

3.1.1.- Protocolo de Ginebra 1925. 

Fue firmado el 17 de junio de 1925, es un acuerdo internacional multila

teral que prohibe el uso de los gases asfixiantes, tóxico o similares, as! C!! 

mo medios bacteriológicos en la guerra. 

Remarca la demonda de la opinión pública en su condena al uso de los ga

ses en la guerra, afirmando que dicha p~ohibición impone obligaciones a la -

conciencia y a los actos de las naciones, está incorporada al Derecho lntern~ 

cional; extiende la prohibición al uso de medios de guerra bacteriológicos. 

La intención de invitar a la mayor!a de los Estados a firmar y ratificar 

lo antes posible el presente Protocolo. Siendo depositario del mismo el Go
bierno de la República francesa, quién deberá de notificar a las partes de -

las ratificaciones. Hoy en d!a es un instrumento de los más reconocidos den

tro del ambito mundial debido a que ha sido ratificado por gran número de go

biernos, 

3.1.2,- Organismo Internacional de la Energla Atómica. 

Establecido bajo un convenio que entró en vigencia el 29 de julio de -

1957, Su principal objetivo es el de acelerar y ampliar la contribución de la 
energla atómica para la paz, la salud y la prosperidad en e.1 mundo entero; -

asegurando que la asistencia que se proporcionen a petición suya o bajo su -

control o dirección, no sea usada de modo o contribuya a ningún fin mili
tar. 
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Sus principales actividades son el promover el desarrollo de la energia

nuclear y el empleo de los radioisótopos en la medicina, la agricultura, la-

hidrologla y la industria; la difusión de infonnación científica y conocimie!!. 

tos técnicos por medio de suspensiones en estudio, cursos de formación profe
siona 1, conferencias y publicaciones; proporcionar asistencia técnica y ocu

parse de los aspectos jurídicos de los riesgos nucleares. 

Es muy importante el Artículo 13avo. de, titulado "Salvaguardias del Or

ganismo", donde se dan las pautas necesarias, paro que las actividades del 

propio no sean ajenas de su finalidad pacífica y que la utilización de la -

energía atómica se mantenga dentro de los límites de seguridad. 

Dichas pautas pueden ser resumidas en dos: primera, que los equipos e -

instalaciones especializados, o inclusive los reactores nucleares no se util! 

cen con fines militares; y segunda, que en la realización de los proyectos se 

observen las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos a las perso

nas, Para lograr ta 1 fin, tiene la O!EA un cuerpo de inspectores que aparte -

de las anteriores facultades, deben encargarse de llevar una contabilidad de 

los materiales básicos y los materiales fisibles, así como de los productos -

f isib les, 

El Tratado de Tlatelolco obliga a las partes contratantes a negociar con 

este organismo acuerdos para la aplicación de sus salvaguardias en las activ! 

dadas nucleares que realicen, 

La importancia de este organismo radica, en que va a ser el regulador de 
la entrada del material o equipo necesario para producir una anna nuclear, y 

en caso de pennitirlo, vigilara constantemente el uso pacifico del material y 

el cumplimiento cabal y fiel, para lo que fue adquirido, 

Para dar un ejemplo veremos dos casos: 
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"Con los números 271 y 272 fueron registrados los acuerdos de 
transferencia de titular a Argentina de uranio enriquecido pa
ra investigación y un reactor para producir isótopos, el 2 de 
diciembre de 1964, entre la Argentina y los Estados Unidos de
América, 

Con el número 723 fue registrado un acuerdo concerniente a la
transferencia de un reactor de uranio enriquecido el 13 de mar 
za de 1970, entre la Argentina y la Alemania Democrática".(ll!Ó) 

América Latina ha sido receptora de ayuda técnica, cursos algunos de -

ellos realizados en Sudamérica, en fin de total asistencia técnica y cientff.i 

ca para el desarrollo de esta ciencia. 

3.1.3.- Tratado sobre la Antártida. 

Fue firmado el lo, de diciembre de 1959, por los gobiernos de Argentina, 

Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, llueva Zelandia, Noruega, Sudáfric~ 

URSS, Gran Bretaña, Irlanda del llorte y los Estados Unidos de América. 

Consta de 14 articulas que tratan de asegurar el uso paclfico de este t~ 

rritorio, la libertad de investigación científica que concuerde con los inte

reses de la ciencia y el progreso. 

El Articulo l dice a Letra: 

"l.- La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacl
ficos, Se prohibe, entre otras, toda medida de carácter mili-
tar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones mi 
litares, la realización de maniobras militares, así como ensa: 
yos de toda clase de armas, 

2.- El presente Tratado no impedirá el empleo de personal o -
equipos militares para investigaciones científicas o para cual 
quier otro fin pacifico", ( 116), 

(115) O!EA, Agreements .... , P. 258 
( 116) ONU, Sit, de los Acuerdos ... ., P. 12 
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Con este artículo se perpetúa a dicho territorio como una zona libre de

annamento, este es el artículo más importante ya que por medio de él se reco

noce la obligación de no introducir armas. 

Los siguientes artículos hablan de la libertad de investigación, de la -

cooperación entre los signatarios, del intercambio de información y personal

científico. 

Que las disposiciones del Tratado no se deben interpretar como una renu.!! 

c1a a los derechos de soberanla territorial, que hubieran hecho valer prece

dentemente, o como resultado de sus actividades o de las de sus nacionales o 

por cualquier otro motivo. Pero mientras se halle en vigencia el Tratado, no 

se crearán derechos para poder reclamar soberani a territori a 1, como resultado 

de sus actividades en la Antártida. 

En el quinto artlculo se prohiben las explosiones nucleares y el utili-

zar a la Antártida como basurero de desechos nucleares, después se del imita -
la zona de la Antártida, como se llevaran a cabo las inspecciones y sus faci-

1 idades, as{ como las expediciones, situación de las estaciones y el número -

de personal estacionado en el territorio, 

Los miembros de una expedición solamente estarán sometidos a la jurisdi~ 

ción de la Parte Contratante de la cual sean nacionales, y cuando se establez. 

can controversias con respecto al ejercicio de la jurisdicción, se consulta

ría inmediatamente con el animo de alcanzar una solución mutuamente aceptable. 

En caso de no llegar a un acuerdo, someterán la controversia. a la opinión de 

la Corte Internacional de Justicia, sin quitarse la obligación de continuar -

buscando una solución por los medios pacíficos que eligieron. 

Las enmiendas podrán ser hechas por unanimidad y entrarán en vigor cuan-
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do el Gobierno depositario haya sido notificado por la totalidad de dichas -

Partes Contratantes de que las han ratificado. Si una parte, no hace la rati

ficación a alguna enmienda en un plazo de dos años. contados desde la entrada 

en vigencia de la modificación, se le considerará como que dejó de ser Parte

del Tratado en la fecha del vencimiento de tal plazo. Después de 30 años, CO!! 

tados al momento de ratificar, no se le haya hecho ninguna enmienda al Tratado 
cualquier Parte que lo solicite, obligará a realizar una Conferencia inmedia

ta para tal fin. 

El depositario del Tratado son los Estados Unidos de América, quien tie

ne la obligación de informar de las ratificaciones o adhesiones, modificacio

nes o enmienda y de la entrada en vigor del mismo, y deberá registrarlo en -

las Naciones Unidas. 

Los Estados Latinoamericanos que han firmado este tratado lo ratificaron 

en las fechas siguientes: "Argentina, el 23 de junio de 1961; Brasil, el 16 -

de mayo de 1975; Chile, el 23 de junio de 1961; Perú, el 10 de abril de 19Bl

y el Uruguar el 11 de enero de 1980", (117.) 

3.1.4.- Tratado sobre la Prohibición de los Ensayos con Armas Nucleares en la 

Atmósfera, en el Espacio Ultraterrestre y Bajo el Agua 1963. 

Este es un Tratado de carácter universal que fue firmado el 5 de agosto

de 1963 en Moscú, en presencia del Secretario de las Naciones Unidas, y entro 

en vigor el 10 de octubre de 1963. 

El Tratado compromete a las Partes Contratantes a no realizar ningún ti

po de ensayos con armas nucleares y a no proporcionar ayuda a nadie para lle

var a cabo estos tipos de ensayos. 

Este tratado reconoce la necesidad de alcanzar la suspensión permanente-

(117) ONU, op, cit., P. 143. 
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de todas las explosiones de ensaya de armas nucleares, can el firme desea, de 

poner término a la contaminación del media ambiente por las sustancias radio

activas. 

En su primer articula aparte de prohibir, prevenir y pedir la na realiz! 

ción de explosiones de armas nucleares, en cualquier lugar que se halle bajo

su jurisdicción a autoridad. 

Este Tratado en un principio reservaba el derecho de posesión de armas -

nucleares a sola tres Estadas, e instaba a los demás pa{ses a la firma del 

mhmo, Francia y China lo criticaron ampliamente, remarcando este hecho. 

Ya que de haberlo firmado y cumplida cabalmente, el privilegia de poseer 

armas nucleares hubiera recaido en tres paises: las Estados Unidas de Améri

ca, la URSS y el Reino Unida, por eso ellos fueron las principales promotores 

del mismo. 

Propon1an el no realizar más ensayos nucleares puesto que ellos ya ha

bian obtenido la bomba nuclear y habla varios Estados interesados en obtener

dicha arma, como hoy podemos asegurar Que no solamente les compete la pose

sión de dichas armas a los arriba mencionados. 

Dicho Tratado no abarca a los ensayos nucleares subterráneos por lo cual 

estos continúan realizandcse. He aqui el egoismo o el intento de sacar venta

ja; el parrafo segundo del primer articulo, habla de que las explosiones sub

terraneas no son prohibidas, solamente aquellas que causen la presencia de -

desechos radioactivos fuera del limite territorial. En base a este Tratada la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas presentó a la Asamblea General de 

la ONU un nueva proyecto denominado Tratado sobre la prohibición universal de 

todos los ensayos nucleares. 
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Este Tratado es más comunmente conocido como el Limited Test Ban. 

3, 1,5,- Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los
Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrest.re -

Incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes. 

Fue elaborado por la comisión de las Naciones Unidas sobre la utiliza

ción del Espacio Ultroterrestre con fines Paclficos, fue aprobodo por la A

samblea General el 19 de dicie~bre de 1966 medionte la Resolución 2222 del -

vigésimo primer período de sesiones y firmado en enero de 1967 en Moscú, Lo!! 

dres y Washington, 

Dicho trotado establece que la exploración y utilización del espacio -

ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos Celestiales, deberá de hacer 

se en provecho y en interés de todos los pahes sin distinción alguno, que -

no habrá limitación alguna paro dicha explotación y utilización, existiendo

la libertad de acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes. 

El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, e_! 

tarán obiertos a lo investigación científica, focilitando dicha 1nvestiga-

ción los Estodos Partes del Tratodo. 

En el espacio ultraterrestre no podrán ser objeto de aprobación nácio

nal por reivindicación de saberanta, uso u ocupación, ni de ninguna otra ma

nera. La investigación y exploración que se haga de este, sería en interés -

del mantenimiento de la paz y seguridad internacional y del fomento de la -

cooperación y la comprensión internacionales. 

En el mismo Tratado, los firmantes se comprometen a no colocar en órbi

ta alrededor de la Tierra, ningún objeto portador de armas nucleores ni de -
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ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, a no instalar tales armas -

en los cuerpos celestes y en el espacio ultraterrestre en ninguna forma. Así

como la prohibición de establecer en los cuerpos celestes bases, instalacio

nes y fortificaciones militares: efectuar ensayos con cualquier tipo de armas 

y realizar maniobras militares, no prohibiéndose la utilización de militares

en la investigación con fines pacíficos. 

Por medio de este Tratado, se prohibe el uso del espacio ultraterrestre

con fines bélicos, aunque el sistema llamado "Guerra de las Galaxias" lo vio

la totalmente, se deberá de informar de todas las actividades realizadas en -

este espacio a los demás Estados Partes o al Secretario General de la ONU. 

3.1.6.- Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares. 

Fue propuesto por la Conferencia de Naciones No Nucleares, fue firmado -

el primero de julio de 1968 y entro en vigor el 5 de marzo de 1970. 

El principal cometido es el de prohibir el traspaso de armas nucleares u 

otros dispositivos nucleares explosivos, ni su control o ayudar o inducir a -

fabricar o adquirir de otra manera annas nucleares o dispositivos nucleares -

explosivos a ningún Estado no poseedor de armas nucleares. 

La obligación de los Estados no poseedores de armas nucleares, firmantes 

del presente, a utilizar la energía nuclear con fines paclficos y observando

las salvaguardias de la OIEA, que vigilará la utilización pacífica de estos. 

El tratado no intenta afectar el derecho de cada uno de los Estados Par

tes a desarrollar la investigación. producción y utilización de la energía "Y. 

clear con fines paclficos, As! como el fomento de la cooperación en esta mat.!! 
ria. 
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Las Partes se comprometen a la cesación de la carrera de armamentos nu-

cleares en fecha cercana y al desarme nuclear, 

Para 1995 está estipulada la revisión del presente tratado, donde se de

cidirá si permanecerá en vigor indefinidamente o si se prorroga por un tiempo 

determinado. 

Son depositarios del presente Tratado los Gobiernos de los Estados Uni

dos de América, Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

3. l. 7.- Tratado sobre Control de Armas en el Fondo del Mar. 

Su verdadero nombre es Tratado sobre la Prohibición de Emplazamientos de 

Armas tlucleares y otras Armas de Destrucción Masiva en el Fondo del Mar y el

Suelo del Oceáno y el Subsuelo, fue firmado el 11 de febrero de 1971 y entró

en vigor el 18 de mayo de 1972. 

Como el nombre lo dice prohibe el uso del mar y su fondo con fines béli

cos, as{ como en el interior de la tierra bajo dicho fondo. 

Este Tratado fue elaborado por la Comisión de las Naciones Unidas sobre

la Utilización con Fines PacHicos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de 

los Limites de la Jurisdicción Nacional, el Tratado fue abierto a la firma en 

la fecha arriba señalada en Lóndres, Moscú y Hashington. 

Define a los fondos marinos como el Límite exterior de doce millas de la 

zona mencionada en la parte ll on la Convención sobre el Mar Territorial y la 

Zona Contigua, firmada en Ginebra el 29 de abril de 1958. 

Hay libre verificación por las Partes, si alguna sospechara de otra Par-
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te, ambas celebrarán consultas con el fin de resolverlas, pudiendo recurrir -

a la verificación con el debido respeto a los derechos reconocidos por el De

recho lnternaciona l, 

El articulo obliga a celebrar a una conferencia de las Partes en Ginebra 

Suiza, cinco años después de la entrada en vigor, con el fin de revisar la -

aplicación de este Tratado. 

Se puede retirar cualquier Parte, mediante notificación escrita a las 

Partes y a 1 Consejo de Seguridad de la m1u, con tres meses de anticipación y 

explicándo los motivos de dicha determinación. 

Son depositarios del Tratado los Gobiernos de los Estados Unidos de Amé

rica, Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

3, 1,8.- Convención sobre la Prohibición de Desarrollo. Producción y Almacena

miento de Armas Tóxicas y Bactereológicas (Biológicas) y sobre su -

Destrucción. 

Es más comunmente conocida como Convención de Amas Biológicas, el acue.r: 
do fue firmado el lD de abril de 1972, prohibiendo el desarrollo, producción, 

almacenaje o adquisición de agentes biológicos o tóxinas de tipos y en canti

dades que no tengan justificación en usos profilácticos, protectores o de ln

dole pacífica, as{ como armas y medios de entrega. 

Comprometiéndose, en caso cie poseerlo a utilizarlos en usos pacíficos en 

un plazo no mayor de nueve meses contados a partir de la entrada en vigor del 

presente, con las debidas medidas de seguridad para la población y el medio -

ambiente. 
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Se deben de evitar el desarrollo, producción y almacenamiento futuro de

dichos agentes y tóxinas, 

Existe el compromiso por los firmantes de prestarse ayuda mutua, para la 

solución de los problemas que surjan en relación con el objetivo de la Conve!!. 

ci6n o en la aplicación de sus disposiciones. 

Si alguna de las Partes observara que otra Parte viola el presente, po

drá denunciarlo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, acompañado a la denu!!. 
cia de las pruebas pertinentes. Comprometiendose las Partes a cooperar en to

da investigación que al respecto emprenda el Consejo de Seguridad, quien infor 

moró a las Partes del resultado de su in.vestigación. 

La Convención es por tiempo indefinido y se pueden retirar de ésta noti
ficación a las Partes y al Consejo de Seguridad con tres meses de anticipa

ción, explicando los motivos que causaron dicha determinación. 

Son Gobiernos Depositarios del Presente los Gobiernos de los Estados Unj_ 
dos de América, el Reino Unido y la Unión de Rep~blicas Socialistas Soviéti

cas. 
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3, 2 .- Organismos y Acuerdos con Carácter Regiona 1. 

El principal acuerdo de la región, es la Organización de Estados AmericA 

nos (OEA), suscrita en Bogotá (Colombia) el 2 de mayo de 1948. 

Esta Organización nació en la Novena Conferencia lnternociona 1 Americana 

celebrada en Bogotá del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948, el documento que le 

dio lugar es comunmente conocido como Carta de Bogotá y fue modificado en -

1967 por el Protocolo de Buenos Aires, 

Sus principales Organos son: 

La Asamblea General como Órgano supremo ya que aprueba el presupuesto, -

la elección del Secretario General y el Secretario General Asistente, la apr2 

bación de admisión de nuevos socios y el establecimiento de normas de trabajo 

para el Secretario General. De la Asamblea General dependen dos Organismos, -

el Comité Interamericano y la Comisión Interamericano de Derechos Humanos. 

El Comité Jurtdico Interamericano está compuesto por once miembros, son

elegidos por la Asamblea General de Estados separa~os por término de cuatro -

años, Su principal función es asesorar a la OEA en as"ntos juddicos y promo

ver el Desarrollo y Codificación del Derecho Internacional. 

La Comisión Interamericano de Derechos Humanos es un órgano supervisado

por Ja Asamblea General, a cargo de promover la observancia y protección de -

los Derechos Humanos en el Continente e investigar las denuncias hechas al -

respecto. 

Los siguientes órganos son la Junta de Consulta de Ministros de Asuntos-
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Exteriores, el Consejo Económico y Social Interamericano para la Educación, -

Ciencia y Cultura. 

El Consejo Permanente de la OEA, sucede a la OEA, pero no en la posición 

central que ocupa esta. La labor principal de este Consejo es la de ser medi! 

dar en h conservación de la paz, sirve como el comité preparatorio para la -

Asamblea Genera 1, redactando proyectos de agenda y revisando los di versos a

suntos que serán considerados por esta, recomienda medidas a la Asamblea Gen)! 

ral respecto a rlormas y Funciones del Secretario General, puede actuar como -

Organo Provisional de Consulta en situaciones de emergencia. 

A este Consejo le asiste, el Comité ·Interamericano de Solución Pacifica, 

en lo referente a la responsabilidad de mantener la paz. 

Las Conferencias Especializadas que son diez, están subdivididas en seis 

Organizaciones Especializadas y otras cuatro entidades. El último grupo reci

bió otro nombre el de Agencias y Comisiones Especializadas original y se red!! 

jo en número a dos organismos. 

El Secretario General sirve a la organización entera y a sus gobiernos -

miembros. Es responsable ante la Asamblea General y participa, sin voto, en t!?_ 

das las reuniones de la OEA, Otras de las funciones son: transmitir las convo

catorias de reuniones; prestarles asesoramiento; preparar el programa-presu

puesto; custodiar el archivo de la Organización; servir de depositario de Tr! 

todos; presentar un foforme anual a la Asamblea General y Fomentar la cooper! 

e ión con otros Órganos nacional es e 1nternaciona1 es. 

En el capitulo V de la Carta, habla de las normas generales relativos a

io solución pacífica de las controversias, y para ello señala en su Artlculo-

23 la obligatoriedad para los Estados americanos de intentar solucionar pací-
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ficamente sus controversias según los procedimientos señalados en la Carta de 

Bogotá, antes de· someterlos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Las normas relativas a la seguridad colectiva se encuentran en el capÍt.Y. 

lo sexto de la Carta de Bogotá y el Tratado lnterar.iericano de Asistencia Reci 

proca. 

La Carta de la OEA, solo señala que la agresión contra la integridad o -

la inviolabilidad del territorio o la soberanla o independencia polltica de -

un Estado Americano se considera como acto de agresión contra los demás 'J que 

los Estados americanas. frente a tales situaciones. aplicarían las medidas -

adecuadas previstas en tratados especiales en vigor. Todo este pensamiento es 

recogido en el T!AR y da las medidas que se tomaran al presentarse tal eventu.'!_ 

1 idad, como posteriormente lo veremos. 

El Consejo de la OEA ha actuado provisionalmente como Organo de consulta 

para invocar el Tratado Interamericano, dando como resultado que cuatro veces 

se aplicaron sanciones: contra la República Dominicana on 1960 y contra Cuba

en 1962, 1964 y 1967. 

En 1985, se reunieron los ministros de relaciones Exteriores de los pue

blos americanos, para hacer una revisión y enmienda al articulado que rige -

los destinos de la OEA. El trabajo ya fue concluido, pero aun no entra en vi

gor, por no ser depositadoii los instrumentos de ratifación necesarios. 

3.2.1.- Tratado Interamericano ~e Asistencia Recíproca (TIAR). 

Fue firmado el 2 de septiembre de 1947 en el Palacio de !tamarati, en -

Ria de Janeiro, por los Gobiernos de todos los Estados Americanos, eloborado

por la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y Seguridad 
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Continentales, desde el 15 de agosto al 2 de septiembre de 1947, en Petrópolis 

(Brasil), ratificado por todos los asignatorios, entre ellos: 

"Guatemala, Honduras y fl1caragua con reservas; entró en vigor -
el 3 de diciembre de 1948. El 13 de junio de 1967 se adhirió -
Trinidad y Tobago. Aplicado en los casos siguientes: Costa Rica 
y llicaragua, 1948-1949; Haitl y Dominicana, 1949; Caribe, 195D; 
Guatemala, 1954; Costa Rica y Nicaragua, 1955; Ecuador, 1955; -
Honduras y !licaragua, 1957; Panamá, 1959; !licaragua, 1959; Domi 
nicana, 1959; Venezuela y Dominicana, 1960; Cuba, 1962; Haití y 
Dominicana, 1963; Bolivia y Chile, 1963: Venezuela y Cuba, 1963 
1964; Panamá y Estados Unidos, 1964; Honduras y El Salvador, --
1967". (119). 

Hemos visto que este 
0

Tratado fue firmado inmediatamente después del térmi 

no de la Segunda Guerra nundial y que no solamente se han adherido paises del

área continental americana, sino también los insulares y la participación del 

instrumento en los probler:ias que han surgido entre sus firmantes. 

Este Tratado nació en base a la Octava resolución de la Conferencia Inter: 

americana sobre Problenas de la Guerra y de la Paz, donde se recomendaba la -

Elaboración de un Tratado destinado a prevenir y reprimir las amenazas y los -

actos de agresión contra cualquier pals americano. 

El Tratado tiene por objetivo principal el asegurar la paz por todos los

medios posibles en el área, proveer ayuda reclproca efectiva para hacer frente 

a los ataques armados contra cualquier Estado Americano y conjurar la amenaza

de agresión contra cualquier Estado de la Zona. 

Su segundo artículo señala que las diferencias surgidas entre los Estados 

contratantes, serán dirimidas mediante soluciones pacíficas y tratarán de re

solverlas entre ellos, antes de recurrir a la ayuda de la Organización de las

rlaciones Unidas o de alguno de sus Órganos. 

( 119) Osmañczyk Enciclopedia •••• , P. 1033. 
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El Tratado consta de 26 artfoulos y un protocolo firmado en San José de

Costa Rica, el 29 de julio de 1975. 

A continuación reseñaré algunos de los más importantes artículos de este 

Tratado: 

En su tercer artículo hace referencia que un ataque armado a alguno de -

los miembros firmantes, será considerado como un ataque a todos los miembros, 

para lo cual obliga a los firmantes a hacer frente al ataque, basados en el -

principio de legitima defensa,mientras el Consejo de Seguridad de las tlacio

nes Unidas no haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la S! 
guridad internacional. A quien deherán de informar de las medidas tomadas pa

ra hacer uso del derecho de legítima defensa o con el propósito de mantener -

la paz, como lo marca el artículo quinto. 

Cuando se suscite un conflicto entre Estados miembros (como ha sido el -

caso de la participación del TIAR), se instará a los Estados Beligerantes a -

'llegar a un acuerdo y suspender las hostilidades y a restablecer las cosas al 

estado que antes estaban de iniciar las agresiones y si alguno se negara el -

Organo de Consulta tendrá que tomar medidas y las deberá de acatar el Estado

; nsubordinado. 

Las medidas que puede tomar el Organo de Consulta van desde el tipo di

plomático, económico, aislamiento geográfico, hasta el empleo de la fuerza ª!: 

mada. 

Son consideradas agresiones: el ataque armado no provocado, en contra de 

terr1 tor1o, pobh.c1ón o fuerzas armadas de otro Estado; y la invasión, por la 

fuerza armada de un Estado, que afecte una región que este bajo la jurisdic

ción efectiva de otro Estado. 
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Se hace la aclaración en el artkulo diez que los derechos y obligaciones 

mínimos que se les respeten son los de la Carta de las Naciones Unidas y que -

no se tiene por objeto menoscabar estos, al interpretar este Tratado. 

El Organo de Consulta es la Reunión de las Ministros de Relaciones Exte

riores de las Repúblicas Americanas, en caso de urgencia extrema el Consejo -

Directivo de la Unión Panamericana podrá actuar provisionalmente como Organo de 

COnsulta, como lo señalan los artlculos once y doce, El organo de Consulta se 

podrá reunir mediante la solicitud de alguno de los Estados Miembros, dirigié!). 

dose al Consejo Directivo de la Unión Panamericana para hacer válido ese dere

cho. 

El sistema de votación establece que sólamente podrán votar los Estados -

que hayan ratificado el Tratado. 

El Consejo Directivo de la Unión Panamericana es el Organo de enlace en

tre los Estados signatarios entre si y entre éstos y las Naciones Unidas, Los 

acuerdos por el Consejo se adoptarán par mayaría absoluta de los ratificantes

del Tratada, mientras que el Organo de Consulta adoptará sus decisiones por el 

vota de los dos tercios de los Estados que hayan ratificado el Tratado, para -

tal efecto, cuando se trate de Beligerancia entre Estados firmantes, estas se

rán excluidos de la votación. El quarum se establece según sea la caracterlst.J. 

ca principal de la reunión, 

Las decisiones son obligatorias para las Estadas ratificantes de este Tr~ 

tado, pero tiene carácter excoptivo el de que ningún Estado estará obligado a 

emplear la fuerza armada sin su consentimiento, 

La entrada en vigor del Tratado, según lo estipula su articulado fue has

ta que dos terceras partes de los firmantes lo ratificaron e hicieron depósito 
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de los mencionados en lo Unión Panamericana, la cual lo notificará a todos -

los firmantes, considerándose dicha notificación como un canje de ratificaci2 

nes, al logror las dos terceras portes de ratificaciones la Unión Panamerica

na registró el Tratado en la Secretada General de las Naciones Unidas. 

No tiene vigencia determinada el Tratado y podrá ser denunciado mediante 

notificación escrita dirigida a la Unión Panamericana, la cual lo comunicara

ª todos los Estados ratificantes, y dos años después de la fecha de recibida

la notificación de denuncia, cesará en sus efectos respecto a dicho Estado,. -

e 1 Tratado. 

Las reservas que presentó Honduras fue con respecto a su situación limi

trofe con Nicaragua para no violar el articulo nueve en su inciso b, los Hmi 
tes son señalados por el fallo arb;tral del rey de España, del 23 de diciem-

bre de 1906. 

Guatemala hizo reservas también sobre este artlculo, reservandose los d! 

rechos sobre el territorio de Belice. La reserva de Nice.ragua fue la mismc -

que e 1 representante de Honduras, ya que acepta que la frontera entre estos -

paises no estS delimitada y que el fallo arbitral del rey de España lo consi

dera inexistente, nulo y sin valor. 

El Protocolo de Reforma fue realizado en San José de Costa Rica entre el 

16 y el 29 de julio de 1975 y lo más destacado de las reformas, es la inclu-

sión de un nuevo ardculo quinto donde se señala la obligatoriedad de reunir

se inmediatamente al Organo de Consulta en caso de conflicto de algún país -

miembro, 

En el noveno artfculo se introduce un párrafo nuevo donde se establece -

que no existe ninguna justificación para las agres1ones, asi también 'Se am-
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pl1a la explicación sobre los hechos que se consideran agresiones. 

Las medidas cohercitivas que señala el artículo 18, podrán ser adoptadas

en forma de: 

a) Decisiones de aplicación obligatoria por los Estados Partes, 
o; 

b) Recomendaciones a los Estados Partes. 

Esto hace que pierda totalmente obligatoriedad el artículo 20 del acuerdo 

original de 1947, ya que quedará al libre albedrío las recomendaciones perdie!). 

do el carácter de obligatoriedad de todas las decisiones tomadas por el Organo 

de Consulta, tal y como lo señalaba el articulo 20 del acuerdo original. 

Podríamos resumir que el Protocolo está formado por 13 artículos, el pri

mer artículo modifica o ratifica los artkulos 1, 2, 3, 4, 5 (actual 6), 8, 9, 

10 (actual 5), 20 (actual 17) y 23 (actual 20), 

El artkulo segundo establece la creación de cuatro nuevos artículos, el 

6, 11, 12 y 27. Pudiendo resumirlos en lo siguiente: la ayuda que preste el O_i: 

gano de Consulta debe de contar con la aprobación y aceptación del Estado re-

ceptor; el reconocimiento que la paz y seguridad del Continente debe garanti

zarse: asimismo, la seguridad económica colectiva para el desarrollo de los Ei 

tados miembros, mediante la creación de mecanismos adecuados: el Tratado no i!!. 

tenta limitar o disminuir en alguna forma el principio de no intervención y el 

derecho de la autodeterminación y el último artículo de los recién creados es

tima la forma de cambiar o modificar el estatuto, que solamente podrá ser he-

cha en una conferencia especial convocada para tal efecto, y que las enmiendas 

entrarán en vigencia al ser depositados dos tercios de los instrumentos de ra

tificación de los Estados firmantes. 
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El articulo quinto del Protocolo habla del camino de los términos "Consg 

jo Permanente de la Organización de los Estados Americanos 11 y 11 Secretaría Ge

neral de la Organización de los Estados Americanos" sustituirán, a las expre

siones "Consejo Directivo de la Unión Panamericana 11 y "Unión Panamericana" -

respectivamente. 

Las Reservas que se hicieron fueron: 

"Las de Perú. sobre el tercer párrafo del artículo tercero; Pa 
raguay, sobre el artículo veinte; Guatemala, hizo su reserva: 
sobre el caso limitrofe o reclamación de territorios de Belice; 
Panamá. que siempre y cuando no contravenga el articulado de -
su Constitución Política o sus intereses nacionales; México, -
sobre e 1 cuarto art Ícu lo debió e 1 iminarse 1 os territorios ame
r 1canos bajo la jurisdicción de Estados Colonia listas de otras 
reglones y que salvo el caso de legítima defensa, las medldas
que señala el articulo ocho no podrán ser aplicados en forma -
obligatoria, dado su carácter cohercitivo,sin la autorización
del Consejo de Seguridad de las tlaciones Unidas: los Estados -
Unidos que no aceptan la obligación de un tratado o convención 
en materia de seguridad económica colectiva; el Salvador hilce
la reserva de que sus articulas no contienen el cor.ipromiso de 
las Partes de utilizar métodos o procedimientos compulsorios -
de solución de conflictos, que El Salvador no puede aceptar 11

• -

(120) 

Como podemos ver este Tratado trata de establecer los medios para la prg 
servación de la paz y la Seguridad Continental, pero no es un medio para de-

tener la carrera armamentista o estab 1 ccer una ob 1 igación di recta de contra 1-

de efectivos militares, al segurar la Paz, no se hace necesaria el gasto en -

annamentos es por eso el valor de este Documento, afortunadamente para naso-

tras, los americanas, en nuestro cent i nente no han habido confl 1 etas bélicos

de gran envergadura, esto es gracias al clima de paz que se vive en la zona. 

3.2.2.- Tratado Americano de Soluciones Padfica .. 

(120) Protocolo de Reforma al T!AR, Docto. 38/75, P.19 



163 

Este Tratado también es conocido como Pacto de Bogotá ya que fue en esa

ciudad donde el 30 de abril de 1948 firmado por los Estados Americanos repre

sentados. 

"Fue firmado por 21 Estados Americanos; Argentina, Bolivia, -
Ecuador, Estados Unidos de América, Paraguay, Perú, Brasil, Co 
lombia, Chile, Cuba, Guatemala y Venezuela que no lo ratifica: 
ron; los nueve Estados que lo hicieron y las fechas son las si 
guientes: lléxico, el 23 de noviembre de 195B; Costa Rica, el 6 
de mayo de 1949; Honduras, el 7 de febrero de 1950; rlicaragua, 
con reservas, el 26 de mayo de 1950; El Salvador, el 11 de •e2 
tiembre de 1950; República Dominicana, el 12 de septiembre de 
1950; Haití, el 29 de marzo de 1951; Panamá, el 25 de abril de 
1951 y Uruguay, el primero de septiembre de 1955. Fue registra 
do en la Secretaría de la OllU el 13 de mayo de 1949",(121). -

El Trotado consta de setenta artículos divididos en ocho capitulas, el -

primero de ellos habla de la obligación general de resolver las controversias 

por medios pacificas. se rehusa primeramente al uso de la fuerza y otro medio 

de coacción, recurrir a todos los mecanismos regionales, antes de llevarla al 

Consejo de Seguridad, existiendo alternativos procedimientos que los Estados

podrán seguir o no, pero al hacer uso de uno de ellos deberán de agotarlo pa

ra tonar otra procedimiento, estos no podrán 5er invocados para cuestiones ~~ 

derecho interno, ni podrán ser utilizadas en casos ya resueltos o que se ha

llen regidos por acuerdos o tratados, cuando se trate de problemas de r.ncion~ 

les en otro Estado, estos deberán de agotar los medios jurídicos co;;ipetantcs

del Estado respectivo, pero en coso de ataque armado la invocación de los me

dios pacíficos de las controversias, no podrán ser motivo del retardo del -

ejercicio del derecho de legítima defensa. 

El segundo capitulo nos habla del procedimiento de buenos oficios y de

mediación, que como su nombre lo dice es la gestión de uno o más gobiernos o 

de uno o más nacionales eminentes de cua)quier Estado Americano, ajenos al -

problema, con el fin de llevar• un entendimiento a las partes beligernntes,

(121) OsmañzyK. Enciclopedin •••• , P. 1033. 



164 

quedando a elección de los beligerantes si prosigue la acción de mediación -

hasta llegar a un entendimiento total, deberá de existir consentimiento en ª!!! 

bas partes beligorantes en la elección de mediadores, la información que ab-

tengan o reciban los mediadores será de carácter confidencial, se dan dos tér 

minos en este procedimiento, dos meses para ponerse de acuerdo en los mediad2 

res y cinco meses en obtener una solución, si esto no ocurriera podrán usar -

otro procedimiento. 

El siguiente capítulo, tercero, señala el procedimiento de investigación 

y conciliación, este consiste en someter el problema a una comisión constitu.i 

da por el Consejo de la OEA, previo pedir:iento a ést., la integración de la C,2 

misión será de dos personas por los países beligerantes, pudiendo ser uno na

cional del pals en disputa y un quinto nombrado por las das partes beligeran

tes, que tendra la función de presidente de la Comisión, pudiendo alguna de -

los Estados beligerantes cafTlbiar cualquiera de sus miembros propios, previo -

nombramiento del sustituto, si esto no ocurriera se tomaría sin efecto la re

moción, estas se deberán hacer ante la Unión Panamericana, esta formará un -

cuadro permanente de conci 1 i adores americanos, que se formara con 1 a propues

to de cada una de los Estados firmantes, de das candidotos par un perlada de

tres años pudiendo reemplazarlos. 

Si los Estadas beligerantes na pudioran llegar a un acuerdo en la forma

ción de la Comisión, cada uno nombrará dos miembros del Cuadro Permanente de 

Conciliadores y ellas designarán el quinto miembro que será presidente y si -

no se pusieran de acuerdo presentarán ca.da uno una lista con los de su prefe

rencia, el que sea más nombrado ese será el quinto miembro. 

La primera reunión de la Comisi6n será determinada par el Consejo de la

OEA, las siguientes reuniones por los fotegrantes de acuerdo a sus intereses. 

Si en el problema participarán más de dos Estados, los que defiendan --
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iguales puntos de vista serán considerados una parte, y en caso de ser dife

rentes opiniones de cada uno tendrán 1 a misma representat ivi dad, pudiendose -

aumentar el número de miembros. 

La Comisión promoverá las i nvest igaci ones que estimen necesarias sobre -

los hechos de las controversias con el fin de proponer bases aceptables de S,2 

lución, para lo cual tienen un plazo de seis meses, al término de su trabajo

deberán de hacer un informe, que no tendrá carácter obligatorio para los bel_! 

gerantes, sino recomendaciones para llegar a un acuerdo, los integrantes recj, 

birán una cor.ipensación cuyo monto será designado por los beligerantes, en ca

so de no ponerse de acuerdo, por e 1 Consejo de la OEA. 

El Procedimiento Judicial es señalado en el cuarto capítulo, y consiste

en sar.ieterse a 1 a Corte lnternaciona 1 de Justicia, sobre todo en cuestiónes o 

interpretaciones del Oorecho Jnternaciona l, sujetándose a toda su legislación 

salvo en caso de que la Corte se declarare incompetente para conocer de la -

controversia (que escape de la esfera del Derecho Internacional), se declará

terminada la controversia, y si no la pudiera escuchar entonces se sometera -

al arbitraje. 

Dicho procedimiento es señalado en el quinto capítulo, para ello el Con

sejo de la Organización lo integrará, formándolo con tres miembros ajenos a -

los beligerantes y un representante de cada uno de ellos, todos ellos eligi

rán a su presidente, e incluso las partes pueden nombrar a un solo arbitro o 

la constitución del tribunal, 

Los Estados beligerantes definirán la materia específica objeto de la -

controversia, la sede del Tribunal, la reglamentación a seguir y el plazo du

rante el cual debe em1tirse el laudo, podrán hacerse representar por las per-

sonas que juzguen convenientes desi9nar. 
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El laudo será tomado por mayoría y los jueces sustentarán el fundamento

de su voto, el laudo decidirá la controversia definitivamente y sin apelación 

recibirá inmediata ejecución, si podrá ser sometido a revisión o exigir una -
interpretación en caso de que alguna de 1 as partes lo pida. 

Como en e 1 caso anterior los jueces recibirán una compensación detennin~ 

da por las partes y si no se llegarán a poner de acuerdo, será determinada -

por el Consejo de la OEA. 

El cumplimiento de las decisiones es de carácter obligatorio, en caso de 

que alguien no lo acatara, antes de recurrir al Consejo de la Seguridad, pro

moverá una Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores a -

fin de que tomen las medidas pertinentes al caso. 

Se pueden hacer opiniones con su lt ivas sobre cualquier cuestión jurídica

mediante la intervención del Consejo de la OEA, tal como lo señala el penúlt.i 

mo capttu lo de 1 documento. 

En el último capítulo habla de las disposiciones finales, que es deposi

taria del Tratado la Unión Panamericana que rige independientemente, se puede 

denunciar el Tratado, mediante aviso por escrito con un año de anticipac1Ón,
dirigiéndose a la depositaria del mismo, no teniendo efectos sobre los proce

dimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo. Asi
misno a qué tratado cesará el denominado Pacto de Bogotá. 

Tuvieron reservas al texto oficial del Tratado; Argentina, Bolivia, Ecu~ 

dor, Estados Unidos de América, Paraguay y Nicaragua. 

Es este Tratado otro instrumento más que busque solucionar los problemas 
entre los países americanos, buscando principalmente el no recurrir a las ar-
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mas para sanjar las diferencias; creo que los palses americanos en un princi

pio se preocuparon por legislar sobre las cuestiones que pudieron motivar -

fricciones entre ellos y crearon instrumentos, para agotar las posibilidades

de una solución pacffica y no recurrir al uso de 1o fuerza. 

3, 2. 3,- Tratado de Tlatelolco o Tratado para la Proscripción de las Armas Nu

cleares en la América Latina. 

Es este Tratado el acuerdo más grande en la materia de desarme que han -

logrado los paises latinoamericanos, desde 1961, Brasil pidió a la ONU que d~ 

clarara al América Latina como zona desn.uclearizada, la propuesta fue apoyada 

por Cuba, pero no fue objeto de votación en 1 a Asamb 1 ea General. 

"Siguiendo la iniciativa del presidente Joao Goulart del Bra
sil una declaración conjunto de cinco presidentes de América -
Latin& (Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México), Expresó su 
disposición a firmar el Tratado conducente, La Asamblea General 
apoyó formalmente la dechración el 27 de noviembre de 1963". 
( 122). 

La idea fue sembrada por el Brasil y recogida luego por otros cuatro Es

tados, y correspondió a uno de ellos seguir con la iniciativa, nuestro pa{s,

dirigida por el embajador Alfonso Garcla Robles. Hacia 1965 se integró la co

misión que proponía el proyecto del Tratado, para después presentarlo a los -

estados latinoamericanos para su aprobación; fue firmado el 14 de febrero de 

1967, en T1atelo1co, ciudad de México, 

"La Asamblea General de la ONU endosó el Tratado el 5 de diciem 
bre de 1967; entró en vigor el 22 de abril de 196B; Cuba a -
rehusado firmar el tratado; Argentina firmó, pero no ha ratifi 
cado Brasil y Chile ratificaron con la reserva de que el Trata 
do no tendrá efecto para ellos hasta que todos los demás esta= 

(122) Pope Atkins, América Latina .... , P, 39B. 
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dos e1egibles lo hayan ratificado". (123). 

Como podemos ver tres estados aún no forman 'lar te del Tratado, ya que no 

tendrá valor para Brasil y Chile hasta que Cuba lo firme y le ratifique; les 

avances de tener una bomba nuclear en Argentina y 13rasil sor muy grandes, ya

que cuentan con la capacidad nuclear instalada y la tecnelegla suficiente. En 

las próximas cuartillas iremos describiendo el Tratado en sus partes nedula

res y de mayor importancia. 

El Tratado en su introducción hace un recordatorio de las posibilidades

a lcances de las amas nucleares, de la secuela de las detonaciones nuclea

res que no solamente perjudican a la población. sino también destroza el hab.i 

tat humano. 

Que el tener las armils nucleares por parte de un país latinoamericano lo 

vuelve un blanco posible de ataque nuclear, y esto provocaría una carrera ar

mamentista entre sus 11ecinas y él. Que la desnuclcarización del América Lati

na busca la rea 1 ización de los ideales humanos, paz permanente f~ndada en la

igua ldad de los derechos, equidad económica y justicia social para todos, de 

acuer-jo con los principios de los orgLinismos principales para los países de -

la zona, h. Organización de bs Naciones Unidas y la Organización de los Est~ 

dos Améri canos. 

El principal artículo del Tratado es el primero y lo transcribo textual

mente. 

Artículo l. 1.- Las Partes Contratantes se conpro:neten a utilizar exclusj_ 

vamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares someti

dos a su jurisdicción, y a prohibir e ir.ipedir en sus respectivos territorios: 

a).- El ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición, por cualquier 

(123) Pope, op. cit., P. 398. 
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medio, de toda arma nuclear, por si mismas directa o indirectamen

te, por mandato de terceros o en cualquier otro forma, y 

b).- El recibo, almacenamiento, instalación y emplazamiento o cualquier 

forma de posesión de toda arma nuclear, directa o indirectamente, -

por mandato de terceros o en cualquier otro modo. 

2.- Las Partes Contratantes de comprometen, asimismo, a abstenerse de -

rea 1 izar, fomentar o autorizar, di recta o i ndi rl'.!ctamente, e 1 ensayo, e 1 uso, -

1 a fabricación, la producción, la posesión o el dominio de toda arma nuclear

º de participar en ello de cualquier manera. 

En este artículo se prohiben totalmente los nexos de cualquier tipo con

las armas nucleares, y también la participación en programas cientlficos con

el fin de obtener o poseer el arma nuclear; los siguientes tres art~culos de

finen que son las Partes Contratantes (signatarios), territorio (espacios do!! 

de se ejerce la soberanía) y demilita la zona desnuclearizada, que exceptua a 

los Estados Unidos <le América, y la zona va hacia el sur de este Estado. 

El quinto articulo define el "arma nuclear," como todo artefacto que sea 

susceptible de liberar energía nuclear en forma no controlada y que tenga un 

conjunto de características propias del empleo con fines bélicos. tlo hace al!! 

sión al instrumento de transporte o propulsión. 

El Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América -

Latina, tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones -
que emanan de este Tratado; consultar a los miembros en lo que se refiere al 

cur.1pliMiento del Tratado, convocar a reuniones y decisiones solamente podrán

ª fectar a 1 as Partes Contratantes, rea 1i zar acuerdas con otros organ isr.ios, -

tiene su sede en la ciudad de México, 

Los Órganos principales son: la Conferencia General, un Consejo y la Se-
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cretaría. 

La Conferencia General está formada por todos los Estados ratificantes -

de 1 Tratado , se reune cada dos años ordinariamente y extraordinariamente cuan. 

do las circunstancias lo aconsejen a juicio del Consejo, 

Deberá resolver y considerar todas las cuestiones referentes al Tratado

y a los órganos que de él emanen; establecerá los procedimientos del Sistema

de Control para la observancia del presente Tratado; nombrará el Consejo y al 

Secretarlo General, a este último lo podrá remover, cuando lo considere perti 

nente; así como vigilará las .ltciones de estos dos órga~os y será el órgano -

competente para concertar acuerdos con terceros. 

La Conferencia aprobará el presupuesto y fijará las cuotas tributarias.

e ligi rá sus autoridades para cada reunión, 

Existen dos sistemas de votación la de dos tercios, para los asuntos de 

mayor importancia (control, admisión, elección del Secretario General y pres!! 

puesto), de los miembros presentes y votantes, las cuestiones y procedimientos 

se tomarán por la mayor!a simple, 

El Consejo se compone de 5 miernbros, elegidos por la Conferencia General 

teniendo en cuenta la representatividad geográfica equitativa, por un perfodo 

de cuatro años, salvo en la primera elección que será por sólo dos años, no -

existe reelección inmediata, todo miembro del Consejo tendrá un representante 

Sus obligaciones pueden ser impuestas también por la Conferencia General 

a través del Secretario General, velará por el buen funcionamiento del Siste

ma de Control, deberá de rendir un informe anual de actividades, as{ como los 

que le demande la Conferencia General, puede elegir sus autoridades para cada 

reunión, establecer su propio reglamento y el sistema de votación es de mayo

r~a simple. 
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La Secretaría se compone del Secretario General y el personal que él so

licite, ya que será nombrado por él, el Secretario General durará cuatro años 

en su puesto, pud1endose reelegir una vez, no podrá ser nacional mexicano y -

deberá ve lar por e 1 buen funcionamiento de 1 Sistema de Centro 1, deberá rendir 

un informe anual o los que le demande la Conferencia General, establecerá el 

sistema de información para todos los signatarios, deberá de ser ajeno a las 

instrucciones de algún gobierno, así como su personal y deberá de guardar se

creto sobre la información que maneje, comprometiendose las Partes Contratan

tes a respetar al Secretario General y su personal, otorgándole la categorla

de funcionario internacional y a no tratar de influir en el desempeño de sus 

funciones. 

El Sistema de Control verificará el cumplimiento del Artículo !, que las 

instalaciones y explosiones realizadas tengan un fin pacífico y no la inten

ción de produrarse una bomba nuclear. 

Se deja la libertad a los Estados de negociar acuerdos con la O!EA (Org~ 

nización Internacional de la Energfa Atómica), para la aplicación de salva-

guardias de éste a sus actividades nucleares. 

Todas las Partes Contratantes deberán de rendir informe tanto al OPANAL
como a la OJEA de las actividades realizadas en la materia, para checar que -

no ha realizado atentado alguno o la violación del Tratado. 

El Secretario General, previa autorización del Consejo podrá solicitar -

informes complementarios o suplementarios a alguna de las Partes Contratantes 

sobre cualquier hecho dentro de la materia, teniendo la obligación de hacerlo 

pronto y expéditamente. 

El Consejo en colaboración del O!EA, tienen la facultad de efectuar ins-
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pecciones especiales, cuando lo soliciten alguna de las Partes Contratantes.

los gastos correran por cuenta del solicitante, salvo cuando disponga lo con

trario el Consejo, de acuerdo a las circunstancias que concurran en el caso,

tales gastos serán por cuenta del Organismo. 

La Conferencia Genera 1 determinará los procedimientos a que se sujetarán 

la organización y ejecución de las inspecciones especiales, obligándose la -

Parte Contratante receptora a prestar todo tipo de ayuda para el éxito de la-

1 nspección. 

Los inspectores nombrados para tal misión, podrán ser acompañados por a} 

gún representante de la Parte Contratante demandante de la inspección. 

El informe resultante de la inspección será enviado a todas las Partes -

Contratantes por mediación del Consejo, representado por el Secretario Gene

ral. Asimismo también a la O?IU y al Consejo de la OEA. 

Por medio del Secretario General, el Consejo podrá convocar a reunión -

extraordinaria de la Conferencia General para considerar algún informe de in!;_ 

pección especial, y ésta reunida podrá hacer recomendaciones a las Partes y -

presentar informes al Secretario General de los Naciones Unidas. 

El Tratado no prohibe el uso pacifico de la energía nuclear, de modo par. 

ticular en su desarrollo económico y progreso social. 

Las explosiones de algún artefacto nuclear con fines pacíficos o la col_! 

boración en alguna de ellas, deberán de notificarse al Organismo y a la O!EA, 

con antelación, dando a conocer la fecha, carácter y origen del dispositivo -

nuclear, el sitio y la finalidad, la potencia, la posible precipitación radias;_ 
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tivo y los medidas que se tomarán poro evitar riesgos• lo población, Flora.

fauna y territorios de uno u otras Partes. 

El Consejo determinará vi sores que acompañados por e 1 Secretario Genera 1 

así como representantes del O!EA, verificarán y podrán presenciar la veraci

dad de lo notificado. 

Paro dinamizar el funcionamiento del Sistema de Control el Organismo po

drá concertar con el OJEA acuerdos apropiados que autorice la Conferencia Ge

neral, así como también con otros organismos ~organizaciones de lo materia. 

Se podrá solicitar asesada técnica de la Comisión lnteromericana de 

Energía lluclear (CIEN), paro la aplicación del presente Tratado, siempre y 

cuando lo permita el estatuto de la CIEN. 

Cuando alguna Parte Contratante a juicio de la Conferencia General este

violando el presente, podrá recibir un llamado de atención, haciéndole las r~ 

comendaciones que juzgue conveniente'i, cuando el incumplimiento ponga en pel! 

gro la paz y la seguridad latinoar:1ericana, la propia Conferencia General in

formara al Consejo de Seguridad y • la Asamblea General de las tlaciones Unidas 

por mediación del Secretario General, así como al Consejo de la OEA y la -

OJEA. 

El artículo 20 del Tratado no habla de que medidas se tomaron contra el 

violador del presente, aclarando en el articulo 21 y reconociendo la suprema

cia de la ONU y la OEA. 

Inmediatamente se habla de las prerrogativas e inmunidades del Organismo 

sus representantes y de que se pueden establecer acuerdos entre las Partes-
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Contratantes y el Organis'1o dentro de la materia, así como la obligación --

de notificar los acuerdos que concerten las Partes Contratantes con terceros

dentro de la "1ateria, para su registro y notificación a las otras Partes Con

tratantes. 

La sujeción de recurrir a la Corte Internacional de Justicia para dislu

cidar cualquier contraversia que no haya podido solucionar en el seno del Or

ganismo, 

Es depositario del Tratado, el Gobierno de los Estados Unidos r:exicanos 

quien recibirá y notificará a las Partes Contratantes del recibimiento de los 

instrumentos de ratificación. 

El articulo 27 señala que el Tratado no podrá ser objeto de reservas. tia 

habla si un Estado latinoamericano lo firna, y al momento de ratificado lo -

hace con reservas. 

Ya supimos cuando entró en vigor y que será suspendido cuando surja una 

potencia poseedora de arma$ nucleares para los países que lo ratificaron, ha_! 

ta que la nueva potencia ratifique por si misma o a petición de la Conferen-

cia General, el Protocolo Adicional II anexo. 

Podrá ser reformado el Tratado mediante propuestas de las Partes Contra

tantes enviadas al Consejo con la mediación del Secretario General, qufon las 

enviará para su conocimiento a las demás Partes Contratantes, él mismo convo

cará a una reunión extraordinaria de la Conferencia General para e:-:aminar las 

propuestas formuladas para cuya aprobación se requerirá. la mayoría de dos ter 

cios de las Partes Contratantes presentes y votantes. 

La vigencia del Tratado es indefinida, se puede denunciar mediante noti-
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ficación entregada al Secretario General, la denuncia surtirá efecto tres me

ses después de la entrega de la notificación, el Secretario General tiene la

obligación de informar a las otras Partes Contratantes, así como al Secreta

rio General de 1 a ot!U y de la OEA. 

El Protocolo Ad1ciona1 I consta de tres artículos, en los cu•les los sig 

natarios se comprometen a aplicarlo en los territorios sobre los cuales ejer

cen su soberanía y que queden dentro de la demarcación de la zona desnuclear1 

zada, a la cual hace mención el párrafo segundo del cuarto artículo. El Prot~ 

colo tiene la misma duración que el Tratado y son aplicables las cláusulas r.!1_ 

ferentes a la ratif1cación y denuncia del propio, este Protocolo entrará en -

vigor, para los Estados que lo hubieran ratificado, en la fecha de depósito -

de los instrumentos de ratificación. 

El Protocolo Ad1cional !!, consta de cinco artículos y se ref1ere al re1 

peto que deben de guardar al mismo, las Potencias poseedoras de bar.ibas nucle~ 

res, compror:rntiéndose, a no contribuir en forr.ia alguna a que, en los territo

rios que poseen en la zona, sean practicados actos que entrañen una violación 

al pr1mer artículo del Tratado. 

Arienás, se comprometen, a no emplear armas nucleares Y a no amenazar con 
su empleo a los signatarios del Tratado. La vigencia del Protocolo es la mis

ma que Ta del Tratado, as! como las cláusulas referentes a la ratificación, -

denuncia y entrada en vigor, textos auténticos y registro, que forman parte
del cuerpo principal del Tratado. 

Vemos que los dos Protocolos se refieren a las Potencias que tienen la -

tecnología nuclear y que han fabricado ya la bomba nuclear, es por eso que el 

Tratado fue escrito en los idiomas: Español, Chino, Francés, Inglés, Portu-

gués y Ruso. 
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Como ya dijimos Cuba no finr.Ó el Tratado, el por qué nos lo explica una

noto en el libro de Osmañczyk. 

11 El Único país latinoamericano que no firmó el Tratado fue Cu
ba, a causa de la política agresiva de los Estados Unidos en -
la región del Caribe y el manteniniento por los Estados Unidos 
en esta región, de bases con amas nucleares: Guantánar.io, Puer 
to Rico, Panamá e Islas Virgenes". (124). -

La Asamblea General de las rlaciones Unidas, aprobó el Tratado m<diante -

la Resolución 2286/XXII del 5 de noviembre de 1967 con 82 votos a favor y 28-

abstenciones, no presentándose voto en contra. En su parte medular 1a Resolu

ción pidió 11 a todos los Estados que presten su plena cooperación a fin de -

que el Estatuto definido en el Tratado reciba la observancia universal, invi

tando a las Potencias que poseen armas nucleares a que firmen y ratifiquen el 

Protocolo Adicional a la mayor brevedad posible. La primera Potencia que fir

mó los Protocolos 1 y 11 fue Gran Bretaña, el 20 de diciec.bre de 1967, ratifi 

cándalos el 11 de diciembre de 1969; La segunda los Estados Unidos, el prime

ro de abril de 1968, ratificándolos el 12 de mayo de 1971, China, los firmó -

el 28 de agosto de 1973 y Francia en la misma fecha". (125), 

3.2.4.- Resolución de Punta del Este, Paraguay sobre Limitación de Anoamentos. 

En la Segunda Reunión de Presidentes Americanos en abril de 1967, reali

zada en Punta del Este, Paraguay, se aceptó una Resolución sobre la limita-

ción de amamentos, la cual no contaba con racomendaciones obligatorias compl~ 

tas, el texto íntegro de la Resolución es el siguiente: 

11 Los Presidentes de los paises latinoamericanos. conscientes -
de la importancia de las fuerzas armadas en el mantenimiento -
de la seguridad, reconocen, al mismo tiempo, que las exigencias 
del desarrollo económico y del progreso social hacen necesario 

(124) (125) Osmañczyk, Enciclopedia .... , P. 1052. 
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aplicar a estos fines el máximo de los recursos disponibles en 
la América Latina. En consecuencia expresan su intención de Li 
mitar los gastos militares en proporción a las reales exigen-: 
cias de la seguridad nacional, y de acuerdo con las disposicio 
nes constitucionales de cada país". (126), -

En si la declaración no tiene ningún carácter de obligatoriedad, ni mu-

cho menos se basa en un sistema de vigilancia para cumplir con la dispo~ición 

señalada, reconocen que sus gastos debían de ser utilizados para el mejora-

miento económico y socia 1 de sus pueblos, pero sería muy interesante saber -

quien va a determinar las reales elctgencias de la seguridad nacional, para en 

ese entonces en la mayoría de los Estados Latinoamericanos eran dirigidos por 

militares y el fantasma del comunismo era el principal enemigo de los gobier

nos, la lucha antiguerrillera tuvo un gran escenario en estos años en esta -

área. 

La Conferencia duró tres días, fueml 12 al 14 de abril de 1967, fueron

representados 17 Estados y la intención principal de la Reunión era: "crear -

progresivamente, a partir de 1970, el Mercado Común Latinoamericano, que en -

su mayor parte deberá estar funcionando en un plazo no mayor de 15 años. El -

r.lercado Común Latinoarr:ericano se basará en el desarrollo completo y en la con, 
vergcncia progresiva de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y del 

Mercado Común CP.ntroa1taricano, tomando en consideración los intereses de los

países latinoamericanos que todavla no están aplicados a estos sistemas".(127) 

3. 2. 5. - la Declaración de Ayacucho. 

Fue hecha por los representantes de los Gobiernos de Argentina, Chile, -

Bolivia, Colo:nbia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, firmada el 9 de diciem

bre de 1974, en el sesquicentenario aniversario de la Batalla de Ayacucho, -

con la cual se consagró la independencia de la América latina. 

La Declaración rinde primeramente homenaje a los héroes sudamericanos -

(126) Osr.iañczyk, Enciclopedia,., P. 471. 

(127) Connel-Smith, El Sis. !nt., P. 377, 
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(Bolivar y Sucre), proclama como slmbolo de la Unidad Latinoamericana a la B~ 

tal la de Ayacucho, en su lucha por la liberación. 

Se hace un llamado para buscar una justa participación en el comercio -

mundial, evitar la dependencia económica, buscar la superación tecnológica Y 

cientlfica, para acelerar su cesarrollo. 

Reiteran los principios de la política exterior latinoarr:ericana, conde-

nando y repudiando el colonialismo, sobre el cual hacen un llamado de que de

ben de desaparecer los últimos vestigios de él en Latinoar:ierica, por lo cual

se comprometen a luchar, ya que el colonialismo constituye una amenaza poten

cial a la paz de la región. 

A continuación transcribiré la parte esencial del texto para nuestro in

terés, que es la relativa al desarme: 

"tics comprometamos a propiciar y dar apoyo a la e5tructuración 
de un orden perr.ianente de paz y cooperación internacionales y 
a crear las condiciones que permitan la efectiva limitación de 
annamentos y ponga fin a su adQuisición con fines bélicos ofen. 
sivos, para dedicar todos los recursos posibles al desarrollo
económico y social de cada uno de los paises de América Latina 
Condenamos el uso de la Energía Nuclear con otros fines que no 
sean pacíficos y al servicio del progreso y bienestar d-e nues
tros pueblos". ( 128). 

La Declaración demuestra las intenciones que tienen los gobiernos del -

área, se vuelve a reconocer que es necesario el desarrollo económico y social 

pero no habla de como instrumentar sus deseos, lo cual nuevamente queda en -

palabra, condenan el uso de la energía nuclear con fines bél ices, pero no -

ahondan en la materia, en fin es otro intento, ver.los que la idea está latente 

y el problema muy presente. 

(lZS) Bolet!n Informativo de Min. de Rel. Ext. flo. 1770, Lima 14 dic. 1974. 
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La Declaración continúa hablando del ejercicio de la soberanla sobre los 

recursos naturales, la regulación de la inversión extranjera y el control de 

las e1:1presas transnacionales, Da pautas más adelante de como lograr la inte-

gración económica, la intención de lograr un nuevo orden económico interna-

cional basado en equidad, igualdad, soberanla, interdependencia, el interés -

común y la cooperación de todos los Estados, 

Y termina haciendo un llamado a los pueblos latinoamericanos, para que -

cooperen en la obtención de los objetivos de desarrollo económico y justicia

social que hagan posible la plena realización y dignificación del hombre lati 

noamericano. 

3,2.6.- Acta de Chapultepec, 

Surgió en la Conferencio lnteramericana sobre Problemas de la Guerra y -

de la Paz, celebrada en la ciudad de tléxico (del 21 de febrero al 3 de marzo

de 1945). 

En el temario a discutir destacaba el tema referente a la nueva organiz~ 

ción mundial que se gestaba (OliU) y la participación que tendrían en ella los 

Estados Latinoancricanos¡ la ayuda interamericana para obtener la victoria t.Q. 

tal en lo Guerra en contra del EJ.e; los problemas económicos y sociales de -

América; y lo referente al reconocimiento del gobierno argentino (golpe de -

Estado en 1943), 

El Texto del Acta final, está dividido en una introducción y tres partes 

En la introducción se habla de las incorporaciones del Derecho [nternacional

General al Derecho Intarnilcional Americano. Asl como la sujeción a resolver -

las controversias por r.mdias pac{ficos, reconocimientos a la soberanla y a -

los derechos de cada Estado; deterr.iina que la anexión de territorios por me--



dio del uso de la fuerza, no será reconocida; y que todo atentado en contra -

de territorio americano, hecho por potencia extranjera, también contra la so

beran{ a e 1 ndependencia de algún Estado americano, será considerado como un -

acto de agresión en contra de todos los Estados Americanos. 

En la parte primera se declara: la igualdad juridica de los Estados; se 

ratifica la definición de agresión en contra de los Estados ar;ericanos y la -

obligación de consultarse en caso de que suceda esta para determinar las med.1 

das pertinentes al caso; y que los principios aqul señalados entren en vigor

; nmedi atamente. 

En la parte segunda se estipula la necesidad de llevar todo lo anterior

mente dicho a plasmarlo en un Tratado, donde se estipulan las medidas encame!! 

dadas a conjurar tales amenazas: dando a conocer o recomendando algunas de -

esas medidas como: rotura de relaciones diplomáticas, con5ulares y de todo t.! 
pode comunicación (postal, telegráfica, telefónica y radiotelefónicas); la

interrupción de todo nexo comercial, financiero y económico; y en el último -

de los casos el uso de la fuerza militar para repeler el ataque. Como podemos 

ver esto se vio cristalizado en el Tratado Interamericano de Asistencia Recí

proca (TIAR), 

En la parte tercera hace la alusión de la compatibilidad del Tratado que 

se va a firmar con los principios y propósitos de la Organización General In

ternacional, cuando e 11 a se establezca. 

El acuerdo fue firmado en la ciudad de México, en el Palacio de Chapultg 

pee {de ah{ su nombre), por los siguientes países: 11Argentina, Bolivia, Bra

sil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dor.iinicana, Ecuador, El Sal 

vador, Estados Unidos, Gua tema la, Hafti, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela". (129) 

(129) Osmañczyk, op, cit., P. 7 
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3, 2. 7 .- Fuerza Interamericano de Paz. 

Proyecto elaborado por los Estados Unidos de una fuerza supranacional -

presentado por primera vez a los Gobiernos de los Estados Latinoamericanos, -

en enero de 1962, durante la Conferencia de Punta de Este, por el Secretaria

do Estado de los Estados Unidos, Dean Rusk, y expuesto por él mismo en cada -

conferencia interamericana hasta la reunión de los jefes de Gobierno en abril 

de 1967, tanbién en Punta de Este, cuando declaró: 

"Estados Unidos sigue creyendo que la Fuerza de Paz es una cuestión a -

considerar11. 

El proyecto fue cada vez rechazado por la mayada de las Repúblicas lat:t 

noanericanas, El Gobierno de los Estados Unidos se preparó para el estableci

miento de la Fuerza lnteramericana de la Paz, cambiando en el año de 1965 la 

Sección 511 de la Ley de Ayuda Exterior de los Estados Unidos como sigue: 

"Una parte de los fondos debe de ser usada en cada año fiscal para la -

asistencia de la región de un factible Plan de Defensa Regional: 25 millones

de dólares deben ser empleados para una Fuerza Militar lnter>mericana bajo el 

control de la Organización de los Estados Americanos". 

La derrota de los planes estadounidenses de establecer una Fuerza Inter~ 

nericana de Paz fue condenado por un editorial del l/ew 'lork Times, el 22 de -

julio de 1965, con la frase siguiente: 

"La Fuerza Interamericana es esencial para la Fuerza c!al Estado y este -

árbol debe tardar mucho tienpo en aparacer". 

El 9 de nayo de 1968, el comandante en jefe del Ejército argentino, gen)! 
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ral Julio Asogaray reiteró: 

"Existe la necesidad de una acción coordinada en América para combatir -

los brotes subversivos comunistas. Es intención de varios países y de varios

ejércitos americanos establecer una junta interarnericana de asesoramiento mi

litar permanente a la conducción polltica, o pensar en algo semejante, en tal 

sentido11
• 

En octubre de 1968, durnate la Vlll Conferencia de Ejércitos Americanos

en Rio de Janeiro, el jefe del Estado Mayor de las fuerzas militares de los -

Estados Unidos, general 11. L. \/estmoreland, reiteró la posición del Secreta

rio de Estado Oean Rusk de 1967, pero la mayoría de los Estados latinoameri

canos estuvo en contra. 

3.3.- logros y Perspectivas en Materia Júridica. 

Considero que los logros alcanzados, con la regulación de la carrera ar

mamentista mediante la concertación de diversos Tratados, que fueron objeto -

de estudio en los dos prir.ieros incisos, han sido nulos y los logros muy exi

guos. 

Creo que se ha legislado en base a ideas egoistas y a la intención de m2 
nopo11zar el adelanto cientlfico, hoy en día podemos ver que se ha legislado

sobre cuestiones técnicas y cient~ficas de cuando rr:enos cinco años atras, y -

esto a conllevado según la opinión del Lic. Mandujano a que: 

"La historia del d~sarMe aparece más recuento de oportunidades pérdidas, 

que de verdaderos logros en este sentido. Las Superpotencias se muestran más 

decididas a continuar la carrera de armamentos, hacerse concesiones mutuas -

dentro de las negociaciones bilaterales, pero sin permitirse ser importunadas 
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por las naciones. Hablan de control y limitación de armamentos, cuando lo únj_ 

co conseguido es institucionalizar la carrera armamentista, negociando en ca

da ocasión sobre proporciones más elevadas de destructividad", (130), 

Si nosotros retomarairlos el curso de la historia veriamos que uno de los 

primeros Tratados de limitación de armamentos que se logra después de la segu!l 

da Guerra f.íundial, es el cornunmente conocido como el "Lim1ted Test Ban 11
, Este 

Tratado buscaba limitar la posesión de las armas nucleares, otorgandoles el -

privilegio de poseerlas a sus tes promotores, los Estados Unidos de América,

La URSS y el Reino Unido, y si analizamos los subsecuentes Tratados nos damos 

cuenta que la carrera entre lo legislado y los adelantos científicos en mate

ria armamentista. es ampliamente superada por esta última. 

lloy en día la proocupación de la población l'lundial es el estallido de un 

conflicto donde se utilizen armas nucleares, ya que las consecuencias no solo 

afectaran a los Estados Beligerantes sino a muchos ciudadanos de los Países -

vecinos. 

Mos hemos dado cuenta que al curso de los años el problema de la carrera 

annamentista tomo mayor conciencia en los ciudadanos de todo el mundo, y hoy

al enterarnos de los gastos que se realizan en la materia y las consecuencias 

que se tendrlan del estallido de un conflicto bélico nuclear hacen ver nues-

tro futuro cada vez más sombrio. 

Si esto sucede a nivel mundial, la región objeto de nuestro estudio pre

senta casi las mis111as caracteristicas, los gobiernos de Argentina. Brasil. cu-

ba 'J Chile, no han deposita.do 1os instrumentos de ratificación de1 acuerdo -

más ir.1portante en materia de desarme, el Tratado de Tlatelolco, hoy en día se 

hao la y se especula sobre 1 a posibilidad de que en cualquier momento pueden -

tener un arma nuclear, hacen ver que sus ne')ativas de ratificación del Trata-

(130) rlandujano R. Saul.lLimitación o lnst. de la Carrera Ann.? P.5. 
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do, han sido más que nada para ganarle tienpo al tiempo y poder así superar la 

cuestión sobre la cual se ha legislado, 

Si bien es cierto la paz mundial en un problema que compete a toda la hu

manidad y no a un gr1Jpo determinado de personas, por que 11 La paz internaciona 1 

debe basarse en un cor:ipromiso, por parte de todos los Estadas, de favorecer la 

supervivencia común, más bien que en la amenaza del mutuo aniquilamiento''.(131) 

Es lógico pensarlo y decirlo, en este mundo nos compete a todos vivir en paz,

ya que de no lograrlo, ninguno lograra vivir. 

Nace con cada día, la necesidad de lograr acuerdos más realistas en mate

ria de desarme, y respetar de la mejor manera posible los acuerdos ya firmados 

llamar cada dla l'lás la atención de la opinión pública mundial sobre el proble

ma que se tiene, ya que nos compete a todos y no solar:iente a unos la solución

del mismo, el futuro de la especie humana esta en juego, si hubiera una guerra 

nuclear lo único que podriamos decir es que no habría vencedores, ni vencidos, 

si no perdedores. 

Los paises sudamericanos deben buscar que la declaración hecha en Ayacu

cho por varios Presidentes del Area, se institucionalize y nazca un instrumen

to jur{dico que verdaderamente 1 imite el gasto armamentista, hay diversas nec! 

sidades que deben ser sufragadas, no hay necesidad de enumerarlas pues son de

todos conocidas, se bede de crear un clima de paz y tranquilidad, las disputas 

existentes deben ser arre9ladas con apego a los instrur.1entos jurfdicos con los 

cuales se cuentan, en el respeto y la buena observancia de los compromisos ya 

contraidos y plasmados en los Tratados, habremos ganado mucho ya que nuestro -

desarrollo en materia jurídica, aun no supera al obtenido entre la materia le

gislada y lo legislado. 

Hasta la fecha no hay señas de que algún país del área posea armamento_ 

(131) Intervención del presidente de la Delegación de México, Emb. Alfonso Gar 
da Robles en la 247 sesión de la Conf, de Desarme, 6 de marzo de 1984.-
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nuclear, pero no debemos esperar a que a l9u1en lo ten9a, ya que esto desata

r1a una carrera, ojal a que esto no suceda y podamos dar muestras de so 11dar1-

dad y humanidad con todo el mundo. 



CAP. 4 EL COMERC 1 O DE ARMAS. 
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4.1. Principales Proveedores. 

4.1.1. La Industria MI ll tar Brasllena. 

Las estadlstlcas de los Oltlmos años senalan como el principal productor 
de armamentos en la zona al Brasi 1, empezaremos por sus fAbrlcas el estudio. 

"El Brasl 1 durante la Segunda Guerra M1mdlal, recibió ayuda -
por parte de los Estados Unidos para la construcción de la prl 
mera fAbrlca slderOrglca". ( 132) -

El porqué de la cita, debemos de co~slderar que la mayorta del equipo b! 
!leo necesita del acero, y si esto ha frenado un poco la presunción ar-

gentlna de tener una Industria militar fuerte, en el Brasil no fue el caso, -
ya que contaba con grandes yacimientos de minerales de éste orden. 

Hacia 1952, el Brasl 1 Importaba la mayorla de su material bélico, en es
te año fue firmado un Acuerdo de Asistencia Militar con los Estados Unidos, -
pals productor de la mayorla de sus Importaciones y localmente se produclan -
armas l lgeras y municiones, dentro de los clrculos militares se hacia neceS! 
rlo el ser autosuflclentes en la producción de armamentos. 

La Guerra de Vietnam, hizo que la producción de armamentos de los Esta-
dos Unidos, fuera utilizada o destinada al conflicto en el cual partlclpaba,
consigulentemente Impuso restricciones a las ventas, tales restricciones ere! 
ron la necesidad de buscar nuevos vendedores y Brasil pasó a ser comprador de 
material béilco manufacturado en Europa. 

En 1967 se Instituye un programa de modernización de las fuerzas armadas 
ésto h~ce crear nuevas empresas o darles la Importancia a las ya existentes-
para la producción de armamento bélico. Para EUo se Intentaba utilizar la -
(132) Brlgagao, Clovls; Brasil o COmerclo lnt., P. 6. 
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la capacidad ociosa de la industria nacional, ver las alternativas posibles y 
el equipamiento Indispensable en la construcción de la industria militar bra
sHena. 

La Industria se empezó a censal idar poco a poco gracias a la ayuda de •
los centros de investigación y desarrollo mi 1 i tares como: Centro Técnico Aero 
espacial, Centro de Aeronautlca, del Instituto Militar de lngen!er!a, del -
EJército y el Instituto de Investigaciones de la Marina. 

El programa también buscaba el Impulsar la pol ltlca de exportación de ª.!:. 
mamentos, aparte de evitar la dependencia del ejército de la tecnologla ex-·
tranjera, principalmente de los Estados Unidos. 

As! nacieron diferentes empresas y de las cuales haremos una pequeña re
seña de las mas importantes. 

EMBRAER (Empresa Braslleira de Aeronautica). Fue fundada en 1966 su ca
pital estaba constituido de la siguiente manera: 

"14i participación estatal, 86i pertenece a 126 mil acc!onis-
tas, entre el las compañlas americanas. En 1978, su capital 
era de 374 millones de dólares, y utilizaba 4500 personas". 
( 133) 

Se dedica a la producción de aviones de los cuales su mejor prototipo -
con buen desempeño comercial es el denominado "Bandelrante", la linea de pro
ducción de esta empresa incluye: "Xavante", avión de entrenamiento basado en
un diseño de Macchl empresa Italiana, EMB-12X, una familia de aviones de ta-
maño medio turbopropulsados con múltiples utilidades; la serie EMB-121 "Xlngú 

EM-123 "Tapajós" y EMB-120 "Araguaia". sus mas nuevos modelos el EMB-312 "Tu
cano", avión de turbo propulsión para entrenamiento mil ltar y el EMB-120 "Br! 
silla''. Otro modelo de producción es el denominado "lpanel!la", un avión para
(133) Brlgagao, Clovls, op. cit., P. 22 



el uso de la agricultura diseñado y desarrollado bajo especificaciones del 
Ministerio de Agricultura en tres diferentes versiones: Carloca, Corlsco y 

Minuano. 
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ENGESA (Empresa de Engenharla Especi allzada). Esta empresa empezó prod.!!_ 
clendo camiones con chasis y carrocerlas, construidos en el Brasil pero con -
motor y engranes producidos bajo licencia de compañlas extranjeras, dentro de 
su grupo de Investigadores nació la Ldea de producir camiones con total dise
ño brasileño en dos factores: el deseo de ser mAs independientes tecnológlc_! 
mente y el producir vehlculos adaptados a las condiciones de rei leve dlflcl-
les mAs encontradas en el Brasl l. como es el caso del Amazonas. 

Oespu6s de haber logrado esta meta, la compañia comenzó a manufacturar -
veh!cuios bi lndados con diseño e Lngenlerla originales, los componentes mAs -
sofisticados constlnuaban siendo sumlnis trados por compañ!as extranjeras o -
subsidiarias establecidas en el Brasil. 

Fruto de ésto han sido producidos: 

"Cascavel", diseñado y producido en 1970 con la asistencia de
la Universidad de Sao Paulo y del Oepartamerito de Material --
Bél leo del Ejército "Urutu" que es un blindado anfibio que se 
mueve sobre ruedas y que puede operar en lagos y rlos y en el
mismo mar mediante una adaptación especial, el Urutu es un mo
delo polifacético, ya que puede transportar tropas y ser uti-
lizado para la seguridad Interna, o como carro anti-aéreo y el 
mismo servir como ambulancia. "Sucurl" que es un modelo que -
en su producción fueron uti 1 izados corr.ponentes e !vi les produ-
cidos en grandes series y es considerado muy ventajoso en tér
minos de costo y mantenimiento; por último el "SaroracA" vehl
culo ligero de reconocimi~nto que combina dimensiones compara
bles a las de un jeep con las ventajas de un bilndado".(134) 

IMBEL (Industria do Material Belico do Brasil). Fue creada en 1975 me-
dlante un decreto de ley, por lo tanto es una compañia estatal. 
(134) Brlgagao, Clovis, op. cit., P. 20 
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"Fue creada µara central Izar el esfuerzo Industrial para el -
suministro de equipos mi 11 tares para las fuerzas armadas y a -
partir de esto, tratar de exportar a otros paises buscando --
nuevos mercados. En el plano Inicial se preve!a una mayor in
corporación de capital privado en el desenvolvimiento de la -
Industria local. La Industria actualmente produce más de --
treinta y un productos básicos, tenla un presupuesto de seis -
millones de dólares en 1980, de los cuales un millón es desti
nado a Investigación y desarrollo". ( 135 l 

Existen otros productores, pero en menor escala, éstas son las principales em 
presas. pero también destacan: 

"La Compañia "Nelva" Hbrica aviones escuelas militares "T-26-
Unlversal" que también se exportan. La firma "AERO-TEC" produ 
ce aparatos de entrenamiento aéreo "Ui rapuru". En el área de -: 
he! lcópteros. la empresa "He! lbras" f ábrlca con patente france 
sa he! icópteros "Esquilo" y "Lama". Además, un consorcio de --= 
firmas brasileñas y la compaMa francesa "Societé Aerospatia-
le" fundaron una empresa mixta con 453 de capital francés que
a partir de 1982 va a fabricar, nuevos modelos de Helicópteros. 
(136) 

Centro del ramo de la industria naval, la cual tiene participación de -
capital japonés ha cre~ido mucho y se puede decir que los astilleros brasi
leños satisfacen la demanda de la Marina Brasileña. La principal empresa -
brasileña en este ramo es "Arsenal do R!o": 

"quien puso en construcción las fragatas de tipo "Nlteroi" -
{patente de la Gran Bretaña). Como resultado, Brasil dejó de
comprar estos buques en el exterior. Oe la misma manera la In 
dustrla brasileña empezó a producir los submarinos "Type-209":
Según los eSQecial!stas el proyecto de modernización de la --
Armada brasileña, calculado para doce años y elaborado en co-
laboración con compañ!as !tal lanas. costará tres mil millones
de dólares. Oe acuerdo con ese proyecto, la Armada recibirá -
nuevos buques Italianos y, paulatinamente su poducción se lrá
trasladando a los astilleros brasileños". (137) 

(135) Brlgagao, Clovis, op. cit., P. 9 
(136) P.P. Yakovlev; América Latina •.• , P. 16. 
(137) América Latina, lnf. semanal , P. 6. 
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Arsenal do R!o construyó durante 1950 y 1960 embarcaciones de patrulla.
buques navales auxl 1 iares y naves de servicio, como dij irnos anteriormente a -
fines de los setentas boto fragatas del tipo tHteroi armadas con misiles, las 
cuales recibieron ei nombre de Independencia y Uniao. 

Los pianes desarrol 1 ados més rec lentemente nos lnd lean: 

"AMRJ (Arsenal Militar do Rlo do Janeiro), completo el buque-
escuela Brasil, fundado en el diseílo de las fragatas tipo Ni-
tero!, para la Marina de Guerra del Brasil. En la actualldad, 
se encuentra construyendo las primeras seis corbetas del tipo
Jaceguay, de un programa de veinte y esU iniciando ia contruc 
ción de dos submarinos del Tipo 209. También existen proyec-':" 
tos para dos portaviones y ademés se espera que el Brasl 1 pro
duciré su primer submarino propulsado por energla nuclear du-
rante la década de 1990". ( 138) 

Podemos apreciar por lo anteriormente escrito, que los planes brasileílos 
son muy ambiciosos.pero considero de importancia el saber cómo y dónde opera
esta empresa: 

"El Arsenal do Ria sigue siendo operado por la Marina de Gue•
rra del Brasil, y sus instalaciones en el astillero de la !lha 
das Cobras, Ria de Janeiro, abarcan un érea de 320 kilómetros
cuadrados, donde pueden encontrarse todos los equipos requeri
dos por una moderna planta industrial de est~ tipo, incluyendo 
talleres, centros para el dlseílo, laboratorios, un espacio cu
bierto para las matrices. y tres diques secos. El mayor de -
estos diques secos puede acomodar naves de hasta 65,000 tanela 
das. Las naves extranjeras reparadas en el astillero incluye':" 
ron el destructor escolta uruguayo, dieciocho de Jul lo que --
fuera modernizado durante 1979-1980". ( 139) 

Agroso modo nos dimos cuenta de la operación de este astl llero y de sus
lnstdlaclones, pudiendo constatar que también realiza actividades de repara-
cl6n para barcos de otra nacionalidad, pero la Industria naval militar brasi
leña es muy diversificada y vamos a ver a continuación que otras compaíl!as -
(138) Engllsh, Adrián J .. La Ind. Naval Lat., P. 11 
( 139) Engl lsh, op. cit., P. 11. 
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"La Companhla Technlca de Reparacoes Navales, Estaleiros Inshl 
kawaj lma do Brasl I, y Esta le Iros Ve lome do Brasl J, ubicados eñ 
Ria de Janelro y el Estale!ro Buenos Aires, Estaleiro EMAQSA,
Estalelro Santa Ana Ltda y Construcoes llavales Zemar de Sao -
Paulo, cuyas instalaciones de todos ellos se encuentran en el
puerto de Santos. Otras instalaciones son las de lli lson, Sons 
& Co. Ltd. de Recife y las del astillero brasileño de mlis éxi
to en el lirea de la exportación, Macalaren de Niteroi, que se
especiallza en embarcaciones de menor tonelaje. Esta Oltlma -
flnna completo una serie de diez naves patrulleras para los--
serviclos de guardacostas chi lenes y cuatro para los peruanos
durante la década de los setentas. Mlis recientell'ente el AMRJ
botó la cañonera fluvial ItalpO para la Marina del Paraguay, -
la embarcación naval de mayor tamaño completada en un astille
ro brasileño para un cliente en el extranjero". (140) 

(140) Engllsh. op. cit., P. 11. 
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4. 1.2. La Industria Militar Argentina. 

Atgentlna tiene la Industria militar más antigua de la reg!On, ya que -
en 1927 fue construida la Fábrica Militar de Aviones. 

En la actualidad las Fuerzas Armadas de Argentina adquieren armamentos -
fabricados por los conglomerados de empresas nacionales. 

"El conglomerado más Importante se llama "Fabrlcaclones Mili-
tares", fue creado en 1941 e Integra 12 empresas con 14 mll -
obreros y empleados (otros 16 mil están ocupados en las empre
sas contiguas), y una venta anual por 1 ,200 mi llenes de dOla·
res, lo que constituye más del 2'/. del PtlB de Argentina. El -· 
conglomerado incluye la "Hbrlca Boulogne" que produce tanques 
sin retroceso, la "Fábrica LO mingo Matheu" de armas portátl les 
entre otras. Uno de los vehiculos másmodernos que produce el
conglomerado es el tanque argentino mec!lano (TAM) dlsenado en
colaboraciOn con la companla germano occidental "Thyssen Hens
chel" y programado para sustituir a los tanques norteamerlca-
nos "Sherman" ya anticuados, en las tropas blindadas del Ejér
cito argentino. El TAM tiene un caMn de 105 mm. y un dispo
sitivo para cortina de humo. Según estiman los especialistas, 
este vehlculo, por sus cualidades técnicas y combativas es com 
parable el tanque germano occidental "Leopard !" y el francés:: 
"AM-X 30". En base al TAM, en Argentina fue creado el "vehlcu 
lo de combate de lnfanterla (VC!), con caMn en torreta gira-:: 
torta. La producc!On en serle de ambos carros comenzó en ---
1979". ( 141) 

Dentro del ramo de productos aéreos: 

"Las Fuerzas Aéreas argentinas tienen una considerable base ln 
dustrlal que produjo aviones a reacción "Pulqul !" y"Pulqul !T 
helicOpteros "CK-1" y "Hughes-500M" (patente de los Estados -
Unidos), aviones-escuela y antlguerrl lleras, asl corno cohétes
alre-tlerra. En la Exposlc!On Aeronáutica de Parls en 1977, -
por primera vez fue exhibido el caza-bombardero a turbo hél Ice 
y de uso múltiple "PucarA" de producc!On argentina. Este apa
rato apto también para operaciones antlguerrilleras, pesa ----
4073 kilos, desarrolla una velocidad de hasta 485 kl!Ometros -
por hora y esta provisto con un canon de 20 mm. y cuatro ame
tralladoras. En la actualidad, Argentina, produce varios me-
delos de este av!On que por sus caracterlstlcas técnicas y co!!! 

(141) Latln Amerlca Weekly Report, P. 56. 57. 
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bativas atrajo la atención de los circules militares de aigu-
nos paises en desarrollo, particularmente de Bolivia y Mauri-
tania. En 1979 pasó pruebas al nuevo cohéte argentino "Tauro-
0-2" tierra-aire (peso 560 kg., calibre 280 mm.) creado por -
especial lstas de la Comsi Ión Nacional de Investigaciones Cósmi
cas, bajo el mando de la Fuerza Aérea" (T42) 

La capacidad de construcción de los astilleros argentinos es grande, ya
que pueden construir hasta porta-aviones de 27 mil toneladas de desplazamien
to, cruceros de hasta 12 mil toneladas, patrulleros, transportes. destructo-
res, submarinos y otros. La principal empresa es: 

"La Compañia Astilleros y Fabricas Navales del Estado", cons-
truyó con patente de la Gran Bretaña (seis) fragatas a base -
del modelo "Type-42 Hércules", comprado a la bien conocida com 
pañ[a inglesa "'lickers". El nuevo buque de guerra argentino -: 
tiene cohétes "Sea-Durt", 260 tripulantes y (Fragatasde tipo -
"Amazan" y comenzó la producción de una fragata a base de él.) 
desarrolla una velocidad de hasta 30 nudos por hora. Las com-
pantas 11 Astarsa 11

, 
11 Alianza 11 11 R1o Jantiazo" y 11Menghi y Penco 11

-

construyen transportes, patrulleros y, con patente de 1 a RepO
bl ica Federal de Alemania, submarinos "Class 1700" y fragatas
"Meco-360". ( 143) 

TANDANOR (Talleres tlavales Oarsena Norte). fue establecido en 1970 como un S.':! 
cesar del Arsenal Naval de Buenos~ires , fundado en 1879, ocupa un area de 87 
kilómetros cuadrados y emplea 1400 personas, tiene dos diques secos, el prim~ 
ro de 150 m. por 20 m. y el segundo de 100 m. por 22 m. , ademas de un dique
flotante con 1500 toneladas de capacidad. 

Esta empresa se dedica principalmente a la reparación y mantenimiento de 
los buques de la Armada Argentina y de la marina mercante nacional, as! come
de embarcaciones extranjeras, incluyendo el submarino venezolano Picua, que -
fuera reacondicionado en 1981. Este astille ro terminó de armar dos submari-
nos de un tipo mas grande durante los próximos diez anos, anticipandose que -
posiblemente uno de ellos sera propulsado por energla nuclear. 
(142) Sipri Yearbook 1980, op. cit., P. 47 
(143) Siprl Yearbook 1979, op. cit., P. 168. 
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Otros astl l leros argentinos construyendo naves para la Armada Argentina
Incluyen el Astillero Ptincipe y Menghi S.A., que completó el transporte pe-
lar Bah!a Para!so de 9600 toneladas en 1981, los astilleros Vicente Forte de
Buenos Aires y Astarsa de San Fernando. En el pasado el astillero naval de -
Puerto Bel grano construyó algunas naves auxi llares para la armada. 

Regresaremos un poco a la aeronaut!ca para hablar otra vez de la Fabrica 
Militar de Aviones que en la Feria Internacional de Armamentos 1986 (FlOA86). 
celebrada en Santiago de Ch!le en el primer cuatrimestre de este ano, a la -
cual concurrió esta firma argentina, copiaremos a continuación la crónica: 

"La Fabrica Militar de Aviones, trajo a la muestra modelos de
sus principales productos, incluyendo el 1A-63 Pampa y los --
aparatos controlados recientemente Chimango y B!gua. La exhi
b!c!6n estatica fue complementada por un despl !egue de acroba
cia aérea a cargo de un avión 1A-63 Pampa". ( 144) 

(144) Engl!sh, op. cit., P. 29. 
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4.1.3. La Industria Militar Chilena. 

En el pasado la Industria mil ltar chilena habla producido armas de pequ~ 
~o calibre y sus respectivas municiones. asl como embarcaciones navales de -
menor tama~o y algunos aviones ligeros, ésto nos lleva a pensar que hasta an
tes del golpe militar de Estado de 1973, la Industria de equipos de defensa -
no era muy desarrollada, el boicot internacional como repudio al golpe mlli-
tar, determinó que los chilenos se vieran obl1gados a hacer uso de sus pro--
pios recursos, debido a la decisión de las naciones industriales de no sumi-
nlstrar los equipos de defensa requeridos por Chile, se tradujo en una impor
tante expansión de las plantas nacionales produciendo tales equipos. con el -
resultado de que en la actualidad, Chile manufactura armas de peque~o calibre 
y municiones. explosivos, veh!culos blindados, armas antiaéreas. aviones mil.!_ 
tares. bombas y buques de guerra, adem~s de radares y equipos electrónicos de 
guerra. 

As! podemos detallar a continuación algunas de las empresas que producen 
equipo militar como FAMAE: 

"Desde la década de 1960 FAMAE, el ·Comando de Industrias y Fa
bricaciones del Ejército, ha armado rifles FN FAL y su versión 
a nivel de pelotón, el i'N FAL, conocido en Chile como el FN -
FALO, junto con la munición de 7.62 asociada, bajo licencia de 
la COlllpa~!a belga Fabrique Nationale de Herstal. En realidad -
la historia de FAMAE s'e remota a hace mas de 170 a~os, también 
manufactura un revólver de calibre de 0.32 pulgadas y una sub
ametralladora de 9 mm. de dise~o original. También se manufac 
turan armas mas pesadas, Incluyendo morteros de 60 mm. y 120 -: 
11111., fundados en prototipos de la firma Brand y modificados -
par! adaptarlos a las condiciones locales. lanzadores de cohé
tes remolcados de tres y cinco tubos y una versión cuadruple -
para ser Instalada en veh!culos blindados o de transporte sin
protección, con sus respectivas municiones para los howitzers
Oto !'.elera f'odelo 56 de 150 nm. y bombas aéreas antlpersonal-
de 3.5kg. y 70 kg. ". (145) 

( 145) Engl lsh, op. cit. P. 10. 
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La diversificación de la Industria militar chilena es grande, y se evl-
dencla especialmente en el caso de la compañia Industrias Cardoen S.A., qul~

zas la empresa ch! lena mas exportadore en este ramo, fue fundada por el Dr. -
Carlos Cardoen, empezó fabricando cargas de demolición para la mlner!a con -
apenas 12 personas, actualmente tiene seis plantas industriales separadas, -
que manufacturan una ampl la varl edad de equipos de defensa que abarcan desde
exploslvos a vehlculos blindados de diseño avanzado y original. 

A continuación conoceremos mediante una cita bibllogrHica lo que produ
ce esta empresa: 

"Fiel a sus orlgenes, la compañia contlnOa manufacturando tres 
tipos de cargas de demol lción de 0.5 kg., 1.5 kg., de explosi
vo de al to poder, y una serle de detonadores y torpedos banga
lore, ademas de tres tipos de granadas de mano, dos tipos de -
minas anti-personal y una mina de tipo standard de la OTAN. -
Cardoen también fabrica un cohéte bal!stlco de 70 mm. que pue
de ser lanzado desde aviones o desde tierra, bombas de fragmen 
tación de 300 kg., bombas de aviación de propósito general de:-
250 ll~r~s. 500 l!bras y 100 llbras; y una bomba de 3 kg., que 
puede ser lanzada manualmente desde he! lcópteros a aviones 11-
vlanos. El mas exitoso de todos los productos de esta compa-
ñla, y el utilizado mas ampliamente por las fuerzas lraqules -
en Ja guerra en el Gol fo, con efecto devastador, segOn Jo ates 
tlgua una placa en Ja sala del directorio de la compañia en--=
Santlago, es Ja bomba de racimo patentada de Cardoen. Esta es 
'1anufact11r;da en dos versiones, una de 130 llbras y otra de --
500 1 ibras, con un area efectiva de hasta 50 ~l!Ometros cua--
drados". ( 146) 

En esta Area esta compañia tiene una vasta experiencia, pero a fines de
los setentas resol vló entrar en un campo nuevo, un proyecto de reconstrucción 
de camiones bl lndados: 

"Reconstruir una Importante cantidad de transportes bl lndados
de personal de semi-oruga M3A1 manufacturados durante la Segun 
da Guerra Mundial, que todav!a se encontraban en el Inventarlo 
del Ejército chileno. El nuevo diseño continuo utilizando el
slstema de oruga de los vehlculos originales, pero Incluyendo 

( 146) Engl!sh. op. cit., P. 11. 
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una serle de modificaciones, transformándolos en vehlculos to
talmente nuevos, de un concepto relativamente moderno, el BMS-
1 Alacrán. A pesar de que estos vehlculos han demostrado su -
capacidad como plataformas para una variedad de armamentos, In 
cluyendo un lanzador de cohetes múltiples, morteros de dlver--=
sos calibres, armas anti-tanques guiadas ATGW, o canones monta 
dos en torretas de cal lbres de entre 20 mm. y 75 mm. Este --=
Interesante proyecto no parece haber atraldo pedidos hasta el
momento". ( 147) 

Como podemos ver de la fabrlcac!On de explosivos, bombas y municiones P! 
saron a tratar de construir tanques y vehlculos blindados, veamos, veamos a -
cont!nuaclOn en qué ha tenido éxito Cardoen S.A., dentro de esta linea: 

"Es posible que el proyecto del Alacrán fuera perjudicado par
e! énfasis puesto en el vehlculo Piranha de 6 x 6, que Cdrdoen 
ha producido bajo l lcencla de la compan!a suiza MOWAG desde -
principios de 1980. Hoy en dla se encuentran en servicio con
el Ejército de Chile 150 unidades de este tipo. Además del -
modelo bAsico para el transporte de personal blindado APC se -
ofrece una versiOn de apoyo de artlllerla, con una torreta ar
mada con un cañOn Cockerlll de 90 mm.; un transporte de morte
ros, con morteros de 81 mm. O de 120 mm. manufacturados por -
FAMAE; un vehlculo antitanque, con un canon de 30 m. montado
en una torreta; una verslOn antiaérea con dos canones gemelos
Hlspano-Súlza de 20 m. Instalados en una montura US M16 modi
ficada, y una verslOn equipada con un equipo de radar para --
detecclOn anti-aérea o de morteros". ( 148) 

Nos hemos dado cuenta que Plranha es el vehlculo bl lndado con más éxito
de Cardoen, ésto les ha dado experiencia, conozcamos ahora en qué han utl 11-
zado esa esperlencla: 

"Cardoen también ha desarrollado el VTP-1 Orca 6 x 6, un trans 
porte blindado de personal o cargas y el VTP-2 Escarabajo 4 x<f 
un vehlculo liviano para transporte de personal, un vehlculo -
Ideal para tareas de seguridad Interna, aunque puede transpor
tar un canon de 20 mm. montado en una torreta, dos canones de-
25 mm. gemelos controlados remotamente, un mortero de 81 mm.,
un arma antitanque guiada ATGW tipo TOW o un cañOn sin retro
ceso RCL de 106 mm.". ( 149) 

(147) English, op. cit .. P. 11. 
(148) Engllsh, op. cit., P. 11. 
(149) Engllsh, op. cit .. P. 11. 
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Otro vehlculo de concepciOn original es el Carancho 180, un bl lndado ••• 
de 4x4 dlseílado originalmente para la defensa de aeropuertos para la Fuerza -
Aérea de Chile por la firma Makina, que también produce las carrocerlas de -
los vehlculos Cardoen. 

"Este vehlculo es comparable en muchos aspectos al RBY-1 israe 
11. también puede servir como transporte blindado liviano de ::
personal o vehlcuio de reconocimiento, armado con una variedad 
de sistemas, incluyendo ametralladoras de 7.62 mm. y 12.7 11111.
caílones sin retroceso RCL y armas antitanques guiadas ATWG". 
( 150) 

En lo que respecta a la aviación como dijimos en la breve introducciOn,
antes de los setentas Chile desarroilO varios tipos de aviones livianos, los

cuales denominó Triciclo Experimental y el Chincol de la Fábrica Nacional de -
Aeronaves, pero ninguno de estos prototipos entró en producción. 

Veremos a continuaéiOn cuáles han sido los éxitos en esta rama de la --
industria chilena: 

"Desde 1981, el Departamento de Mantenimiento de la Fuerza -
Aérea ha desarrollado una variación del Piper 236 Dakota, deno 
minado T-35 Pillán. El Pillán es un aparato biplaza de entre:" 
namiento primario, del cual existen ochenta unidades de servi
cio o en producción, para reemplazar los Beech T-34 de la --
Fuerza Aérea de Chile. En total se proyecta construir 200 uni 
dades de este aparato. También se ha desarrollado una versiOñ 
del aparato de propulsión espaílol CASA 101 Aviojet, bautizada
T-36 Halcón para reemplazar el Cessna T-37 en la función de en 
trenamlento avanzado/ataque liviano. La firma chilena ENAER,::
ya a construido, o se encuentra contruyendo, 50 unidades de -
este tipo. La Empresa Nacional Aeronáutica de Chile (ENAER),
es una compaílla propiedad del Gobierno chileno establecida en-
1984 para completar ese proyecto, siendo administrada por la -
Fuerza Aérea, cuenta con la capacidad necesaria para completar 
un avión por semana, aunque en la actual ldad la planta no está 
operando a su capacidad total. Los motores para el Ptllán y -
el Halcón son Importados de los Estados Unidos y Espaíla respec 
tivamente, pero las estructuras de vuelo y la mayorla de los::-

( 1SO)Engl ish, op. el t., P. 12. 



200 

demás componentes, como los as lentos de eyecclón, son produci
dos en Ch! le. Tampoco es una sorpresa que Cardoen se encuen
tra en el proceso de desarroll~r un hel lcóptero de combate, -
fundado en el Messerschmidt Bolkow MB qo 105". (151) 

Existen otras compaM!as que se dedican a la producción de bombas como -
Ferlmar Limitada, se considera que esta empresa tiene un volúmen de produc--
clón que compite con el de Cardoen en Jo que se refiere al volCimen y éxito en 
el mercado de sus bombas de racimo. 

Describiré a continuación una de ellas, esta compaM!a ha desarrollado su 
propia bomba de racimo, la Avispa de 227 kg., y de las cuales se han exporta
do algunas cantidades, también fabrica buques de pesca, los cuales constitu-
yen un elemento importante de su producción. Un modelo de una lancha de de-
sembarco, fundado en sus buques producidos comercialmente, ha despertado gran 
interés. 

"Esta compaM!a ch! lena demuestra una considerable versatilidad 
y sus productos incluyen puestos de comando y centros de comu
nicaciones albergados en contenedores. y también un ordenador
para control de artlllerla capaz de dirigir tres baterlas si-
multáneamente. Ademas , Ferrimar produce un sistema porUti !
para despejar campos minados". ( 152) 

Existe otra empresa en Chile de Importancia. ella es SOGECO (Sociedad -
General de Comercio). 

"Esta es una firma dedicada primariamente a Ja producción de -
equipos como remolques para las bombas para la Fuerza Aérea y
que desarrollará el asiento de eyecclón para el Plllán. Esta
flrma ha producido un caMn antiaéreo remolcado gemelo fundado 
en el diseno del Oerl!kan KAD 20 6 el Hispano Suiza 820". ( 153) 

( 151) Engllsh , op. clt., P. 12. 
(152) Engllsh, op. cit., P. 28. 
(153) Engl!sh, op. cit., P. 12 
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La Industria naval chilena no está muy desarrollada, pese a tener una -
larga historia, su principal centro naval es el Arsenal de Talcahuano, que -
data desde 1879, está situado a 15 kilómetros al norte de Concepción ,empezó
funclonar en 1890, primeramente se dedicó a hacer trabajos de reparaciones. 

A continuación veremos deta 11 adamente sus insta i aclones: 

"La extensión total de los muelles disponibles en el astillero 
de AMAR Talcahuano para tareas de reparación de naves es de --
1.33 km. empleándose un personal de 3500. Hoy en d!a el asti
llero dispone de dos diques de carena y tres diques flotantes, 
ademas de una grada de construcción can una capacidad de 50DOO 
toneladas de porte brtuo mencionada, la cual cuenta con una -
grúa móvl 1 de 50 toneladas. 

Los diques flotantes, el Mery y el Muti tia, tienen una capaci
dad de 3.500 toneladas y están equipados con dos grúas de 10 -
toneladas de capacidad cada uno. Un tercer dique flotante mas 
peque no, el Montero la, tiene una capacidad de 1.000 toneladas
y depende de Las grúas móviles en el muelle, cuyas capacidades 
var!an entre 5 y 30 toneladas. El astillero cuenta además, -
con una grúa flotante de 180 toneladas de capacidad para car-
gas pesadas. 

Los diques de carena tienen una capacidad de 85.000 toneladas
de porte bruto ( 15.000 y 70.000), cuentan con una grúa de 10 -
toneladas, 2 grúas de 15 toneladas, y una de 30 toneladas y -
otra de 50 toneladas de capacidad todas ellas móviles". (154) 

En 1%0 cambió de nombre por el ya referido ASMAR, es propiedad del Es-
tado, administrada y operada por la Marina de Guerra; esta empresa opera tres 
astilleros el ya referido de Talcahuano, Valpara!so y Magallanes. 

"Recientemente ASMAR comenzó a construir buques espec!ficamen
te navales; entre 1980 y 1984, después del patrullero Papudo,
se botaron las naves de desembarco log!stico Maipú, Roncagua y 
Chacabuco, y un proyecto actual prevee Ja construcción en Tal
cahuano de cuatro naves de ataque annadas con misiles del tipo 
Reshef, de diseno Israel!. También existen planes para conver 
tir al anticuado crucero O'Higgins, construido en los Estados:" 

(154) English, Asmar Talcahuano, P. 31 y 32. 
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Unidos, en un crucero porta-helicópteros o en un porta-aviones 
(155) 

(155) Engllsh, op. clt., P. 13. 



203· 

4.1.4. La Industria MHitar Peruana. 

Como hemos visto el desarrollo de Ja industria militar naval de los pai
ses sudamericanos ha venido de menos a m.ls, o sea empezaron construyendo pe-
quenas naves, y hoy construyen de mediano tonelaje. la estrategia del Pero -
fue opuesta, construyendo los tanqueros de reabasteclmiento Zorrltos y Lobl-
tos para la Marina de Guerra Nacional. durante la década de 1960. 

A estas naves le slgu!O la construcciOn de tres tanqueros de mayor tama
no para la Marina y dos para el ente petrolero estatal PetroperO, un transpo.!:_ 
te naval, y una buena cantidad de naves de servicios, todas ellas construidas 
en el Astillero Naval del Callao. 

En 1973 pasó este As ti lle ro a formar parte de una nueva companla, como -
nos lo descrl~e Engl ish: 

"SIMA (Servicios Industriales de la Marina), opera astllleros
en el Callao, Chlmbote e !quitos en el Amazonas Superior, tam
bién incluye el Centro de Fabricación de Armas (CEFAR), que -
manufactura armas de pequeno cal lbre y equipos para la Marlna
de Guerra y las fuerzas de seguridad peruanas. 

En 1970 el astl i lero del Callao completo el patrullero Rlo -
Chlra de 130 toneladas, del tipo US PGM 71, la primera nave de 
guerra de combate construida en el pals para la Marina. Este
patrullero fue seguido por una serie de naves fluviales para -
la Flotilla del Amazonas Superior peruana, todos construidos -
en Jqultos, y a fines de la década de 1970. por el Rlo canete, 
el primero de una serle de seis patrulleros de 300 toneladas -
fundados. en un dlseM espanol, y construido en el Callao para 
el servicio de guardacostas peruano. 

Mientras las unidades m.ls recientes de esta serie estaban sien 
do completadas, el astl 11 ero del Ca 11 ao se embarcó en su pro-=
yecto m.ls ambicioso: la construcción de dos fragatas armadas • 
con misiles de la clase Lupo. bautizadas Montero y Marlategul. 
Apesar del periodo de construcción prolongado, la botadura de 
ambas naves. en enero de 1984 y febrero de 1985, respectlvame!!_ 
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te, represento un logro importante para este astillero, que, -
si bien contaba con experlerncla en la construcción de buques
de combate de mayor complej id~d que patrulleros costeros". 
(156) 

Como podemos ver la Industria militar peruana no esU muy desarrollada.

es Incipiente y est~n sentadas en el aspecto naval las bases para un pronto -

desarrollo, debido a la experiencia en la construcción de flotas mercantes. 

(156) English, op. cit .. P. 12. 
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4.2. Prlnclpales Productos y Compradores. 

En el anterior Inciso hemos visto las empresas y los productos que prod!!_ 
cen, en este inciso nos daremos cuenta de cuáles son los de mayor demanda. 

El caso de la industria militar argentina es muy sencillo, ya que le ve!!_ 
de gradualrrente a paises del tercer mundo y ha tenido gran éxito y demanda -
dos de sus productos. El avlón de entrenamiento 1A-58 A "Pucara" que lo han
comprado generalmente paises subdesarrollados como Bolivia, El Salvador. Mau
ritania, Irak, Islas Mauricio, la República Central Africana, la República -
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Otro de los productos de gran demanda es el TAM, Tanque Argentino Media
no, este tanque ha tenido gran éxito en la Guerra Irán-lrak y varios ejércl-
tos sudamericanos cuentan con gran número de ellos en sus arsenales. los --
principales compradores son: la República Popular China, Irán. Pakistán y --
Perú. 

La Industria militar brasilena ha tenido gran éxito según el SIPRI de --
1970 a 1979, fue la segunda Industria mil ltar exportadora del Tercer Mundo el 
21%; en el periodo entre 1977-1geo ocupó el décimo lugar entre todos los pai
ses exportadores de armamento y el primer lugar entre los paises del Tercer -
Mundo con el 33~ del total de las exportaciones con ventas por 421 millones -
de dólares (dólares de 1975). Argentina en ese mismo periodo ocupaba el sép
timo sitio con el 2.ei del total y 35 millones de dólares (1975). 

La Industria productora de tanques ha tenido gran éxito y por los voiúm~ 
nes de ventas podrla decirse que el Brasil es uno de los principales vendedo
res de tanques en el mundo. 

Son compradores de tanques brasilenos: Abu Ohabi, Alto Volta, Algeria, -
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Arabia Saudita, Colombia, Chile, Chipré, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Ga-
b6n, Guyana, lrak, Libia , Marruecos, Nigeria, Portugal, Qatar, Tailandia, -
Túnez, Venezuela y Zimbabwe. 

La Industria militar de aviación bras!lena ha tenldo tal éxito que lncl.!!_ 
so ha logrado venderle a paises altamente desarrollados. Sus principales co~ 
pradores son: Alto Volta, Argentina, Bélgica, Bolivia, Canada, Colombia, Ce-
rea del Sur, Chile, Ecuador, Egipto, El Salvador, Francia, Gabón, Honduras, -
Libia, Madagascar, Nigeria, Panama, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Sudan, -
Togo y Uruguay. 

Como pode'llos apreciar tlene una amplia lista de compradores y actualmen
te se especula que el Brasil es el sexto productor mundial de armamentos. 

El caso chileno es todav!a una Industria militar lnclplente, sus ventas-
al Igual que las peruanas se encuentran en las ventas de material pequeno, ta
les como bombas, fusiles. pistolas, parque, municiones, misiles. aunque en -
Chile la Industria eléctrOnlca militar de los radares empieza a tener un gran 
desarrollo. 
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PRINCIPALES CONTRATOS DE VENTAS DE MATERIAL BELICO RtALIZAOAS POR 

AR G EN T I N A 

PAIS ORDEl¡ OEOCRlPCICN uso AOOS 
al;TAATO-lll'mECl\S. 

ll>livia 18 lA-SBA "Fucara" hvi.6n Entrenamiento y - 1975 1976 
Contrainsurgcncia. 1977 

El sal vallor lA-SBA "PUcara" Avión Entrcrlil..ilient.o y - 1982 
Cbntrainsurgencia. 

Irak zo !A-SBA "Pucara" Avion Dltrenamiento v -
QmtrainsUrgencia. -

1980 

iran 100 - Tunque »:diaro 1983 1983 25 
100 ""' Tarquc t~i.aro 1985 

Islas t-euricio lA-SSA "Pucua" Avi6n Entrenamiento y - 1979 
Contrainsurgencia. 

Pakis~ <OO TAM Tan:¡ue t-kdi.aoo 1977 

Paraguay l C-47 Avión de Trans¡:ortc. 1980 1980 

PeJ:!I 80 TAM Tarque }lr,tliaro 1983 

!-Buritani.a 12 11.-SBA "PuClra 11 Avi6n Oltrena:nient.o y -- 1977 1978 
COntrainsurgencia. 1979 

Rep. central. A:fri-
cana lA-SBA "Pucara" Avi.On Entrenamiento y - 1983 

COnt.rainsurgenci.a. 

llcp. taninicano lA-SBA 1 Pucara" Avi6n Entrenamiento y -
Contrainsurge:ncia. 1980 

llcp. Pop. Otiru 'Il\M '!'arque 1-Bliano 1981 

U=¡ua;· c-<5 "l>qx>litor" Avión de Transp::n:tc 1980 1990 
lA•SBA "Puc<ira" Avi6n Entrenamiento y -

Cbntrai.nsurqcncia. 1980 1901 
T-28 Avi.6n H. Entrenamiento 1980 1980 

\lenezuola 24 lA-SBA "Pucara" Avión Entrenamiento y -
c.ai.trainsurgcn::ia. 1980 
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PRINCIPALES CONTRATOS DE VENTAS DE MATERIAL BELICO REALIZADAS POR 

B RAS I L 

PAIS ORDENO DEs:Rl'.PCICN uro AA'.lS 
CXNl'RA'll'.l-ll-'l'Rm\. 

Abl lllabi 200 EE-'3 "Cascavcl" e.arra Arnado de Recono::i 
miento. - 1977 1978 so 

A19eria EE-9 "Cascavol" carro Arna.do de Rea:looc!, 
miento. 1983 

Al.to \.\Jlta nm-110 AVi.6n de Transp:>rt..e 1980 1981 
EE-9 "Cascavel" Carro Armldo de Peconx:J; 

miento. 1981 1983 10 

Arabia saudita EE-11 "Urutu" carro Amado Personal 1982 
30 EE-11 "Urutu" 

Carro - Personal 
l98S 

Argcntiro 12 C-lB-326 "XJ.vante" Avi.On Entrenamiento y -
o:m.strainsurge.ncia. 1982 1983 12 

Bcl.gica 10 EMB-121 "ltirqu" Avi6n de Trans¡::orte 1981 1981 s 
Bolivia 12 T-25 "Universal" Avión de fl'l.trenami.ento 1979 

6 SA.-315 B "Gaviao" Helic6ptero 1981 1981 
1982 

SA-315 B "Gav.L!o" 1Jelic6ptero 1984 1984 
198S 

Conad4 ~-312 "'I\lcano" Avión de Ent.rerumicnto 1983 

Colarbia IS EE-11 "Urutu" Carro ~ Perucnnl 1982 1983 lS 
20 EE-9 "cascavol" carro Ar1Mcb Reronoci-

miento 1982 1983 20 
14 EMB-326 "X:ivanto" Avi.6n Entrenamianto y -

C>nstrai.nsurgexia. 1982 

Corea del sur 30 T-37C Avi6n E)'itrcnarniento y -
Oonstrain&Jr¡¡encia 1983 1983 30 

Oi.ilc 30 I:E-9 "cascavcl" Carro A.nMdo de P.ccxlOOC.!_ 
miento 1978 1978 IS 

1979 lS 
EE-11 "Urutu" e.u-ro ArmlOO Personal 1981 1981 so 
EE-17 11 SUi.."W'i" Tarquo ~structor 1981 1981 40 
E?-IB-120 Avil5n de Trans¡:ortc 1982 
fllll-326 '1X'1Vilntc" Avi6n de Entrenamiento y 

~tr.iinsurgcnci.a 1978 
20 "Anchovn Class" lbte Patrullero 1977 1978 lC 

1980 10 

Oupro 20 EE-9 "Clsc.1'.'0l" carro ,\rr.&Jdo Rcconoci -
miento 1982 

o>:uador 14 EMl-326 "xaw.nte" Avión de i:ntrenamiento y 
Cbnstrainsurgcncia. 1982 1982 10 

1983 4 
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PAIS ORDrnO DESCRlPCICN uro Mas 
cnm>ATl'.>-!Nl'REl'.il\. 

ll¡ipto EE-11 "Urutu" Carro - Personal 1983 1983 
EE-9 "cascawl" cano Armlcb de Pea:m:x:_!. 

miento 1983 1983 1 
10 fl1B-Jl2 "Tuca.ro" Avi6n de Elitreramicnto 1983 1994 10 

El Salvador 12 EMB-111 Avi6n para Patrulla M:lrt 
tlm> - 1977 1978 12 

ani.ratos Arares Un! 
dos. 66 EE-11 "tJrutu" carro Amado Personal 1980 1982 33 

1983 33 

Francia H n.m-121 "Xingu" Avi6n de Transporte 1981 1991 8 
1982 19 
1983 14 

Gab5n 3 EM3-110 Avi6n T.ranc¡:one 1980 
1 ae-111 Avi6n PatrulL:i H:tr!tlr.a 1980 1981 

16 EE-9 "ClscaVt!l" Olrro hrmld::I de ~n::>ei-
miento, 1991 1981 16 

GJ;ana EE-11 "Urutu" Carro Al:n\ldo Personal 1992 

!t:>r<luros EMB-111 N AvilSn Patrulla :Oll.r!tinu 1983 
El'·B-312 "'I\.icarx>" Avi.én de Fntrcna.":llcnto 1983 

rn.¡. 450 EE-11 "Urutu" carro Armldo PorsoMl 1979 1979 75 
1980 100 

300 EE-3 ".5araraca" Carro e.tplorador 1982 
750 EE-9 "cascavel" carro 1\rmldo c!a Rc.'COn:ici-

miento 1979 1979 150 
1990 300 
1981 JOO 

250 EE-17 "SUcuri" 'Ihrq.Je Destructor 1979 1980 100 
1981 150 

W\S-1 "CJ.rc.ara" Misil ll.i.rc-Tierra 1980 

Libia + 200 n:-11 "UtllbJ" carro ArTtUd::> Pcrson.tl 1978 1979 100 
1980 100 

+ 200 EE-9 "ClSCavel" Carro ~ de Pecorccl-
n\l"'lto 1977 1978 100 

1979 100 
EMB-111 N Avi6n Patrulla Mar!tlml. 1983 
IMJ-321 "Xirqu" Avi6n de Transp::u"te 1983 

100 EMB-312 "Tucaro" Avi6n de Entrenamiento 1984 

Madaqaac.'lr EMB ... lll N Avi6n Pat.rul.la Z.tir!timl 1981 

1'bmJoo:)B EE-9 "tJrutu'" carro Amado Peroonal 1981 
EE-9 "CAscaVl!l" carro Atmrl:i oo Rccoroci-

miento 1981 
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PAIS ORDENO llE9:JUPCICN uso AílOS 
CCNm\'10-ENl'R!XlA, 

Nigeria 100 EE-9 "Cascawl" carro Amado de PBo:Jroci-
miento 19Bl 

!MB-121 "XiJ>¡u" Avi6n de Transp>rte 19B2 1983 

Panam1 !MB-110 AviOn de Transµ>rte 1977 

Paraguay 20 fll-110 Avidn de Transp>rte (10) 1977 
l "fbraima Cl.ass" Dote Patrulla Mar1tima Ar 

liuda !TO) 1983 
19B3 

rna-326 "xavante" Avi6n de Entrenamiento y -
Contrainsurgencia. 1979 1980 

1981 
12 "Ui..ra~-122A" Avi6n de Entrenamiento y -

constrainsurge.ncia. 1979 
SA.-350 e "Esquilo" Helicóptero 1985 

Portugal EE-11 "Urutu" Carro Anrado Personal 19Bl 
EE-9 "cascavcl" carro AnMdo de fbcon::ici-

miento 1981 
,,. .. _111 Avi6n Patrulla thr!tilM. 1983 

()ltor 20 EE-11 "Urutu" Carro Ar.nlOO Personal" 1977 

llcino Uni<b 3 EMB-312 '"Illcaro" Avi6n da Dtcrcrwo.i.ento 1982 
130 EMB-312 "'l\leano" Avi6n de Entrenamiento 985 

~ !MB-111 Avi.6n Patrulla l-llr!tim.1. 1979 

Tailan::ü.a 56 EE-9 "Casca'-1?1" Carro Ar.rudo de Roo::>rcci-
miento 1980 1981 56 

'ltlqO EMB-326 ":<avante" Avi6n Entrenamionto y O::m 
tro.J.nsurgenc:ia - 1979 

Tl'.!ncz EE-11 "Urutu" Clrro Amado PerOOMl 1982 1983 24 
18 EE-9 "ca.scavcl" carro Arr.ado de Pecoroci-

miento 1982 1983 18 

Uruguay E>Ul-110 B Avi6n de transporte 1979 1980 l 

Vunezuela 30 EE-11 "Urutu" carro J\rnado Personal 1983 

z~ 30 EE-9 "cascavcl" carro - de "=roci-
miento 1983 



CONCLUSIONES 

Después de haber real lzado el presente trabajo, podemos concl.ulr con ba
se en lo escrito: 

1.- El principal factor que da orlgen al gasto bélico, es la necesidad -
de seguridad, y que ésta puede ser quebrantada por diferentes si tuaclones, -
tal y como ha sldo demostrado en este trabajo. 

2.- Que en una primera Instancia la carrera armamentista en el area res
pondla a necesidades Internas y que a partir de los sesentas se acelera por -
la lnfluencla de factores externos. 

3.- El gasto mllltar ha tenldo una tendencia creciente en casl todos los 
anos, todos los paises del Area excepto los dos mAs pobres (Paraguay y Boll-
vla). cuentan con armamento moderno y sofisticado. 

4.- Las prlnclpales potencias bél leas del Area son Brasil, Argentina, -
Ch lle y Perú, seguidas muy de cerca por Venezuela, quien en los últimos a~os
ha instrumentado programas de modernlzacl6n de su aparatomllltar. 

5.- En los Qltlmos aílos es importante la partlclpacl6n y creciente inte
rés de los paises del Area, por intervenir en medidas tendientes a la reduc-
cl6n y el lmlnaclOn de la carrera armamentista. 

6.- Pese a los esfuerzos en la materia jur!dlca no se ha llegado aQn a -
un acuerdo para 1 imitar tal gasto y nlngQn organismo de los creados ha dado -
logros satl sfactorlos al respecto. 

7 .- Que mas del 60% de los gastos bél leos en la zona son absorbidos por-
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dos paises: 8rasll y Argentina. 

8.- Oebldo a la negativa de venderles equipo moderno, por parte de su -

principal proveedor, motivó dos hechos: primero, la búsqueda y diverslfica--

clón de sus proveedores; segundo, el instrumentar medidas tendientes a crear

fAbrlcas mi ll tares dentro de sus terrl torlos. 

9.- La problematica de litigios territoriales ha dado lugar al Incremen

to de la carrera armamentista, salvo 8rasll, ningún pals de la zona, tiene -

totalmente delimitadas sus fronteras. 

10.- Existe la posibilidad de que Brasil y Argentina en un determinado -

momento tengan en su poder una bomba atómica, debido a los adelantos cientlf!. 

cos y el hecho de tener trabajando centrales núcleo eléctricas, ademas de --

contar con toda la tecnologla necesaria para tal fln. 

11.- Brasil y Chlle al ratificar el tratado de Tlatelolco lo hicierur. -

con reservas, y de que lba a entrar en vigor para ellos hasta que lo hubieran 

ratificado todos los paises del area. 

12.- La lnestabi l!dad pollttca ha sido una de las moti vaderas de dicha -

carrera, ésto se ha traducido en altos Indices de violación de los derechos -

humanos y represión, ninguno de los estados sudamericanos se escapan a tal -

afirmación, exceptuando claro esta los de reciente creación. 

13.- Brasil y Argentina son los principales productores y exportadores -

de material bélico, sus fabricas van desde la creación de fus!les hasta avio

nes y buques de combate moderno. 

14.- Todos los paises del area tienen Instaladas fabricas m!litares, to-
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das ellas Incipientes y apenas para autoabastecerse, sal va en el caso de las
grandes potenc las que han logrado ventas a 1 exterior. 

15.- El caso braslle~o es algo muy especial, ya que los planes de acele
ramiento Industrial bélico, lo sitúan en nuestros dlas entre los diez mayores 
productos del mundo y en el principal vendedor del tercer mundo. 

16.- Podemos asegurar que el principal motor e Impulsor de la cerrera ª! 
mamentlsta han sido las doctrinas de seguridad nacional, y que Incluso en la
mayor!a d~ los Estados Sudamericanos se han ! legado a Institucionalizar. 
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