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INTRODUCCION 

Dentro del marco clásico de la Política Internacional, los esta-

dos siempre.han intentado conseguir dos objetivos: la preserva--

ción de su propia existencia en primer t6rmino, y despu6s, de ser 

posible, el mantenimiento de la paz, tanto a nivel regional, como 

en el _6mbito del sistema internacional. 

Sin embargo, aún cuando los gobiernos procuren, como uno de los -

objetivos primordiales, el mantenimiento de la paz y una garantía 

de seguridad, tradicionalmente han estado dispuestos al sacrifi-

cio de la misma en el momento en que alguno ó algunos de sus int~ 

reses vitales han sido afectados, por lo que se instrumentan ac-

ciones tendientes a recuperar una seguridad que en ese momento es 

considerado imprescindible. 

El proc·eso de formulación de los intereses nacionales y los fact.Q. 

res de tipo político, estratégico-militar, psicológico, social 

cultural que en mayor ó menor medida determinan la conformación -

de las políticas de Seguridad Nacional en la mayor parte de los -

paises de Ambrica Latina, representan el tema central del presen

te trabajo, el cual se ubica históricamente en el periodo de pos

gu~rra, etapa de significativo importancia, que marcó una nueva -

dirección en el desarrollo de las ciencias sociales, y particulaL 

mente en la evolución de las Relaciones Internacionales. Es a PªL 

tir del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se sientan las 

bases, por parte de los paises triunfantes, tanto económicas como 

políticas, del orden internacional que hasta la fecha continúa vi 

gente. El objetivo principal del presente trabajo se centra en la 

demostración de la determinante influencia que ejercieron las co

rrientes teóricas sobre Seguridad Nacional desarrolladas en los -

Estados Unidos, en la implementación de las políticas de Seguri-

dad Nacional instrumentados por los paises latinoamericanos dura~ 

te el período de posguerra. 
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~s así, que al retomar los conceptos sobre seguridad y adecuarlo~ 

a ias situaciones particulares de cada país, se tiene por resulta 

do diferentes concepciones sobre el mismo t~rmino. Este aspecto -

dificulta la formulación de una idea clar·a y general de la situa

ción que guardan los países latinoamericanos en cuestión de polí

ticas de seguridad nacional. Es por eso. que me remito al origen 

común de dichas políticas y también hago referencia, en el tercer 

capítulo, solamente a tres países: Argentina, Brasil y Chile, e -

los cuales considero como los ejemplos más representativos en --

cuestiones de Seguridad Nacional dentro del marco latinoamericano. 

En el capitulo primero, se revisan a grandes rasgos, tanto el or~ 

gen del Estado-Nación, como los factores que lo conforman y dete~ 

minan su poder. De esta forma, nos damos cuenta del lugar que oc~ 

pala Seguridad Nacional dentro de las políticas nacionales, ya -

que se trata de un concepto que encarna al poder político del Es

tado, y se instrumenta para la salvaguarda de los ir1tercses vita7 

·lea de la Naci6n. 

Un aspecto de suma importancia dentro de cualquier concepción de 

Seguridad Nacional, es el de la Geopolítica, factor que nos ofre

ce importantes elementos de análisis, y permite tener una visión 

más objetiva de una situación determinada. Al final del capitulo, 

se mencionan los principales enfoques del concepto de Seguridad -

Nacional, en base a los cuales se desarrollan las nuevos doctri-

nas de seguridad en América Latina. 

Después de la experiencia nortcumcricuna en la segunda guerra mu~ 

dial, se promueven, por parte del gobierno de Washington, las in

vestigaciones sobre el campo que abarca el concepto de Seguridad 

Nacional, ya que empezaba a comprenderse la estrecha relación en

tre los asuntos militares y los aspectos políticos y económicos. 

Cabe aclarar en este punto, que dicha labor de investigación se -
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.bas6 en trabaj~s:anteriores_,re~~i~ad~s no solamente por científi~ 
ca~ no.rteame·r.ic8n"~s ·:: ·~i.n'~- q ~-e ,·-·princi palmen te, se re toma ron los -

estudios hech.os ·durante el periodo entre guerras, por los investi 

gad~ri; eJ~cijeos. La intervenci6n de los cientificos sociales en 

los proyectos de investigaci6n sobre cuestiones de Seguridad Na-

cional, pone fin al tradicional aislamiento del sector militar -

con respecto a la investigación acad&mica,_ creando una nueva gen~ 

ración de oficiales formados en los Centros de Seguridad Nacional 

los cuales son escuelas militares y de adiestramiento ubicadas -

dentro y fuera de territorio norteamericano. Dichos centros han -

servido. desde la etapa de la ''Guerra Fria 11
, como focos de irra-

dioción hacia América Latina, de las corrientes sobre seguridad -

des~r~olladas en los Estados Unidos. Este hecho se debe, princi-

p~lmente, a que la mayor parte de los militares latinoamericanos, 

que tiene~ que ver de alguna manera en la toma de decisiones, han 

tenido porte de su entrenamiento e instrucci6n en csc11clas militQ 

res norteamericanos, ó han tenido contacto con asesores especial

mente entrenados para difundir una ideología pro-norteamericana. 

Todo lo anterior, es posible gracias al Programa de Asistencia Mi 

litar pactado entre los Estados Unidos y la mayor porte de los -

países de Latinoamérica. Este Programa de Asistencia Militar, fué 

una de otras muchas acciones instrumentadas por el gobierno de W~ 

shington para evitar ó detener el avance del comunismo en los pai 

ses de América Latina, los cuales, por la precario situación eco

nómica que sufren. han representado siempre un fértil caldo de -

cultivo para las ideas que impliquen cambios en el sistema, debi

do a los bajos niveles de vida de las mayoríasy a la injusta dis

trubución de la riqueza. 

Los Estados Unidos han tratado de mantener su predominio hegcmóni 

ca en las áreas que se encuentran dentro de su esfera de influen

cio, llegando a hacer uso de la fuerza si es necesario para salv~ 

gu:1rdar sus intereses en una determinada rcgi6n. 
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·Las guerras .de Corea y Vietnam, son un ejemplo de lo anterior, en 

donde la cuesti6n del predominio del sudoeste asiático estaba en 

juego. En Latinoamérica, los Estados Unidos intentan mantener su 

predominio con respecto a una potencia cxtracontinental. Este he

cho se vió claramente en el periodo de la ''Guerra Fría'', en donde 

los Estados Unidos proclamaron abiertamente su intención de con

trarrestar cualquier proceso revolucionario que surgiera dentro -

de su esfera de influencia, amenazando con emplear la fuerza en -

el caso en que sus intereses se vieran en peligro. Los elementos 

cohercitivos, tanto económicos, como políticos, paramilitares y -

clandestinos, son el resultado de la confrontación Este-Oeste,que 

en algunos países latinoamericanos se tradujo en la llamada ''Doc

trina de Seguridad Nacional". Esta doctrina es la respuesta de -

los gobiernos pronorteamericanos, enfocada específicamente a la -

contención de los movimientos subversivos, tanto a nivel nacional 

como regional. Las Doctrinas de Seguridad, forman parte de un pr2 

yecto global ideado por el gobierno de Washington dirigido, prin

cipalmente, a seguir manteniendo el control dentro del continente. 

En el óltimo capitulo, se analiza el coso de H6xico, en relnci6n 

al desarrollo del concepto de Seguridad Nacional a partir de la -

proclamación de la Constitución de 1917, hasta las definiciones -

emitidas al final del mandato del Lic. Josl L6pez Portillo, y den 

tro del Plan Nacional de Desarrollo instrumentado durante el go-

bierno del Lic. Miguel de la Madrid, hecho que refleja la imperan 

te necesidad de formular un concepto de Seguridad Nacional que tQ 

me en cuenta no solamente la situación del país en todos sentidos 

sino también se hace indispensable tener en cuento el entorno geQ 

gráfico para que la política de Seguridad que se implemente tenga 

la capacidad adecuada para responder ante cualquier situación que 

represente una amenaza para los intereses vitales de la Nación. 

El presente estudio representa un intento de profundizoción de un 

tema poco mencionado en nuestro puís, y que sin embargo, el con--
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cepto ~e Seguridad Nacionaf ha ~stado implícito dentro de la Con~ 

titución de 1917, en la cual se toman en cuenta todos los facto-

res que conforman la vida nacional. 

El Estado, por su parte, debe tener presente el aspecto de Seguri 

dad Nacional en todas y cada una de sus acciones; es por eso que, 

una conceptualización del término se hace indispensable para que 

las decisiones de Estado tengan mayor validez y una sólida argu-

mentación. 



CAPITULO I 

CONSIDERACIONES SOBRE LA SEGURIDAD NACIONAL 

El tirmino "Seguridad Nacional", ha servido durante mucho tiempo, 

a los politicos,como frase retórica, y a los lideres militares p~ 

ra definir sus objetivos políticos. Ultimamente, sin embargo, di

cho concepto ha sido adoptado por los científicos sociales, prin

cipalmente norteamericanos, pnra referirse tanto a un concepto -

analítico, como a un campo de estudio. (1) 

Cuando los científicos sociales actuales hablan de Seguridad Na-

cional, aluden por lo general al concepto más puro.que se refiere 

a la capacidad de uno Nación para proteger sus valores internos -

de las amenazas exteriores. El campo de estudio abarco, por consi 

guiente, el análisis de la forma en que las naciones estudinn, s~ 

leccionan y ndoptnn las decisiones y políticas destinadas a aumc~ 

tar tal capacidad. 

Ahora bien, la capacidad de una Nación para proteger su soberanía 

depcndc,en gran medida, del poderío del Estado. Algunos elementos 

del poderío 11acional son factores naturales (2), que com6nmcnte, 

no están sujetos a la alteración ó al control humano, mientras -

que los factores llamados variables, dependen de la organización, 

la capacidad y las decisiones humanas. 

A continuación, se ennumeran los principales componentes que de-

terminan el poderío nacional: 

a) El tamaño, la ubicación geográfica, el clima y la topografía 

del territorio nacional¡ 

b) Los recursos naturales, las fuentes de energía y las materias 

alimenticias que pueden producirse, siempre y cuando el Esta

do conserve la plena soberanía sobre estos aspectos; 

e) La poblaci6n, su tamaílo, densidad, edad y composición sexual, 
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asl como su relaci6n con el~ingreso nacional por habitante; 

d) El tamaño y la eficiencia del sistema industrial, este aspec

to está determinado por el control que el Estado tenga sobre 

la planta industrial, ya que un pais puede tener una gigante~ 

ca planta industrial, pero muy poco control sobre ésta en lo 

concerniente a las directrices señaladas por el Estado en ba

se al logro de los grandes objetivos nacionales; 

e) La extensión y eficacia del sistema de transportes y de los -

medios de comunicación, comúnmente se les considera a estos -

factores como indicadores del nivel de desarrollo alcanzado -

por un país, por lo tanto, si un país cuenta con la infraes-

tructura necesaria en el aspecto de medios y vías de comunic~ 

ci6n, éste tendrá mayor capacidad para la salvaguarda de los

intereses nacionales¡ 

f) El sistema educativo, las facilidades de investigación y el -

número y lo calidad de ln clase científica y técnica, de esta 

forma la dependencia al exterior en lo que respecta a la cien 

cio y a la tecnología será menor, siempre y cuando los siste

mas educativos se adec6en n las verdaderas necesidades del -

pals; 

g) El tamafio, el adiestramiento, el equipo y el espíritu de las 

fuerzas armadas nacionales son elementos de un factor de suma 

importancia dentro de la vida nacional de un país, ya que ju~ 

gan un papel fundamental en la instrumentación de la política 

de Seguridad Nacional, y su función primordial es la defensa -

de los intereses vitales, la soberanía y la integridad nacio

nal ante cualquier amenaza proveniente tonto del interior, c~ 

mo del exterior¡ 

h) Le naturaleza y la fuerza del sistema politice, econ6mico y -

social del país, es decir, si el sistema politice se caracte

riza por mantener la estabilidad polltica, económica y social 

dentro del Lerritorio nacional, mayores facilidades tendrá p~ 

ro alcanzar el logro de los objetivos nocionales, los cuales, 

se pueden concretar de lo siguiente forma: 
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1) Afianzar la unidad nacional. 

2) Asegurar la justicia, la libertad la paz. 

3) Mantener la soberania nacional y la intejiid~d t~rrito--

rial del Estado. 

4) Garantizar la vigencia de la~ instituciones ieglti~as y -

el mantenimiento del orden público, 

5) Procurar el desarrollo integral y el bienestar de la com~ 

nidad nacional. 

i) La calidad de sus relaciones externas, de su diplomacia de 

sus diplomáticos, ya que la política exterior juega un papel 

de suma importancia actualmente debido al aumento en el nivel 

de interdependencia entre los paises, y si las relaciones ex

ternas de un país son buenas y diversificadas, .no solamente -

se obtiene prestigio internacional, sino también estará en -

posición de obtener mejores oportunidades comerciales; 

j) Por último, el carácter nocional y la moral del pueblo, dicho 

factor constituye un elemento subjetivo y varia dependiendo -

de las condiciones históricas y de las fuerzas políticas y s~ 

ciales determinantes en este periodo. Aquí juega un papel fu~ 

damcntal el grado de nacio11alismo y la legitimidad y capaci-

dad de respuesta del grupo político en el poder. 

Estos son los principnles factorc~ que influyen de manera dcterm~ 

nante, unos m&s que otros, en la conformaci6n del poder nacional, 

el cual se interpreta como la capacidad que tiene el Estado para 

alcanzar los objetivos nacionales, y a su vez, se expresa como un 

instrumento y acción del Estado, que le permite integrar todos -

los medios de orden político, ccon6mico,psico-social y militar,en 

procura de los objetivos trazados. Su efectividad se comprueba a~ 

te los antagonismos internos 6 exter1los que puedan surgir, por 

la forma en que los mismos lleguen n ser superados. 

De acuerdo a los anteriores criterios, la Seguridad Nacional debe 

entenderse como la condicibn en la cual 1.os intereses vitales del 
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Estado se hallan debidamente protegidos. Y la defensa nacional i~ 

volucra el conjunto de acciones y medidas que permiten alcanzar 

mantener la seguridad, tanto en el aspecto exterior, como en el -

interno. 

1.1) El Estado y la Seguridad Nacional. 

El concepto de Estado no puede entenderse sin comprender el signi 

ficado de Nación. Son dos aspectos del orden social occidental,c~ 

da uno es ininteligible sin el otro. Un Estado debe poseer ó sur

gir de una base de nacionalidad y una Nación debe someterse a una 

forma de control centralizado, si es que cualquiera de ambas org~ 

nizaciones quiere perdurar. 

El Estado-NaciÓQ históricamente, fué el primer fenómeno de organi 

znción política moderna, que apareció, por lo tanto, se encuentra 

en lo base sobre la cual se han erigido In mayor parte de las te2 

rias y prácticas políticas actuales. 

El Estado-Nación surgió, principalmente, por tendencias políticos 

fuera del control del hombre, y no se basa en principios perfect~ 

mente definidos, sino originados por cambios económicos y socia-

les que ocurrieron en Europa durante la Edad Media, lo cual trajo 

consigo lo necesaria organización de la especialización del trab~ 

jo. 

Nicolás Maquiavelo, fué un político activo y un experimentado di

plomático de aquel tiempo, en su obra "El Príncipe" (3), escri-

bió sobre política, as! como sobre el arte de adquirir poder y de 

conservarlo, además de los errores que debe evitar el gobernante, 

para mantenerse en el ejercicio de sus funciones ; 11 El Príncipe'' 

es, en pocos palabras, un manual paro el gobernante. 

La filosofln de esta obro literaria, se puede resumir en dos pun-
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a) En todo Estado existe un poder supremo; 

b) El control del poder es la justificación de la soberania. 

En ''El Principe 1
', se encuentran mecanismos de control social,siell 

do uno de ellos, la religión y la moral, que imbuidas en las ma-

sas, de tal manera que las eduque apropiadamente para constituir

las en miembros útiles al Estado. Por otro lado, se advierte la -

preocupación de cómo comportarse con la élite poderosa, ya sean -

estos gobernantes de otro Estado, 6 rivales dentro del propio. 

Es asi, que los escritos de Maquiavelo dan la señal de partida de 

la revolución politica que dará lugar a la creación del Estado-N~ 

ci6n. 

Las primeras teorias politicas del Estado-Nación reflejan el S!!_-

rácter transitorio de los compromisos entre el despotismo centra= 

lizado y el nuevo capitalismo financiero de la burguesía. 

A comienzos del Siglo XVII, la Europa Occidental se habia establ~ 

cido ya en nuevos límites territoriales, en donde cada Estado coll 

tnha con su propia burocracia, su ejército y su monarca absoluto. 

El nuevo sistema financiero era una institución rcspetublc y rec~ 

nocido por todo el mundo, y los derechos exclusivos de la propie

dad privada se admitían universalmente. Los cimientos del Estado 

moderno se habían implantado. 

Las revoluciones en los Estados Unidos y Francia, llevaron a es-

tos paises a lo transformación de Estado-Nación modernos. 

Los principios de J. Locke llegaron a norteam6rica por vla de 

Francia, inspirando a los revolucionarios, tanto en su lucha por 

la independencia, corno en la elaboración de su Constituci6n. 
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Por otro lado, el materialismo diallctico, aunque es un resultado 

directo de la doctrina de Hegel, transform6 completamente la teo

ria del Estado, ya que rompe con lo tradicional y observa los fe

nómenos que se dan en la sociedad,desde otro punto de visto. 

Hegel consideraba al Estado como la suprema expresión de la razón 

humana, y como el fin del proceso dialéctico de la historia; por 

otro lado, Marx sostenía que el Estado era un instrumento coerci

tivo, y como tal, necesario mientras existan los conflictos de -

clase. Afirma que desaparecerá una vez que la dictadura del pral~ 

tariado haya abolido las clases, entonces la opresión será reem-

plaznda por la cooperaci6n, y la politica por la sociedad comuni~ 

ta, 

Para Marx, el capitalismo habia dividido al organismo social en -

dos, estableciendo un abismo cada vez más profundo entre el pro-

pietario de los medios de producci6n y el obrero, Es precisamente 

en este punto, donde el Estado juega un papel importante, ya que 

debla mantener a los patrones en la supremacía y a los obreros b~ 

jo su yugo. Dondequiera que existiese un conflicto de clases,el -

gobierno resultará siempre una fuerza coercitiva para la imposi-

ción de la dictadura de clases. 

Por lo tanto, el Estado paro Marx es una autoridad coercitiva que 

trabaja en el interés exclusivo de la clase dominante. El Estado, 

nace de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase. Es -

por regla general, el Estado de la clase más poderosa, de la cla

se económicamente dominante, adquiriendo con ello, nuevos medios 

para la represi6n y explotaci6n de la clase oprimida. 

Lu concepci6n de Estado es más que un simple aparato de opresi6n

dc una clase sobre otra, tampoco es la clase dominante la que --

crea el Estado. Ln sociedad en su totalidad debe alienarse en el 

poder extraño a ella, la gestión de los asuntos comunes se confia 



a un grupo particular,i;s decir,el Estado monopoliza la gesti6n de 

los intereses· comunes, se vuelve. un poder independiente por su 

propia 16gica. Los ·represe~tantes de los intereses comunes, se 

elevan sobre la comunídad y se ponen al servicio de sus propios -

intereses. De esta manera, el Estado se convierte en un aparato -

central de dominación, control y decisión. 

El Estado moderno surge a partir de las nuevas relaciones socia-

les:· que son más complejas a medida que se avanza en el desarro-

llo social, ''A comienzos de la Edad Moderna, el Estado tiene que 

encargarse de una serie de tareas que hasta entonces corrían a -

cargo de la familia, la iglesia 6 las instituciones locales .•. '' -

(4). Es decir, las necesidades de la sociedad eran más complejas 

tanto cuantitativamente, como cualitativamente, 11 La resultante g~ 

neral es para las nuevas sociedades un alto grado de complejidad, 

heterogeneidad y conflictividad que explican el surgimiento y de

sarrollo del Estado como aparato central de dominación, control f 

decisión." (5) 

El Estado asume el poder organizador y cohesionante y la represcu 

tatividad de los intereses generales. El Estado se convierte en -

el asentamiento del poder de la sociedad, subordinando los ínter~ 

ses particulares a los generales. 

Mediante un conjunto de reglas válidas paro todo el territorio -

del Estado, se mantendría la unificación general, es decir, para 

evitar la disgregación política del territorio, era necesario --

crear una Constitución que rigiera por completo a los territorios 

del Estado, esta función de aplicar y ejecutar el dereclio, legit! 

ma al Estado para el ejercicio del poder de coersi6n. 

La funci6n del Estado consistiría, pues, en la organización y ac

tivación de la cooperación social-territorial fundado en la nece

sidad de un status vivendi camón que armonice todas las oposicio-
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nes de intereses dentro de una zona geográfica determinada, la -

cual, mientias -no exista u~ ente __ mundial, a~arece delimitada por 

otros grupos territoriales de dominaci6n de naturaleza semejante. 

El Estado reivindica la apropiación del poder politico, la autori 

dad soberana en el orden internci y ~n las relaciones exteriores. 

Las principales funciones del Estado son: 

a) lnstitucionalización: Las relaciones de mando y obediencia -

organizadas por y en función de éste, necesitan ser institu-

cionalizados por el Estado, en lo que se refiere a si mismo,a 

grupos e individuos, a sus vínculos entre si y con el gobier

no. 1'El Estado se presenta por una parte, como causa y resul

tante de la creación de un orden politice-militar, referido a 

la constitución de un conjunto de instituciones que regulan -

In adquisición, el ejercicio y ln distribución del poder y el 

monopolio y organización de la violencia legitimo. 1
' (6) 

b) Legitimidad: Es el proceso y el resultado de la identifica-

ción de un orden sociopolítico afirmado como ideal de la so-

ciedad y del Estado, y el gobierno que rige a la primera y en 

carna ul segundo. 

e) Consenso: Es el acuerdo general de los grupos e individuos -

que forman una sociedad sobre la legitimidad de unu forma de 

Estado 6 de un gobierno determinado. 

d) Legalidad: Autoinstitucionalización del poder estatal¡ sist~ 

mo formal e institucionalizado que asegure un grado mínimo de 

cohesión, de coherencia y estabilidad, tratando de alcanzar -

la reducci6n 6 supresi6n de conflictos y la integración, lu -

coordinación, el control social y la regulaci6n centralizada. 

e) Coacción social: El desorden producido y encornado por gru-

pos e individuos es absorbido sin cesar por el Estado, a tra

v6s de la organizaci6n: es recuperado y transformado en su -

contrario por medio de la jerarquía, 6 bien es expedido fuera 

del sistema como desviación ó mantenido en la periferia como 

marginalidad. Mediante la coacción social, el Estado se prop2 
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ne crear y conservar su monopolio permanente y legalizado de 

la violencia, que es institucionalizada, oficializada y orga

nizada; erigirse en instancia suprema sobre los grupos socia

les y élites político-burocráticas: construir un sistema de -

control politice¡ atenuar, ajustar ó suprimir conflictos de -

intereses encontrados¡ reconocer ó imponer formas de compromi 

so social y político y cooperación interna; integrar el país, 

crear y mantener la unidad nacional y un sistema de lealtades 

nacionales·. 

f) Educación y Propaganda: La educación no se limita a la ense

ñanza formal, toda sociedad tiene su pedagogía cotidiana que 

interviene en la práctica social, busca integrar sus diversos 

aspectos. Esta pedagogía general es esccncial para la transmi 

si6n de lo adquirido, y para la perpetuacibn y reproduccibn -

de las relaciones sociales que están implicadas en dicha ---

transmisi6n. Alguna de las finalidades importuntcs que se prs 

tende alcanzar son, entre otras, el desarrollo de la cohesión 

colectiva, prepuraci6n de los grupos e individllOS para los p~ 

peles económicos, sociales, culturnles y políticos¡ selección 

y formnci6n de personal especializado puro el servicio de las 

estructuras técnicüs existentes, la elcvaci6n de la mayoría -

de la población a un determinado nivel t6cnico, cultural y m2 

ral que corresponda a las necesidades de desarrollo del sist~ 

ma, y la creaciÓti y consolidación del conformismo general, CQ 

mo modo de refuerzo de la legitimidad y del consenso en favor 

del Estado, 

g) Organización Colectiva y Politica Económica: l.as funciones -

de orgonización colectiva y de politica económica y social se 

refiere11 a los siguientes aspectos, niveles y comportamientos 

del Estado: acción general y específica sobre la orientación 

ln üstructuru y el funcionamiento de la economia y del siste

ma social¡ regulación de la disponibilidnd, asignación uso 

de los recursos ([Ísicos,l1umnnos,financieros), y de la distr! 

bución de bienes, servicios e ingresos, entre los diferentes-
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sectores y objetivos; reconocimiento, evaluación y jerarquiz~ 

ción de las. necesidades colectivas, sectoriales e individua-

les, y determinación y movilización de los medios n~cesarios1 

para su satisfacción; promoción des desarrollo en sus etapas 

iniciales y organización y coordinación de la comunidad y de 

-sus· principales aspectos y sectores participantes, en el cua

dro de una estrategia global. 

h) Relaciones Internacionales: Estas funciones, entran dentro -

de las esferas de la coacción social, de la educación y prop~ 

ganda, y de la organización colectiva y la política econ6mica, 

pero las excede y configuran una esfera especlf ica de acción 

estatal, es decir, la voluntad del Estado es proyectada hacia 

el ámbito externo. 

Dentro de este contexto, entendemos a la Seguridad Nacional como 

lo salvaguarda de los intereses nacionales, utilizando para tal -

fío, los medios creados dentro de la organización estatal. Dichos 

intereses nacionales pueden ser expresados tanto al interior como 

al exterior del territorio. 

La Seguridad Nacional se basa en el aspecto juridico-politico de 

la evolución politice interna y externa, tomando en cuenta facto

res como producción, potencial económico, posición geográfica-es

tratégica, recursos naturales no renovables (hidrocarburos), te-

rritorio y población. 

En virtud de la razón de ser del Estado y de sus intereses vita-

les, surge el concepto de Seguridad Nacional para prevenir situa

ciones que puedan afectar su existencia, y proceder a actuar, in

~lusive por la vla armada. 

El Estado despliega su poder politico cuando organiza y acciona -

la cooperación social-territorial según sus intenciones. Aunque -

existen otras formas de poder politico, el poder del Estado se di 
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ferencía por que tiene a su disposición el orden jurídico establ~ 

cido apoyado por sus Órganos estatales. "Un poder político es toa 

to más firme, cuanto más consiga hacer que sea reconocida la pre

tensión de obligatoriedad para sus propias ideas y ordenaciones -

normativas y para las reglas de la costumbre, moral y derecho por 

61 aceptadas y que son, al mismo tiempo, su fundamento." (7) 

Con la apropiación del poder político, el Estado asegura el mejor 

funcionamiento de la sociedad y su conservación, utilizando como 

instrumentos factores como la coacción, el consenso, la ideología 

y la violencia. 

El poder estatal en base al poder político, organiza y ejecuta -

las actividades sociales de los hombres que vive11 en un determin~ 

do territorio, así como las políticas que se han de seguir, tanto 

en el interior del territorio, como fuera de él. La Seguridad Na

cional es un concepto que encarna al poder político del Estado,p~ 

ra la defensa de los intereses vitales del mismo. Es lógico supo

ner que uno de los principales objetivos del poder político ea la 

defensa de los intereses que represento, ante enemigos que se en

cuentran dentro y fuera del pais. Dicha defensa sustentada en el 

interés nacional, puede utilizar como instrumentos al diálogo ó -

o la occi6n directa, dependiendo de las circunst¿lncias del coso -

concreto de que se trate. 

Sin duda, es la Seguridad Nacional un objetivo que todo poder po

lítico desea alcanzar, no sólo para defender los intereses que r~ 

presenta, sino para permanecer 6 sobrevivir. 

Es así, que el Estado, ol apropiarse del poder político, tiende a 

asegurar su control y acrecentar su capacidad negociadora, tanto 

dentro, como fuera del país, de esta manera, es como la Seguridad 

Nacional se convierte en un objetivo de primer orden, para que se 

mantenga el ''status quo'',y por ende, el mismo Estado. 
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Por lo que se refiere a las fuerzas armadas, éstas cumplen con -

una función muy importante, la cual es la salvaguarda de la sobe

ranía nacional y la paz social. Las fuerzas armadas fueron crea-

das para la defensa de la Nación, tanto de ataques provenientes -

del exterior, como del interio¡, y cuando la seguridad del país -

corre peligro, no solamente tiene el derecho de intervenir, sino 

que tiene la obligación de defenderla; dicho de otro modo, las -

fuerzas armadas garantizan constitucionalmente la Seguridad Naci~ 

nnl del país, 

El poder militar es un poder técnico que se encuentra subordinado 

al interés del Estado, del cual recibe los lineamientos que ha de 

seguir y su legitimación ante la sociedad. 

Las fuerzas armadas aseguran la función política del Estado, tan

to en lo interior, como en lo exterior, además es condición de -

gran importancia para la permanencia del mismo. 

Existe una especie de 11 simbiosis'1 en la relaci6n Estado-Fuerzas -

Armadas, ya que es el Estado el que mantiene a las fuerzas arma-

dus como una institución a su servicio para la protección del in

terés nacional, y le da paro efecto de sus funciones, el uso le-

gol de la violencia, mientras que éstas le aseguran al Estado sus 

funciones y su permanencia. 

1.2) Seguridad Nacional y Geopolítica. 

En este punto, trataremos de dar a entender la relación que exis

te entre lo Seguridad Nacional, entendida en su concepto más pu-

ro (B), y la Geopolítica, que es una derivación de la Geografia, 

y surge respondiendo exclusivamente a necesidades estratégico-mi

litares, (9) 



13 

La Geograf ia no solamente es la descripción metódica de los espa

cios junto con los aspectos físicos (clima, suelo, vegetación, e~ 

cétera), y bajo las características económicas, sociales, demogr~ 

ficas y políticas, sino también es un conocimiento estratégico e~ 

trechamente unido a un conjunto de prácticas políticas y milito-

res, y son dichas prácticas las que exigen la recopilación artic~ 

lada de unas informaciones extremadamente variadas y a primera -

vista heterogéneas. Son las prácticas estratégicas las que hacen 

que la Geografía resulte necesaria,en primer término, para quie-

nes detenten el poder, ya que la Geografía represento en sí, un -

poder. (10) 

El mapa es la formalización del espacio y representa un medio de 

dominación indispensable, de dominación del espacio, ya que el m~ 

pa, en un primer momento, fué elaborado por y para militares. El 

mapa es una representación abstracta, eficaz y digna de confianza 

ndem&s de ser una operación ardua, larga y costosa que sblo puede 

ser realizadn por para el aparato estatal. (10) 

De esta forma, en a partir de los mapas, que los militares dcci-

dcn su táctica y su estrategia, los dirigentes del Estado estruc

turan su espacio en provincias, departamentos y distritos; los eK 

ploradores (con frecuencia militares), prepararon la conquista CQ 

lonial y la valorización del territorio, usi como también las --

trasnacionalcs y grandes bancos deciden ln localizaci6n de sus i~ 

versiones en el plano regional, nacio11al e internacional. 

En nuestros dias, es muy importante tener en cuenta la función P2 

lítico-militar de la Geograf ia, se ha convertido en instrumento -

indispensable para la preparación de la guerra, tanto para la lu

cha entre diferentes Estados, como para ln lucha al interior de -

los mismos contrn aquellos que discuten el poder ó quieren apode

rarse de bl; es (fecir, la Geopolítica les permile organizar el e~ 

pacio de manern que permita actuar con mayor eficacia. Pero la ºL 
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denación del territorio no tiene como Única finalidad la obten--

ci6n del m6ximo beneficio, sino tamb~én ~l de organizar estrat6g! 

cemente el espacio económico, social y político de manera que el 

aparato de Estado esté capacitado para sofocar los movimientos p~ 

pulares. 

Se puede mencionar al Mariscal de Vauban (1633 - 1707) como el -

precursor de la Geopolítica. Vauban aparece como uno de los prim~ 

ros tc6!icos y prácticos franceses de lo que hoy se denomina la -

ordenaci6n del territorio: fué además, uno de los más famosos --

constructores de fortificaciones y uno de los mejores geógrafos -

de su época. 

14os estudios de Vauban están encaminados hacia la Gcograf ia regi~ 

nal, pero especifica los factores variables de la Gcografía,hastn 

entonces ignorados: es decir, las aptitudes propias de las diver

sas poblaciones, las posibilidades de valorizar los recursos de -

las riquezas de un país, las transformaciones que los trubujos 

pueden acarrear en el orden físico, etcbtcra. Vaubnn pcrscgl1Ía un 

dobl~ objetivo, primero, incrementar la potencia del Estudo numen 

tundo y saneando sus medios financieros por la organizaci6n de un 

sistema de impuestos justo, que encuentra sus recursos en una ecQ 

nom!a racionnlmcnte desarrollada. En segundo término, asegurar la 

defensa del pala por la organizaci6n de fuerzas armadas bien con

cebidas y bien empleadas (organizaci6n completada por la creaci6n 

de una red de plazas fuertes construidos en los puntos claves) -

que permiten a las tropas apoyarse sobre ellas y maniobrar entre 

s{ sobre terrenos favorables, previamente conocidos y elegidos. -

Sus planes, los tratados que escribió, las nomografias que redac

tó, pueden todavía pasar por modelos de estudio inteligente de la 

Geogrufla. 

En este período, el desarrollo de las ciencias incita a aplicar -

las leyes naturales a las relaciones entre la Geografía y la poli 
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tica. 

Existen cuatro escuelas que aparecieron al mismo tiempo en los -

cuatro paises rectores del pensamiento occidental: Inglaterrn,Al~ 

mania, Francia y los Estados Unidos. Las tres escuelas europeas -

tienen como representantes a Mackinder (1861 - 1947), Ratzel ---

(1844 - 1904) y Vida! de la Blache (1845 - 1918). Ln tendencia de 

cada uno de ellos concuerda curiosamente con el carácter nacional 

y con la manera particular de pensar de su país. 

La escuela norteamericana creo un método muy didáctico, analítico 

y formal en cuanto a las conclusiones establecidas. Vidal de la -

Blache, investiga siempre la explicación del fenómeno geográfico, 

rehusando detenerse en la simple comprobación de los hechos y en 

su clasificación. No sólo se discute el espacio en esta invcstig~ 

ción, sino también el tiempo, la duración, por consiguiente, la -

historia y las relaciones con otros fenómenos, geográficos ó no.~ 

Por que el hecho no permanece constantemente, sino que varia dan

do a los fen6menos geogrbficos un car&ctcr de noci6n nuevo e im-

portuntc que Vidnl introdujo. La raz6n principal de ello es la -

acci6n del hombre que resulta de una elecci6n deliberada, En fin, 

Vidal pone de relieve la importancia de las rclucioncs, de los i~ 

tercambios, de las comunicaciones, en la vida de las regiones y -

de los paises, importancia que va creciendo con el progreso. 

Ratzcl apoya su teoría sobre los dos elementos básicos que la Ge~ 

grafia ofrece a la política, el espacio determinado por su cxten

si6n, sus características físicas, su clima, etcétera, y la posi

ci6n que sit6a al espacio en lo tierra y condiciona en parte, sus 

relaciones. Lo intcrvcnci6n del hombre es regida por el sentido -

del espacio, especie de aptitud natural de un pueblo para infun--

dir dinamismo a la naturaleza para organizarla. Dicho de otra -

manera, los pueblos son más ó menos bien dotados, por consiguien

te, m6s 6 menos predestinados a organizar y mandar; es decir, go-
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bcrnar y tener también derechos sobre los otros. Estos dones pue

den perderse, pero también cultivarse y afirmarse. Se concibe que 

el racismo no está lejos de estas concepciones, sin embargo, la -

obra de Ratzel no fué solamente tendenciosa, y la difercnciación

que hace entre el espacio y la posición representa un aporte efi

caz que sigue siendo válido y Útil. 

Mackinder, por su parte, considera que sobre el globo terrestre -

existe uno sola gran masa: el conjunto Europa-Asia-Africa, que él 

llama ''World Island 11
, en la cual el centro, que es la región cla

ve, es el ''Heartland'', que corresponde más 6 menos a la situación 

de la Unión Soviética. De esta forma, llega a su fórmula célebre: 

''Quien posea Europa Oriental posee el ''Heartland''; quien posee el 

''Heortlnnd'', domina a la isla mundial; quien domina a lo isla del 

mundo, domina el mundo" (12). Esta f6rmuln nos lleva a reflexi~ 

nor sobre lo historia de Europa, explicada por los factores geo-

gráficos. Aunque dicho f6rmula no tomo en cuento los nuevos fact2 

res que son la técnica del aire y una Norteamérica organizada. De 
cualquier forma, Mackinder insisti6 sobre la necesidad de obtener 

un equilibrio político reuniendo grandes comunidades de intereses 

y de ideales que permitan organizar los espacios de manera sana y 

eficaz. 

Mackindcr piensa que la rcparticibn de las tierras y de los mores 

es el hecho esccncial y establece una distinción fundamental en-

trc las potencias marítimas y las potencias continentales. El Es

tado que poseyera a la vez la potencia sobre la tierra y sobre el 

mar, serla el dueño. Ahora bien, esta condición no es posible sin 

que una masa continental homogéneo y suficientemente fuerte alcall 

ce ompliomcntc los océanos. La Unión Soviética, por ejemplo, sólo 

tiene esto masa y es necesario, entonces, impedirle el acceso a -

mores libres si se desea impedirle la hegemonía mundial. 

El dominio físico de la Geopolítica se extiende en las tres dimen 
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siones conocidas. La ciencia ha revelado, el valor de ciertos es

pacios desérticos, largo tiempo insispechado. Si éstos ocultan m~ 

terias primas ó un potencial de energía bajo una forma nueva ó si 

ofrecen un interés estratégico por su posición, adquieren un lu-

gar destacado en la política internacional. 

El espacio aéreo desempeña un papel cada vez más importante y --

plantea nuevos problemas con el desarrollo de la tecnología aérea 

y espacial (13). Es objeto de controversias políticas, especial 

mente en lo concerniente a su carácter nacional por encima de los 

territorios. 

La exploración de los fondos submarinos y lo posibilidad de expl~ 

tar sus riquezas abren nuevos debates (14). Los Estados Unidos 

tomaron, antes que nadie, una posición en este dominio por una d~ 

claración famosa del Presidente Trumao, tendiente a dar un carác

ter nacional a las plataformas submnrinas llamndas ''continentale~'' 

que encierran grandes yacimientos petrolíferas y minerales, que -

sólo podrán ser explotados por aquellos que tengan la tecnología

odecuada. 

Para una mejor comprensión del carácter y extensión de la Geopoli 

tica, podemos hacer una diferenciación entre los factores varia-

bles y los factores estables, teniendo presente que su interdepe~ 

dencia es grande en la realidad y que su estabilidad no es nunca 

definitiva. 

Los factores estables son: 

o) El Espacio y sus divisiones: A cada roma de la Geografia co

rresponde una suerte de división del espacio, mñs ó menos ne

to y natural, pero siempre en relación estrecha con la divi-

sión politica del mundo. En cuanto a la Geopolítica, conside

ra el espacio en la medida en que el hombre lo habita y lo -

utih ·a. 
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Los caracteres físicos, económicos y técnicos, culturales y -

religiosos, raciales e históricos, jurídicos y estratégicos,

en fin, interfieren para dar al mundo una extrema variedad.E.§. 

ta diversidad se encuentra en perpetua evolución, ya que el -

hombre interviene en los elementos, aún en los más estables -

para transformar sus relaciones. Es por ello, que paises ori

ginalmente semejantes difieren a veces profundamente en cuan

to a la organización interna y su irradiación externa. Además 

las aptitudes de un pueblo cambian con el tiempo como las de 

un individuo, y su influencia varía en consecuencia. 

El espacio es a su vez diferenciadu y organizado. Su división 

política, es decir, en Estados ó en grupos de Estados de una 

misma obediencia política, tal es el marco en el cual se ejeL 

ce la política, cuyo objeto es el de preveer los cambios nec~ 

sarios y obtenerlos. En el plano internacional, intentar cam

bios no indispensables pero favorables para un solo Estado ~ 

costa de otros, es hacer una política de conquista y al mismo 

tiempo de hegemonía. Pero no aceptar cambios que el dcsarro-

llo del mundo impone, es hacer una política de aislamiento n~ 

gativo y ut6pico. Lo que se puede considerar ideal se encuen

tra entre los dos puntos de vista. 

b) El Territorio: El territorio de un Estado, elemento básico -

de su divisi6n política, se caracteriza por su extensión, su 

estructura física, su configuroci6n y por su posición, a la -

cual la Geopolítica atribuye particular importa11cia. Además -

está situndo por lo general en uno misma zona climática que -

determino en parte su producción y las particularidades físi

cas y morales de su poblaci6n. Para un pueblo, en primer lu-

gar está el territorio, el bien nocional sagrado e intangible 

que sólo puede ser modificado por la suerte de las armas ó la 

la voluntnd casi un6nimc de los que lo habitan. 
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e) La Extensión: No tiene el valor determinante que tan a menu

do se le atribuye al comparar los grandes y los pequeños pai

ses, aún con igual densidad de población. En cambio, otros -

factores entran en juego en tal clasificación, especialmente, 

la organización económica y las cualidades de la Nación, y é~ 

ta es la razón de que sean falsas ciertas tesis como las de -

la superficie Óplima de un Estado ó la del espacio vital. La 

calidad priva. 

No obstante, la extensión conserva en parte su valor estraté

gico, y que, por otra parte, entramos quizás, en una era en -

donde la ''masa'', vuelve a ser un factor escencial de la poten 

cia. Pero esta idea puede encontrarse de pronto fuera de lu-

gor por los formas nuevas de la energia. 

d) La Estructura Física: Aunque es el factor más estable, el V!!_ 

lar de cada elemento cambio con el progreso. Por ejemplo, la 

irrigación valoriza tierras hasta entonces estériles, se ago

tan y se descubren yacimientos. 

En efecto, la intervención del hombre es determinante en este 

dominio en que el espíritu de empresa y el sentido de organi

zación transforman lo naturaleza pasiva: equipar el territo-

rio, realizar intercambios que dan vida y al mismo tiempo peL 

mitcn mayor eficacia en la Defensa Nacional. 

e) Lu Configuruci6n: Está definida por el trazado de las front~ 

ros, cuyo origen pudo ser, la preocupación de la seguridad, -

herencia, acuerdos y victorias. La frontera sigue a veces una 

!{nea natural, pero puede ser puramente ficticio. El senti--

micnto nacional le confiere un valor de símbolo, aunque una -

politice realista debe considerarla con más flexibilidad y S.!!_ 

her borrarla en ciertos casos, en funci6n de factores portie~ 

lares. Uno de ellos es el cor&cter propio de las poblaciones-
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fronterizas que incita a la vez, a la siffipatia y a la descon

fianza hacia los vecinos,influyendo, al mismo tiempo, en los 

intercambios culturales y comerciales. El otro, es la permea

bilidad politice de la frontera que permite los intercambios, 

y los entendimientos, y a menudo no tiene relación con la peL 

meabilidad física: la 11 cortina de hierro'1
, por más artificial 

que sea su trazado, es una barrera mucho más eficaz que el -

Rhin 6 los Alpes. Se puede decir que una civilizaci6n se mide 

por la permeabilidad de las fronteras, como lo muestra la Eu

ropa de los Últimos siglos. 

El litoral maritimo es una frontera natural neta, teniendo la 

particularidad de que, en Derecho, la verdadera frontera está 

en el mar, en el límite de las aguas territoriales. La fija-

ción de este límite a distancia de la costo, es todavía obje

to de controversias (15), atizada por los intereses econ6mi

cos. 

f) La Posición: Es un factor escencial de la Geopolítica. Depe~ 

den de ella, en efecto, las comunicaciones al exterior, que -

son condición primordial del poder. El desarrollo de la avia

ción ha podido modificar los valores relativos de las posici~ 

nes. La ventaja de una posici6n no es real, sino en la medida 

en que se haya11 dado en el pals, los medios para explotarla: 

El acceso al mar es una condici6r1 altamente favorable para la 

expansión de un país. Existen paises que no explotan las ven

tajas de una posición favorable, en tal medida, la costumbre 

de gozar de ella, les oculta las razones de su poder. Lo pos~ 

ción se clasifico en marítimas y centrales. Las posiciones m~ 

ritimas se dividen a su vez, de la siguiente forma: posición

litoral, es fronteriza pero sin vecinos, es una especie de z~ 

na de transici6r1, abierto al resto del mundo; los istmos, re

giones estrechas donde se aproxima11 dos mares, y por donde p~ 
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san 18s comunicaciones terrestres; los estrechos, donde las -

comunicaciones marítimas pasan necesariamente; las islas, pu~ 

de ser a la Vez una posta como tierra de escalas marítimas 

aéreas, un centro de irradiación libre de elegir el punto de 

aplicaci6n de su potencia. 

Por su parte, la posición central se refiere a un país rodea

do por otros , que puede ''a priori 11
, parecer favorable para -

su expansión. El Estado central, al sentirse asl cercado, en 

cuanto se afirma su poder, oscila entre dos sentimientos: el 

de estar maniatado en su acción, lo conduce, en periodos de -

desarrollo, o aumentar su espacio vital. En períodos de cri-

sis, se estimará por sus vecinos y acentuará su aislamiento. 

Los factores variables son: 

a) Las Poblaciones: La densidad es un elemento con el cual, la 

polltica debe contar; en efecto, depende de ella el grado de 

poblamiento que condiciona en parte, la posibilidad de vivir 

f&cilmente, asegurando los trabajos necesarios. La· dificultad 

de vivir debida a la superpoblación, conduce a la emigración, 

la bósqueda de una extensión territorial a veces por la vio-

lencia. Al contrario, el país poco poblado, est6 falto de br~ 

zas, está incompletamente explotado, y debe admitir la inmi-

gración ó correr el riesgo de ser avasallado, a veces también 

por la violencia. 

Pero la densidad, por si misma, no tiene sentido, sino en full 

ci6n de las posibilidades econ6micas del país, que determina, 

la densidad óptima. 

b) Los Recursos Naturales y Otros: El valor intrlnseco de un -

pala, depende de la abundancia y de la calidad de sus recur-

sos. Su riqueza es funci6n de su productividad y del valor c~ 

mercinl de su producci6n. En fin, su poder poiltico y su fueL 
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za dependen del empleo que puede y sabe hacer de sus recursos 

y de los p~oductos que saca de ellos, es decir, de su valor -

intrinsec¿·y de'sii riqueza. Un pais puede tener gran valor, -

ha~ta ser·' rico en recursos naturales, sin que por ello alcan

ce.el grado de avance de un pais desarrollado. 

Los recursos se clasifican actualmente, en dos categorías --

principales. Una comprende la agricultura bajo todas sus for

mas, y la pesca; la otra es Je origen mineral, minerales di-

versos y las múltiples industrias correspondientes, y sus té~ 

nicas, desde la extracción, hasta las de empleo. 

c) La Energia y sus formas nuevas: La producción de cncrgia PªL 
te de ciertos recursos, particularmente el carbón y el petró

leo, exige, además, numerosas transformacioncs,y su empleo, -

vastas instalaciones e importantes transportes. Poco a poco,

se logró el equilibrio en el funcionamiento de estas activid~ 

des y en su acrecentamiento progresivo. 

Uno de los efectos más graves e inmediatos de las crisis gra

ves y las guerras, es la ruptura de este equilibrio. Ahora 

bien, la aparición de ln energía atómica arriesga producir SQ 

bre ln economía, un fenómeno del mismo orden, aunque menos 

brutal y más controlable, será posible adaptar la economía a 

este factor nuevo y extraordinariamente potente; si los Esta

dos capaces de producirla tienen la sabiduría política de no 

acapararla y utilizarla con fines pacíficos. 

d) Estructuras Políticas y Sociales: Los factores principales -

de lo Geopolítica que hemos revisado, et1gendran las estructu

ras sociales y políticas que definen el campo de acción real 

de la política bajo su forma concreta y Útil. Cada estructura 

aún cuando se inspire directamente en otra, adquiere y conseL 

va algunos rasgos que le son propios y le conf iercn su persa-
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nalidad. 

Estas estructuras son tanto más estables y duraderas, cuanto 

mejor se adapten a las tendencias profundas, a las creencias, 

a la vocación de un pueblo; y corren el riesgo de ser efime-

ras si son impuestas, y las aproximaciones que fueron posi--

bles por imposición, no duran más que un tiempo. 

Las estructuras sociales se basan en el régimen político y la 

organización económica, pero también en las costumbres, la -

historia, las creencias de un pueblo. Determinan especialmen

te, modos de vida, que, para un mismo género de estructura,s~ 

rán diferentes en función de la adaptación necesaria a las 

condiciones de la Geografía, tanto física, como humana. 

La mirada que acabamos de dar sobre los factores geopolíticos, -

por más superficial que sen, es suficiente para indicar cómo pue

dnn determinar el aspecto político en el mundo. Un estudio más -

profundo de estas cuestiones, permitiría preveer el sentido y las 

consecuencias de los evoluciones que se perfilan en un futuro pr2 

ximo. 

El aspecto del mundo actual, bajo la perspectiva de la Geopolíti

ca, noH muestra que profundos cambios se operan bajo la influen-

cia de las grandes corrientes políticas, econ6micas y sociales, y 

de los fenómenos característicos de nuestra época. El progreso de 

los ciencias es lo causa de una evolución técnica e indirectamen

te, de una evolución demográfica, tan profunda y rápida, que una 

y otrn son comparables a revoluciones en lo concerniente a sus -

consecuencias políticas y sociales. Estas consecuencias interfie

ren con las de la revolución política marxista, para provocar la 

mayoría de los trastornos, tanto a nivel nacional, como interna-

cional. 
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Los rasgos más sobresalientes del cuadro político internacional,

son, actualmente: 

a) La rapidez de la evolución de los pueblos por mucho tiempo -

atrasados. Evolución aún más rápida en el plano político, que 

en los aspectos económico-sociales; 

b) La precariedad de la coyuntura general, como también la fragi 

lidad de los equilibrios politices, aún de los regionales; 

c) La dificultad de limitar los conflictos a los dos ó tres ant~ 

genistas iniciales. 

Se ha mostrado cómo, desde el punto de vista de la Geopolítica, -

se explica a la devisión política y sus cambios. Y cuando una po

lítica de Seguridad Nacional es instrumentada, es necesario tomar 

muy en cuenta el aspecto geopolítico, ya que éste nos ofrece ele

mentos de análisis importantes para la mejor defensa de los inte

reses vitales de la Nación. 

3.3) Doctrinas Contemporáneas. 

El enfoque tradicional de las teorías de Seguridad Nacional, con

templa Únicamente como elementos fundamentales, el aspecto mili-

tar y el potencial que posee una Nación como indicadores de la cu 

pacidad que tiene ese pals de garantizar su Seguridad Nacional. -

Este enfoque se basa en el supuesto de que los atributos de las -

naciones determinan su conducta internacional, y que la seguridad 

de una Nación está determinada por su propia capacidad y el pote~ 

cial con que cuenta. Se supone tombi~n, que las interacciones en

tre naciones se dan en un sistema de 1'sumo cero'', es decir, lo -

que una gana, otra lo pierde. De ahí que la Única forma de sobre

vivir serla mediante la supremacla militar. Otro supuesto impor-

tante en que se basa este enfoque tradicional, es que la noción -

de guerra es innata en el hombre, es decir, que el conflicto es -

un aspecto cnd6mico de los rasgos humanos, por lo tnnto, lo mejor 
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que se puede hacer para garantizar la sobrevivcncia del hombre,es 

disminuir los antagonismos ó aumentar la capacidad de prevenirlos. 

Este supuesto también lleva a considerar la supremacía militar c2 

mo el único camino que conduce a la seguridad de las naciones. 

El concepto de Seguridad Nacional, tal como lo conocemos, surge -

después de lo segunda guerra mundial, cuando ocurre la transform~ 

ci6n del sistema internacional en un sistema bipolar. Desde enton 

ces, los estudios se han multiplicado con rapidez, pero siempre -

ajustándose únicamente a las necesidades de las superpotencias.Ha 

habido muy pocos intentos para tratar de aclarar el concepto de -

Seguridad Nacional, para darle una interpretación significativa y 

enmarcarlo entre fronteras que delimiten su campo de estudio. No 

es sorprendente pues, encontrar que hasta hoy, el concepto de Se

guridntl Noclonal sea demasiado ambiguo y ret6rico; o esto hoy que 

agregar la falta de preocupación que se ha tenido por la seguri-

dad de las naciones del tercer mundo, en tanto 6stos no est~n re

lacionadas con la seguridad de las naciones del centro. 

Dentro de lns concepciones m's modernas, que ir1corporan nuevos -

elementos a los yu tradicionales. se pueden encontrar por lo me-

nos, cuatro tendencias que enfocan el concepto de Seguridad Nací~ 

nal desde diferentes perspectivas: 

a) Defensa del Territorio Soberano: De acuerdo o este enfoque,

la independencia y lo soberanio de lo Noción es lo escencia -

de lo Seguridad Nocional. El dilema que se presenta con esta 

perspectiva, es que, al perseguir el poder, la Naci6n se ve -

forzado a adquirir cada vez más poder para escapar de la in-

fluencia de otros nociones. Se define o lo Seguridad Nacional 

como lo capacidad de uno sociedad para disfrutar el cultivo -

de sus valores y de su cultura. Para alcanzar esto, el Estado 

Noción tiene que ser más fuerte que su antagonista. Consccuen 

tcmentc, los estudiosos de esta tendencia, favorecen la prep~ 
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ración para el combate, pero evitando en lo posible los peli

gros de la guerra. Una de las consecuencias de esta tendencia 

es la defensa de la politica de alianzas (17), pero con la -

supremacía de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética. De 

esta manera, se deduce con esta teoría, que el interés del -

tercer mundo debe sacrificarse para salvaguardar los intere-

ses de las superpotencias. 

b) Definicibn Perceptiva: En esta tendencia, el interés se cen

tra en la amenaza percibida de los valores básicos de las na

ciones en un mundo dividido entre dos fuerzas: comunismo y e~ 

pitalismo. De ahi que la Seguridad Nacional es la habilidad -

de una Nación de proteger sus valores internos de amenazas e~ 

ternas. El problema con este enfoque, estú en definir los va

lores internos a ser protegidos en una sociedad dominada por 

una élite ''occidentalizada''. Los defensores de esta teoría d~ 

finen la supervivencia como el valor nacional supremo, pero ~ 

no aclaran si el interés del enfoque se centra en la supervi

vencia de la ~lite ó de las masas, de los países desarrolla-

dos ó de las naciones pobres. 

c) Capacidad Múltiple: Conforme a esta tendencia, la Seguridad 

Nacional se basa en la fuerza del poder económico, político y 

militar: es decir, la diferencia entre la capacidad económica 

y política y la postura militar, son fuentes de inseguridad.

Este enfoque nace como respuesta y en reacción a la crisis -

energética y a la teoría de la interdependencia. 

d) Enfoque Desarrollista: En este enfoque, la seguridad no es -

un concepto militar, aunque puede llegar ~ incluirlo. Seguri

dad es desarrollo y sin desarrollo, no puede haber seguridad. 

Los defensores de esta tendencia, argumentan que lo militar -

no es más la principal preocupación de la Seguridad Nacional, 

sino que hay otros aspectos mbs importantes, tales como: pro-
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blemas ambientales, alimentación adecuada y el desarrollo del 

talento nacional. La mayoría de los paises subdesarrollados -

han incorporado en sus esquemas de política interna, las ide

as y teorías occidentales sobre Seguridad Nacional, lo cual.

dado el número creciente de conflictos que se generan en es-

tas regiones, no han logrado solucionar el problema de seguri 

dad, sino agravarlos. 

Desde el momento en que el esquema de Seguridad Nacional está 

diseñado desde el punto de vista de las grandes potencias, los 

países del tercer mundo pasan a ser un elemento más en el jue 

go de las superpotencias. 
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LOS" ESTADOS UNIDOS 

:,~,·· ... '· ~·.:_~~.:'.:: 
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2.1) Evolución de ia SeguriítácÍ Na~ioíla1;,a p~~~i{ 
de la Pos-guer'ra ,'." 

El origen del concepto de Seguridad Naciorial·en ·16s Est~dos Uni-

dos, se remonta a las diferentes formulaci~nes históricas del con 

cepto de Interés Nacional. 

Walter Lippman definió por primera vez de forma explicita, el téL 

mino de Seguridad Nacional: ''Una naci6n estA segura cuando no ti~ 

ne que sacrificar sus legltimos intereses para evitar la guerra, 

y cuando puede recurrir a ésta para defenderlos en caso de amena-

za. 11 

Sin embargo, la simple sustituci6n de los 11 intcreses nacionales'', 

por los intereses de la Seguridad Nacional, unida a la adverten-

cia normativa de que las naciones deberían perseguir estos ínter~ 

ses, no aporta unu mayor claridad conceptual que las nnteriores -

formulaciones de los intereses nacionales. 

Después de la segundn guerra mundial, se dan los primeros inten-

tos por clarificar y especificar los conceptos acerca de la Segu

ridad Nacional, gracias a las corrientes '1 Behavioristo y el An&l! 

sis de Sistemas." (l) 

La obra de Morton Kaplan (1957), refleja la tendencia a estudiar

los aspectos del comportamiento social (behaviorista) como una -

parte del modelo totnl que constituye un sistema de comportamien

to. En este sentido, el inter6s nacional y el inter6s de la Segu

ridad Nocional, se tratan como un aspecto más, aunque importante, 

del problema del mantenimiento del sistema. Por otro parte, la s~ 

guridod del sistema nacional está estrechamente vinculada a la s~ 

guridad de los subsistemas que lo constituyc11. 
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La evoluci6n de la Seguridad Nacional como campo de inter6s espe

c l fico, se debe, en gran medida, a los cambios pollticos y admi-

nistrativos ocurridos en los Estados Unidos inmediatamente des--

puós de la segunda guerra mundial. Ya que durante la guerra, se -

descubrieron noto~ias deficiencias en el funcionamiento de la ma

quinarú administrativa que debla coordinar los esfuerzos bélicos 

y al mismo tiempo elaborar planes a largo plazo para el periodo -

de posguerra. 

Los udclnntos tccnol6gicos y en especial, los descubrimientos y -

pcrfuccionamicnto de las armas nucleares, demostraron con mayor -

claridad todovlo, que los asuntos militares no podían seguir sie~ 

do considerados en abstracto, sino que debían estar estrechamente 

vinculados a las especulaciones políticas y cconómicns, tanto a -

eHcaln nacional, como internaiconal. 

En 1947, el Congreso de los Estados Unidos aprob6 la Ley de Segu

ridu1l Nncionnl 1 ct1yo objetivo era 1' ••• estipulnr el establecimien

to llo una política y unos procedimientos coordinados entre los d~ 

pl1rtnmentos 1 los organismos y las funciones del gobierno por lo -

que respecta u la Seguridad Nacional." (2) La ley establ<>CÍa la -

creación de un Consejo de Seguridad Nacional (NSC), " .•• pnra ase

N<Jrnr al presidente respecto a la coordinaci6n de las pollticas -

i11terior, exterior y militnr por lo que concjernc a lu Scguri<lud

mi l i ta1·. 11 ( 3} 

Al mismo tiempo, se crenbu el puesto de asesor especial del pres.!. 

dente pnra asuntos de Seguridad Nacional. Ambus instituciones cr~ 

cicro11 c11 importancia a partir de 1947, El Consejo se convirtió, 

en rivnl clel guhinctc como 6rgano político, clchido, scguramente,a 

lo im¡1urt¡1ncia lle su posible influencia en la tumo do decisiones; 

por su parte, el ayudante especial para asuntos de Seguridad Na-

clunul llcg6 a ~or c11 ciertos aspectos, el miembro m&s importante 

tl~l clrculo 1>reside1\ciul 1 des¡,ertnndo cierto recelo de los demás-



32 

miembros de tan i~jo~~~ni~ 2ircül6. 

El ·incremento de la maquinaria gubernamental se vi6 acompafiado de 

un inciemento ·en el n6mero de consejeros procedentes de las Uni-

versidades del pais, y del mundo de los negocios. Se establecie-

ron ''Comit6s de Ciudadanos'', para estudiar los objetivos o largo 

plazo y las directrices politicas recomendadas. Se pidi6 a espe-

cialistas universitarias (algunos de los cuales ya habian colabo

rado durante la segunda guerra mundial), que elaboraran trabnjos

y estudios sobre aspectos específicos de la Seguridad Nacional p~ 

ra los diversos organismos oficiales¡ algunos trabajaron como ca~ 

scjcros fijos para tales organismos y en ocasiones, fueron contr~ 

tados como empleados con dedicación exclusiva. Asimismo, se crea

ron organizaciones especiales, bajo los auspicios de las fuerzas 

aéreas y navales del ejército y del Departamento de Defensa, parJ 

investigar sobre temas de seguridad social (la principal de las -

cuales es la RANO Corporation). 

Este intercambio de personal y de información trajo consigo una -

intensificación de la actividad académica. 

Aunque gran parte de esta labor académica no fué sino continua--

ción de trabajos nntcriorcs, hasta el establecimiento de las ins

tituciones gubcrnamentales,no se delimitó claramente el campo de 

estudio. 

La mayoria de los estudios y an6lisis posteriores a 1945, versan

sobre dos temas principalmente: 

a) Conflicto: Los trabajos pertenecientes a esta catcgorla, par-

ten por lo general de la opini6n de que la Seguridad Nacional, 

exige sobre todo, de un fortalecimiento del poder nucional, en 

situaciones de conflicto, es decir, que la pollttco de Seguri

dad Nacional, debe basarse en la suposici6n de que una naci6n, 

sólo puede estar segura sl fortalece su propio poder o expen--
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sns de otra ó de otras naciones. 

b) Cooperación: Por el contrario, los est~dios pertenecientes a -

esta segunda categoría, insisten en que ~s ne~esario reducir -

el poder nacional, y acentuar los esfuerzos concientes por in

crementar la cooperaci6n internacional. 

Esta Última tesis, mantiene que la política de Seguridad Nacional 

debe basarse en la suposición de que la seguridad de una nación -

uumcntaró si aumenta la seguri~ad de todas las naciones. En torno 

a estos dos polos se agrupan una serie de estudios que pueden el~ 

sificarsc, además, según sus principales enfoques. 

Es innegable que el campo de la Seguridad Nacional ha servido de 

estímulo a la investigación, gracias a la fuerte vinculación de -

los intelectuales a la politica. Especialistas del gobier110, cor

poraciones y universidades, han cooperado en proyectos de investi 

gación. En el terreno de la estrategia militar se ha puesto térmi 

no al tradicional aislamiento de los militares con respecto a la 

invcstigaci6n ncad6mico gracias a la nueva gcneraci6n de oficia-

les adiestrados en los centros ele Seguridad Nacional. Ya que la -

Seguridad Nacional interviene no sólo en el estudio, sino también 

en la rccomendaci6n de las decisiones políticas importantes. 

2.1.a) Truman y la supremacía norteamericana. 

Durante la segunda guerra mundial, los líderes norteamericanos 

pronosticaban el importante papel que los Estados Unidos asumiría 

en lu posguerra, cspcc{ficamentc 1 en la direcci6n de la economia

intcrnacional. El poder adquirido -afirmaban- será de tal fuerzu, 

que los Estados lJnidos no rcquerir6n de expandirse tcrritorialmc~ 

te. Es decir, 11 
••• Estados Unidos no tiene intcrbs en obtener por

ciones 1lc los espacios que logre como resultado de su esfuerzo ml 
lltur, ¡icro si tiene el intcr6s inmediato de implantar y mantener 
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un orden universal que será la compensación de sus sacrificios.La 

seguridad de este orden universal dependerá, en última instancia, 

de la fuerza armada, ademAs de la seguridad de cualquier sistema

politico, aunque sea muy pequeña la fuerza armada necesaria. Sus 

grandes dimensiones, la extensión de su espacio y sus recursos,la 

posesión de todos los prerequisitos gcográf icos en tierra y su -

fuerza aérea y naval, hace de Norteamérica un Estado capaz de --

ejercer estas medidas de control internacional, necesarias para -

defender a la comunidad de las naciones contra una posible mino-

ria de agresores." (4) 

Al término de la guerra, los vaticinios norteamericanos se cum--

plieron casi por completo, ya que los hechos se sucedieron en tal 

forma, que originaron el surgimiento de los Estados Unidos como -

país imperialista hegemónico, asumiendo el mando del bloque acci

dental, debido en gran parte, a la decadencia de los antiguos im

perios coloniales. Por ejemplo, el Reino Unido quedó victorioso -

formalmente, pero económicamente, destrozado; la mismn suerte co

rrib el resto de Europa, principalmente la región centroeuropca. 

Por el contrario, en los Estados Unidos no se soltó ninguna bomba 

ni se libró batalla alguna en el territorio continental y estaba, 

adembs, en la cima de su potencial industrial. 

En la confercncin de Potsdom, en julio y agosto de 1945, los nor

teamericanos presentaron a ln URSS amplias demandas que no csta-

ban totalmente de ncucrdo con lu conferencia anterior en Yulta.E~ 

trc otras cosas, pidieron a la URSS que evacuara su esfera de in

fluencia, y que en esos países se celebraran elecciones libres, y 

que se le diera ayudn a Alemania sin exigirle reparaciones. Ln -

conferencia qucd6 en punto muerto, Stalin comprendía (\Ue los nor

teamericanos estaban intentando ron1per los acuerdos de Yalta. Los 

norteamericanos, por su porte, confiaban en poder arreglar u su -

conveniencia los cuestiones pri11cipnles mediante una demostrnci6n 

de fuerza, y las bon1bas arrojados sobre las ciudades de lliroshima 
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(6 ~e agosto) y Nagasaky (9 de agosto), proporcion6 la ocasi6n. 

El"mundo unido" de Roosevelt se vi6 desvanecido, los Estados Un~ 

dos debieron aceptar la idea del mundo dividido en dos bloques; -

contemplaban c6mo Stalin consolidaba su poder en la Europa Orien

tal, el Presidente Truman no estaba dispuesto a consentir que el

socialismo siguiera ganando terreno y estaba dispuesto a respon-

dcr a la fuerza con la fuerza, cualquier agresión directa ó indi

recta del socialismo sería detenida con las armas si fuera neces~ 

ria, en otras palabras, con la guerra. ''Ultimamente, y en una se

rie de países, se han instaurado regímenes totalitarios en contra 

de la voluntad de sus respectivos pueblos, El gobierno de Estados 

Unidos viene protestando continuamente contra estos actos de fue~ 

za e intimidación, que vulneran los acuerdos tomados en Yalta, r~ 

lativos, entre otros, a Polonia, Rumania, y Bulgaria. También se 

ha producido idlntica situaci6n en uno serie de naciones. En la -

fase actual de lo historia del mundo, cada país debe elegir entre 

dos modos fundamentalmente opuestos de encauzar su vida oficial y 

privado. Una de esas formas se basa en la voluntad de la mayoría, 

y se distingue por sus instituciones y garantías personales de l.!. 

bertnd de expresión y religiosa. La otra se baso en el poder de -

una minoría que domina por la fuerza a la mayoría. Para ello, se

apoya en el terror y en la opresión, controla la prensa y la ra-

dio, e incluso uvosalla las libertades personales del individuo.-

Estoy convencido de que los pueblos libres debemos acudir en ay~ 

da de los sojuzgados a fin de que ellos puedan ejercer su derecho 

soberano de elegir su propia forma de gobierno. Tengo asimismo,la 

certeza de que hemos de prestar nuestra colaboración con medios -

económicos y financieros, poro que lo estabilidad econ6mica perm.!_ 

tn consolidar uno situación político ordenada." (5) Con esta de-

clnraci6n, se pidi6 al Congreso destinar varios cientos de millo

nes de dólares para combatir las incursiones de los comunistas en 

Grecia y Turquía. Su petición, que fu6 impulsada por los noticias 

de guerra civil en Grecia, sirvió de base paro lo determinación -
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de los objetivos norteamericanos. La declaraci6n del Presidente -

Truman afirma que Estados Unidos estaba comprometido a syudar a -

los pueblos libres a mantener sus instituciones y su soberanis 

contra los movimientos agresivos que se trataban de imponerles r~ 

gimenes totalitarios, 

La Doctrina Truman tom6 la forma de ayuda económica y de alianzas 

militares, el primer aspecto de la doctrina, era el programa de -

recuperación europea a través del ''Plan Marshall'', emitido por el 

General George Catlett Marshall, secretario de estado del Presi-

dente Truman,en junio de 1947. De esta manera, el gobierno norte~ 

mericano disemin6 doce mil millones de d6lares en Europa Occiden

tal, la mitad de los cuales fueron para Inglaterra, Francia y Al~ 

manía. Los resultados fueron excelentes, esas naciones realizaron 

una recuperación extraordinaria. 

El Plan Marshall pretendia dar ayuda a toda Europa, principalmen: 

te a Europa Occidental, donde los partidos comunistas, cada vez -

tomaban más fuerza, es decir, con este plan, los Estados Unidos -

aseguraban sus zonas de influencia, ya que dicho plan llevaba co~ 

sigo uno dependencia hacia los Estados Unidos. 

Sin embargo, la cxtensi6n del comunismo fu6 inevitable en Asia 

Europa Oriental,lo que condujo a un rópido empeoramiento de las -

relaciones entre los antiguos aliados, Estados Unidos y la URSS,

dando inicio a la llamado ''guerra fría''. 

Durante el periodo de Harry S. Truman (1945-1953), fué creada la 

Orgnnizaci6n del Atlántico Norte (OTAN) el 4 de abril de 1949.Di

cha alianza surgió a partir de la firma del tratado de Brusclas,

cntre Francia, Inglaterra y los Países Bajos. estipulando la ---

uni6n militar y cooperaci6n econ6mica en caso de un ataque armado 

contra la Europa Occidental. Para efectos de ese trotado, se crea 

una comisión militar permanente integrado por representantes de -
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las potencias signatarias. Un año después, surge la OTAN, firmado 

en Washington, D.C.; de esta manera, los Estados Unidos se comprQ 

meten a su primera alianza militar en tiempos de paz, el objetivo 

principal era más que nada, tratar de defender la integridad te-

rritorial del mundo no socialista. El General Dwight Eisenhower,

se habia colocado ante la atención del mundo como un comandante -

de fuerzas enormes, representativas de una coalición internacio-

nal de tamaño y unidad sin precedentes, fué el primer comandante

supremo de la nueva alianza de la OTAN. 

A partir de la firma del Tratado del Atlántico Norte, dió comien

zo la instalación de bases militares y el estacionamiento de tro

pas en numerosos Estados alrededor de los paises socialistas. Ln-

6a. y la 7a. flota fueron instaladas permanentemente en el Medit~ 

rránco y costas de China, respectivamente. 

Otro de los probelmas a que se enfrentó el gobierno de Truman fu6 

el de la guerra de Corea. País que se encontraba dividido por los 

acuerdo~ de Potsdam, Corea del Sur, bajo la influencia norteameri 

cana, y Corca del Norte, dentro de la esfera soviética. El probl~ 

ma surgió cuando el 25 de junio de 1950, tropas norcorcanas. inv~ 

dieron por 11 puntos a Corea del Sur. El gobierno sudcoreano, de

mandó ayuda a las Nociones Unidos, y los Estados Unidos acudieron 

inmediatamente en su apoyo. Mientras tanto, en las Naciones Uni-

dus, los delegados rusos boicoteaban todas las comisiones, inclu

yendo al Consejo de Seguridad. Fu6 por esta razón, que el Consejo 

pudo aprobar uno resolución, exigiendo la intervención armada con 

fuerzas de las Naciones Unidas en el conflicto coreano sin temor~ 

al veto de la URSS. 

La estrategia militar, no competla al Consejo de Seguridad,por lo 

que se formó un comando dejando a los Estados Unidos la decisión, 

poro designar al comandante supremo, por ser el mayor contribuye~ 

te de fuerza militar, el comandante designado fué el General Dou-
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glas Me Arthur. 

En· septiembre, una contraofensiva lanzada contra los norcoreanos, 

los empuj6 al paralelo 38, el General Me Arthur cruz6 el paralelo 

y con~inu6 el ataque hacia el norte, hasta la frontera de Manchu

ria. Fué en ese momento, cuando la guerra dió un viraje importan

te y costoso, porque el 26 de noviembre, el ejército comunista -

chino intervino al lado de los norcoreanos. El primero de enero -

de 1951, dichas fuerzas rompieron las lineas de las Naciones Uni

das, y el 4 de enero tomaron Seúl, capital de Corea del Sur. En

vista de la incapacidad de las fuerzns de las Naciones Unidas, se 

tuvo que negociar, y no fué sino hasta el 26 de julio de 1953,que 

se firm6 el armisticio y la lucha se detuvo oficialmente el din -

siguiente. Con este acuerdo, se restablecía provisionalmente la -

situación territorial de antes de la guerra. 

Es en Corea donde la guerra fria alcanza uno de sus puntos más 

críticos, donde las dos superpotencias se intimidan una a la otra 

poniendo en peligro la paz nuevamente. 

La intromisi6n de China en este conflicto, pone de manifiesto su 

surgimiento como una nueva potencia que podía competir con los E~ 

todos Unidos y la URSS. (6) 

Truman había heredado la segunda guerra mundial y sus consecuen-

cias de triunfos y probelmas, incluida finalmente la guerra de e~ 

rea, sin embargo, es en esta etapa donde se consolida la suprema

cía norteamericana, instrumentando dicha supremacía en su poderío 

económico principalmente. En los años de la posguerra, se intcnsi 

ficaron las inversiones del capital norteamericano en el resto -

del mundo (excepto en paises socinlistas), especialmente en Cana

dá, Latinoamérica y Europa, iniciándose lo expansión o escala mull 

dial, de las grandes compañías y Trust norteamericanos, este pro

ceso ha continuado ininterrumpidamente hasta la época actual. 
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Por otra parte, la politica anticolonialista asumida por los Est~ 

dos Unidos en este periodo, se entiende co.mo una forma de penetr~ 

ci6n econ6~ica en los paises del Tercer Mbndo (7), y de sustitu-

ci6n de la influ~ncia europea por la norteamericana. 

2.1.b) Eisenhower y la contenci6n del comunismo. 

En las elecciones de 1952 y 1956, el General Dwight David Eisen-

hower, candidato del partido republicano, triunf6, convirtiéndose 

en el nuevo Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. 

En 1953, finalizada la guerra de Corea, se produjo una ligera re

ccsi6n econ6mica seguida de una etapa ininterrumpida de progreso. 

En este periodo, la política exterior fué dirigida por John Fos-

tcr Dullcs, secretario de estado de Eisenhower. Los plantcomien-

tos de John f. Dulles~ estaban basados en al contención del comu

nismo mediante los pactos regionales (SEATO,CENTO y OTAN), y la -

extensión de las bases norteamericanas en torno u la Unión Sovié

tica, es decir, se basó en un anticomunismo activo. 

Fueron ampliadas las alianzas militares alrededor de la URSS, --

cre•adose despuls de la OTAN, en 1954, el SEATO, también conocido 

como Pncto de Manila, firmado en al capital de Filipinas por Aus

trolin, C:stodos Unidos, Filipinos, Francia, Nueva Zelandia, Poki!! 

tón, Gran Bretaña y Tailandia. (8) El pacto del CENTO, fué firm~ 

do como trotado de defensa, seguridad mutua y cooperación económi 

en. ( 9) 

Los rcglrncnes autoritarios anticomunistas, gozaron de la protec-

ci6n de los Estados Unidos. Esta politice acrecent6 la carrera de 

armamentos y contribuy6 o la agudización de la guerra fría.''Los -

intereses politice-militares del mundo capitalista, sienten la n~ 

ccsidnd de crear una fuerza capaz de oponerse al bloque formado 
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por la URSS, para impedir su expansi6n. Para ello, no bastaba la 

estructuraci6n de una red de pactos y alianzas que cubrieran las

contingencias previsibles en las diversas partes del mundo." (10) 

De esta forma, Silva Michelena explica el surgimiento de alianzas 

y pactos militares, es decir, dicho surgimiento obedece a la nec~ 

sidad de los Estados Unidos de seguir manteniendo su hegemonia en 

dichas partes del mundo. Y continúa Michelena en su análisis: --

'' ••• durante la guerra fria, la Uni6n Sovi6tica y los Estados Uni

dos, hablan alcanzado un punto en el desarrollo nuclear, en el -

cual, ambos países habían logrado un poder disuasivo mutuo, una -

situación de superioridad mutua, en la cual cada contendiente es 

superior al otro por cuanto en caso de ser agredidos, a cada cual 

le quedaría suficiente capacidad de respuesta como para destruír

al otro." (11) 

En 1958,Norteamérica intervino militarmente en el Libano.El Presi 

dente Eisenhowcr formuló una doctrina que lleva su nombre, que "º~ 

lleg6 n entrar en vigor,y que tenla por objetivo principal el de

bilitamiento de la influencia soviética en el Medio Oriente. Es -

importante el gobierno del General Eiscnhowcr, debido a que la h~ 

gemonin político, militar y ccon6mica de los Estados Unidos llegó 

a su apogeo en este periodo, que se caructeriz6 por el clima de -

tensión internacional. 

2.1.c) La Doctrina Kennedy. 

En el año de 1960, John Fitzgerald Kennedy es electo Presidente -

de los Estados Unidos para el período 1961-1965. Kennedy habla a~ 

cendido al poder con un discurso de toma de posesi6n donde todas 

las frases memorables se referían a los asuntos externos. A pocos 

meses de su mandato, se encontraba conversando con el General De 

Gaullc en Paris, y con Kr11schev en Viena. Kcnnedy puso mayor &nf~ 

sis al aspecto de política exterior debido a que bl pcnsnbo que -
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los asuntos 6 sucesos internos s6lo podían lastimar a la nación,

pcro los sucesos externos podrian matarla. 

El breve gobierno de Kennedy (muere asesinado el 22 de noviembre, 

de 1963), tuvo un efecto mucho mayor sobre la politica exterior -

que sobre la politica interna. Kennedy puso en pr6ctica la "Alian 

za para el Progreso'' (12), teóricamente destinada a prestar ayuda 

económica a la América Latina, con el fin de elevar el nivel de -

vida de su población y de esta forma, frenar la penetración del -

comunismo, todo esto, en el marco de regímenes democráticos parl~ 

mentarios. 

En menos de tres años, sufrió una humillación y un triunfo extra

ordinario. r:n Cuba, Kennedy patrocinó el desembarco en la Bahia de 

Cochinos en 1961, tratando de revertir el socialismo cubano,el 

gobierno norteamericano fracasa en el intento. Kcnncdy patrocinó, 

también, la intervención en Vietnam del Sur, violando los acuer-

dos de Ginebra de 1954. (13) Dicha intervención, tenia como obj~ 

tivo primordial impedir que los paises que hablan obtenido su in

dependencia, como Laos, Camboya y Vietnam del Sur cayeran dentro

de lo influencia socialista. A partir de 1961, se incrementó des

corodamcntc unn guerra no declarado entre Estados Unidos y Viet-

nom del Norte, fuerzas especiales de mar y tierra, sumando m6s de 

doce mil hombres fueron enviadas a Vietnam del Sur; para 1964 --

eran más de cien mil soldados norteamericanos empeñados en esta -

lucha, y el gasto del gobierno norteamericano ascendia a más de -

un millón de dólares cada hora en Vietnam. 

Kennedy se involucró inevitablemente, con lo que ocurría en Viet

nam, donde aumentó considerablemente los compromisos del gobierno 

norteamericano debiclo a que se trataba de un asunto que ponia en 

peligro la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ya fuese por 

voluntnd propia, ó no, Kennedy fué primordialmente, un presidente 

orientado hacia los asuntos exteriores. 
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''Los -Esi~doi Unidos actuaron más decisivamente en Indochina por-

que ~a fr~straci6n de Cuba necesitaba, desde la perspectiva de la 

Administración Kennedy, de acciones fuertes en cualquier parte p~ 

ra mantener su crldito." (14) 

2.1.d.) Las Administraciones de Vietnam. 

Al morir Kennedy lo sustituye el vicepresidente Lyndon B. Johnson 

que durante los primeros meses de su mandato siguió la línea poli 

tica de Kennedy. El tres de noviembre de 1964, Johnson con un pr~ 

grama electoral cuyos puntos escenciales eran la paz en Vietnam y 

la construcci6n de la ''Gran Sociedad 11 (15) triunfó en las elecci~ 

nes presidenciales. Sin embargo, bajo su gobierno se incrementó -

extraordinariamente la intervenci6n militar en Vietnam; se inici~ 

ron los bombardeos masivos sobre Vietnam del Norte, mientras, en 

el Sur, la represión de las fuerzas especiales norteomericonas s~. 

bre las guerrillas del Vietcong, llegaba a una extraordinaria du

reza (empleo de bombas incendiarias, g~ses tóxicos, productos qui 

micos contra los cu~tivos, etc.). A fines de 1966, las tropas noL 

teamericanas estacionadas en Vietnam ascendían a más de 400,000 -

hombres. En los países del Tercer Mundo, Johnson adoptó una polí

tica duro (intervención militar en la Rep6blica Dominicana en --

abril de 1966), de apoyo de los regtmenes dictatoriales y a las -

oligarquías financieras, estrechamente unidas a las compafiías noL 

teamericnnas con intereses en estos países. Esta política llevó -

al fracaso a la Alianza para el Progreso, y al apoyo de golpes mi 

litares derechistas en previsión de regímenes populares en diver

sos paises del Tercer Mundo. 

En esos afias, en los Estados Unidos, el número de desempleados ai 

canzó niveles considerables y el problema social se agravó con -

las revueltas en los barrios negros de las grandes ciudades. Al -

mismo tiempo, creció también de 1965 a 1968, la oposición a la -

guerra de Vietnam, que <lió lugar a manifestaciones populares de -

signo izquierdista. 
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Lyndon B. Johnson, quien pudo haber destacado prominentemente co

mo un mandatario orientado a la reforma interior, se convirtió en 

un desastre sin matices, el presidente de una guerra limitada do~ 

de tiende a faltar gran parte de la unidad nacional y la disposi

ción al sacrificio. Todo esto, explica que Johnson no se present~ 

ra a la reelección en las elecciones presidenciales en noviembre, 

de 1968, y que Richard Nixon, candidato republicano ganara la pr~ 

sidencio. 

Richard M. Nixon, como ciudadano privado, formuló casi todos sus

discursos sobre asuntos exteriores apoyado en los planteamientos

de su secretario de estado Henry Kissinger. 

Durante su campaña presidencial, el candidato republicano prome-

tió terminar con la guerra contra Vietnam, aunque no explicó al -

gobierno de Vietnam del Sur y a su ej6rcito, estos planes, entre

otros, entraban en la estrategia que él mismo llam6 "Vietnamiza-

ci6n''. 

A finales de 1968, Nixon comenzó a retirar las tropas norteameri

canos de Vietnam y aunque las conferencias de paz comenzaron en -

este afio, le guerra continuaba sumando bajas por ambos bandos. 

A principios de 1970, Nixon encaró un problema bastante dificil,

ya que las fuerzas comunistas presentaron una seria amenaza ante 

el retiro de las fuerzas norteamericanas, contra el programa de -

''Victnamizacibn''. El 30 de abril, el presidente norteamericano -

anuncia lo invasión a Comboyn, como resultado del avance de tro-

pos comunistas en territorio camboyano. La decisión de Nixon para 

intervenir en Camboya, fué duramente criticada, tanto a nivel in

ternacional, como interno. (16) El Congreso norteamericano no --
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apoyó la decisión de Nixon deb~ido a que el presidente nunca puso 

a su- co~sideracibn el problema de Camboya, de esta manera, se re~ 

tringen los fondos destinados ~a las actividades militares nortea

mericanas en Camboya. ( 17) 

A principios de 1971, los efectivos estadounidenses quedaron red~ 

cides a 250,900 hombres. A partir de este momento, las retiradas

se sucedieron a un ritmo de 14,500 soldados al mes, para diciem-

bre el ritmo se incrementó a 22,500, y el 13 de enero de 1~72, el 

presidente Nixon anunció la repatriación de 70,000 soldados antes 

del primero de mayo, fecha en que las tropas asignadas en Vietnam 

del Sur quedaron reducidas a 69,000 hombres. 

El ejército subvietnamita que intervino en Camboya en marzo de 

1970, terminó la evacuaciun de ese país a finales de agosto de 

1971. Se anunció oficialmente, que las unidades repatriadas se 

utilizarían para reforzar el proceso de vietnomización, pero no -... 

pudo ocultarse que su brutalidad había provocado la protesta del 

r&gimcn pronorteamericano instalado en Pnom-Penh. 

En el año de 1971, Nixon presentó un plan que contenía ocho pun-

tos principales para el arreglo del conflicto (18), al mismo tieE 

po que reveló que llenry Kissinger había realizado trece viajes a 

Paris (a partir del 4 de agosto de 1969), para negociar secreta-

mente con los representantes a lln11oi, especialmente con Le Duc 

Tho, miembro del Politburó norvictnamita y principal consejero de 

la delegación de su país en la conferencia de paz. 

Las propuestas de paz norteamericanas, habían sido sometidas por

primern vez, a los plenipotenciarios norvictnamitas el 11 de oct~ 

bre de 1971, y hablan sido rechazadas, debido a que la iniciativa 

de la Casa Blanca se interpretó como una maniobra electoral. Sin 

embargo, el plan de Nixon, en realidad, se encontraba en contra-

dicción con los esfuerzos desplegados para obtener la reelección-
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de Van Thieu, candidato único para ocupar la presidencia de Viet

nam del Sur. 

Tras rechazar el plan de Nixon, los delegados de Hanoi hicieron -

pública la propuesta de paz que constaba de nueve puntos, que ha

blan presentado a Kissinger el 26 de junio de 1971, la cual anti

cipaba las exigencias del gobierno revolucionario provisional.Por 

su parte, la agencia norvietnamita de prensa, transmiti6 los tex

tos Ínlcgros de los cinco mensajes privados intercambiados entrc

Washington y Hanoi, en los cuales los norteamericanos insistían -

en la necesidad de abstenerse de ejercer presiones por medio de -

declaraciones públicas que sólo pudieran servir para complicar la 

situación. Estos mensajes sirvieron a los norvietnamitas para ac~ 

sar al presidente Nixon de violar las reglas del juego por moti-

vos electorales. A partir de este momento, la conferencia de Pa-

rls entró en el periodo más difícil desde su iniciación en 1968, 

El JO de marzo de 1972, las tropas del vietcong lanzaron una ofe~ 

sivu generalizada en Vietnam del Sur, inmediatamente se puso de -

manifiesto que lus tropos survietnomitus eran incapaces de mante

ner sus posiciones. La reacción de Washington, tras denunciar la 

ofensiva como una invasión del Vietnam del Sur, por las tropas -

norvietnamitas, fué lo reanudaci6n de los bombardeos sistemáticos 

al norte de la zona desmilitarizada y reforzaron considerablemen

te sus efectivos uereonavales en el Golfo de Tonkin, y el minado

del Puerto de Haifong. 

Este aumento en el potencial a6rco y naval norteamericano, estaba 

en contradicci6n con lo tesis oficial, según la cual la ofensivo 

comunlstR constituio unn prueba decisiva para el programo de viel 

numizoción. Sin embargo, en un desesperado intento de frenar el -

avance de los insurgentes se utiliz6 el bombardeo masivo e indis

criminado sobre Vietnam del Norte. A estos alturas, los dirigen-

tes estadounidenses reconocian implicitamente, el fracaso de la -
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estrategia de retirada gradual, ya que el gobierno del General 

Thieu no podría sobrevivir sin el apoyo norteamericano. 

La Administración de Nixon en los Estados Unidos, se vió sorpren

dida por un ataque generalizado por parte de los círculos antibe

licistas del Congreso y la opinión pública. 

Por su parte, la Unión Soviética y China, continuaron en su apoyo 

a Hanoi, se reafirmó una vez más la impresión de que las tres --

grandes potencias no podrían llegar a un entendimiento en cuanto

ª la guerra en Vietnam. Al año siguiente, se logró obtener un pa~ 

to que alejaba el compromiso directo de Washington en el sudeste 

asiático. 

Aunque los vietnamitas continuaron luchando en busca de mejores -

posiciones, vislumbrando un futuro acuerdo entre Saigon y Hanoi.A 

pesar de la firma de los acuerdos de paz, se venían sucediendo aN 

diario las batallas en todo el territorio vietnamita. Se calcula, 

que a lo largo de 1974, murieron en Vietnam del Sur más de 20,000 

personas, víctimas de una guerra sin publicidad, pues o nadie in

teresaba tenerla en cuenta. 

El importe total de los programas de ayuda militar y econ6mico en 

el sudeste asiático, que habían disminuido considerablemente con 

la retirada de las fuerzas norteamericanas de Vietnam del Sur,fué 

nuevamente incrementado en abril de 1974, precisamente en el mo-

mento en que comenzaban a producir los primeros pozos petroleros, 

en la costa de Vietnam del Sur. 

Es evidente que la participación de los Estados Unidos en el Asia 

sudorienta!, aunado a la denigración de la autoridad del ejecuti

vo en el escándalo de Watergate, dió por resultado la falta de -

credibilidad del pueblo norteamericano en sus instituciones y du

das acerca de las dotes de mando de sus gobernantes. 
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Ln pavorosa tecnologla norteamericana no pudo alcanzar la victo-

ria en Vietnam, debido a que los estrategas norteamericanos no t~ 

meran en cuenta la fortaleza del pueblo vietnamita, además de que 

su ejército no estaba preparado para enfrentarse a un enemigo en 

constante movimiento, y que tenia como principal táctica la gue-

rra de guerrillas. 

La derrota norteamericana en el Asia sudorienta!, ha puesto de m~ 

nifiesto la gran importancia del papel que juega la ciencia so--

cial en la prevención y la manipulación externa de los asuntos i~ 

ternos de las naciones subdesarrolladas, uno de sus principales -

objetivos es mantener los conflictos en el nivel ''no militar'',que 

es una de las finalidades a obtener por cualquier politica de Se

guridad Nacional. 

LA SEGURIDAD NACIONAL EN EL ESQUEMA 

DE LA BIPOLARIDAD 

Ln politicn, propiamente dicha, no es sino uno de eres amplios ni 

veles de la reflexión que precede a la acción en el ámbito exter

no. Los otros dos pueden denominarse intereses y objetivos, y se 

diferencian uno de otro, y ambos de la política, por un importan

te orden de secuencias. Es decir, se supone que los intereses na

cionales llevan a definir objetivos, y que éstos a su vez, trazan 

la politica, la cual dicta las medidas concretas adoptadas por la 

noción. 

Estas diferencias que son caracteristicas de la gama de los com-

promisos contraidos por los Estados Unidos, se pueden expresar -

gróficamente: 

INTERESES-+ OBJETIVOS~ POLITICAS~ MEDIDAS (19) 
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En un extremo, los intereses se consideran como el factor más --

constante. Del otro, se espera que las medidas concretas cambien

constantemente. Una vez identificados los intereses, cada una de 

las siguientes características, leyendo de izquierda a derecha, -

puede considerarse como la norma por la que habrá de juzgarse la 

siguiente. De esta manera, la política puede ser comprendida v~ 

lorada tomando en consideración los objetivos que se propone ser

vir, y para poder estimar los objetivos nacionales, necesitamos -

también de una norma que nos sirva de medida para justipreciarlos. 

Esa norma es la definición del propósito ó fío último que los go

bernantes apoyan ó que se han comprometido a alcanzar. Tales pro

pósitos suelen ser definidos como los ''intereses nacionales'' del 

Estndo. Aunque estas diferencias pueden ser engañosamente senci-

llas, significan por ejemplo, que existen definiciones ya acepta

das de los intereses y objetivos nacionales, como base en las cu~ 

les. los gobernantes han desarrollado su política y medidas para 

aplicarla. Sin embargo, un estudio detenido de la historia de 19 

diplomacia norteamericana, demuestra que no ha ocurrido tal cosa, 

salvo en caso de un conflicto armado de grandes dimensiones (como 

en las dos guerras mundiales). Por ejemplo, en la casi totalidad

de la polltica exterior norteamericana, purticularmcnte en Asia.

tanto los objetivos como los intereses nacionales de los Estados

Unidos han sido objeto de acalorado debate. 

Pero ln historia de la diplomacia norteamericana está compuesta -

de algo más que meros debates, nos muestra la vaguedad con que el 

t6rmino ''inter6s nacional'1 ha sido interpretado y aplicado en la 

práctica en lo que va de este siglo. La principal tendencia apun

ta hacia una agudn distinción entre lo que se ha expuesto como i~ 

ter6s nacional y lo que en realidad ha sido un conjunto mucho m6s 

limitado de principios para la acci6n. Los dogmas reconocidos co

mo de interés nacional, han sido globales en su alcance, y con -

frecuencia, de contenido moral, y es cierto que en tnl sentido, -

los Estados Unidos se hnn visto involucrados en los sucesos ocu--
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rridos .en casi todos los rincones del mundo. En cambio, si juzga

mos -por su· disposici6n para ir a la guerra, 6 para adoptar medi-

das que puedan significar un riesgo de guerra, los Estados Unidos 

no parecen tener ya el mundo entero como campo de acción. La in-

tervención en ese sentido, muestra una clara norma de comporta--

miento mucho más restrictiva por parte de esta nación, concentráll 

dose en tres regiones del mundo: Europa, Asia Oriental y Latinoa

mérica. Incluso.en dichas regiones, sólo determinados aconteci--

mientos se han considerados lo bastante importantes como para --

arriesgarse a una guerra. 

Porn una mejor comprensión del término ''inter~s nacional 11
1 es ne

cesario identificar tres niveles distintos, donde cada uno corre~ 

pande a los tres principales tipos de comportamiento, dándonos, -

además, una idea clara de donde y en que circunstancias han consi 

Jerado los Estados Unidos que resultaban afectados los requisitos 

de su Seguridad Nacional. 

En primer término, se encuentran aquellas circunstancias en que -

los Estados Unidos hun corrido claramente el riesgo y han librado 

las grandes guerras de este siglo. Las guerras, en particular las 

grandes conflagraciones, destacan debido a que la decisión, por -

los gobcrnnntcs rcspon~oblcs, de recurrir o las armas, dem11estra

su convencimiento de que está en juego un interés nacional impor

tante 6 ''vital''. 

Los EstaJos Unidos sólo han participado en las grandes guerras li 

brados en Europa y Asia Oriental (20), y en los últimos veinte 

años, se han mostrado dispuestos a incurrir en el riesgo de otra 

guerra (jncluso nuclear), tanto en esas dos regiones, como en La

tinoam6rica. En thrminos del 1'grado'' de interbs nacional, podemos 

calificar esta decisión de arriesgarse e incluso de incurrir en -

uno conflagración general como el simbolo de un interés vital ó -

de primer grado. 
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Por ejemplo, en el caso de Europa, la victoria de las potencias -

centrales en la primera guerra mundial, habria puesto a los Esta

dos Unidos frente a una estructura dominada por Alemania, Para -

ayudar a evitarlo, y derrotar a Alemania, los Estados Unidos se -

aliaron con Gran Bretaña y Francia. La misma consideración, si -

acaso más intensamente sentida, llevó a los norteamericanos a --

aliarse con Gran Bretaña y la Unión Soviética en 1941, nuevamente 

para vencer a Alemania. Finalmente, desde los años de 1948-1949,

los Estados Unidos se han mostrado decididos a enfrentarse a la -

perspectiva de una nueva conflagración general en Europa, esta -

vez contra la Unión Soviética. 

En ninguno de esos tres casos se produjo un ataque directo, ni h~ 

bo amenaza material inmediata contra los Estados Unidos ó sus po

sesiones. Por el contrario, fu6 para impedir unn ccntraliznci6n -

del poder en Europa,por lo que los Estados Unidos entraron en ac

ci6n. Es decir, se impidi6 que Europa fuera ma11ujada por una sol~ 

pot~ncia, ya que este hecho acarrearla un cambio en la estructura 

global internacional mucho menos tolerable que una estructura cu

yu cnractcrística fuera la multipolaridad 6 el equilibrio del po

der. Se ha compren1lido que la seguridad de los Estados 1Jnidos en 

su propio hemisferio se verla amenazada por la prespectiva de la 

enorme conccntraci6n de poderío bblico que reprcscnturia la hege

monía de una naci6n en Europa. 

En el orie~tc de Asia, especialmente en las guerras de esa región 

los Estados Unidos no participan desde hace tanto tiempo como en 

Europa, a pesar de lo cual, se han visto envueltos casi continua

mente en los conflictos que ahí se han suscitado, cuando menos -

desde 1941. Ln conflagración general que estalló entonces, empezó 

a gestarse algunos afios antes, al oponerse los Estados Unidos,con 

creciente firmeza, a la conquista de China por el Japón en 1937--

1938. Y aunque esa guerra terminó en 1945, transcurridos apenas -

cinco afias, los Estados Unidos tuvieron qeu reunudar l1ostilido<les 
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en gran escala, esta vez en Corea. Esa ''guerra local'', finalizó -

en 1953, y al cabo de s6lo un afio, los Esta~os Unidos otorgaron -

en Indochina y Asia sudorienta!, las garantías que los .llevaron a 

intervenir en Vietnam con fuerzas masivBs. 

Washington se ha mostrado dispuesto a aceptar en el Asia Oriental 

una estructura sujeta a la influencia ó predominio de una poten-

cin única. El Asia Oriental representa un conjunto de recursos -

técnicos y humanos que, sujetos a una sola potencia, podrían con~ 

tituir una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Ade-

más, y como área en lo que se aplica este concepto del predominio 

regional, los intereses norteamericanos de primer grado han hoya

da uplicación en términos de las tres subregiones que en conjunto 

forman el Asia Oriental: China, Japón, Corea y el Asia sudorien-

tol. Puro 1941, la conquista del Asia sudorienta! por Jap6n podla 

realizarse fácilmente, y hay quienes afirman que los Estados Uni

dos no l1nbrlan ido a la guerra con el s6lo prop6sito de impedirlo. 

Pero en la medida en que el control de China estaba también al al 
canee del Japón, era obvio que esta nación habría logrado la heg~ 

monia del Asia Oriental. China era el tercer factor del predomi-

nio en el Asia Oriental, y para impedir que el Jap6n realizara su 

propósito, los Estados Unidos no tuvieron más remedio que ir a la 

guerra. 

En lo era postbélica, he conservado su importancia este concepto

tripartitu. En la medida en que China se mostr6 inclinada a ejer

cer su influencia en el Asia sudorienta!, China se presenta a la

estrategia norteamericana como sucesora del papel desempeñado por 

Jap6n afias antes, pues si China lograse el predominio en el Asia 

sudorienta!, Pekín tendría dos de los tres factores necesarios pa 

ra tener la hegemonia del Asia Oriental. Y los Estados Unidos se 

hunmostrado decididos a arriesgarse y aún si fuera necesario, ir 

a la guerra, con tal de impedir que tal cosa suceda, actitud típl 

ca de un interés nocional de primer grado. 



52 

Además de las pruebas dadas por los Estados Unidos después de ---

1945, de que estaban dispuestos a emprender una acción armada ge

neral en Europa y Asia, se pusieron en marcha programas de ayuda

económica destinados a permitir que países potencialmente fuertes 

lograran estabilidad política y económica. En Europa el éxito del 

Plan Marshall, junto con las garantias ofrecidas en el convenio -

de la OTAN, han dado como resultado una Europa Occidental donde -

la agresión y la subversión no constituyen un atractivo como ocu

rriera de 1947 a 1953. En el Asia Oriental, la poderosa ayuda --

prestada a Japón después de la guerra, política a la que se opu-

sieron inicialmente naciones aliadas como Gran Bretaña, Australia 

y Nueva Zelandia, tambi~n tuvo como fruto un Japón al que no ame

drentan fácilmente las amenazas internas ó externas. 

En este examen esqucmútico de dos regiones distintas, se pone dc

manifiesto que las intervenciones de Estados Unidos, tanto en Eu

ropa como en Asia Oriental, tienen gran semejanza. El elemento -

que les es común no tiene mayor relación con la ideología, ni tafil 

poco con la amenaza de un peligro inmediato, pues ni Japón ni -

Alemania eran representantes del comunismo, y ni uno ni otro se -

habían lanzado a atacar directamente el territorio continental -

norteamericano cuando estos entraron a la guerra. MAs bien, el e~ 

mún denominador parece estor relacionado co11 li1 percepción, por -

parte de Estados U11idos. Es decir, que en ambos casos los Estados 

Unidos parecen haber ido a 111 guerra, o corrido el riesgo de ha-

cerlo, para evitar que un país ya dedicado n engrandecerse, logr~ 

rn finalmente, el predominio en Europa y Asia Oriental. En resu-

men, la linea de conducta seguida por los Estados Unidos en ese -

periodo de cincuenta fios, demuestra que prefiere aceptar la parti 

cipació11 en la guerra antes de tolernr que tal cosa suceda. 

El único paralelo, en términos tanto de constancia en el comport~ 

miento, como de la importancia que Estados Unidos parece conceder 

a la regibn, es Latinoam6rica, donde en diversas ocasiones ha ut! 
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!izado la fuerza ·para lograr _sus prop6sitos. En 1962, cuañdo ·se ;... · 

produjo la confron¿aci6n ¿oñ la ~ni6n Soviética por la cü~sti6n -

de los proyectiles atómicos enviados a Cuba, los Estados Unidos -

dejaron claramente sentado que estaban decididos a arriesgarse a 

un3 guerra nuclear antes que consentir que ocurriera lo que cons~ 

deraban como un cambio politico fundamental. 

La imagen que los Estados Unidos tienen en Latinoamérica, P.S ind~ 

doblemente ·la de potencia dominante, y desde 1823 (delaración de

la Doctrina Monroe), ha dejado asentado que ninguna otra gran po

tencia se atrevería a disputarle ese predominio. Y, ciertamente.

hasta la crisis de los proyectiles en Cuba, era común entre los -

observadores considerar la Doctrina Honroe como letra muerta. Pe

ro la decisión de los Estados Unidos demostró que no es así, ya -

que prefirieron el riesgo de una guerra nuclear con la Unión So-

vihtica, a permitir que una gran potencia emplazara armas estrnt! 

gicas dentro del hemisferio occidental, 

Está claro que los Estados Unidos consideran que ciertos tipos de 

transformaciones en Latinoamérica pueden afectar intereses que -

ellos consideran vitales. Sin embargo, y en contraste con sus in

tereses en Europa y en Asia Oriental, el interés norteamericano -

por Latinoam6ricu es de curácter positivo, Los Estados Unidos han 

actuado para salvaguardar su predominio en esa región, mientras -

que en Europn y Asia Oriental lo ha hecho paru evitar que se cJcL 

zo un predominio regional. Resumiendo lo anterior, podemos englo

bar los intereses de primer grado relativos a la seguridad de los 

Estados Unidos de la siguiente forma: 

a) En Europa: Evitar el predominio de cualquier nación. 

b) En Lutinonm6rica: Salvaguardar el predominio norteamericano. 

e) En Asia Oriental: Evitar el predominio de cualquier noción. 

Mós concretamente, hay que hacer incopíc en que así como el rasgo 

mós notable de los intereses de primer grado es la disposición a 
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arriesgarse a un~ guerra general en relación con el predominio de 

las tres regiones nombradas, los intereses de segundo y tercer 

grado· no implican esta decisión automática, 

Por cier~o, los de tercer grado de acuerdo con la precedente des

cripción, son los más alejados de recurrir a la fuerza. Por ello, 

y para los fines de este estudio, la naturaleza de estos intere-~ 

ses puede ser objeto de una rápido aclaración. Representan la más 

general preocupación de los Estados Unidos por la paz dentro de -

un limite de estabilidad política, asi como por la disminución de 

la violencia en el mundo entero. Pero estos intereses de tercer -

grado, por su misma naturaleza pacifica, no implican la decisión

dc los Estados Unidos de ir a la guerra en su defensa. Como por -

ejemplo, se puede mencionar el ''dcscntcn<limicnto 1
' de los Estados

Unidos ante cuestiones tales como la motanza de varios centenares 

de miles de indonesios en 1965-1966, sucedido en el Asia Sudorie~ 

tal, que es parte de la región de Asia Ori~ntal en la que los Es

tados Unidos tienen intereses de primer grado. Se <lecidió, que -

por muy reprensible que fuero la matanza realizada en Indonesia,

no estaba 1ntimamcntc ligada a la cuestión del predominio en el -

Sudoeste del Asin Oriental como un todo. 

Entre esta posición de tercer grado y el otro extremo, es dccir,

cuando el suceso afecta intereses de primer grado para los Esta-

dos Unidos, existe otra cntcgorin, a ln que consideramos como tí

pica de los intereses de segundo grado, donde caben aquellos aco~ 

tecimientos que hacen reaccionar a los Estados Unidos, aunque su 

reacción no implique la decisión de arriesgarse n una guerra ó r~ 

currir a ella como remedio. Como probablemente esta categoría in

termedia sen la que mús dificultades ofrezca para el análisis, se 

explicará n trnvés de un ejemplo para su más clara comprensión. 

En el Oriente Medio, existen importantes recursos económicos a -

los que los Estados Unidos desearían Lener acceso (el petróleo),-
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pero nada en la conducto norteamericano indica que est~ dispuesta 

a ir a la guerra para lograrlo. O sea, que la actitud norteameri

cana ha dado o e~tendcr que los Estados Unidos se arriesgarían iil 

cluso a una guerra nuclear para proteger la integridad territo--

rial de lás naciones de Europa Occidental, pero no sería probable 

que incurrieran en semejante riesgo para nsegurar el acceso inin

terrumpido de dichos naciones al petr6leo del Oriente Medio. 

Sin embargo, pudiera darse el caso de que el petróleo del Medio -

Oreintc llegara a rcprcscnlar 1 indirectamente, un interbs vital -

para los Estados Unidos. Dada esa situación, y si por ella las a~ 

biciones de hegemonía de la Uni6n Sovi6tico u otra gran potencia, 

tuviera lo posibilidod de realizarse, entonces podría decirse que 

se está afectando un interés vitul para los Estados Unidos. Pero, 

por raz6n de su relaci6n indirecta, es importante no confundir a 

una rcgi6n como el Oriente Medio, dotada de un solo recurso, con

lus vast¿1s riquezas ccon6micas y el poderío y potencial indus---

triul 1lc la Europa Occidental. El efecto que estas dos regiones -

producen en los Estados Unidos, no puede ser igual, ya que seria

más exacto decidir t¡uc el petr61eo del Oriente Medio 6 cualquier 

recurso semejante, no representa para este país un interés vital, 

sino de segundo grndo. 

Como un ejemplo de los intereses de tercer grado tenemos el caso, 

de Africa. El com¡lortamiento de los Est11dos Unidos en relaci6n 

con los sucesos en dicha regi6n, indica que los Estados Unidos d~ 

plorun las rcvolt1cioncs y lo violencia como instr11mcntos princip~ 

les para la transformoci6n de Africn. Por ello, hn tratado de ev! 

tor ómodificar nlgunos excesos en lo política africana, como en -

el caso del Congo. Tombibn han npoy~~o n los pocos Estaclos que p~ 

recen cstur dedicados a realizar programas de desarrollo con bue

nos probabilidades tic 6xito, como es el cuso de Etiopla. Además.

los Estados llnidos se oponen a lo cxtcnsibn de la influencio so-

vi6ticn b chino en Africa, ¡Jc>r Cl1yo motivo ha tratndo de reducir-
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los efectos de la propaganda y los actos de subversión realizados 

ahi. Asi pues, puede decirse que los Estados Unidos parecen pref~ 

rir tener acceso al Africa, tanto en términos del intercambio co

mercial, como también acceso a los líderes políticos de las naci2 

nes africanas independientes, La conducta de los Estados Unidos.

sugiere que en Africa no hay recursos capaces de afectar de mane

ra inmediata la seguridad norteamericana, ni la independencia de 

los Estados de Europa Occidental, lo cual pudiera, indirectamente, 

situar alguno de los intereses en Af rica entre los de segundo gr~ 

do. Del mismo modo, las actividades de China y la URSS en Africn, 

si bien dignas de tomarse en cuenta, son todavta tan insigniíica~ 

tes, quena tienen mayor relaci6n con el equilibrio del poder ni -

en Europa, ni en el Asia Oriental. 

Por estas razoneH, casi todos los sucesos políticos africanos pa

recen afectar el interés nacional de los Estados Unidos en el ni

vel menos crítico y concreto. Por tanto, el intcr6s norteamerica

no en Africa, puede expresarse en términos muy generales: el int~ 

r&s en mantener la transformaci6n pacifica como caracterlstica -

principal de la política mundial. Este inter&s en la transforma-

ci6n pacífica q11e los Estados Unidos desean en dicl1a 6rea, es fi
cil de distinguir de los dos grados de intcr6s norteamericano que 

ya hemos citado. Por ejemplo, en Africano hay cucsti6n de recur

sos vitnlos (segundo grado), ni es probable que ocurran sucesos -

capaces de trastorn11r lus estructuras del predominio en lalinoa

mbrica, Europa 6 Asia Oricntnl, que los Estados Unidos parecen -

considerar vitules (¡>rimcr grado). Por lo tanto, Africa represen

ta 6nicamcntc ln preocupaci6n general norteamericana, aplicada -

universalmente, por ln transformaci6n pacífica, podemos referir-

nos a ~sta, cuma un intcr6s 11•~ t~rrer yrndn. Nnrl~ ~n rl rnM~nrtA

micnto anterior ni en las presentes tendencias u oblignciones,in

dica que este país se arriosgaría 3 una guerra por intcrc~cs no-

cionalcs de este grado. 
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Los intereses de segundo y tercer grado también se aplican en Eu

ropa, Latinoamérica, y el Asia Oriental, lo que significa que no 

todo lo que ocurre en dichas regiones afecta los intereses de prl 

mer grado de los Estados Unidos. Por ejemplo, la nación preferi-

rla que los cambios en dichas áreas se realizaran pacíficamente,

por lo que se opondrian a conflictos intraregionales. 

Es necesario hacer notar que, dentro de los intereses de segundo

grodo, existen dos componentes principales, que son concretamente 

los recursos y los compromisos. El término recursos, no se limita 

a minerales y otros materiales tangibles. La situación geográfica 

puede ser un recurso de importancia crítica cuando se conjugan -

ciertas condiciones de la técnica de la comunicación y el trans-

porte. En tal sentido, la historia de la politice inteinacional -

está repleta de referencias a la importancia estratégica de detCL 

mi11adas áreas y ciertos mares estrechos. Sin embargo, el valor -

que tiene ln situación geogr6fico no es permanente,''pucs en polí

tico internacional, el valor que pueda tener ln situación geográ

fica de tal ó cual sitio, es más bien función del estado en que -

se hulle la t6cnicu del transporte y la comunicaci6n."(3) 

En otras palabras, cabe esperar que la importancia de los intere

ses nacionales de segundo grado, varíe grandemente en períodos r~ 

lotivamente breves. En la medida en que su importancia depende de 

un recurso (como serio su situación geográfica), y mós aún, en lo 

medida en que pudiera llevar a los Estados Unidos a emprender una 

guerra para defenderlos, tales intereses debieran ser objeto de -

constante revisión y reconsideración, ya que seria absurdo correr 

el riesgo de una guerra por recursos cuyo valor ya no puede dcmo~ 

trorse. 

El otro aspecto de los intereses de segundo grado, puede, aunque

no ncccsoriamcntc, derivarse de un recurso: un compromiso comple

to u obligación. Un compromiso de este tipo, existiría en un con-
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venia oficial de defensa mutua celebrado entre Estados Unidos, 

otras naciones, ó pudiera tratarse quizás, de un entendimiento no 

formalizado. El ejemplo más notable de lo anterior es Israel, po~ 

que las relaciones norteamericanas con Israel implican un compro

miso de salvaguardar la existencia de ese pais. 

Otro ejemplo, y uno en el que los Estados Unidos han actuado, se 

relaciona con Australia, y Nueva Zelandia. Tanto por el tratado -

de la ANZUS, como en virtud de su comportamiento a partir de 1942 

los Estados Unidos han demostrado repetidamente estar dispuestos

ª realizar un decidido esfuerzo militar para garantizar la segur! 

dad de esas dos nociones de habla inglesa. Desdeentonces, los go

biernos australianos han considerado su seguridad como función di 
recta de un compromiso con los Estados Unidos.El Tratado de la -

ANZUS, es la formal expresión de este compromiso 1 y los funciona

rios australianos no ocultan la gran confianza en él. Se puede -

concluir, reafirmando que lu confrontación de las dos grandes po

tencias, se ha limitado casi exclusivamente, a los zonas perif~r! 

cns y menos desarrolladas, de este modo, se utiliza, principalmell 

te, armamento de tipo convencional, reduciendo sustancialmente el 

peligro de una guerra en la que utilicen armas nucleares, sin em

bargo, lu posibilidad existe, y no deja de ser preocupante, la -

continua sofisticaci6n de dichas armas, que actualmente alcanzan

niveles de destrucción casi increlbles. 

2.3) Equilibrio y Distensión. 

Los conceptos equilibrio y distensión, se encuentran directamente 

relacionados cuando se refieren a la política internacional. Por 

ejemplo, al término de la segunda guerra mundial, el único pais -

poseedor del poder nuclear era Estados Unidos,por lo tanto, dicho 

poder representaba una gran ventaja ante los demás países, princi 

palmcnte frente a ln URSS. Tanto la Uni6n Soviética como los Ese~ 
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dos Unidos, quedaron renlmente como los verdaderos vencedores, al 

término de la guerra, y con capacidad suficiente para aumentar -

sus zonas de influencia. De esta manera, los paises que durante -

lo guerra fueron aliados, en la etapa de posguerra, se convierten 

en enemigos acérrimos, debido al choque de intereses político-ec2 

nómicos.principalmente. 

Lu guerra fria surge en el momento en el cual, cada una de las PQ 

tcncias intento intimidar a la otra a través de su poder militar, 

dando lugar por consiguiente, a una desenfrenada carrera armamen

tista, que hasta la fecha continúa con la misma intensidad, pero 

apoyada en una sofisticado tecnología y en un excesivo presupues

to. (22) 

El balance del poder militar mundial, se dió hasta 1053, cuando -

la Unión Soviética obtuvo su bomba 11; después, el Reino Unido, -

Francia y luego China, adquirieron y desarrollaron sus armamentos 

nucleares. 

El crecimiento econ6mico de Europa Occidental y el Jap6n,mermaron 

el predominio estadounidense al interior del bloque capitalista,

aeneróndose una lucha de intereses dentro de dicho bloque. Este -

conflicto de intereses, econbmicos principalmento- 1 di6 por !esui 
ludo un aumento de tensi611 en las relaciones de Estados Unidos -

con respecto a sus Aliados. 

Desde que lo Unión Sovi6tico consolid6 las ventajas que obtuvo, a 

consecuencia de ln segunda guerra mundial en ln Europa oricntal,y 

en el Este de Asia, hu enfocado sus objetivos principalmente a lu 

desintegración del sistema colonial y ol surgimiento de nuevos E~ 

todos, impncicntcs por modernizarse, y en varios casos, con cier

ta tendencia hacia el socialismo. Es decir, tanto los Estados Un~ 

dos como lo Unión Soviético apoyaron en gran medida el surglmien

to de nuevos Estados, para utrocrlos hncia su esfera de influcn--



60 

cia, en c~nse~ue~ci~. bbtener determinado tipo de ventajas. 

Varios paises "de A~ia~ Africa y el Medio Oriente, son lo~ princi

pales campos de batalla del enfrentamiento entre las dos poten--

cias, eS decir, el Tercer Mundo se ha convertido en el escenario 

en el cual entran en acción los diversos instrumentos de la polí

tica exterior de las potencias. Por ejemplo, el programa soviéti

co de ayuda económica y comercio con los países subdesarrollados

económicamente, y no comprometidos políticamente con ninguno de -

los dos bloques, tiene importancia especial por sus efectos poll

ticos, así como por las oportunidades que brinda para imponer la 

dependencia económica la infiltración indirecta. 

Toda la política exterior militar norteamericana, se justifica en 

nombre de la Seguridad Nacional, y al mismo tiempo, se deja cntr~ 

ver el significado decididamente expansivo de dicho política. Co

mo se puede observar, las dos superpotencias persiguen objetivosk 

afines dentro de su política exter·ior; ahora bien, la disuasi6n -

apoyada en el poderío nuclear, se ha convertido en un elemento in 

dispensable dentro rle la política exterior de las pote11cins. El -

balance surge en el momento en que alguno de las dos superpotcn-

cias no tenga una garantía absoluta de que su contraparte no em-

plearó armas nucleares. Desde 1945, hasta principios de los ofios

sctentas, los Estados Unidos experimentaron uno prominencia mun-

dial que sólo algunas naciones hablan disfrutado a través de la -

historia. Durante esos oños, reinó como el más poderoso, militar, 

y económicamente, a 11ivel mundial. Lo anterior queda demostrado.

al revisar la historia de las intervenciones norteamericanos en -

este perlado, yo que, cuando decidib intervenir en alg6n lugar 

con fuerza militar, lo hizo. 

Aproximadamente por 25 años, mantuvo una fuerza militar de m~s 6 
menos un cuarto de millón de hombres, sin cantor la fuerza naval. 

Apoyándose en el dinamismo de su economía, los Estados Unidos re~ 
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firmaron su presencia econ~mica por todo el mundo. Con excepción 

de la g~erra de Vietnam, la polltica exterior norteamericana, por 

cerca de 30 años, ha sido determinada por sus propios objetivos. 

En 1972, la Unión Soviética alcanzó un nivel de efectividad, de -

sus fuerzas nucleares estratégicas, igual al de los Estados Uni-

dos. En el "Tratado de Limitación de Armas Estrat6gicas" (SALT),

de 1972, los Estados Unidos aceptaron públicamente el peligro que 

les representaba la Uni6n Soviética, y alentó el proceso para el 

control de armamento nuclear. Este primer acuerdo tuvo un éxito -

relativo, ya que, tanto la lJnión Sovi6tico, como los Estados Uni

dos, siguieron desarrollando los proyectos nucleares de armas es

tratégicas. (23) La distensión entre los Estados Unidos y la --

Unión Soviética, ha atravesado por un período crítico en los últ! 

mas afias, debido a varias razones, entre los cuales, podemos men

cionar el fracaso del acuerdo de comercio soviético-norteamerica

no, y las dificultades en los negociaciones de los acuerdos sobre 

limitación de armas estrntégicas. 

Por otro lado, la situación internacional dificulta el proceso de 

distensión entre los Estados Unidos y la Unión Sovibtica. Los pa~ 

tidos comunistas de los paises de la Europa Occidental, han ido -

creciendo cada vez con más fuerza, situación que ha repercutido -

directamente en la instrumentación de la politica exterior de los 

Estados Unitlos. 

Aún cuando los partidos comunistas cuentan con amplios poderes en 

los países con tendencia izquierdista, respetan los compromisos -

internacionales contraídos con anterioridad, incluyendo su parti

cipación dentro de la Alianza Atlántica (OTAN). 

Europa Occidental es considerada dentro de los intereses vitales 

de lo política exterior norteamericana, por razones obvias, de -

ahl la perocupaci6n de los Estados Unidos por la importancia que 
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la izquierda está tomando en Europa, originando graves fisuras en 

el bloque llamado del "mundo libre" •. Estados Unidos requiere del 

apoyo de dichos países, yo que es en éstos donde se encuentran 

las bases de los misiles de mediano alcance, de esta manera se 

mantiene el equilibrio en la regi6n, ya que los paises del bloque 

socialista cuentan con fuerzas convencionales considerablemente -

superiores a los paises occidentales. 

I.o disuasión nuclear es un elemento relativamente nuevo en polit! 

ca internacional. La amenaza nuclear no solamente implica una ma

yor proporción de daños, sino que significa, en pocas palabras, -

la destrucción total. Sin embargo, una guerra nuclear total es PQ 

co probable, siempre y cuando no se encuentre en verdadero peli-

gro la Seguridad Nacional de cualquiera de las potencias nuclea-

rcs. En otras palabras, las armas nucleares son notablemente poco 

importantes en los asuntos diarios de las naciones. 

Se puede concluir que, tanto la Uni6n Sovi6tica, como los Estados 

Unidos, actuarán co11 gran prccauci6n cuando tengan que hacer uso 

de su fuerza nuclear, actuando en base a los cálculos de la capa

cidad de re~pucsta de la potencia rival. En caso de un enfrenta-

miento nuclear, seguramente ninguna de las potencias saldria vic

toriosa, si es que subsiste alguna de ellas, difícilmente podrá -

recuperarse de ton tremendo golpe. 

Se deduce, por lo tonto, que el único camino viable para la solu

ción de los conflictos, es el diálogo a través de los instrumen-

tos diplomáticos, y no como lo han venido haciendo las superpote~ 

cios, utilizando la fuerza y originando más daño del que preten-

dlan evitar, y todo en nombre de la Seguridad Nacional. 
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LA SEGURIDAD NACIONAL-EN EL CONO SUR 

El objetivo del presente estudio es demostrar la decisiva influe~ 

cia ·¿e l~s c6rrientes politico-militares, surgidas en los Estados 

Unidos de Norteam6rica, después de la Segunda Guerra Mundial,den

tro de la~ políticas implementadas en los paises latinoamericanos. 

Es innegable la importancia que Latinoamérica tiene para los Est~ 

dos Unidos, en vista de los grandes intereses económicos que re-

presenta¡ es asi, que el control que se tenga de los gobiernos de 

dichos paises sean considerados dentro de los intereses vitales -

norteamericanos. 

Lbs instrumentos utilizados por el gobierno norteamericano para -

salvaguardar los intereses vitales en las diferentes regiones del 

mundo, varían en cuestión de métodos e intensidad, dependiendo 

del grado de interés que se tenga en determinado zona. 

Una de las medidas más utilizadas por los Estados Unidos de Nor-

teomér icn en las operaciones de guerra politica, son las llamadas 
11 ticnicas de descstnbilizaci6n 11

1 y se reulizan con la acción com

binndu de los corporaciones privados trasnacionales norteamerica

nas, las burocracias de Seguridad Nacional, con sede en Woshing-

ton y los instrumentos policiaco-militares locales desarrollados

por medio del programa de asistencia militar (PAM) y de la segur! 

dad pública (policía). 

Uno de los [actores mAs importantes para el 6xito a corto plazo -

de las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA),lo 

compone el grado en que el reclutamiento político de un país dado 

se busa en criterios altamente personalistas y oportunistas, per

mitiendo de esta manera, una mayor capacidad operativa para que -

agentes cxtrunjcros establezcan alianzas económico-políticas con 

el liderato nacional. El Programa de Asistencia Militar y de Seg~ 
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ridad P6blica ha-representado-un apofo de primet orden, vincul~n

do directamente al personal de seguridad interna local con el no~ 

teamericano. 

Otro factor que incrementa la capacidad norteamericana para inteL 

venir en los asuntos internos de otros Estados, es precisamente,

la debilidad institucional, la ilegitimidad, la incoherencia y la 

infiltraci6n de los instrumentos de seguridad local. Este aspecto 

fué reconocido por un ex-funcionario de la CIA, el ex-director de 

los servicios encubiertos, al referirse a las razones por las cu~ 

les las operaciones clandestinas eran tan exitosas en países del 

tercer mundo y tan poco eficientes en sociedades más sofisticadas 

como el bloque sovi&tico, recalcando ademis 11 
••• que los gobiernos 

del tercer mundo son mucho menos organizados, ya que existe poca 

conciencia sobre asuntos de seguridad, y existe una difusi6n ac-

tual 6 potencial del poder entre partidos, localidades, organiza

ciones e individuos fuera de los gobiernos centrales''. (1) 

La proyección de este sistema de Seguridad Nacional se traduce en 

una político montada en un modelo orientado hacia una sistemática 

subversión ó desestabilización de otros países, con el objeto <le 

incrementar las capacidades de mnnipulaci6n externa de los asun-

tos internos. Tal estrategia se basa en una premisa propuesta por 

el ex-secretario de estado, ademús miembro clave del Consejo de -

Seguridad Nacional, llenry Kissinger, 'luicn no hace referencia so

lamente a instrumentos militares, sino que se refiere a mecanis-

mos de presión económica, políticos, antropológicos, psicológicos, 

de manipulación externa de los asuntos internos y de los conflic

tos naturales de toda sociedad. Los programas de adiestramiento -

militar y policíaco resaltan en esta estrategia, yn que han pro-

porcionado los medios adecuados µara penetrar las estructuras de 

autoridad interna de los estados latinoamericanos. 

Es importante hacer notar que las actividades clandestinas de la 
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CIA, al recibir el reconocimiento y estimulo público del Preside~ 

te, necesariamente incrementan la coerción, agudizando el conflis 

to y transformando los riesgos de crisis en riesgos de guerra. La 

guerra fr{a en el hemisferio occidental, conforma la transición -

entre un estadio critico y uno bélico, el concepto hace referen-

cia o una confrontación de acelerante intensidad entre los Esta-

dos Unidos de Norteam6rica y Latinoamlrica, producto de la utili

zación de instrumentos coercitivos económicos, políticos, parami

litares, parapoliciacos y clandestinos, que, sin llegar al con--

flicto bllico, son utilizados para implementar su inter6s nacio-

nal ante los que representan una incrementada resistencia de las 

estructuras de autoridad interna, 

J .1) Woshfn~gfon { ra ~Seguridad Nacional en Ami rica Latina; antec~ 
dentes y situación actual. 

Apoyándose en el poderlo económico y la superioridad militar, los 

Estados Unidos asumieron el papel de gendarme internacional des-

pués de la segunda guerra mundial. Proclamaron abiertamente su i~ 

tención de contrarrestar el proceso revolucionario mundial, y am~ 

naznron con emplear la fuerza, dondequiera que se vieran en peli

gro no sólo sus intereses directos, sino incluso, algunos eslabo

nes del sistema imperialista. 

Seleccionudu como base de esta politica, la Doctrina Truman des-

cansabo en el l1ccho de que, despubs de la segunda guerra mundial, 

l1ab{an quedado en la arena internacional sólo dos polos de fuerza, 

los Estados Unidos y In Unión Sovi6tica; la rivalidad global en-

tre los dos paises determinaría el contenido esencial de la poli

t icn mundlnl. 

Al comenzar la guerra fria, los Estados Unidos asumieron la prin

c ipul responsabilidad por la defensa de todo el "mundo libre",re

leRondo o los paises de América Latina a un plan secundario en su 
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estrategia· global. (2) Sin embargo, los Estados Unidos veían en 

América Latina una plaza de armas en la lucha contra el comunismo 

internacional. Une de las consecuencias de esta política norteam~ 

rícana fu6 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en -

1947, ~l cual vino a ser un modelo para similares pactos regiona

les en otras partes del mundo, específicamente en Europa Occiden

tal. (3) 

El gobierno de Washington despleg6 en6rgicos esfuerzos por aislar 

del mundo del socialismo a los países de la regi6n, tanto en el -

plano político como en el económico. Presionados por los Estados

Unidos, algunos gobiernos latinoamericanos rompieron las relacio

nes diplomáticas establecidas con la Unión Soviética en los años 

de la guerra. Al mismo tiempo, la mayor parte de los paises lati

noamericanos suscribieron acuerdos bilaterales con Estados Unidos 

que afianzaron aGn más su orientación hacia Washington, en lo re

ferente a las cuesLioncs de Seguridad, restringiendo sustancial-

mente la libertad de realizar maniobras políticas. Por su parte,

uno de los principales objetivos del Pentágono en América Latina, 

era convertir a los Estados Unidos en suministrador exclusivo de 

armamentos. De estn forma, a mediados de los años 60's, a los Es

tados Unidos les correspondi6 más del 70 % del total de las com

pras de armamentos por los países latinoamericanos, al mismo tiem 

po permanecían en dichos paises cerca de 800 asesores militares -

norteamericanos. (4) Tan marcada presencia político-militar de -

Estados Unidos desempeñó un papel considerable en el aplastamien

to de las manifestaciones de las fuerzas democráticas y en la con 

solidación en el poder de toda una serie de dictaduras retrógadas. 

(5) A su vez, los regímenes dictatoriales concedieron nuevos pri 

vilegios a los monopolios norteamericanos, apoyando también la p~ 

lítica estadounidense en los foros internacionales, incluso en la 

ONU. Se puede resumir que, al final de la década de los 40's, la 

política norteamericana en relación a la América Latina estuvo di 
rigida a preservar las estructuras socioeconómicns existentes en 



69 

dichos países, siendo el principal puntal de esa política la oli

garquía latifundista existente en la mayor parte de América Lati

na. (6) Es hasta mediados de los años SO's, cuando en varios paí

ses de América Latina fueron derrocados los regímenes dictatoria

les, debido, principalmente, al empeoramiento en extremo de la si 
tuación económica, iniciándose de esta manera la rcvaluación de -

las orientaciones de política exterior y la búsqueda 

ternativas. Enorme efecto produjo en el cambio de la 

ternncional, el triunfo de la revolución cubana, que 

reaccionaria doctrina del 11 determinismo geogr6fico''. 

de nuevas 

situación 

barrió la 

Ya en los 

al 

in 

úl 
timos años de la presidencia de D. Eisenhower, los círculos ofi-

ciales de Washington, intentaron definir los principios de la --

reestructuración de las relaciones interamericanas en provecho -

del robustecimiento de las posiciones norteamericanas, por medio

de recursos nuevos, más eficaces; sin embargo, los contornos del 

''enfoque flexible'' comenzaron a perfilarse cuando llegó n la Casa 

Blanca, en 1961, la Administración Kennedy, que había preconizado 

la variante de la modernización capitalista de los países latino~ 

mericanos a travbs de la ''Alianza para el Progreso''. (7) Al plan 

tear el programa de la ''Alianza para el Progreso'', los Estados -

Unidos habían llegado a la conclusión de que era necesario reali

zar reformas desde arriba en la vida econ6mica, política y social 

de los pa1ses latinoamericanos, para conjurar el peligro de la r~ 

volución popular, contener la difusión de las ideas comunistas 

aislar en América Latina a la Cuba revolucionaria. 

El programa de la "Alianza para el Progreso", perseguía un objet! 

va internacional más amplio, que era el de prestar una mayor aten 

ción a los procesos que se sucedían en los países de Asia, Africa 

y Améri<~ Latina, debido a que los estrategas norteamericanos pe~ 

saben que el centro de gravedad de la rivalidad entre las dos po

tencias, iba desplazándose paulatinamente hacia las zonas del teL 

cer mundo principalmente, en donde estaba librando la lucha por -
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En el plano económico, el programa de la "Alianza para el Progl¡,;>¡ 

so" debía acelerar el desarrollo de los países latinoamericanos -

por la vía capitalista y seguir manteniendo la dependencia hacia 

los paises capitalistas más desarrollados. 

Desde el punto de vista político, el programa de la "Alianza para 

el Progreso" buscaba disminuir al máximo la influencia de la rev~ 

lución cubana en la región. 

Para llevar a cabo dicho programa, los Estados Unidos planeaban -

incrementar su ayuda financiera a los paises latinoamericanos,ad~ 

más de aplicar refotmas parciales, inofensivas para sus intereses 

político-económicos. 

Los fracasos de la ''Alianza para el Progreso'' y el acentuado te-

mor ante la revolución cubana, motivaron el retorno de los Esta-

dos Unidos a la política "rígida". En 1964-1965, fueron anuncia-

das la 1'Doctrina Johnson 1
' y la 11 Doctrina Mann'', que proclamaban -

el derecho de los Estados Unidos a intervenir unilateralmente en 

cualquier pnis de la región donde pudieran verse amenazados los -

intereses de los monopolios norteamericanos 1 y hacían incapié en 

la lucha por todos los medios contra el comunismo. Esto tendencia 

política significó de hecho la renuncia de los Estados Unidos al 

apoyo preferencial en gobiernos de democracia representativa, lo 

cual originó el reforzamiento de regímenes dictatoriales milito-

res en América Latina. La reactivaci6n de la política interven-

cionista de los Estados Unidos en Latinoamérica, y el fracaso del 

programa de lo 1'Alionzo paro el Progreso'', suscitaron un amplio -

descontento entre los países latinoamericanos y un nuevo empeora

miento de las relaciones interamcricanas. 
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El recrudecimiento de las relaciones intcramericnnas a finales de 

los 60's y principios de los 70's, y la intensificaci6n de los e~ 

fuerzos de los países latinoamericanos por asegurarse un desarro-

1 lo econ6mico independiente,coincidieron con la distensi6n inici~ 

da en las relaciones entre el Este y el Oeste y con un marcado m~ 

joramiento de la situación internacional en general. 

Los cambios ocurridos en la situación internacional en los años -

70's, hicieron posible que los Estados latinoamericanos redobla-

ran sus esfuerzos en pro de revisar las relaciones econ6mico-co-

merciales en el hemisferio occidental. 

El pluralismo ideolígoco, vino a ser uno de los nuevos principios 

de las relaciones interamericanas planteados por varios países de 

la región. Las naciones latinoamericanas que propugnaban este --

principio, ligaban 16gicamente, la aprobaci6n del mismo, a la re

visión de lus doctrinas anticomunistas de incompatibilidad y de -

fronteras ideológicas, doctrinas que sustentaban la concepción de 

seguridad interamericana. 

El origen de este nuevo principio de las relaciones interamerica

nas, estuvo vinculado en mucho por una activa política exterior -

practicada por el gobierno de la Unidad Popular en Chile. Los en~ 

migos de éste, instigados por Washington, trataron de agudizar -

los problemas fonterizos de ese pais con los estados limítrofes,

en particular con la Argentina. La doctrina de incompatibilidad,

utllizada ya contra Cuba, debia servir a este objetivo. 

La actitud de los Estados Unidos hacia los regiruenes militares,se 

regla de acuerdo a la llamada diplomacia de los "aliados privile

giados", que eran aquellos paises latinoamericanos a los que Wa-

shlngton les deparaba un papel especial en la regi6n. Por ejem-

plo, en la primera mitad de los años 70's, fué Brasil quien se d~ 

sempeñ6 más activamente en tal calidad. 
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Después del golpe de estado de 1964, Brasil apoy6 enérgicamente -

la política latinoamericana de Lyndon Johnson y más tarde la de -

Richard Nixon. 

De acuerdo a la concepci6n de la multipolaridad política, adopta

da por los círculos gobernantes de Washington, Brasil reunia to-

das las condiciones para desempeñarse como centro local de fuerza 

y como "aliado privilegiado" de los Estados Unidos, debido princ! 

palmente a su posición geográfica, que le permite tener fronteras 

con todos los estados sudamericanos (excepto Ecuador y Chile), 

por poseer el aparato militar y represivo más grande de toda la -

región. 

La concepci6n de "multipolaridad politice", se le atribuye a Hen

ry Kissingcr, e intenta definir la situacibn internacional a par

tir de la existencia de varios Estados, centros de atracción po

lítica y económica, sobre los que gravitan, en diferentes grados, 

los demás países. Los teóricos norteamericanos consideran como b~ 

se de la multipolaridad política, el pentágono formado por los 

principales centros de fuerza en la octunlidad: Estados Unidos,la 

Uni6n Sovi~tica, Europa Occidental, Jap6n y China. Por otro lodo, 

esa conccpci6n odmltia la eventual aparición de centros de fuerza 

''locales'1 en diversas partes del mundo: Brasil en América del Sur 

México en Centroamérica; Venezuela en el Caribe; Nigeria en Afri

ca Occidental; Irán en Oriente Medio, etcétera. 

La política norteamericana aplicada en América Latina en los años 

70's, se caracteriz6 por el menor grado de la intervención mili-

tar directo, comparada con lo década anterior, la intervención -

fué substituida por la indiferencia. Sin embargo, los hechos evi

dencian la afanosa búsqueda de métodos para conservar y consoli-

dnr sus posiciones en la región; en los altos niveles gubernamen

tales norteamericanos, se conocía la gran capacidad de adaptación 

de las empresas trasnacionales a los cambios operados en América-
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Latina. 

Las inversiones directas realizadas por las corporaciones nortea

mericanas entre 1970 y 1975 en América Latina, se incrementaron -

de 14,800 millones a 22,100 millones de dólares. (8) 

Las trasnacionales centraron sus inversiones en las ramas indus-

triales de perspectivas más promisorias, como son la química, ma

quinaria pesada y electrónica. El capital local por su parte, pe~ 

manecia en las ramas de la industria ligera y la alimentario. De 

este modo, las trasnacionales iban apoderándose del control de -

las cconomins nocionales de los paises latinoamericanos, acentuan 

do la dependencia de Amirica Latina. Al arraigarse en lo profundo 

de los estructuras sociocconómicas de dichos países, las sucursa

les de las trasnacionales pasaron a ser parte integrante de éstas 

y capaces de influir activamente en la politica económica nacio-

nal. 

Al apoderarse de posiciones clave de los sectores punta de las -

economins latinoamericanas, se han entorpecido los programas de -

desarrollo socioeconómico y lo aplicación de una politica exte--

rior e interior soberana en dichos paises. 

Así como el gobierno norteamericano se opone a los cambios socia

les y pollticos, respaldando los regimenes dictatoriales y milit~ 

res, las empresas trasnacionales apoyan la represión de los movi

mientos de liberaci6n, como es el caso de la ''Unitcd Fruit'' en el 

aplastamiento de la revoluci6n guatemalteca en 1954. 

En vista del poder económico la influencia politice que las cm-

presas trosnacionoles tienen, el gobierno de Washington utiliza -

a 6stas como instrumentos poro la intcrvcncibn directa más confi~ 

ble y segura. Precisamente, las trasnacionalcs fueron las prime-

ras en oponerse a la Cuba revolucionaria al negarse a procesar en 
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sus refinerías el petr6leo soviltico~ y despuls de la nacionaliZA 

ci6n de los activos de la ''Exxon'', este monopolio promovi6 el bl2 

queo econ6mico y la inscripci6n en la "lista negra" a las embarcA 

ciones que visitaran la isla de Cuba. 

A fines de los años 60's, las trasnacionales se opusieron activa

mente a la política nacionalista aplicada por el gobierno militar 

de Perú dirigida a efectuar en el país transformaciones socioeco

nómicas. De esta forma. en uni6n con organismos financieros inteL 

nacionales, los monopolios provocaron la fuga de capitales, nl -

mismo tiempo los bancos decretaron un ''bloqueo crediticio'' a Per6 

tratando de provocar así el ''hambre financiera'' en 6ste. El capi

tal privado norteamericano, puso todo tipo de trabas al desnrro-

llo de las empresas nacionales, provocó manifestaciones antigubeL 

namentales, ejerció presiones a nivel interestatal, etc., todo e~ 

to con el fin de obligar al gobierno y al pueblo peruano a aband~ 

nar la ruta escogida. 

De nefasto puede considerarse el papel desempeñado por las empre

sas trasnacionales en la organización del derrocamiento del go--

bierno de Salvador Allende en Chile, (9) El monopolio norteameri 

cano "International Telephonc and Telegraph" (ITT), estuvo prepa

rando junto con la CIA, una conjura contra el gobierno de Allende 

aún antes de que éste arribara al poder, mós tarde,lo ITT y otras 

trasnacionnles elaboraron un plan especial para desestabilizar la 

economía chilena. Por otra parte, más de una vez las trasnaciona

les chantajearon al gobierno de Venezuela para impedir que el --

pa!s ejerciera su derecho a nacionalizar la industria del hierro, 

y la del petr6leo, 

En los paises centroamericanos, la '1United Brands'' y la ''Standard 

Fruit'', intentaron hacer resurgir los métodos de la política del 

''gran garrote'', al intento de dichos paises de elevar el impuesto 

de exportación del banano. Frente a este intento, los monopolios-
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comenzaron n dest~uii en ~asa los frutos, paralizaron la exporta

ci6n y decretaron·_1a cesnnti~ de obreros, confiando en llevar a -

la obediencia a los paises exportadores. 

Todos estos acontecimientos muestran claramente en que medida ti~ 

nen injerencia en los asuntos internos de los Estados, las 

compañías trasnncionales. El peligro que representan dichas empr~ 

sas para la soberanía nacional de los paises latinoamericanos, es 

realmente grande, yo que nl apoyar a las dictaduras militares,los 

regimenes reaccionarios y promover el militarismo en América Lat.!. 

na, se busca entorpecer la consolidación de la unidad latinoamer_!. 

cana en beneficio directo de los intereses, tanto de dichas empr,!L 

sas, como del gobierno de los Estados Unidos. 

Al arribar a la Casa Blanca, en enero de 1977, el gobierno de --

James Carter, cobró nuevos brios la política norteamericana en -

Am6rico Latina. Nunca, desde la proclamnci6n del programa 11 Alian

zu para el Progreso'', estuvo Latinoam6rica a tan alto nivel en la 

escalo de valores de lo politice exterior norteamericana 1 como lo 

estuvo a finales de los años 70's. 

En los primeros meses de la permanencia en el poder del gobierno

demócrato, se registró un gran número de contactos políticos al -

más alto nivel entre los Estados Unidos y América Latina. 

Desde un principio, James Carter intent6 aplicar, con respecto a 

los paises latinoamericanos, un rumbo politice distinto al imple

mentado por las administraciones republicanas de Nixon y de Ford. 

Una influencia decisiva en la formulaci6n de la política latinoa

mericano, tuvo en este periodo, el asesor presidencial en cuesti~ 

nes de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, quien recomendaba 

al gobierno de Washington, en una primera instancia, fortalecer -

por todos los medios, la alianza de los paises capitalistas desa-
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,rrollados; en segundo término, eliminar las más agudas contradic

ciones entre los países más desairollados del bloque occidental y 

los paises en desarrollo, utilizando para este fin, ante todo, la 

via del diálogo Norte-Sur; por Último, recomendaba practicar so-

bre condiciones favorables, la politica de la distensi6n Este-Oe~ 

te. (10) 

El esquema de Brzezinski, concedía a los paises en desarrollo, el 

papel de reserva estratégica de occidente en la rivalidad económi 

ca, politice y militar de los Estados Unidos con. la Comunidad So

cialista. Además, la atención se centraba en América Latina, don

de las psicioncs de los Estados Unidos eran relativamente mós -

fuertes que las otras de otros estados desarrollados. 

Sin embargo, la política latinoamericana de la Administración CaL 

ter, choc6 co11 la oposición tanto en los Estados Unidos, como en 

determinados círculos político-ccon6micos de Ambrica Latina. En -

particular, el gobierno de Cnrter experimentó presiones por parte 

de las trasnacionalcs y de los grandes bancos, los cuales consid~ 

raban que, precisamente en paises de regímenes dictatoriales, re

gia la legislación más propicia a los inversionistas extranjeros. 

Por lo tanto, las empresas trnsnacionnles y la bancu privudn nor

teamericana continuaron respaldando n rcgimcnes reaccionarios,so

cavando con ello, en grado considerable, la aplicación de la ini

ciativa promovida por James Carter. 

Por su parte, los representantes de varios regimencs militares se 

proclamaron en contra de la política norteamericana en el terreno 

de los Derechos Humanos. De esta forma, los representantes de Ar

gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, cele-

braron en Montevideo una conferencio especial, en la que discutí~ 

ron la cuestión de seguir una estrategia en oposición a la inici~ 

tiva de Carter sobre derechos humanos. El rumbo tomado por los -

acontecimientos resultó bastante inesperado por el gobierno nor--
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~teamericano, y como no era de su agrado, se apresur6 a dar la co

rrespondiente aclaración. Por orientación del Departamento de Es

tado, los embajadores estadounidenses se entrevistaron con los -

cancilleres latinoamericanos, dándoles a entender que no se debía 

tomar muy en serio la politice instrumentada en Washington en toL 

no a los derechos humanos. (11) 

Con el derrocamiento del régimen somocista en Nicaragua por las -

fuerzas revolucionarias en 1979, se puso dé manifiesto la imposi

bilidad de los Estados Unidos para controlar la situación politi

co en la zona del Caribe. Los círculos conservadores norteameric~ 

nos intensificaron sus criticas al gobierno de Carter, acusándolo 

de haber prestado insuficiente apoyo a los aliados fieles' como S~ 
mozo. Una parte de la cúpula gobernante de los Estados Unidos se 

pronunció claramente en favor de ampliar el apoyo a los regímenes 

reaccionarios, lo cual influyó, en la actitud de la odministra--

ción norteamericana, propensa coda vez ~ás, a recrudecer su polí

tico en América Latino. 

Al mismo tiempo, llegó al dominio público lo noticia de que la -

CIA habia preparado un plan para desestabilizar la situación poli 

tica interne de Nicaragua. "Los planes subversivos de la CIA, es

taban delineados según los ya conocidos modelos utilizados por -

los Estados Unidos contra el gobierno de Salvador Allende en Chi

le." (12) 
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Asl pues, en un corto periodo, la politica de la Administraci6n -

Carter en. ei área del· Caribe, experiment6 una evoluci6n bastante

marcada, de modo q~e. hacia principios de los afios 80's, se vi6 -

carente de un rumbo bien delineado y consecuente. 

El triunfo de Ronald Reagan en los comicios presidenciales de ---

1980, signific6 el traspaso del poder en Estados Unidos a manos -

de círculos conservadores, estrechamente vinculados a los intere

ses del complejo militar-industrial. 

El debilitamiento de las posiciones norteamericanas en el mundo,y 

la reducción de la esfera de su dominio en América Latina, vienen 

a ser factores importantes en el .nuevo enfoque que la Administra

ci6n Reagan le da a la politica exterior norteamericana. Politice 

destinada, principalmente, a recuperar y fortalecer dichas posi-

ciones, originando el recrudecimiento de la guerra fria, enmarca

da ahora dentro de un sistema multipolar. 

La pollticn concebida por la Administrnción Rengan hacia América

Latino, se encuentra contenida en el informe 1'Nueva Política In-

teramericana para los años 80 1 s 11
, redactado por encargo del Cons~ 

jo de Seguridad Interamericano en mayo de 1980. (13) El documen

to tuvo nl principio, el carácter de confidencial, pero después -

fué dado a la publicidad. El informe analiza la situación de Amé

rica Latina para ln década de los 80's, y formula recomendaciones 

en cuanto al futuro rumbo de Washington en Lntinoamérica. La bel! 

gerancia, el anticomunismo, el antisovietismo y los uspiraciones

hegemonistas de los Estados Unidos son, entre otros, algunos de -

los conceptos que contiene dicho informe, afirmando que ''el ejer

cicio de la autoridad global de los Estados Unidos se asienta so

bre la colaboración con los paises del Caribe y sobre el apoyo de 

América Latina ••• los Estados Unidos deben esforzarse por mejorar 

sus posiciones relativas en todas las esferas de influencia".(14) 
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En cuanto a las recomendaciones relativas a la nueva poli~f/¡f W'~ 
t~ramericana de los Estados Unidos, se sitúa en un primer plafl'/"~ 
las medidas tendienteg a consolidar el componente militar del si~:;/ 
tema interamericano (Pacto de Río y el Consejo Interamericano de 

Defensa), al que se debe conferir funciones similares a las de la 

OTAN. Recomiendan, asimismo, que Washington aplique todos los es

fuerzos con tal de complementar el Pacto de Río con una serie de 

alianzas militares subregionales, cimentar la defensa común por -

la vía de incorporar al Canadá a la colaboración militar regional, 

ampliar sustancialmente la asistencia militar y de otra índole, a 

los gobiernos legítimos, victimas de los ataques del terrorismo -

internacional. 

Es claro el espíritu agresivo de las recomendaciones del informe, 

llamadas principalmente, a contrarrestar la actividad subversiva 

interna en América Latina, sin importar los medios que se requie

ran para la 11 defenso del hemisferio occidental''. 
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3.2) Casos de Argentina y Chile. 

Al término de la segunda guerra mundial, quedó reconocido en los 

círculos dirigentes norteamericanos, el uso de factores como la -

Geopolitica y las Ciencias Sociales en la instrumentación de la -

Politica de Seguridad Nacional, convirtiéndose en elementos im--

prescindibles de apoyo en la labor desempeñada por todas aquellas 

agencias militares, civiles y de inteligencia que de alguna forma 

se encuentran vinculadas en asuntos estratégicos. Por ejemplo, el 

Departamento de Defensa, la Comunidad de Inteligencia compuesta -

por la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia Nacional, la -

Agencia Militar de Inteligencia, el Bureau Federal de Investiga-

ciones y otros servicios de contraespionaje como CONUS Intellige~ 

ce, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado,

la Agencia para el Desarrollo Internacional, entre otros. (15) 

En Latinoamérica, los primeros países interesados en materializa~ 

los estudios norteamericanos acerca de la Geopolítica, estrecha-

mente vinculada con el concepto de Seguridad Nacional, fueron Ar

gentina, con su máximo exponente el General Osiris Villegas; Bra

sil, con el General Golbery do Couto e Silva; y Chile, con los e~ 

tudios del General Augusto Pinochet. 

Argentina ha sufrido la constante presencia de los militares den

tro de la politica a partir de 1930. Es decir, de 1930 a 1973,niu 

gún presidente electo pudo llegar al final de su mandato como lo 

marca la Constitución, la voluntad militar de impedir el acceso -

al poder de los representantes populares que conducirían con ma

nos inexpertas al gobierno, originan los golpes de estado de 1962 

y 1966. La misma situación de inestabilidad política se repitió -

entre 1973 y 1976 bajo los gobiernos pcronistas (Perón muere en -

Julio de 1974 y lo sucede su esposa), ya que el ejército no se -

aleja de la escena política, teniendo que ser aceptados por los -

gobiernos civiles como socios difíciles, incluso imprevisibles. 
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Es decir, los gobernantes tratan de obtener el apoyo del sector -

militar para legitimar su gobierno, por su parte, los militares -

concertan alianzas con partidos políticos y sindicatos para sati~ 

facer sus necesidades personales y para reforzar sus posiciones -

ante los adversarios. Existe una relación de interdependencia que 

origina la militarización de la política y la politización de las 

instituciones militares. 

La junta que derroca el gobierno de la Señora de Perón el 24 de -

Marzo de 1976, se impone como finalidad la lucha contra el terro

rismo y los movimientos guerrilleros, instrumentando acciones que 

van más allá del desmembramiento de los grupos guerrilleros, ya -

que dichas acciones son enfocadas, tanto a una clase social, como 

son los obreros, como a una generación, la juventud, considerada

como caldo de cultivo potencial del movimiento subversivo. 

Debido a la importancia del sector militar en la política argenti 

nn, los estudios de los militares se han avocado a la definición 

de una concepción de Seguridad Nacional en función de la posición 

geopolítica que guarda. Los estudios más conocidos son realizados 

por el Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y de las Rel~ 

cienes Internacionales, que en ln época de los gobiernos milita-

res fué dirigido por el General Juan Enrique Guglialmelli, el Ge

neral Osiris Villegas y Jorge E. Atencio. 

El General Osiris Villegas, fué el que tuvo más influencia en los 

altos mandos militares con su libro "Políticas y Estrategias para 

el Desarrollo y la Seguridad Nacional; Enfoques y Temas". (16) En 

dicha obra, el General Villegas expone su interés ante el cambio, 

y lo necesidad de racionalizarlo en un proyecto. Propone que el -

cambio debe ser evolutivo, es decir, 1'cntendido como un dcsarro-

llo gradual desde formas bajas y simples a formas más elevadas y 

complejas". (17) Afirma que se debe definir dicho cambio dentro 

de un proyecto nacional, el cual sería el resultado de estudios -
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interdisciplinarios, los cuales integrarían las distintas previ-

siones en los respectivos campos. Pára que se lleve a cabo el COfil 

bio, el proyecto nacional deberá ser convincente, de tal forma, -

que conforme una élite dirigente con capacidad de planificación y 

de mando, y ésta a su vez se encuentre lideread8 por una persona 

capaz de comprender dicho proyecto y de tomar decisiones que --

transformen la realidad nacional. 

Por lo que respecta a la concepción, tanto de interés, corno de S~ 

guridad Nacional, el General Villegas parte de la idea de que la 

política nacional deberá ser entendida en función del interés y -

la Seguridad Nacional, La Seguridad Nacional queda definida como 

''la situaci6n en la cual los intereses vitales de la naci6n se h~ 

yan a cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales''. 

(18) Por su parte, el Intcr6s Nacional es entendido como ''Las n~ 

cesidadcs de existencia y las aspiraciones de la sociedad argent~ 

na, en razbn de las caractcristicas del &mbito geogr6fico en quq 

vive y de su cultura, que conforman su estilo de vida, adquieren, 

como bien común, una singularidud respecto a otras sociedades,que 

por serle propia, signamos como el interbs nacional''. (19) 

De acuerdo ol planteamiento del General Villegas, el interés na-

cionol surge a partir de lo necesidad de preservar a la naci6n de 

presiones, yo sean externos ó internas, que afecten sus elementos 

constitutivos básicos, de ahí que el interés nacional lleve expll 

cita una superioridad cualitativa sobre el individuo y los grupos 

ó sectores sociales. 

De acuerdo al enfoque del General Villegas, el problema de la de

fensa nacional se encuentra enmarcado dentro de una situación --

inestable a nivel internacional, de tal forma, que lo elaboración 

de un sistema de defensa nacional debe tomar en cuenta factores -

como lo imprevisible situación internacional, lo relativa efecti

vidad de los organismos internacionales paro crear las condicio--
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ncs adecuadas para una seguridad colectiva, las técnicas de infil 

tración ideológica, y los efectos devastadores de las armas modeL 

nas. Aclara que la penetración económica e ideológica son las nu~ 

vas formas de agresión, esta última hace que, a veces, la acción 

militar sea un acto simbólico, ya que se ha conquistado previamen 

te la voluntad del pais. 

El Plan de Defensa es definido por el Comité Militar, en coordin~ 

ción con los sistemas de Planeamiento y Acción de Seguridad y De

sarrollo. Para alcanzar mejores resultados, el país se divide en 

regiones, asignando prioridades a cada región. 

El pensamiento de Osiris Villegas, tuvo un gran impacto entre los 

altos mandos militares, quienes se apoyaron en las principales -

premisos de Villegas para conformar una líneo politice muy parcci 

do a la que en ese tiempo existia en el Brasil, ya que hay una -

grun semejanza en los definiciones del General Villegas y el bra

sileño Golbery do Couto. 

Por otro parte, la situación tanto económica y sociopolítica, co

mo estratégico-militar de la Argentina, la convierte lógicamente, 

en uno de los paises clave en el marco de la estrategia latinoam~ 

ricuna de los Estados Unidos. Por lo tanto, resultaba de suma im

portancio la identif icaci6n de los intereses argentinos con los -

norteamericanos, de esta forma fluye la ayuda norteamericana ha-

cio los paises latinoamericanos, en cuesti6n de asistencia mili-

tar y venta de armamento. (Ver anexos) 

Es así, que el Programo de Ayuda Militar incluye el entrenamiento 

de militares latinoamericanos en los campos de la controinsurgen

cio. Lo importancia de dichos centros, estriba en que forman par

te de los principales vehiculos para lo penetración ideológica -

pronortcemcr iconu. 
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"Uno de los principales establecimientos para la formaci6n mili-

tar en el terreno especializado de la contrainsurgencia, es la E.!!. 

cuela de las Américas en el fuerte Gulick, situado en la zona del 

Canal de Panamá. Este establecimiento depende del Comando del Sur 

del Ejército de los Estados Unidos, e imparte sus cursos en espa

ñol y portugués. Es la única escuela del Ejército Norteamericano, 

destinada exclusivamente para entrenar a personal latinoamerica-

no." (Ver anexos) (20) 

Existen otros establecimientos militares norteamericanos en donde 

se adiestra a los elementos más sobresalientes del ámbito militar 

latinoamericano, entre otras, se encuentran The Army Special War

fare Center and School, ubicada en el fuerte Bragg de Carolina -

del Norte, e inició. sus programas de adiestramiento para la con-

trainsurgencia en 1960; The Army Civil Affairs School, en el FueL 

te Gordon de Georgia, lugar donde se imparten cursos de acción ci 
vice-militar¡ Inter-American Godetic Survey, ubicada en el Fuert~ 

Clayton de la zona del Canal de Panamá, a partir de 1955. 

Para complementar la preparación técnico-profesional de los clc-

rncntos de las fuerzas armadas latinoamericanas, se envían aseso-

res militares norteamericanos como instructores. Estos procedi--

mientos han sido empleados en forma creciente en los últimos años 

a partir de 1960, principalmente. Esta preparación encierra, como 

uno de sus principales objetivos, la [ormaci6n de unn ideología -

anticomunista y abiertamente favorable a los intereses políticos, 

económicos y militares de los Estados Unidos. De esta manera se -

busca convertir a las fuerzas armadas en el principal agente de -

la lucha anticomunista. 

El caso de Brasil, es uno de los mas importantes ejemplos acerca

rle las dictaduras militares latinoamericanas. Las fuerzas armadas 

brasilefias pasan a controlar el poder en 1964, a partir del golpe 

militar que derroca ul Presidente Constitucional Joao Goulart.En-
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tre otros factores que dieron origen al golpé militar, se pueden 

nombrar el inevitable proceso inflacionario, el nacionalismo se -

ve imposibilitado para frenar las luchas sociales, se desmorona -

la solidaridad nacional n partir de la desnacionnlizaci6n de nm-

plios sectores de la economia, es decir, la crisis del estado po

pulista determina la intervención de las fuerzas armadas que bus

can reforzar la organización estatal, reconstruyéndola sobre ba-

ses nuevas. Dentro del mismo sector militar, la tendencia nacion~ 

lista pierde terreno frente a la ofensiva ideológica de la llama

da ''corriente democrática'', que estaba estrechamente vinculada al 

Ejército Norteamericano. Por lo tanto, el sector se encontraba d2 

minado por los oficiales brasileños de la FEB (21), que formoban

un auténtico grupo de presión militar, partidario de la amistad -

omericono-brosileño y de la implantación del American way oí life. 

Este grupo de oficiales pronorteamericanos antigetulistas y parti 

dorios de la libre empresa, tiene una importante participación en 

la elaboración de la Doctrino de Seguridad Nocional en la Escola 

Superior de Guerra. 

Lo Doctrina de Seguridad Nacional une el desarrollo nacional con 

lo seguridad nucional poro mantc,ner la permanencia del Estado, -

otorgo al ejército la función de definir los objetivos nacionales 

permanentes. Cuando la guerra fria se extiende por el continente

americono, el grupo de lo Escolo Superior de Guerra se encuentra 

lista para responder ante dicha situación en términos politico--

corporativos y asumir la hegemonia en las fuerzas armadas. 

Los antecedentes de la Escalo Superior de Guerra, se remontan a -

la participaci6n militar, en la segunda guerra mundial, con una -

división llamada Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB). 

Lu débil coordinaci6n entre los tres armas y la frágil coordina-

ción de la estrategia nacional entre todos sus componentes milit~ 

res, industriales y burocráticos, cstimul6 el deseo, después la -
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guerra, de formalizar, tanto un Estado Mayor de servicio conjunto 

como un Consejo de Seguridad Nacional. Posteriormente, los princi 

pales organizadores de la FEB, como el General Cesar Obino, y el 

Comandante de artillería general Cordeiro de Farias, discutieron 

la idea de una escuela especial que formulara una nueva doctrina, 

de seguridad y desarrollo nacionales. Los Estados Unidos tenían -

una escuela nacional de guerra, y como la FEB había integrado a -

un cuerpo del ejército norteamericano en Italia, los brasileños -

solicitaron el envío de asesores norteamericanos para que ayuda-

ran a la formación de su escuela. La misión norteamericana perma

neció en Brasil desde 1948 hasta 1960. 

Al General Cordeiro de Farias le fué confiada la tarea de desarr~ 

llar el objetivo y la organización de la escuela en el Brasil, de 

esta manera recomienda la formación de una escuela que siguiera -

el modelo de la Escuela Nacional de Guerra de los Estados Unidos, 

aunque diferente en dos aspectos. Estados Unidos como país desa-~ 

rrollado, su principal preocupación residía fundamentalmente, en 

la movilización de recursos para la guerra, dicha actividad la -

cumplía la Escuela Nacional de las Fuerzas Armadas. En cuanto a -

la Escuela Nacional de Guerra de los Estados Unidos, la principal 

tarea consistía en el profundo conocimiento de la política exte-

rior. Mientras tanto, en opini6n del General Cordeiro de Forias,

el problema de una fuerzo armada potente en un país en vías de d~ 

snrrollo como el Brasil, no podría separarse del problema del de

sarrollo económico, ni separar lo cuestión de lo Seguridad Nacio

nal de la educación, lo industria ó la agricultura. Por cllo,con

cluyó que en la nueva Escuela de Guerra brasileña, las funciones

de la Escuela Industrial de las Fuerzas Armadas y de la Escuela -

Nacional de Guerra de los Estados Unidos, se combinaran, poniendo 

mayor infasis en los aspectos internos de desarrollo y de seguri

dad que el otorgado por su similar norteamericana. 

La otro innovaci6n brasileña, fub considerar la pnrticipaci6n de 
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los civiles como fundamental en la Escuela de Guerra, En los Est~ 

dos Unidos, la Escuela Nacional de Guerra era• básicamente militar 

y apenas incluia civiles que provenian de organismos del gobierno 

relacionados con asuntos extranjeros. 

Pero, precisamente por que la escuela brasileña debia preocuparse 

por todos los aspectos referentes al desarrollo y a la seguridad 

nacionales, se juzgó necesario incluir civiles de ciertas áreas -

como la educativa, la industrial, de comunicaciones y del sistema 

bancario. La decisión de incluir civiles como parte central de la 

Escuela Superior de Guerra fué fundamental para su desarrollo.Oc~ 

sionó que los oficiales militares tuvieran un contacto sistemáti

co con los líderes civiles; esto les proporcionó aliados civiles 

que compartían muchas de sus ideas sobre desarrollo y seguridad.

Es decir, se entrenaban tanto a militares, como a civiles; estos 

últimos debían haber cursado una carrera universitaria ó su equi

valente, además de haber demostrado cualidades notnbles de lide-

rnzgo. Uno de las finalidades de entrenar civiles en la Escuela -

de Guerra, era la posibilidad de influir en el gobierno. 

La Escuela Superior de Guerra, fué creada formalmente por decreto 

presidencial el 20 de Agosto de 1949, durante el gobierno del Pr~ 

sidcnte Dutra. A fines de 1963, en su documento constitutivo, se 

confirmaba la misión de preparar ''civiles y militares para desem

peñar funciones ejecutivas y de consejo, especialmente en aquc--

llos órganos responsables de la formulación, desarrollo, planca-

ci6n y ejecuci6n de la politice de Seguridad Nacional." (22) Dea 

tro del mismo decreto, se delimitan los asuntos referentes a la -

Seguridad Nacional, comprendidos en siete divisiones académicas; 

a) Cuestiones políticas. 

b) Cuestiones psicol6gico-sociales. 

c) Cuestiones económicas. 

d) Cuestiones militares, 
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e) Cuestiones logísticas de movilizaci6n. 

f) Información y contrainformación. 

g) Doctrina y coordinación. 

Los egresados de la ESG, se reunían en una asociación de ex-alum

nos muy activa, que servía de punto de irradiación para el canta~ 

to intelectual y social con otros diplomados, con la propia ESG,y 

con el conjunto de la sociedad. El Boletim da Associa~ao dos Di-

plomados da Escala Superior de Guerra, fué fuente importante de -

información ideológica y social. Se promovieron en todo el país -

ciclos de conferencias auspiciadas por ex-alumnos, en colabora--

ción con la Escuela Superior de Guerra, sobre la doctrina de la -

misma, esto permitió la divulgación de la doctrina de la escuela. 

El curso en si, era una actividad de tiempo completo, con dura--

ción de un afio lectivo. La parte central consistia en una serie -

de conferencias y seminarios encaminados hacia la determinación ~ 

de los objetivos básicos para el Brasil, de los obstáculos que in 
tervinieran en su consecusi6n y de los medios especificas con los 

que se contaría para alcanzarlos. lJna purte esencial del curso lo 

constituían tres ó cuatro viajes largos por todo el Brasil, con -

el fin de compenetrarse de los problemas y proyectos relacionados 

con el desarrollo y seguridad nacionales. Paulati11amente, se im-

plantó la costumbre de que cada generación viajara a los Estados

Unidos como invitado del gobierno norteamericano, para visitar -

los principales complejos militares e industriales. Los visitas -

incluían, normalmente, una breve entrevista con el presidente "ºL 
teamericano. 

Lo idcologia de la Escuela Superior de Guerra, tal y como se des~ 

rrolló a mediados de la década de los SO's y a principios de los 

años 60's, resaltaba la interrelación entre la seguridad y el de

sarrollo nacionales. La doctrina de la ESG acentuaba reiteradamen 

te, el hecho de que la guerra moderna, sea del tipo convencional, 
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como la segunda guerra mundial, o sea, revolucionaria, como en el 

caso de Indochina, englobaba los anhelos, la unidad y la capaci-

dad del pais entero, As!, los encargados de la planeación y la -

ejecución de los programas de Seguridad Nacional, ya no podrían -

limitar su atención a los usos convencionales del ejército, como 

es la protección de las fronteras. Para la ESG, la Seguridad Na-

cionnl tendría en gran parte, la función de optimizar rocionalmell 

te la economía y de minimizar todas las fuentes de escisión y de 

desunión en el país. Como consecuencia, se daba mayor atención a 

lo necesidad de un gobierno fuerte y de planeación. 

Desde un principio, la ESG era anticomunista y se empeñaba en la 

guerra fria. Aún antes de que el énfasis en la guerra fria en los 

Estados Unidos cambiase, de la guerra atómica a la revolucionario 

la ESG se convirtió en el centro del pensamiento ideológico rela

t~ivo a la estrategia contrareformista en el Brasil. ( 23) Siendo 

el comunismo un enemigo, y siendo los Estados Unidos el principal 

país anticomunista, entonces el Brasil sr. convertía en uliado na

tural. A principios de 1959, el General Golbery argumentaba que -

la guerra indirecta era una amenaza mucho más real para América -

Latina que cualquier ataque directo del exterior. 

En uno exposición intelectunl del tipo que más tarde seria utili

zado para justificar la militarización progresiva de todos los ni 
veles de la sociedad, cuando en 1964 el gobierno militar asumió -

el poder, Golbery argumentaba que cuando la amenaza a la seguri-

dod es grande, entonces la necesidad de una planeación vigorosa y 

de un control estratégico son urgentes porque '' •.• el 6rea de la -

política es penetradn ••• por presiones adversas, creando una for-

ma de universnlizución de los factores de seguridad, ampliando el 

área estratégica (en cuestiones de política de Seguridad Nacio--

nul) a tal punto, que casi absorbe todas las actividades naciona

les," (24) 
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A mediadqs de la dAcad~ de'los SO's, la influencia de la doctrina 

de la ESG no habia penetrado en las fuerzas armadas. No obstante, 

comenzando los años 60's, en la medida en que la crisis brasileña 

se hacia más aguda, el énfasis de la ESG sobre la necesidad de -

una estrategia total de desarrollo para combatir la subversi6n in 
terna, encontraba un auditorio cado vez más receptivo dentro de -

las Fuerzas Armadas. Gran parte de su doctrina de guerra interna, 

se incorpor6 a la Escuela de Mando del Estado Mayor (ECEME),y t~ 

do oficial, para poder ser candidato a la promoción de General,Ó 

n cualquiera de los mandos generales, debia ser diplomado de la -

ECEME; de esta manera, casi todos los oficiales brasileños tuvie

ron contacto constante con las doctrinas referentes a la guerra -

interna. 

La influencia de la ESG en las actitudes politices de las Fuerzas 

Armadas, fué decisiva para el establecimiento de un gobierno fav~ 

rable a la ideologla norteHmcrica110, su influencia trascendi6 in-~ 

cluso las fronteras hasta aquellos estados en donde el sector mi

litar se encontraba en una situaci6n muy [avorablc para controlar 

el poder y t~mbi6n en los que ya ter1Ían un gobierno militar. Una 

de lns razones por las cuales se retomaron los conceptos surgidos 

en los estudios de la ESG para implementarlos en las respectivas

instituciones militares de los diferentes Estados, fu6 la orient~ 

ción general del planteamiento de la Seguridad Nacional, que a -

continuación pasamos a referirnos en sus principales aspectos. 

(25) 

Primera parte: 

3) Elementos básicos del planteamiento. 

3.2) Hipótesis de guerra. 

En este apartado, se incluye la Hipótesis Alfa, la cual se refie

re a la guerra revolucionaria en América Latina. 
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3.2.3.4) Areas problemáticas, 

Aún admitiéndose la posibilidad de que los hechos que pueden moti 

var problemas de seguridad interna, tengan origen y se desenvuel

van en cualquier área del territorio nacional, cabe resaltar, por 

la repercusión de sus efectos, las siguientes áreas problemáti--

cas: 

a) En lo concerniente a sectores de actividades: ••• 

Estudiantil, al explotarse la falta de madurez espiritual, mo

ral e intelectual y el idealismo de los jóvenes, y la carencia 

de orientación por parte de los profesores. 

3.7) Politice de consecusión, 

3.7.1.1) Fortalecer la infraestructura económica y social del 

pais, especialmente en relación a los campos de comunicaciones Pi 
blicas adecuadas. 

3.7.2.2) Ampliar y modernizar las condiciones de atención de la 

familia, particularmente en los sectores de educación, enseñanza, 

salud, previsión social, habitación, trabajo y educación moral 

cívica. 

Segunda Parte: Se refiere a la forma de aplicar el poder: 

6) Planeamiento sin guerra. 

6,1) Directivas para las acciones estratégicos. 

6.1.3) Campo psicosocial. 

Proseguir en la ejecución del plan nacional de educación, con én

fasis en la enseñanza media ~ través de: 

u) Apoyo al consejo federal de educación. 

b) Ampliación perfeccionamiento del cuadro docente de nivel me

dio. 

c) Ampliación de la red escolar de enseñanza media y técnico-pro-
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fesional. 

d) Incremento en la distribuci6n de becas de estudio, siguiendo -

criterios que armonicen necesidades personales y mérito de los 

candidatos, 

- Pacificar el medio estudiantil, anulando a los agitadores -

profesionales, inclusive por la reglamentaci6n de la libertad

de cátedra y de frecuencia de los trabajos escolares y del pl~ 

zo máximo para la finalización de los cursos. 

- Culto a los valores morales y espirituales de la nacionali-

dad. 

Tercera Parte: Se refiere a la preparaci6n del poder: 

11) Preparaci6n prioridades para la preparaci6n del poder. 

11.1.5) En el campo militar las acciones estratégicas: 

a) Reestructurar y rearticular las Fuerzas Armadas. 

b) Instruir, equipar y adiestrar a las Fuerzas Armadas para r~ 

primir la guerra revolucionaria en el Brasil y en la Am6ri

ca Latina, además de detectar y destruir las acciones sub-

versivos de grupos organizados, en las zonas urbanas y en -

las áreas rurales. 

Cuarta Parte: Se refiere a lo cuestión de las informaciones es-

tratégicas. 

De esta manera, se conforma la tendencia del planteamiento de la

Seguridad Nacional, que como se vió, las fuerzas militares han d~ 

sarrollado u11 sistema de ensefianza en base a una serie coordinado 

de cursos de perfeccionamiento que eleva al más alto nivel, la -

preparación de los oficiales de tierra, mar y aire. Este sistema, 

tiene como prop6sito fundamental, la capacitncibn conslunte del -

profesional militar, siguiendo de cerca el desarrollo de la cult~ 
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ra cientifica, tecnol6gica y militar. Es decir, se percibe una 

gran preocupaci6n al interior del aparato militar con respecto al 

nivel de desarrollo de su industria militar y de avance en la ca

pacitación técnico-profesional que se guarda con respecto a los -

demás paises de la regi6n y principalmente, dicha modernizaci6n -

constante de las Fuerzas Armadas responde nl interés del sector -

militar de seguir manteniendo 6 influyendo decisivamente en el P2 

der. 

El golpe militar del 11 de septiembre de 1973, da por resultado -

la coida del gobierno de la Unidad Popular en Chile, asumiendo el 

poder una junta militar comandado por el General Augusto Pinochet. 

Detrás del golpe militar, se encontraban las conspiraciones nor-

teamericanas1 apoyadas principalmente, en las acciones clandesti

nas de la CIA y las maniobras de las empresas trasnucionales nor

teamericanas, como la ITT, quienes presionaban al gobierno de Sal 

vador Alleílde para que dejara el poder. Aunque las acciones de d~ 

sestabilizaci6n instrumentados por la CIA no surtieron el efecto

esperado, el trabajo realizado por el Pentágono en el seno del -

cjbrcito cltileno, fub el factor determinante para preparar la ca! 

da del gobierno populur. Era subido, que el ejército chileno enf2 

cabo su doctrina de guerra a la lucha anticomunista y los altos -

mandos militares no ocultabun su preferencia para con un régimen 

de tcndc11cia conservadora, sin embargo, el ejército apoyaba al -

gobierno de Allende, garantizando la supervivencia de la experie~ 

cin socialista. Esto hazaña, fué posible gracias al respeto que -

demostr6 el gobierno por la autonomio y lo integridad institucio

nal de los Fuerzas Armadas, es decir, Allende postergaba la inteL 

vención militar manteniendo un diálogo constante con los jefes -

del ejército. Al mismo tiempo, Washington estrecha sus relaciones 

con el ejército chileno, brindándole una ayuda tan generosa como 

interesada; Chile se convierte en el segundo principal beneficia

rlo, después del Brasil, de la ayudo norteamericana, por concepto 

de asistencia militnr, recibiendo, entre 1946 y 1972, aproximada-
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mente 169 millones de dólares, de los cuales 122 millones corres

ponden al periodo entre 1962 1972. (Ver anexos) 

A partir de 1965, casi todos los oficiales chilenos realizan cur

sos en las escuelas militares norteamericanas, esto significa una 

fuerte acentuación de la influencia estadounidense, que viene a -

ser factor decisivo en la estructuración de la politica de Segu

ridad Nacional instrumentada por el gobierno militar chileno. 

La Seguridad Nocional en Chile, como en el caso del Brasil, va í~ 

timamente ligada al desarrollo nacional, los cuales, van a condi

cionar la supervivencia nacional. El desarrollo tiende a increme~ 

tnr el poder nacional, y de esta .forma, mejorar ln posici6n del -

pais en el ámbito internacional. El estado debe crear un sistema

de Seguridad capaz de preservar el modo de vida y la autodetermi

nación de la comunidad nacional, asegurando la independencia poli 

ticn y la integridad de la nación, para conseguir ln implementa-~ 

ci6n de dicho sistema 11 
• •• cada Estado debe afrontar su Seguridad 

Nocionnl, organizando sus recursos y con el esfuerzo, la voluntad 

y la conciencio de su pueblo, en u11u comó11 tarea de colectiva re~ 

ponsabilidad." (25) 

El concepto de Seguridad Nacional en Chile se ha definido como: -
11 

• •• la capacidad del Estado para garantizar su supervivencia, man 

teniendo su soberanía e independencia material y espiritual, pre

servando su forma de vida y posibilitando el logro de sus objeti

vos fundamentales." (26) 

Esta concepcibn de Seguridad Nacional surge como ruspucsta al de

sarrollo de la tecnología de la guerra, en donde la seguridad prQ 

porcionada por las grandes distancias, y las ventajas que propor

ciona el terreno, desde el punto de vista geográfico, han result~ 

do ineficaces por las características de la guerra moderna. Otro 

de los factores principales a los que responde dichu conccpci6n,-
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es a la forma en que han ~yolucionado l~s relaciones internacion~ 

les, no proporcionan al Estad~ la' seguridad que requiere de acueL 

do a sus necesidades, por lo ta.nto, la finalidad de la Seguridad

Nacional '' ••• es garantizar la .supervivencia de lo Nación dentro -

de la Comunidad Internacional, como un ente libre, autónomo e in

dependiente .•• " (27) 

Las tareas principales de esta concepci6n de Seguridad Nacional -

son: 

a) El establecimiento y perfeccionamiento del Sistema de Seguri-

dad Nacional. 

b) La detecci6n oportuna de riesgos reales y potenciales del país. 

c) Fortalecimiento del poder nacional y la eliminaci6n de sua de

bilidades. 

d) La fijaci6n de objetivos y selecci6n de prioridades en el es-

fuerzo de la Seguridad Nacional, 

e) La coordinación de los organismos del Estado y actividades na

cionales, 

f) La acción político-estratégica para la preservaci6n y consecu

ción de los objetivos nacionales. 

g) Lu creación de conciencia nacional de Seguridad. 

Un sistema de Seguridad Nacional, posibilita el buen desarrollo -

nacional, asegurando a dicho desarrollo de las ambiciones exter-

nos, es decir, permite que lo nación d~ desarrollo con pleno ejeL 

cicio de su soberanía e independencia. Para que un Sistema de Se

guridad Nacional se pueda implementar, es necesario que la serie 

de elementos que lo integran, tenga una interrelación armónica,o~ 

denada y funcional. El Sistema de Seguridad Nacional se compone -

de los siguientes elementos: 

a) Doctrina de Seguridad Nacional, 

b) Estructura orgánica. 

c) Objetivos Nacionales, 

d) Poder Nacional. 



96 

e) Estrategia Nacional. 

f) Una Política de Seguridad Nacional. 

El Sistema de Seguridad Nacional, como una organización emanada -

del Estado, tiene la función de encauzar y dirigir las activida-

des de la Nación, y se enfoca a diferentes campos de acción,que -

son los siguientes: 

a) Interno: Con los diferentes grupos sociales y el funcionamien

to de las instituciones básicas del Estado. 

b) Externo: Con las Relaciones Internacionales 

to del Servicio Exterior. 

el funcionamien-

e) Económico-Financiero: Con producción, comercio, finanzas, eneL 

gía y transporte. 

d) Psicosocial: Con .los factores morales y psicológicos de la po

blación, educación, salud, relaciones laborales, asi~ 

tencia y previsión social. 

e) Militar: Con las actividades especificas de las Fuerzas Arma-~ 

das, aquellas relacionadas con su participación acti

va en la vida nacional. 

De acuerdo con esta Concepción de Seguridad Nacional, la impleme~ 

tación de un Sistema de Seguridad Nacional implica, para su buen

funcionamicnto, la existencia de cohesión nacional y un concenso

general del significado del concepto de Seguridad Nacional. 

Se ha hecho referencia a las tres concepciones más importantes de 

Seguridad Nacional en el Cono Sur, las cuales se encuentren deci

sivamente influenciadas por los corrientes norteamericanas debido 

principalmente, al contacto tan estrecho que el gobierno estadou

nidense ha mantenido con los altos mandos militares latinoameric~ 

nos, obteniendo, a su vez,grandes aliados en la protección de sus 

intereses, tanto pollticos, como económicos, a cambio de la prep~ 

ración, asistencia, ascsoria y equipamiento de los elementos de -

las Fuerzas Armadas latinoamericanas, es decir, la modernización-
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de dichos ejércitos se realiza dentro del marco de las relaciones 

de dependencia, de la cual se deriva la fragilidad de conceptos -

como Independencia, Soberanía, y Autonomia, que al ser enarbola-

dos por los gobiernos militares para fomentar el nacionalismo y -

la credibilidad en el gobierno, pierden todo su sentido, pasando 

a formar parte -como un elemento más- del discurso demagógico. 
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3.3) Vinculas político-militares surgidos en la Posguerra. 

La colaboración en la esfera militar representa un sector especi

fico de la política latinoamericana de Estados Unidos, ya que du

rante todo el periodo de Posguerra, el Pentágono había logrado -

mantener su control sobre las Fuerzas Armadas latinoamericanas, -

sirviéndose para ello, tanto del mecanismo del Sistema Interameri 

cano, como de los numerosos convenios militares suscritos con di

chos paises. 

Durante muchos años, la política de Washington en América Latina, 

estuvo enfocada hacia dos objetivos principales, mantener el con

trol norteamericano sobre los ejércitos de la región y detener en 

ésta la carrera de armamentos. A tal efecto, los Estados Unidos -

centraron sus esfuerzos ~n adiestrur a la oficialidad latinoamcri 

cana en centros docentes norteamericanos, poniendo énfasis en 

ejercicios de operaciones antiguerrillas. (28) 

Simultáneamente, Washington iba restringiendo los suministros de 

armamento moderno a latinoumérica, hecho que contrastaba con la -

pollticu de reforzamiento del nrmamnntismo en las zonas limitro-

fes con la Uni6n Soviética. 

La politicn militar de los Estados Unidos en América Latina, des

pertó un creciente descontento en los círculos militaristas lati

noamericanos, deseosos de recibir armamento moderno, esa circuns

tancia motivó u varios Estados latinoamericanos a adquirir armo-

mento procedente de Europa Occidental. Esta tendencia se vió cla

ramente después de que las autoridades norteamericanas negaron la 

venta de cazabombarderos ''Northrop'' a la Fuerza A~reo del Per6, -

por lo que el gobierno peruano adquirió los cazas franceses 11 Mi-

rage11. 

Cabe mencionar que los paises del Cono Sur, Argentina, Brasil y -
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Chile, les corresponde hasta un 60 % del total de gastos milita-

res de América Latina, que en los Últimos años han ampliado sus -

compras de armamento en Europa Occidental, El hecho de aumentar -

Los paises latinoamericanos sus compras de armamentos en el exte

rior, convierte a la regi6n en um mercado bastante grande de mat~ 

riel bélico, por lo que llama la atención de los paises exportod.Q. 

res de armamentos, fenómeno que acentúa la competencia entre los 

suministradores, en donde los monopolios norteamericanos han per

dido terreno. En consecuencia de este sustancial decaimiento, de 

lo husta hoce poco absoluto dependencia de los paises lotinoamer_i 

canos con respecto a Estados Unidos en materia militar, la criti

co norteamericana subrayó que lo política militar de la Casa Blan 
ca en Lotinoaméricn, había lesionado los intereses nacionales de 

Estados Unidos, y se demandó la revisión de la misma, en particu

lar lo derogaci6n de todas los restricciones al suministro de mo

derno llrmomcnto. En estas condiciones, el gobierno de Carter tu

vo que formular los principios fu11damentalcs de las relaciones P2 

l{tico-militores con los paises latinoamericanas. Este tipo de r,g_ 

lociones, tomaron más fuerza al término de la segunda guerra mun

dinl u iniciutiva de los Estados Unidos. La estrategia contincn-

tol de tlcfcnsu nortcumcricnna, tuvo su primer logro importante en 

el afio de 1942, cuando se cre6 lo ~runto Interamericano de Defensa 

en la rcuni6n celebrada en Ria de Janeiro. La situaci6n coyuntu-

rul que ofrcci6 la guerro, fu6 muy bien aprovecltadn por el gobie~ 

no norteamericano, al conseguir que la mayoría de las naciones -

americanos fuesen signatarios del tratado. De esta manera, los E~ 

lados Unidos tuvieron un muyor acercamiento con los principales -

jefes militares latinoamericanos, y ampliaron su influencia ideo-

16gica sobre los cuadros medios y altos de las Fuerzas Armados. 

El desplazamiento del centro hegem6nico capitalista mundial, pasó 

de Europa Occidental hacia los Estados Unidos ol t6rmino de la s~ 

gundn guerra mundial. En Ambito militar, este proceso se manifes

tó en los estrategias continentales planeadas por el Pentágono.Se 
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destacó, espécialmente, la firma de pactos militares entre los E~ 

tados Unidos y alguna nación latinoamericana, es decir, pactos bi 
laterales, ó bien, entre la mayoría de los paises latinoamerica-

nos en tratados multilaterales. En el caso de los tratados bilat~ 

ralea, se trata, principalmente, de acuerdos de ''Defensa Mutua''.

Pebido a las desventajas económicas, politices y militares, las -

condiciones de los tratados bilaterales contenian los intereses -

norteamericanos a salvo. Del mismo modo, en los tratados multila

terales, el predominio de las directrices norteamericanas fué de

terminante en todos y cada uno de dichos tratados. 

Los acuerdos militares más importantes celebrados entre los paí-

ses del continente después de la Junta lnteramericana de Defensa, 

en 1942, fueron los siguientes: 

a) Acta de Chapultepec: Este documento fué lu resolución VIII de 

la Conferencia celebrada en 1945 en la Ciudad de México, y dog 

de se recomienda la creaci6n de un 6rgnno b bloque militar d~ 

defensa continental pnra hacerle frente a supuestas agresiones 

del exterior. De esta forma, las naciones signatarias se com-

promcticron a concertar un tratado que sirviera de base jurídi 

en para la formación efectivo de una fuerza militar interameri 

cana. 

b) Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca: Suscrito en -

Ria de Janeiro en 1947, este pacto fué el siguiente paso en la 

conformación de una fuerza regional de defensa, yo anunciada -

en la Conferencia de Chapultepec. Estableció que cualquier --

agresión de un Estado ajeno al continente contra algún Estado

americano, se considerarla un ataque a todos los Estados nmcri 

canos. 

e) Organización de Estados Americanos: Bsta organización regional 

creada en 1948, fué el resultado de la reunión celebrada en B~ 

gotá. Se instituyó supuestamente, para la solidaridad y defen

sa continentales. Aunque este organismo no es de carácter mili 

tar, ni los asuntos de defensa continentales son fundamentales 
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en su creación, su formación tiene múltiples implicaciones re

laéionadas con problemas militares. 

d) Ley de Seguridad Mutua: Con motivo de la IV Reunión de Canci-

lleres Americanos celebrada en Washington, se produjo esta ley 

en 1951. Su formación tuvo lugar cuando la guerra de Corea ag~ 

dizaba la guerra fria y la campaña anticomunista se acentuaba

en la politice latinoamericana de los Estados Unidos. En esa -

reunión, las presiones económicas norteamericanas fueron el -

principal argumento para obligar a las naciones latinoamerica

nos a cooperar militarmente en la formación de dispositivos 

continentales de defensa. 

e) Declaración de Caracas: Esta declaración fué la resolución más 

importante de la X Conferencia Interamericano. La declaración, 

condenaba al gobierno guatemalteco democrático y anti-imperia

lista de Jacobo Arbenz. Esta condena estaba implícita en los -

siguientes tlrminos de la declaración: " •.• que el dominio 6 -

control de los instituciones politices de cualquier Estado am~ 

ricono por parte del movimiento internacional comunista, que -

tenga por resultado la extensión hasta el continente americano 

del sistema polltico de una potencia extrocontincntal, consti

tuirh una amenaza a la sobcranla y la independencia politica .. 

que pondria en peligro la paz de Amórica,y exigirá lo adopción 

de medidos procedentes de acuerdo con los tratados eKistentes. 11 

(30) 

La politice militar norteamericana de los años SO's, estuvo refe

rida, principalmente, a objetivos de defensa frente al comunismo, 

como principal amenaza externn. Por lo cunl, se le prestó una ma

yor atenci6n a lo creeci6n de mecanismos militares con la portie! 

paci6n conjunta de los ejlrcitos americanos, pero al final de esa 

dbcada, la situaci6n cambió, debido a que la guerra fria habia -

perdido importancia y al triunfo de la revoluci6n cubana (1958 --

1959), lo atención se centró el interior de los paises latinoame

ricanos y lo defensa continental frente ol exterior, ful reempla-
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zada por la defensa y seguridad interna. 

De esta manera, la formación de cuerpos militares colectivos que

dó relegada a un plano de menor importancia estratégica, pasando

º un primer plano la capacitación de las Fuerzas Armadas Latinoa

mericanas, para la lucha contra la subversión interna. 

La Organización de Estados Americanos 

Como ya se ha mencionado, la Organización de Estados Americanos,

fué creada en 1948 cuando se apruebo la Carta Constitutiva de di

cha Organización, la cual contiene capítulos referentes a princi

pios y a derechos y obligaciones de los Estados, también hace re

ferencia a la cooperación económica, social y cultural, y sobre -

el arreglo pacifico de disputas, así como de la seguridad colecti 

va, en donde el Tratado de Río sólo se menciona sin quedar incor~ 

parado. 

La OEA se convirtió en el eslabón central del Sistema Interameri

cano, el cual tiene por objetivo principal, lu salvaguarda de la 

paz y la seguridad del continente americano. 

Durante el conflicto en Corca, los Estados Unidos buscaron el ap~ 

yo de América Latina pura la defensa del continente de la amenaza 

comunista, recomendando el incremento de los recursos destinados

ª las Fuerzas Armadas, de tal manera, que puedan estar disponi--

bles lo más rápido posible pura la defensa del continente, De es

ta forma, después de lu aprobación de la Ley de Seguridad Mutua,

en 1951, por porte del Congreso de los Estados Unidos, éste acce

dió a facilitar equipo, materiales y servicios, así como ayuda mi 
litar, para promover la dcfensn del continente. 

El carácter no militar de la OEA, quedó establecido por el hncho 

de que la 6nica referencia a los asuntos militares en su Carta, -
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se refiere a la creaci6n del Consejo Interamericano de Defensa. -

(31) El Consejo ayudó a mantener la ficción de la necesidad de -

mantener extensos Fuerzas Armadas nacionales, dándole legitimidad 

a sus demandas de armamento moderno y a una gran parte del pres~ 

puesto nacional. En 1962, el Consejo Interamericano de Defensa e~ 

tableció un Colegio Interamericano de Defensa, cuya finalidad co~ 

sistia en dictar cursos de estudios sobre el sistema interameric~ 

no, y los factores militares, económicos, politices y sociales -

que constituyen los componentes esenciales de la defensa interam~ 

ricana,pora mejorar la preparaci6n del personal seleccionado cn-

tre las Fuerzas Armadas de los paises latinoamericanos, para cm-

presas de cooperación internacional. Sin embargo, como la defensa 

del continente ha sido preocupación exclusiva de los Estados Uni

dos, la actitud de los paises latinoamericanos no ha sido lu esp~ 

rndn por el gobierno norteamericano, ya que no tiene la capacidad 

ni el deseo de hacer contribuciones sustanciales a la formaci6n -

de un cuerpo de defensa continental. 

El papel del Consejo Interamericano de Defensa, ha sido bastante

limitado, siendo la principal contribuci6n del sistema interamcri. 

cono a lo seguridad del hemisferio, los tratados bilaterales que 

los Estados Unidos han celebrado con más de la mitad de los pal-

ses latinoamericanos, es decir, la cooperación militar interumeri_ 

cano se apoyo, fundamentalmente, sobre una base bilateral, enfo-

cándose principalmente, o la lucha contra la subversión instigada 

por los fuerzas del comunismo, especialmente después de lo aline~ 

ción de Cuba con la Unión Soviética. 

Es indudable el apoyo que el sistema inceramericano le ha brinda

do a los Estados Unidos en la obtención de sus propósitos. Por -

ejemplo, lo iniciativa para aislar al gobierno de Fidel Castro, -

fu' de los Estados Unidos, 060 cuando tuvo que vencer una oposi-

c lón considerable de algunos de los paises más importantes de la

ttnoamérice. 
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En los años 70's, empez6 una nueva etapa en los esfuerzos diplom! 

ticos que venían desplegando los paises latinoamericanos en pro -

de reordenar el Sistema Interamericano, pues resultaba más evidell 

te cada vez, que las nuevas realidades de las relaciones interna

cionales, no correspondían con lo pactado en le Organización. La 

reforma promovida, tenia un carácter exclusivamente latinoameric~ 

no, ya que se planteaba como tarea prioritaria, la de sentar ga-

rantias especiales para el desarrollo socioeconómico de los pai-

ses latinoamericanos, esta iniciativa presenciaba la íntima vine~ 

!ación entre el desarrollo económico de los Estados, y su Seguri

dad Nacional, por eso, se luchaba para que se aprobara en la OEA, 

una convención sobre la seguridad económica colectiva. Por otra -

parte, los países latinoamericanos se pronunciaron a favor de re

visar la concepción de la seguridad militar, base tradicional del 

Sistema Interamericano, y rcempluzarln por un Sistema de Seguri-

dad Colectiva. 

En la X Conferencia de los Jefes de los Ejércitos de los países -

miembros de la OEA, convocada en Caracas en septiembre de 1973,el 

General Mercado Jarrin, Primer Ministro peruano, declaró que se -

debia considerar el subdesarrollo y la desastrosa situación de -

los pueblos, como las principales amenazas de la paz en la región. 

''l~a seguridad significa .•. cl derecho soberano para la disposición 

de sus recursos naturnles, sus materias primas y la adquisición -

de capacidad financiera y tecnológica para alcanzar el desarrollo 

integral." (32) 

Los representantes de México, Venezuela, Colombia, Panamá y Costa 

Ric~, se manifestaron más de una vez en pro de revisar a fondo, -

los principios del Sistema de la Seguridad Interameric<lna, afir-

mando que, para lograr la igualdad real, hay que poner al TIAR un 

contenido econ6mico, La mayoría de los Estados latinoamericanos -

querían reducir lo más posible la esfera de sus compromisos polí

tico-militares, asumidos en virtud del Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca, el grupo de países latinoamericunos aspira-
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ba a liquid~r el bloq~e político-militar creado por los Estados -

Unidos en ÉÍl c~nt:Ínente. 

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 

Puede considerarse que los orígenes de los intentos de una inte-

graci6n político-econ6mico-militar de los países de América Lati

na con los Estados Unidos, aparecieron en el Siglo XIX, cuando en 

la conferencia de 1889-1890, Washington procur6 insistentemente,

lograr la suscripci6n de un acuerdo militar. Nuevos intentos de -

fundar una organizaci6n militar que agrupara a los Estados Unidos 

y a los países latinoamericanos, fueron hechos en 1913. Frnnklin

D. Roosevclt también se esforzó en concertar un tratado sobre ac

ciones conjuntas y de interdependencia de las nociones americanos 

en lo militar. 

Sin embargo, la estructuración real de la integración militar de 

dichos paises comenzó en los años de la segunda guerra mundial, -

cuando los Estados Unidos utilizaron ampliamente los recursos ma

teriales y humanos de las naciones del continente con fines bbli

cos, y o tal objeto, crearon un determinado sistema organizativo, 

y su consiguiente base jurídica. El posterior perfeccionamiento -

de ese sistema, fué avanzando durante la posguerra, dando un paso 

importante con la flrma del Tratado Interamericano de Asistencia

Reciproca, en 1947, y la inclusión de sus cláusulas fundamentales 

en In Carta de la Organización de los Estados Americanos. Al fir

mar este trotado, los Estados Unidos, por primera vez desde 1778, 

se incorporaron en tiempos de paz a una alianza militar con otros 

Estados. La inclusión de las cláusulas principales del tratado en 

la Carta de lo OEA, y el hecho de que los Estados Unidos, además 

de las obligaciones politice-militares que emanan de ese pacto, -

tiene otras provenientes de su afiliaci6n a la OTAN, SEATO, ANZUS 

etcétera. Imprimen al sistema político-militar intcramericano, un 
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carácter ofensivo, Existe mucha similitud entre el TIAR y la OTAN 

prácticamente no existe diferencia sustancial entre las dos orga

nizaciones, s6lo que la OTAN está enfilada directamente contra -

los países socialistas en Europa, mientras que el Sistema Intera

mericano está destinado a solucionar la tarea de preparar un área 

auxiliar y asegurar la retaguardia del sistema global militar noL 

tearnericano. 

El TIAR y la Carta de la OEA, constituyen el fundamento del sist~ 

ma político-militar interamericano. Sin embargo, además de sus -

vinculas multilaterales dentro del marco de la OEA, los Estados -

Unidos, están relacionados, como ya se mencionó, a través de más 

de 100 tratados bilaterales político-militares. El TIAR y los --

acuerdos bilaterales, permiten a los Estados Unidos aprovechar -

con eficiencia el territorio y los recursos de los paises latino~ 

mericanos. 

Sin embargo, al respaldar a su aliado de la OTAN, Gran Brctaña,en 

el conflicto bélico surgido en el Atlántico Sur, los Estados Uni

dos mostraron cuánto valían realmente, las declaraciones del go-

bierno de Washington acerca de la solidaridad panamericana. Fren

te al dilema de elecci611 entre los bandos en pugna, optaron por -

un aliado más fuerte, olvidándose de los compromisos emanados de 

su filiación al Sistema Interamericano. 

La reaccibn de los paises latinoamericanos ante laactitud de los 

Estados Unidos en la crisis de los Islas Malvinas, testimonia que 

el Sistema Interamericano y lu OEA están en el umbral de nuevos -

cambios, relacionados, inevitablemente, con la revaluación del p~ 

pcl de los Estados Unidos como garante de la seguridad del conti

nente. 

La Carta de la OEA, consigna los principios de la autodetermina-

ción y de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados 
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latinoamericanos. Además, el Tratado Interamericano de Asistencia 

Reciproca aseguraba el apoyo, por parte de los Estados Unidos, en 

caso de agresión extracontinental. Al suscribir el Pacto de Río y 

la Carta de la OEA, los países latinoamericanos esperaban de los 

Estados Unidos la prometida asistencia militar en la solución de 

vitales problemas económicos, políticos y sociales. 

El gobierno de Washington argumentó sus acciones abiertamente prQ 

inglesas, afirmando, en primer lugar, que las estipulaciones del 

Pacto de Río eran inaplicables a la Argentina por ser ella el 

país agresor, y en segundo lugar, los compromisos de Estados Uni

dos con la OTAN tenían prioridad, según sus dirigentes. La prese~ 

cia de submarinos atómicos ingleses en la llamada Zona de Seguri

dad del TIAR, significó la violación del status de América Latina 

como zona desnuclcurizada. 

La actitud de Estados Unidos dió origen a la m~s grave crisis de 

confianza hacia el Tratado de Río, en toda lo historia de este úl 

timo. Este hecho, provoc6 una ola de indignación en toda latinoa

mbricu, '' ••• si el perjudicado hubiera sido Estados Unidos, no ca

be dudn que habría hecho valer, sin contemplaicones, el Pacto de 

Río de Janeiro." (33) 

La crisis de las Mulvinns, imprimi6 un nuevo impulso a la lucha -

por lo reestructuración de las relaciones interamericanas, lucha

que habla amainado a fines de los años 70's. Si a principios de -

la década, lo lucha de los paises latinoamericanos tuvo un carác

ter económico, ahora en cambio, se luchaba por la seguridad regi~ 

nol. Se augura, por lo tanto, que en el Sistema Interamericano h~ 

brán de producirse cambios que reflejarán una nueva correlación -

de fuerzas entre Amlrica Latina y los Estados Unidos. 
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MILITARES LATINOAMERICANOS ENTRENADOS EN ESTADOS UNIDOS 
y EUROPA ENTRE 1950 y 1972. 

PAIS EN ESTADOS UNIDOS EN EUROPA TOTAL 

Argentina 2,524 744 3,268 
Bolivia 420 2, 710 3,130 
Brasil 6,699 879 7,578 
Chile 2,632 2,300 4,932 

Colombia 2, 188 2,936 5,124 

Costa Rica 33 496 529 
Cuba 307 214 521 

Ecuador 1,561 2,839 4,400 

El Salvador .200 1,077 1'277 
Guatemala 656 1,920 2,576 

Haití 44/i 60 504 
·. 

Honduras 221 ·· 1,791 2,012 
.• 

México 427 232 659 

Nicaragua . 693 3,704 4,397 

Panamá 43 3,282 3,330 

Paraguay 345 917 1,262 

Perú 3,066 2,719 5,785 

Rep. Dominicana 656 2,400 3,056 

Uruguay 1,013 1,031 2,044 

Venezuela 1,460 3, 188 4,648 

Total Regional: 25,593 35,439 61,032 

Fuente: U.S. Department of Defense, Security Assistance Agency. 

Military Assistance and Foreign Hilitary Sales Facts. 

May, 1973. Department of Defense. Washington, D.C.1973. 

p. 13. 



CAPITULO IV 

SEGURIDAD NACIONAL EN MEXICO 

Al término de la revolución mexicana, el desarrollo del capitali~ 

mo demandaba el restablecimiento de las condiciones de estabili-

dad política, esta exigencia era capital en la segunda mitad de -

la década de los 20's, para un seguro funcionamiento de la econo

mía. Entre 1921 y 1940, se desarrolla en México la etapa "refor-

mista" (1) de la Revolución Mexicana. A ella le sigue una fose 

de consolidaci6n y modernización que continúa hasta nuestros días 

caracterizada por el fortalecimiento del sistema político y un -

crecimiento econ6mico sostenido, si bien irregular. En 1929, se -

funda el Partido Nacional Revolucionario, que a su vez dió origen 

al Partido Revolucionario Institucional en enero de 1946 (2). A 

partir de 1929, comienza la etapa de mayor inatitucionalización -

de la revolución mexicano, que tiene entre sus preocupaciones cell 

trales, la de organizar fuerzas que dependan del poder político y 

terminar con ln lucha de facciones que coractcriz6 las etapas an

tcr iorcs de la revolución. 

Lu polltlco llevuda u cnbo por el PRI, fué la de evitar el forta

lecimiento de los fucrzns armados y la de reducir al mínimo posi

ble su purticipoción en los usuntos políticos. Se mantuvo al ej6L 

cito con un n6mero reducido de efectivos y con un relativamente -

bajo nivel profesional. El presupuesto asignado u las fuerzas ar

mudos [u~ uno de los m6s pcqucfios en Am6ricu Latina, hasta media

dos de la décodo de los setentas, si se tiene en cuenta la dimen

sión territorial y el nómero de habitantes. Varios instrumentos,

oricntodos a satisfacer los demandas econbmicas de las fuerzas ºL 

mados, fueron utilizados por el gobierno para asegurarse la subo~ 

dinaclón del ejército. Entre ellos, cabe citar el otorgamiento de 

condiciones de vida muy ventajosas, con programas de asistencia -

social, vivienda, beneficios y pensiones. Esta redistribución in-
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directa del ingreso, fué concentrada particularmente, en los gra

dos más altos de las fuerzas armadas. 

Antes de mediados de la década de los 70's, la noci6n de Seguri-

dad Nacional en México se traducia en el cumplimiento de los obj~ 

tivos marcados por la Constituci6n de 1917; es decir, para el mall 

tenimiento de la Seguridad Nacional, era necesario tomar en cuen

ta una serie de factores como el político, el econ6mico y el so-

cial, y la situación generada por la interrelación de dichos fac

tores. 

Con el llamado "boom" del petróleo (3), los problemas de Seguri

dad Nacional en México, adquiere~ mayor importancia y el enfoque, 

toma un nuevo matiz, dada la necesidad de proteger loa yacimien-

tos descubiertos en el territorio nacional. Aunado o esta situa-

ción, el agravamiento de los conflictos en Centroamérica, y los -

problemas económicos que se agudizaron u mediados de los 70's, d~ 

terminan el giro, tanto de la política interna, como de la exter

na, en la cuestión de la Seguridad Nacional. 

4.1) Antecedentes Históricos. 

Los antecedentes del concepto de Seguridad Nacional en México, se 

encuentran implícitos en la Constitución de 1917, dicho concepto, 

está ausente de connotaciones geopolíticas y es eminentemente ci

vilista, ya que confiere poca participncibn a las fuerzas armadas. 

A diferencia de los paises sudamericanos como Argentina, Brasil 

Chile, cuyos casos se vieron en el capitulo anterior, paises en -

donde las fuerzas armadas han tenido tradicionalmente un papel -

sumamente importante importante en la política nacional. De esta 

forma, la implementaci6n en dichos paises de la llamada ''Doctrina 

de Seguridad Nacional" (4), "hn servido de fundamento ideol6gico 

a todas las dictaduras militares de corte fascista del Cono Sur y 
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que tiene su antecedentu precisamente,~en las ideas de Couto e -

Silva" (5).-

Desde los debates del Congreso Constituyente, la tendencia antimi 

litarista contaba con un gran apoyo, buscando, principalmente,fr~ 

nar el militarismo depredador de los caudillos, quienes se opo--

nían a la formaci6n de un ejército regular, impidiendo de esta -

forma, le consolidación del nuevo estado. 

Lo estabilidad en todos sentidos, fué uno de los principales obj~ 

tivos de loa gobiernos pos-revolucionarios, toc6 al régimen de -

Obreg6n iniciar los avances al procurar establecer los bases poli 

tices para el sometimiento de loa jefes militares revolucionarios. 

Uno de los sistemas utilizados por el General Obreg6n para restoL 

le poder a los otros caudillos militares, fué la corrupci6n como 

medio para concertnr y afianzar alianzas políticas. Al lado de -

los recompensas materiales, se sitúan las diversas concesiones -·

otorgadas por el régimen de Obreg6n a los caudillos locales. Sin 

embargo, en vez de disminuir el poder de los jefes regionales, se 

aumentan lus facultades de los comandantes regionales, dados los 

privilegios políticos concedidos, con lo que crece su peso políti 

co y se debilita el poder central. En esta situación, Obreg6n de

termin6 lo creaci6n de uno orgonizaci6n política 11ncional que coll 

tribuyern nl sometimiento de los caudillos, pero esto se logró -

hasta 1929, después del asesinato ue Obreg6n. 

Con lo fundoci6n del Partido Nacional Revolucionario (PNR), se 

sientan los bases para la unif icaci6n de las fuerzas políticas 

que se hayoban dispersas. De esta manero, el PNR se convierte en 

lo nuevo arena paro dirimir las pugnas de los caudillos políticos 

y militares. Uno de loa principales efectos a la creaci6n del PNR 

fué la disminuci6n del poder del aparato militar y la consolida-

ci6n del nuevo Estado, 
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La estabilidad en todos los ámbitos, se habia convertido en el 

principal objetivo de la nueva organización politica, y con el 

ascenso de Cárdenas al poder, se continúa una acción politice tell 

diente a aumentar las bases orgánicas del poder estatal. 

Uno de los principales elementos que contribuyeron a la consolid~ 

ción del Estado, fué la formación de las grandes organizaciones -

obreras y campesinas. Se fundaron la Confederación Nacional Camp~ 

sine (CNC), las cuales quedaron integradas corporativamente, des

de su formación, al Estado. Con ls afiliación de las organizacio

nes sindicales y campesinas al partido oficial, el poder del go-

bierno de Cárdenas se fortalece ante la eventualidad de un levan

tamiento militar. Con la ampliación de la base popular en el par

tido oficial, la concepción político-ideológica se torna más pro

gresista que la del programa elaborado en 1929. El carácter de la 

organizaci6n cumbia radicalmente, e incluso su dc~ominaci6n pasa 

a ser la de Partido de la Revolución Mexicana (PRH). Es notable~ 

la habilidad del régimen cardenista para extender su base de apo

yo al movimiento obrero y campesino del país, manteniendo una po

lítica de masas (6) que combina las reformas sociales con una PQ 

lítica nacionalista y de nacionalizucioncs. 

''Al mismo tiempo, para dar curso a las reformas que el r~gimen de 

Cárdenas pone en práctica, resulta urgente consumar la restric--

ci6n de la esfera de poder que poseen los altos mandos militares. 

Pero tambión se requiere del apoyo de 6stos para apuntalar las m~ 

didas de índole interno que el r~gimen promueve, y garantizar, 

adembs, la defensa de la soberanía nacional ante cualquier ngre-

si6n exterior, por las nuclonalizuciones de las empresas extranj~ 

ras. Dodn lo importancia de estas cuestiones, C6rdcnas, dentro de 

su política de masas, busca siempre que sus mensajes a las fuer-

zas armadas estén dirigidos a la masa de soldados y oficialidad -

media, y no a sus jefes.'' (7) En este contexto, se incorporan -

al partido oficial, a las fuerzas armados, que junto con los tres 
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sectores restantes', e_l c~rñPe~i~o, -~(.ob.~ero ,y el popular, consti

tuye la cuarta colu~na de sustentaci6n política del r6gimen. 

Paradójicamente, se politiza a~í, a los militares, para desmilita 

rizar la política, neutralizándolos mediante su incorporación al 

poder en un puesto subordinado. De esta forma, las fuerzas arma-

das pasan a ser un sector más de la burocracia estatal, disminu-

yendo el peligro de una revitalización tendiente hacia una mayor 

porticipaci6n política por parte de los comandantes militares. Al 

mismo tiempo, que se incluye al sector militar dentro del partido 

oficial, se robustecieron en gran medida los otros sectores del -

partido, especialmente los aglutinados en la CNC y la CTM. 

Al inicio de los años 40's, lo coyuntura de la segunda guerra mu~ 

dial, produce en Mixico el debilitamiento de las presiones y ame

nnzos del exterior, producto de las nacionalizaciones. La presen

cia de los militares dentro del partido oficial, ya no es necesa

rio, e incluso se convierte en posible causa de desequilibrio in

terno. Aviln Camncho pone en práctica dicho disposición, días de~ 

pt1~s de ¡1sumir lu presidencia. Su ejecución no afecta la partici

puci6n de lo rama militar dentro de la burocracia política, por -

su llDrlc, lus fuerzas urmodas aceptaron de buena manera la dispo

sic i6n, yo t¡uc los militares nunca tuvieron una idea clara sobre 

su papel dentro del partido. 

Al principio de la segunda guerra mundial, M6xico se mantuvo en -

unu posición neutral ante el conflicto, situación que cambi6 o m~ 

diodos de 1942, n raíz del hundimiento de dos embarcaciones mexi

canas supuestamente por submarinos alemanes; el gobierno mexicano 

declara la guerra a las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio. Si -

bien la participación de las fuerzas armadas mexicanas no tuvo r~ 

levoncla en términos b6licos, su importancia radicó, principalmeu 

te, en el envio de materias primas y mono de obra barata a los E~ 

tados Unidos, (8) 
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Como consecuencia de la guerra, nuevas tendencias se hicieron serr 

tir ~entro del sector militar debido, principalmente, a la parti

cipaci6n de las fuerzas armadas mexicanas en los dispositivos mi

litares interamericanos de defensa creados a iniciativa norteame

ricana. Al mismo tiempo, militares mexicanos, principalmente ofi

ciales, tomaron cursos de adiestramiento y especialización en las 

escuelas militares norteamericanas. (9) 

Por su parte, los altos mandos de las fuerzas armadas mexicanas -

realizaron visitas a bases, escuelas, centros de adiestramiento e 

instalaciones militares en territorio norteamericano, el Caribe y 

la Zona del Canal. 

La guerra propicia en México un auge econ6mico, debido a la gran 

demanda de materias primas a nivel mundial, de tal forma, que la~ 

exportaciones del pais aumentan considerablemente, propiciando un 

alza en el volumen de divisas. Adem6s, el proceso de sustituci6n

de importaciones se acelera, aprovechando la retracci6n de las irr 
dustrias extranjeras por estar ocupadas en el suministro de gue-

rro. La generaci6n de riqueza en esta etapa, consolida los meca-

nismos en que degconsn lo cst11hilidod políttcnJ nseg11rAndo m6s -

a6r1, la liquidaci6n política de tendencias nlsistas entre los mi

litares. 

Bajo todo este contexto, Avila Camacho entregaba el poder en 1946 

a Miguel Alemán. La segunda guerra mundial babia concluido y la -

economía interna y externa apuntaban hacia una nueva tendencia,-

mientras el Proyecto Nacional se centr6 en los esfuerzos por con

solidar el proceso de industrializaci6n. Alemón asume el cargo en 

un ambiente de relativa tranquilidad socio-politica, yo que n pe

sar de la riqueza obtenida a raíz de la guerra, ésta se polariz6, 

a pesar de los prop6sitos oficiales por disminuirla. De esta man~ 

ra, el desarrollo nocional puede catalogarse como dinámico y ace

lerado, pero a la vez desigual y contradictorio, cuyo respaldo PQ. 
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lítico era un r6gimen institucional consolidado, al que en gran -

parte, se le debía, no sólo el control político de la sociedad,s~ 

no también el espectacular crecimiento económico, en razón de ha

ber sido el impulsor más decidido de la industrialización. 

La madurez institucional lograda por los gobiernos anteriores y -

el proceso de modernización del capitalismo mexicano marchaban s2 

bre pasos firmes. La industrialización estaba en pleno auge, la -

expansión y profundización en las diversas ramas era notable, de 

tal suerte que ya era un hecho la existencia de empresas privadas 

mexicanas nacidos al calor de la evolución socioeconómica experi

mentada en años anteriores. 

El fortalecimiento del Estado que se dió en los regímenes anteri2 

res, había facilitado la implantación de un proyecto político más 

conservador y antipopular. De esta forma, Alemán aprovecha las C!!_ 

tructuras de poder legadas por los regimenes anteriores, lanzánd~ 

se o aplicar medidas totalmente contrarias a las clases trabajndQ 

ras y a los sectores sociales mayoritarios. En suma, el gobierno 

de Miguel Alemán sigue una tendencia polÍticn nntiobreru y procm

presnrial, ante lo cual el sector obrero realizo manifcstaciones

públlcns " ••• la oposición obrera a la política de Alemán, simple

mente no fué tolerada. Se empl1~ó al ejército para sofocur huelgas 

y se retiró el reconocimiento gubernamental a ciertos sindicatos

izquierdistus.'' (10) En esta ctapu, se hace uso ir1discriminado 1 

y sistemático de lo represión policiaco-militar; es dccir 1 la re

presión se convierte en lo respuesta del Estado frente a ln insuL 

gcncio obrera. 

En el sexenio de Miguel Alemán, se reestructuran los cuadros de -

mondo del ejército, desplazando o los viejos militares cardenis-

tas por los j6venes oficiales egresados de las escuelas militares. 

Cabe hacer notar, en este período, el considerable aumento de mi

li tares egresados de los escuelas militares que salen a estudiar 
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al extranjero, superando en número, a los enviados durante la se

gunda guerra mundial. La mayor parte de cadetes y oficiales son -

enviados a escuelas militares norteamericanas. 

Durante esos años, México se mantiene dentro de los programas de 

''seguridad colectiva'', que a nivel continental, el presidente noL 

teamericano H. Trumao, había diseñado para reforzar el Sistema I~ 

teramericano, a fin de preparar a los países latinoamericanos pa

ra la lucha contra la 11 amenazo comunista''. (11) 

Entre otros acuerdos celebrados por el gobierno mexicano durante 

la posguerra, se encuentra el Tratado de Asistencia Reciproca,fiL 

mado en 1947, el cual, en la perspectiva norteamericana, es la -

respuesta ante el avance del comunismo en el continente. 

La 11 Guerrn Fría''• y el anticomunismo, son foco de la atenci6n mun 

dial, los planes militares norteamericanos se mueven en este con~ 

texto, por su parte, el presidente Alemún envía representante~ a 

todas las reuniones que tocan el problema de la ''defensa contincn 

tal''. Sin embargo, dado la rclaci611 tan cstrcchu del gobierno de 

Miguel Alem611 con los Estados Unidos, las presiones de los secto

res nacionalistas existentes dcr1tro y fuera de las fuerzas arma-

das mexicanas, impidc11 que el gobierno co11ccrte alg~n acuerdo bi

lateral con los Estados Unidos en materia militnr. Esta postura -

se rcmo11tn nl carclcnismo, por lo que el gobierno de Alcm~n se ve 

imposibilitado de romper ln trndici6n, ya que se corría el riesgo 

de propiciar enfrcntarnicntos al lnLerior del sistema político, 

por consiguiente, deteriorar la estabilidud de 1iict10 sistema. 

El partido o(icitil su(ri6 11na segu11da modificuci6n en 1946, cuan

do el PRM se transform6 en el Partido Revolucionario lnstitucio-

nnl (PRI). Al crearse el PRI, se abundon6 como meta del partido -

la construcci6n de una democracia de los trobajadores; a partir -

de entonces, se puso ~nfasis en el consenso de que solamente por 
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la via de la cooperación entre las distintas clases, se podia al

canzar un adecuado desarrollo económico dentro del marco de una -

estructura capitalista. 

La dependencia del partido en relación al gobierno, aumentó y fué 

más un instrumento de apoyo y control del gobierno, que un agreg~ 

dor y un articulador de las demandas de sus miembros. (12) Cua~ 

do Adolfo Ruiz Cortinez arriba a la presidencia, en 1952, la eco

nomia nacional tiene un pequeño periodo de auge, provocado por la 

guerra de Corea; al terminar este conflicto, decaen las exporta-

cienes mexicanas, con efectos desastrosos sobre el funcionamiento 

del aparato productivo. La devaluación del peso mexicano con res

pecto al dólar, ocurre en 1954, cuando la situación alcanza su ni 

vel mós grave. 

Esta crisis afectó duramente a los sectores de nivel económico -

más bujo, lo cual dió por resultado una serie de huelgas en favor 

de mejoras salariales, sin que por esto se alteraran las condici~ 

nea de estnbilidnd politica. El gobierno de Ruiz Cortinez tuvo -

don coracteristicas principales: moderado y de equilibrio, ya que 

prctcndla restablecer el nivel de fuerzas pollticas encontradas -

en el seno del sistema politico polarizadas bnjo el gobierno de -

Alcm~n. Trut6 de ser un rbgimen de unidad nacional, intc11tando -

conccrtur alianzas entre los diferentes sectores de la sociedad -

puru buscor un solo Cln, el cuul era sortear de la mejor manero -

posible, lu dificil situaci6n ccon6mico del afio de 1954. En lo -

parte final del gobierno de Ruiz Cortinez, se combinan los mcdi-

dos rcprcsi\ns y los concesiones. Asi, en 1956, se utiliza ln --

fuerza militar en contra del movimiento estudiantil del Instituto 

Politbcnico Nncionnl; despu6s de varias Remanas de l1uelga, la bu

rocracia polltica decide intervenir, apoyándose en los tropas del 

ejército, se detienen a varios estudiantes y se posesionan del -

lnstituto Politécnico. En el campo se utilizan también a las fueL 

zas urmodas pora reprimir o los campesinos que ocupan algunas ti~ 
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rras y contra movimientos que exigen el cumplimiento de la Consti 

tuci6n 6 de :las leyes a"grarias, 

En síntesis, el papel de las fuerzas armadas en el sexenio de --

Ruíz Cortínez continúa siendo el mismo que el desempeñado en el -

gobierno de Alemán. Estriba, principalmente, en las tareas de con 

trol interno, función que se ha convertido en regla de acción se

guida hasta nuestros días, 

Al finalizar el sexenio 1952 - 1958, el país tenía ya una presen

cia definida aunque contradictoria, una industrializaci6n en ple

na expansión, pero con diferencias abismales entre unos sectores, 

y otros, una agricultura comercial e industrial pero conviviendo 

con la miseria endémica de millones de campesinos, un gobierno di 
námico en el eje de la direcci6n del país, pero que cargaba ya 

con una pesada maquinaria burocrática, grandes centros urbanos 

junto o poblaciones corentes de los servicios más elementales. Ai 
lado del llamado ''milagro mexicano'', se velo la imagen de un país 

con dram6ticos cu11trastcs. 

Durante el pc1·iodo de Adolfo L6¡1cz Mateas, uno vez m~s se utili-

znn a lns fuerzas armadas para mantener la estabilidad política:

lo misma situaci611 se vie11c sucediendo en los regímenes posteriQ 

res, donde ln intervcnci6n de las fuerzas armndns se caracteriza, 

principalmente, por su colidud de instrumento represivo, con el -

fin de mant..cner el orden interior. 

Los acontecimientos en la segunda mitad de 1968, pusieron a prue

ba la maquinaria estatal u11 rcluci6n n su cnpncidnd de control P2 

litico-ideológico. La respuesta del Estado ante el problemu estu

diantil fu~ dirigida, principalmente, por la rama militar de la -

burocracia politicn. Es decir, cuando la rama civil agota todas -

sus posibilidndcs de acci6n para sofocar un movimiento como el -

del 68, la rama militar sustituye a 6sta en la toma de decisiones 



121 

politices tendientes a mantener la permanencia del sistema, En -

otras palabras, en la medida en que al Estado le falten recursos 

político-ideológicos para controlar una situación determinada,las 

posibilidades de una acción militar son más altas, justificando -

dichas acciones en nombre de la Seguridad Nacional. 

El término Seguridad Nacional, no habia sido utilizado expresamen 

te en México por los representantes del Estado dentro del discur

so oficial, antes de la década de los BO's, sin embargo, éste se 

encuentra implicito no sólo en la Constitución, sino también en -

los mismos discursos, cuando se habla del logro de los grandes ol 

jetivos que marca la Constitución con el fin de conservar la est~ 

bilidad interna y mantener una continuidad en lo que se refiere a 

lo politice exterior. 

El concepto propiamente dicho, comienza a ser manejado a partir -

de la década de los BO's, debido, principalmente, al descubrimien 

to de yacimientos petrolif eros en el sureste del pais y a la im-

portanc io que representan dichos yacimientos para la reserva es-

tratégica de los Estados Unidos, a lo cual, el gobierno mexicano, 

octu6 con recelo, ya que veía amenazada la soberanía nacional. 

En lo segundo mitad de la década de los 70's, el interés por el -

aumento de las relaciones con México, caracteriz6 la política la

tinoamericana de los Estados Unidos, (13) 

Lo activación de los relaciones entre México y los Estados Unidos 

se basó en factores económicos y politico-estratégicos de efecto 

duradero. 

Las nuevas tendencias en dichas relaciones, se dejaron sentir du

rante lo presidencia de Luis Echeverria, quien se había propuesto 

como una de las principules tareas en materia de política exte--

rior 1 reducir lo dependencia en todos sentidos de México con res-
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pecto a los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Echeverria 

no logr6 alcanzar dicho prop6sito y al contrario, la situaci6n e~ 

peor6, ~ ••. el Mixico que Luis Echeverria dejó a su sucesor (Josl 

L6pez Portillo) result6 ser un pais mucho más dependiente del ex

terior que el que recibi6 de su sucesor ••• " (14) 

Cuando L6pez Portillo asume la presidencia, el pais se encontraba 

en una honda crisis, lo cual debilitaba seriamente sus posiciones 

en las relaciones con los Estados Unidos. Esta situaci6n no dur6 

mucho tiempo, ya que, durante 1979. surgieron factores que influ

yeron escencialmcnte sobre la correlaci6n de fuerzas entre ambos 

paises. En ese contexto, cobró significación para los Estados Uni 

dos el hecho de que M&xico se convirtió, en corto tiempo, en un -

gran exportador de petróleo. 

Los nuevos yacimientos petrolíferos descubiertos en territorio m~ 

xicano durante los años 70's, resultaron muy abun<lantcs, de mod~ 

que, hacia los comienzos de los BO's, México pasó a ocupar uno de 

los primeros lugares en cuanto a existencias probadas del hidro-

carburo. Cabe señalar, que hasta el presente, se ha hecho la pro~ 

pección de sólo una pequeña parte del territorio mexicano, lo que 

da motivo para que los expertos estimen mús que probable el dese~ 

brimiento de nuevos yaciruie11tos. 

Debido al gran i11ter6s que ruoslraron los Órganos oficiales del g~ 

bierno norteamericano por el petr6leo de México, se redactaron ill 

formes especiales, los cuules evaluaban las posibilidades que te

nia la industria petrolera de México y planteaban lns corrcspon-

dientes recomendaciones a lu Coso Blanca. En particular, el infoL 

me redactado por el Consejo de Seguridad Nacional (conocido como 

'
1mc1norandum presidencial 41 11

) 1 rccomc11daba reactivar notablemente 

las relaciones nortcnmericnno-mexicanas. (15) A su vez, la Age~ 

cin Central de Inteligencia formuló su ¡1ron6stico acerca del des~ 

rrollo de la industria petrolera mexicana. En su informe se nfir-
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maba que, hacia 1990, la extracción del petróleo en México podrla 

llegar a 10 millones de barriles diarios; es decir, más de lo que 

se extrala en Arabia Saudita a fines de los años 70's. Una inten

siva explotación de yacimientos petrolíferos mexicanos, concluía 

el New York Times, puede garantizar considerables suministros de 

"oro negro" a Estados Unidos por espacio de 40 afias. (16) 

Como se puede ver claramente, los anteriores razonamientos dan la 

impresión de que las instituciones y los órganos estatales norte~ 

mericanos no se refieren a la industria petrolera mexicana, sino, 

a la de los Estados Unidos. Para lograr sus objetivos, Washington 

estaba dispuesto a tocar resortes de presión económica y financi~ 

ra bastante fuertes, sirviéndose de las sólidas posiciones ocupa

das por las sucursales de los monopolios norteamericanos en la -

economía mexicana, del alto grado de dependencia comercial de Mé

xico con respecto a Estados Unidos y de la enorme deuda externa -

del pois, lo cual está controida en un 90% con bancos norteameri

conos privados y entidades financieras capitalistas internaciona

les controladas por Washington. Las maniobras que intentaba el g~ 

bierno norteamericano en torno al petróleo mexicano, crearon una 

amenazo o lo sobcronio nocional, y por lo tanto, chocaron contra 

uno decidido resistencia por parte de lns fuerzas nacionalistas -

mexicanos, que patentizaron su disposici6n a defender los intere

ses vitales del pais. Ya para estas fechas, el concepto de Segur! 

dad Nacional tomaba en cuenta otros factores, ademús del referen

te al logro de los grandes objetivos nacionales y la continuida<l

cn los principios de politico exterior; se empiezo a dar uno mo-

yor importancia al aspecto geopolitico, y el papel asignado a las 

fuerzas armadas, defensa de la soberania y de los instituciones -

nocionnles, s~ orienta, principalmcntc 1 a lu defensa de lns inst~ 

lacioncs estratégicas y de los recursos naturales, gracias a su -

capacidad productora de energia eléctrica y de explotación de re

cursos petroliferos, (17) 
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En este contexto, las fuerzas armadas debian adaptarse a las nue

vas necesidades que el país requería; de esta forma, se procura -

mantener una constante modernización de las fuerzaS armadas, aba1!_ 

teciéndolas con moderno armamento para garantizar la soberanía n~ 

cional. (18) Es decir, las nuevas situaciones surgidas al co--

mienzo de los 80's, determinan la actual orientaci6n de Seguridad 

Nacional en México. La crisis en Centroamérica, es uno de los fas. 

tores determinantes de la politica de Seguridad Nacional,debido a 

que en un momento dado, puede convertirse en elemento desestabil!. 

zador, no sólo para los países de esa región, sino que el conflis_ 

to tiende a propagarse a medida que se agudiza. De ahi la impor-

tancia que México le confiere n los movimientos pacificadores, 

principalmente al grupo ''Contadora'', que se formó a iniciativa m~ 

xicana de acuerdo al principio de la soluci6n pacifica de contro

versias. El gobierno de México se pronuncia en favor del arreglo 

pacífico de las situaciones conflictivos en la regi6n, respet6nd2 

se el principio de la autodeterminaci6n de los pueblos. Se esfue~ 

za, asimismo, por lo distensión de las relaciones entre los Esta

dos Unidos y Cuba, entre Nicnragua y los paises vecinos. Se puede 

asegurar, que la política exterior de M6xico ha contribuido de mA 

ncro importante, a evitar la intervención extranjera en América -

Centrnl, que pueda agudizar y extender el problema hncia los de-

más países de la región. 

Dentro del ''Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988'', se define a 

la Seguridad Nacional en términos de cooperación internacional, -

afirmándose que 11 
••• nuestra Seguridad Nocional a.umenta, no dismi

nuye, con la seguridad de otras naciones.'' (19) En base ul org~ 

mento anterior, el gobierno mexicano se ha caracterizado por su -

vocación pacifista en el escenario inlernacional, implementando -

acciones " ••. en favor de la paz, el respeto a la autodctermina--

ci6n y el rechazo u la pollticn de bloques y de hegemonias." (20) 

Parn precisar el objeto de la Politica de Seguridad Nacional, es 
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necesario tomar en cuenta a la Naci6n en su totalidad, así como a 

sus proyectos, su aparato productivo, su modelo de desarrollo y a 

sus instituciones; esto en el aspecto interno, y en lo que con--

cierne al ámbito externo, dicha politica se basará en los prop6si 

tos de paz y justicia y en los principios generales de la politi

ce exterior. 

Para el mantenimiento de la Seguridad Nacional en el ámbito inteL 

no, se int~ntD fortalecer las instituciones y procurar la constan 

te renovaci6n en el aspecto juridico, poniendo mayor atenci6n en 

el cuidado por la justicia social y la fortaleza econ6mica. Es d~ 

cir, ''el fortalecimiento de la segurid~d se traduce entonces, en 

orientaciones educativos y culturales que consoliden nuestra iden 

tidad y nuestra conciencia nacional, y profundicen en los simbo-

los de nuestra unidad patria ..• " (21) De esta forma, se intenta 

mnntener firme lo unidad nacional ante cualquier intento de dese~ 

tubilizoción por parte de grupos de presión, que, mediante sus o~ 

ciuncs, pongan en peligro dicha unidad; dada esa situación, le e~ 

rresponde al poder público tomar medidas para prevcnir,6 en un m~ 

mento dado reprimir, dichos movimientos. Conforme a lo estableci

do en el Plan Nocional de Desarrollo, los institutos armados del 

pois tienen el derecho de ejercer medidas de fuerza tendientes 

lo defensa de los intereses vitales de la Nacibn. En este sentido 

el programo de ltcción de lus fuerzas armadas est6 definido de --

acuerdo o lo estrategia del desarrollo nacional, estableciendo, a 

corto, mediano y largo plnzo, las medidas que contribuyan a la S~ 

guridod Nacional. Dichos medidas est6n ~rientadas o la defensa de 

la integridad territorial, de la independencia y de lo soberanía 

de lo Nación. Cabe resaltar en este punto, que un elemento impor

tante de la estabilidad polltica que el país hn tenido por más de 

50 años, ha sido la lealtad de las fuerzas armadas hacia el go--

bicrno civil, respetando siempre el orden constitucional, el cual 

de!ine nl Presidente de la República como el Comandante en Jefe -

de las [uerzos armados en su totalidad. El marco de acci6n de las 
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fuerzas armadas queda definido de acuerdo a las directrices eman~ 

das del Poder Ejecutivo. En el aspecto específico de la Política 

de Seguridad Nacional, las fuerzas armadas, en coordinación con -

las autoridades pertinentes, realizarán las acciones necesarias -

para garantizar la Seguridad Nacional. Dichas acciones orientadas 

al mantenimiento del orden interno, van desde las acciones cívi-

cas (como por ejemplo el Plan DN-3 para auxiliar a la población -

en cosos de desastre, el Plan Sagitario para dotar de agua pota-

ble a las poblaciones donde ésta escasee, el Plan de Reforesta--

ción de Bosques, Etcétera), hasta las acciones caracterizadas por 

la violencia durante las represiones. A partir de 1968, cuando el 

ejército íué utili~ado para reprimir el movimiento estudiantil a~ 

ti-gobiernista, a éste se le han encomendado tareas como la repr~ 

sión de los movimientos guerrilleros, del terrorismo urbano, de -

las demostraciones estudiantiles y las apropiaciones agrarias de 

los campesinos sin tierra. Las fuerzas armadas han servido tam--

bién, para oficiar las elecciones, evitar el colapso de los go--~ 

biernos locales y aplastar las protestas sindicales. La lealtad -

de las fuerzas armadas para con el gobierno civil, se mantiene vi 

gente gracias a las mejoras en el nspccto econ6mico 1 aumento de -

sueldos, efic~z sistema de pensiones, mayor acceso n los niveles 

medios del aparato burocrbtico, udem&s de poseer el control de -

las lucrativas aduar1as de lu frontera norte. Es r1ccesnrio hnccr -

hincnpi~ en el hecho de que muchos de los oficiales recientemente 

promovidos a puestos de importancia, l1nn sido egresados ,¡e la Es

cuela Superior de Guerru (Ser1ior Wnr Collcge), y a~11 c11ando M~xi

co sigue sin recibir asistc11cia militar norteamericana directa, -

los oficiules en cuestión reciben entrenamjento militar en los E!!, 

tados Unidos, factor de gran importancia paru la im¡>lementuci6n -

de las futuras Políticas de Seguridad Nacional. 

Resumiendo, el descubrimiento de los grandes yacimientos de petrQ 

leo en territorio nacional. la crisis en CenLroambrica y la Poll

tica de Seguridad Nacional nortcamericunu, (ucron factores que i~ 
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fluyeron de manera determinante en el replanteamiento de la Poli

tica de Seguridad Nacional en México. Este nuevo planteamiento i~ 

fluye en el cambio de actitud de la diplomacia mexicana, que se -

caracterizaba por el apego al discurso puramente juridicista, el 

cual resultaba insuficiente para controlar las situaciones que r~ 

presentaban una amenaza para los intereses vitales de la Nación.

En este contexto, la política exterior mexicana tiende a una ma-

yor actividad, encaminada, principalmente, a contrarrestar dichas 

amenazas. 

Al mismo tiempo, las fuerzas armadas se modernizaron cuantitativ~ 

mente y cualitativamente, para adecuarse a las nuevas condiciones 

y responder de modo efectivo a las necesidades que el pais le de

mandara. 

Por lo tanto, acciones como el llamado "Plan Chiapas" (22), la -

reubicaci6n de los refugiados guatemaltecos, el Plan de Fortaleci 

miento de las Fronteras y la modernización de las fuerzas armadas 

determinan la tendencia de la Politica de Seguridad Nacional, que 

es instrumentada por el Estado mexicano en función al desarrollo

dc los ncontccimicntos, tanto o nivel nocional como intcrnocionol. 

Se prevee que esta tendencia geoestratégica de la Politica de Se

guridad Nocional, se montcndr6 indefinidamente, a6n cuando los -

factores que la condicionaron en un principio l1ayan evolucionado 

positivamente, debido a que pueden presentarse nuevas situaciones 

que pongan en peligro los intereses vitales de la Naci6n, ya sea 

que se generen dentro del territorio nacional 6 en el extranjero, 

ampliando de esta forma, la capacidad de respuesta por parte del 

Estado. ante uno situaci6n determinada que represente uno amenaza 

para la Seguridad Nacional. 
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4.2) Dicotomia entre ló interno y lo externo. 

"La Seguridad Nacional, es el punto de confluencia entre el orden 

interno y la esfera internacional ••• que partiendo de una cohe--

si6n social interna, pretende precisar concepciones y ordenar ac

ciones, externas en su espacio inmediato.'' Es decir, ''La Seguri

dad Nacional, entendida como instrumento privilegiado de nuestra 

politica exterior, debe buscar la coherencia de posiciones." (23) 

De esto forma, el Secretario de Relaciones Exteriorcs,Lic. BernaL 

do Sepúlveda, expresó la necesidad de armonizar dentro de la Poli 

tica de Seguridad Nacional, tanto el discurso y la práctica de la 

polltica exterior, como las necesidades internas del pals. (24) 

Es decir, es necesario clarificar las contradicciones existentes, 

entre la política exterior y la política económica interna y ex-

terna, principalmente para delinear objetivamente lo Política de 

Seguridad Nocional. 

Para ejemplificar la supuesta desvinculaci6n n que se hace refe-

rencia, se puede analizar la politica exterior mexicana hacia Ceu 
troamérica, en donde la crisis de las dictaduras es un hecho evi

dente y la postura adoptada durante el periodo de López Portillo, 

fu6 lu de apoyar diplom~ticamente a las organizaciones polltico-

militnres que combatían contra las dictaduras en los paises del -

área, y 1 por otro lado, suministraba petr61eo barato y a crédito, 

a los gobiernos dictatoriales, según lo acordado en el Pacto de -

San José (25). En este caso, en donde a primera vista parece 

existir unn clara contradicci6n, desde el punto de vista de la S~ 

guridad Nacional, no lo e~, ya que la venta de pctr6lco barato a 

los paises del 6rea de Ccntroam&rica y del Caribe, tiene como ob

jetivo principal apoyar a la modernizaci6n de las economías de di 

chas paises, y por consiguiente, mejorar las condiciones de vida, 

de la población, atenuando en cierta medida el descontento social 

y se den las condiciones adecuadas para que el cambio pueda darse 
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sin llevar implicito un alto costo social. De esta forma, la paci 

ficaci6n del área centroamericana pasa a ser un aspecto contempl~ 

do por la política de Seguridad Nacional de México, debido a que 

la crisis centroamericana puede extenderse,en um momento dado,ha~ 

la las fronteras mexicanas,con resultados tan negativos, como im

previsibles, repercutiertdo directamente sobre la estabilidad poli 

tico y social de la región, debido o que la zona se militarizado 

hasta alcanzar niveles altamente peligrosos. 

Los compromiaos que México ha adquirido a Últimas fechas en la r~ 

gión centroamericana, van desde el apoyo diplomático, a los movi

mientos revolucionarios, la instrumentación de un programa de ca~ 

peración económica sin condiciones, hasta una política migratoria 

tolerante y generosa. Esta postura adoptada por México, rompe con 

los limites geopolíticos diseñados por el gobierno de Washington, 

quien pretende bloquear militarmente la región centroamericana -

desde la frontera sur de México. 

Los Estados Unidos, al proponerse reestableccr su hegemonia a to

da costa en dicha región, no dudaron en empezar a manipular los -

resortes de presión econ6mica pura romper con la resistencia al -

alineamiento por parte de la politice exterior que ha venido ins

trumentando México en el área. La presión que pudiera ejercer Es

tados Unidos sobre México se facilita gracias a la creciente de-

pendencia económica del pais con respecto a los intereses nortea

mericanos. 

Es por eso, que una política externa instrumentada en base a las 

directrices dictadas por la política de Seguridad Nacional, no -

siempre se encuentran en concordancia con las politices implemen

tadas al interior del país. Esto es debido a que diferentes crit~ 

rios las determinan. Sin embargo, todas las políticas emanadas 

del Estado, se encuentran encuadradas dentro de una estrategia -

global, en la cual se toman en cuenta todos los factores, tanto -
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internos, como externos, que tengan un determinado nivel de signi 

ficaci6n para el mismo Estado; es asi que en algunas ocasiones -

las politicas de Estado no parecen tener coherencia entre si.pero 

esto puede explicarse tomando en cuenta la importancia que un fa~ 

tor adquiere como resultado de una situaci6n coyuntural; es decir 

que en un momento dado, se le resta importancia a los factores 

que no están implicados en dicha situación, ya que la atenci6n 

del Estado se centra en el problema que en ese momento represente 

una amenaza para los intereses vitales de la Nación, poniendo en 

funcionamiento los mecanismos contemplados dentro de la Política 

de Seguridad Nacional. 

4.3) Factores de poder en la sociedad mexicana. 

La estabilidad que ha caracterizado al sistema político mexicano, 

por más de SO años, se debe a una serie de factores que van, des

de los político-económicos, hasta los socio-culturales. Dentro de 

los factores politico-económicos, podemos nombrar la centraliza-

ci6n en todos los aspectos, la existencia de partidos de oposi--

ción totalmente controlados por el Estado, el control casi obsol~ 

to de los sindicatos y de los ligas agrarias, y uno de los facto

res más importantes dentro del sistema político mexicano, es, sin 

duda, el fen6mcno del presidencialismo. "El amplisimo poder del -

presidente proviene no sólo de las facultades que acertada ó des~ 

certadamente le dan las leyes, sino de otras fuentes. Desde luego 

una de carácter gcográf ico: el asiento de los poderes federales -

estl en la Ciudad de M6xico ..• " (26) Aunado a este factor, lo -

existencia de un partido oficial, el Partido Revolucionario Inst~ 

tucional, el cual aglomera dentro de su seno, a los representan-

tes de la sociedad en tres grandes sectores: Confederación Nacio

nal Campesina, Confederaci6n de Trabajadores Mexicanos y la Conf~ 

deración Nacional de Organizaciones Populares (27). Dentro del 

aspecto económico, el crecimiento industrial que transforma a la 
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SÓCie'dad me Xi cana dC uha SO:cfedad' eminentemente agrícola a una S_Q, 

ciedad indusfrial, 'dete.rmi.h~ 'el crecimiento económico entre el 6 

y el 7% anual ~.partir de la segunda mitad de los afios 40's,hasta 

los primeros. afios de la d6cada de los 70's. (28) Por 6ltimo, la 

redistribución de la tierra y la circulación de la élite política. 

Estos son, en términos generales, los factores que han contribui

do al mantenimiento de la estabilidad política en M6xico. (29) 

Como es lógico suponer, en repetidas ocasiones se ha intentado d~ 

sestabilizar al sistema mediante acciones muchas veces disfraza-

des e instrumentadas por grupos provenientes, tanto del interior, 

como del exterior del territorio nacional. Dichas acciones están 

dirigidas, principalmente, a un determinado sector de la sociedad 

ó de la economía, ó simplemente están encaminadas a restarle legi 

timidad al sistema político. Ante el peligro real que éstas ncci_Q, 

nes representan para la supervivencia del Estado, la capacidad de 

respuesta del mismo ha aumentado en relaci6n directa con la fuer

za adquirida en un determinado momento por dichos grupos. Estos -

obstáculos se han podido sortear gracias al eficiente control po

lltico y social que mantiene el Estado sobre el territorio nacio

nal; dicho control se apoya, principalmente, en los sindicatos 

en los asociaciones e instituciones nacionales y civiles, los cu~ 

les engloban en su interior a todos los sectores de la sociedad.

Pero cuando dicho control está en peligro de perderse, entran en 

juego mecanismos de control más drásticos y eficientes, instrumerr 

tedas por el Estado a través de las fuerzas armadas, las cuales -

tienen como principal objetivo, garantizar y preservar el control 

interno, y por consiguiente, la Seguridad Nacional. Las fuerzas -

armadas mexicanos están avocados, primor<liolmente, al mantenimie~ 

to del control interno, debido a su ubicación geográfica. Es de-

cir, que tanto al norte como al sur, u11 conflicto con los países 

vecinos tiene poca probabilidad de sucederse. En la actualidad,cl 

Ej6rcito mexicano cuento con uno capacidad de fuego notablcmente

incrementada, con batallones adicionales en relación directa al -
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aumento demográfico del pais. Se ha modernizado el sistema de co

muni~aciones, la admini~traci6n y la organizaci6n de tropas al d~ 

finir regiones y estructurar los cuerpos del ejército, además, se 

cuenta con los medios de transporte para el despliegue inmediato, 

de tropas a los pun.tos del pais donde la Seguridad Nacional lo r~ 

quiera. Los anteriores conceptos fueron vertidos por el presiden

te Miguel de la Madrid durante una ceremonia de reconocimiento a 

la labor de las fuerzas armadas (30). De esta forma, se hace p~ 

tente el papel de las fuerzas arraadas como garante de la Seguri-

dad Nacional por medio de la defensa de la.integridad territorial 

independencia y soberania de la Nación. 

Sin embargo, no siempre se utiliza a las fuerzas armados para ma~ 

tener dicho control¡ es decir, en condiciones normales el Estado 

cuenta con los instrumentos adecuados paro llevar a cabo dicho o.Q. 

jetivo, como por ejemplo, el control efectivo que se tiene sobre 

la prensa nacional y local (31), se debe a los subsidios y, pr~ 

mordialmente, al hecho de que el Estado es el principal surtidor

de papel, las limitaciones de la participación política debido al 

control del Estado sobre las masas, el cual utiliza todos los me

dios a su alcance para fortalecer dicho control. (31) 

En base a lo anterior, se puede afirmar que un cambio político r~ 

dical no es factible en M6xico en el corto plazo. Sin embargo, -

existe un factor que puede actuar como acelerador ó dcsacelerador 

de dicho cambio: la crisis política de la autoridad central, la -

cual puede surgir por dos razones principalmente: primero, la in

capacidad del Estado para controlar uno crisis económica profunda 

que repercute directumentc en la disminución de los niveles de v! 

da de la poblaci6n, quien al ver sus demandas insatisfechas, gene 

ra un creciente descontento, acentuándose entre los sectores más 

''castigados'' de la sociedad, lo cual podría desembocar en una ag~ 

da crisis política, y por consiguiente, la desestabilización del 
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sistema en general, Por otro lado, las divergencias irreconcilia

bles al interior del c1rculo dirigente, pueden poner en peligro -

lo permanencia de 'ste en el poder,originando así, el llamado ''v~ 

cío de poder 11
1 con sus graves consecuencias. De cualquier forma,

es de suponerse que en los circulas dirigentes del Estado, se ma

nejan todos aquellos factores que, en un determinado momento, pu~ 

don actuar como aceleradores de una crisis, ya sea políticaó eco

n6mica. El problema surge al momento de la toma de decisiones, ya 

que se debe procurar que el costo social no sea muy alto, pero si 

por el contrario, dicho costo resulta muy elevado, entran en jue

go los argumentos legitimadores del sistema, siendo el más eíecti 

va cuando se toma uno decisión en nombre de la Seguridad Nacional. 

Se puede concluir que, para el caso de M6xico, el concepto de Se

guridad Nacional ha sido manejado de unos años a la fecha, dentro 

de su conceptualizaci6n original, con la influencia directa de 

los corrientes norteamericanos (32), adecuándose, obviamente, a 

los condiciones del país. Sin embargo, una conceptualización y 

fundomentnci6n te6rico de ''manufactura nocional 11
, seria de mayor 

utilidad pora el Estudo, poniendo, por ejemplo, más atenci6n en -

el aspecto geopolítico paro el desarrollo y defensa de lo Nación. 

Lo evolución del concepto de Seguridad Nacional en M6xico, parece 

que toma el rumbo adecuado debido, en gron parte, a que un buen -

número de investigadores mexicanos se han hecho a lo toreo de an~ 

lizor o fondo esto cuesti6n, poro formular y operacionalizar la -

propia concepción de Seguridad Nacional, 
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CUADRO 

ESTUDIOS DE MILITARES MEXICANOS EN ESCUELAS MILITARES 
NACIONALES Y DE OTROS PAISES. (1947 - 1963) 

Conclu~eron estudios en México. * Becados en el extranjero. 

Año Jefes Oficia les Tropa Jefes Oficiales Tropa 

1947 59 

1956 64 573 646 B 30 10 

1957 63 735 728 12 30 23 

1959 978 

1960 71 446 176 12 25 13 

1961 B3 476 939 96 

1962 B6 585 560 59 

1963 15 58B 500 18 23 14 

TOTAL: 362 4381 3549 205 167 60 

FUENTE: Jorge A. Lozaya, "El Ejircito Mexicano", Op. cit., p.126 

* En la República Federal Alemana, Estados Unidos, Argentina,Ch~ 

le, Francia, Italia, Suiza y Canal de Panamá. 



CONCLUSIONES 

El Estado moderno, al convertirse en el asentamiento del poder de 

la sociedad, subordina los intereses particulares a los generales, 

asumiendo el poder organizador y cohesionante. 

La preocupación del nuevo Estado, perteneciente a cualquier sist~ 

ma político-económico, es el man~enimiento del orden jurídico in!!_ 

tituído, en donde las libertades públicas se encuentran bien del.!_ 

mitades en las Constituciones nacionales. 

La Seguridad Nacional pase a ser el soporte de los derechos soci.!!. 

les e individuales, ya que se le confiere un sentido global de d~ 

fensa de Ja soberanía y de la preservación de las instituciones y 

las garantías constitucionales. 

Hoy en die, el concepto de seguridad para los estados, tiene un -

horizonte más amplio para hacer frente a les nuevas formas de am~ 

nazo, en donde la separación de los conceptos de seguridad inter

na y seguridad externa, pierden la clásica connotación; las nue-

ves formas de agresión han borrado las fronteras del concepto el~ 

sico. El concepto actual de Seguridad Nacional es, en consecuen-

cia, uno ndccuación n las nuevas necesidades de preservación del 

Estado. Es decir, al evolucionar el concepto clásico en relación 

a Ja dinámica de las sociedades, se toman en cuenta nuevos eleme~ 

tos que respondan a las necesidades actuales de los Estados. 

Le concepción tradicional de Seguridad Nacional, obedece a la ne

cesidad de defender la soberanía, la integridad territorial, las 

instituciones públicas y el funcionamiento del sistema político -

de una Noción. El actual y más aceptado concepto de Seguridad Na

cional, además de hacer mención a la preservación de la soberanía 

e integridad territorial, así como garantizar la sobrevivencia de 



138 

.las instituciones públicas y la defensa de los intereses económi

cos, tiene como objetivos mantener la dignidad nacional y la fa-

cultad de actuar con independencia, tanto en el ámbito interno,c~ 

mo en el externo. Este concepto puede expresarse también, como la 

garantía que el Estado otorga a la Nación mediante acciones polí

ticas, económicas, sociales y militares, encaminadas a la obten-

ción y el mantenimiento de los objetivos nacionales, a pesar de -

las presiones dominantes existentes. 

La evolución del concepto de Seguridad Nacional se debe, en gran 

parte, a los cambios políticos y administrativos ocurridos en los 

Estados Unidos inmediatamente después de la segunda guerra mun--

dial. 

A raiz de la experiencia norteamericana durante la mencionada gu~ 

rra, al término de ésta, se concluyó en Washington que los asun-

tos militares no podían seguir siendo considerados en abstracto,~ 

sino que debían estar estrechamente ligados a los asuntos políti

cos y económicos. Al mismo tiempo, el socialismo se expandía con 

gran rapidéz en Asia y Europa Oriental, agudizando las relaciones 

entre los antiguos aliados, dando inicio a la llamada ''Guerra --

Fria''. Dentro del esquema bipolnr de entonces, Latinoam6rica que

da sometida a la hegemonía norteamericana, vinculando a los poi-

ses del área a un modelo de desarrollo capitalista y dependiente 

del centro. 

La dominación y el intervencionismo norteamericano han af ectndo -

también el ámbito politice de los paises latinoamericanos, princi 

palmente en el aspecto de toma de decisiones, Otra de las formas 

que toma dicha dominacibn, es la llamada Doctrina de Seguridad N~ 

cional, que es la forma local de la Teorla Hemisférica de Seguri

dad elaborada por los estrategas del Pentágono, la cual convierte 

a las Fuerzas Armadas de los paises latinoamericanos, en potenci~ 

les fuerzas de ocupación de sus respectivos paises, y en garantes 
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de los intereses ideológicos, politicos y econ6micos del gobierno 

norteamericano ante cualquier situación que represente un riesgo 

de ''desviaci6n comunista''. 

El Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), es un -

conjunto de acuerdos y mecanismos que manipulan a las Fuerzas Ar

madas Nacionales, y las subordina al control hegemónico norteame

ricano, El TIAR permite la intervención de las fuerzas armadas 

norteamericanas si algón "gobierno" de un país latinoamericano -

precisa ayuda, También se acordó, entre otras cosas, el entrena-

miento de oficiales latinoamericanos en escuelas militares, tanto 

en Panamá, como en Estados Unidos, preparándolos para defender a 

su país en caso de cualquier amenaza comunista. Con el triunfo de 

la revoluci6n cubana en 1959, se intensificó la presión militar -

paro evitar lo propagación del movimiento revolucionario a otros 

paises latinoamericanos. 

El desembarco de los "marines" en Santo Domingo en 1964, la cola

boraci6n prestada para liquidar los focos de guerrilla durante la 

década de los sesentas en Venezuela, Bolivia y Peró, la expulsión 

de Cuba de le OEA y las intrigas de la CIA para derrocar al go--

bicrno de Salvador Allende en Chile, son pruebas del directo in-

tervcncionismo norteamericano. En los Últimos años, la ayuda nor

teamericano a Inglaterra en la guerra de las Islas Malvinas, la -

invasión a Grenada y el financiamiento a la Contra para liquidar 

al gobierno sandinista de Nicaragua, confirman el hecho de que -

los Estados Unidos no han renunciado a la intervención, y siguen 

considerando o Latinoamérica dentro de su esfera de influencia, y 

por lo tanto, como parte de sus mecanismos estratégicos de seguri 

dad. 

Le conceptuolizaci6n del término Seguridad Nacional en América

Latina, se inspiró en las orientaciones que se desarrollaron en -

norteamérica, y plasmaron en el Acta de Seguridad de dicho país,-
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en 1947, enmendada en 1949, la cual dió origen a la conformación, 

de la Doctrina de Seguridad Nacional implementada en varias naciQ 

nes del continente, respondiendo a las situaciones que la Guerra

Fria planteaba. De esta forma, en algunos paises y particularmen

te en importantes centros de estudios militares superiores, se -

inició el diseño de una teoría capaz de enfrentar las causas de -

vulnerabilidad interna ante lo que parecía constituir la amenaza 

procedente del exterior. 

En el caso de México, el concepto de Seguridad Nacional se encon

traba implicito dentro del logro de los grandes objetivos que maL 

ca la Constituci6n, es decir, la Seguridad Nacional se enteadia -

en función del desarrollo integral del país. Esta concepción no -

contiene elementos de carácter geopolitico 6 estratégico-milita--

res. 

Actualmente, el concepto que el Estado Mexicano maneja, es el de 

la Seguridad Colectiva, la cual tiene por objetivo fortalecer la 

capacidad de obtener mejores resultados en la interrelación sociQ 

económica. Aunque también por la inestabilidad del área centroam~ 

ricana, los elementos de orden geopolítico y geoestratégico, co-

mienzan a tener mayor peso dentro de la política nacional. 

Como hemos visto a lo largo del presente trabajo, la mayor parte 

de los paises de América Latina han incorporado dentro de sus es

quemas politicos, las teorias y conceptos sobre Seguridad Nacio-

nal desarrolladas en los Estados Unidos. Dichas teorias se han -

adecuado a las necesidades de cada nación latinoamericana, pero -

al parecer, olvidaron tomar en cuenta que estas teorías se formu

laron en base a las ventajas económicas y las que la avanzada te~ 

nologia militar proporciona en este caso a los Estados Unidos. 

La situación de beligerancia interna y el número creciente de coll 

flictos en las diferentes regiones de Latinoamérica, no es sino -



signo de que las teorias de Seguridad Naci·onal adoptadas por los 

paises del área no han sido del t-odo efectivas. 

Es por lo anterior, que la búsqueda de alternativas adecuadas a -

las condiciones y estilo de vida, y a los intereses propios de -

los paises latinoamericanos, se convierte en un asunto de vital -

importancia para la futura implementaci6n de las politices de Se

guridad Nacional en los paises latinoamericanos, evitando en lo -

posible, relacionar a la Seguridad Nacional Únicamente con la pr~ 

servación de la seguridad del Estado-Naci6n en base al manteni--

miento de un potencial militar elevado, sino tomando en cuenta -

también todos los aspectos de la calidad de vida, tanto a nivel -

nacional, como a nivel regional, con el objeto de aumentar la se

guridad de las naciones del área; de esta forma, un pais tendrá -

más seguridad cuanto más seguridad existe en su entorno. 
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INSTITUTOS NORTEAMERICANOS QUE OFRECEN 
ENTRENAMIENTO A PERSONAL 

MILITAR EXTHA:IJEHO 

US Derenee Security Assistance Agoncy. 
US Army Aviation School, Fort Rucker, Alabama. 
Derense Language Inetitute, Lackland AFB, Texas. 
Defense Language Instituto, ·11ashington, D.c. 
Dorense tanguage Instituto, Monterrey, California. 
us Army Engineor School, Fort Belvior, Virginia. 
US Army Field Artillilry School, Fort Sill, Oklahoma. 
US Ar•y Infantry School, Fort Bsnning, Georgia. 
US Army Qrdnance Cantor and School, Abordeen ProTing Ground, Maryland. 
US Army Quartermaater School, Fort tes, Virginia. 
US Army Signal Communications and Electronics School, Fort Momnouth, Ne• 
Jersey. 
US Army Instituto of Adminiatration, Fort Bsnjamin Harriaon, Indiana. 
US Army Chaplain School, Fort Hamilton, New York. 
US Army Military Police School, rort McClollan, Alabama. 
US Army Signal School, Fort Oordon, Georgia. 
US Army Air Dofenee School, Fort Bliss, Texas. 
Defensa Intormation School, Fort Benjamin Harrison, Indiana. 
De!ense Mapping School, Fort Belvior, Virginia. 
Tripler Army Medicol Center, Honolulu, Hawaii. 
US Arey Armor School, Fort Knox, Kontucky. 
US Arfl.Y Aviation School, Fort Rucker, Alabama. 
US Anny command and General Starr College, Fort teavenworth, Kansas City. 
US Army Hospital, Fort Gordon, Georgia. 
US Aray Logistice Managernent Center, Fort Lee, Virginia. 
US Army Missile and Munitions Center and School, Redstone Arsenal,Alabama. 

US Army Transportntion School, Fort Eustis, Virginia. 
Naval D1aease Victor Ecology and ContDol Center, Jackeonville, Florida. 
Naval Dieoaao V1ctor EcoloCY and Control Centor, Alamoda, California. 
Marine Corps Supply Centor, Albany, Georgia. 
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Naval Supply Corps School, Athens, Cleor¡;ia, 
Navy International Logistics Control Office, Bayonne, New Jersey, 
Health Sciences Education and Training Command, Bethesda, Maryland, 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 
Field Medical scrvice School, Camp Lejeune, North Carolina, 
Marine Corps Base, Camp Lojeune, ~orth Carolina. 
Marine Corps Base, Camp Pendleton, California. 
Naval Air Maintenance Training Detachment, Cecil Field, Florida. 
Fleet and Mine Warfare Training Contar, Charleston, South Carolina, 
Naval Amphibious School, Coronado, California. 
Naval Air Station, Corpus Christi, Texas. 
Fleet. Combat Director System Training Cantor, Dam !!eck, Virginia. 
Naval Guided Missile School, Dam Neck, Virginia. 
Coast Guard Training Cantor, Governors Jsland, Now York, 
Naval Hospital Corps School, Great Lakos, Jllinois. 
Naval Regional Medical Center, Great Lakes, Illinois. 
Service School Command, Great Lakes, Illinois. 
Service School Command, Orlando, Florida. 
Naval Construction Training Center,Gulfport, Mississippi. 
Naval Ordnance Station 1 Indian Head, Maryland. 
Naval School Explosivo Ordnance Disposal, Indian Hoad, Maryland, 
Fleet Airborne Spocial Operations Training Group, Jacksonville, Florida. 
Naval Air Maintenance Training Detachment, Jacksonville, Florida. 
Fleet Sonar School, Key West, Florida, 
Naval Air Tochnical Training Center, Lakehurst., New Jersey. 
Naval Amphibious School, Little Creek, Virginia, 
Combat. Systems Technical Schools Command, Mara Island, California. 
Fleet Training Centor, Mayport, Florida, 
Shipe parte Control Center, Mechaniceburg, Pennsylvania. 
Naval Air Technical Training Cantor, Memphis, Tenneaaee, 
Naval Technical Training Center, Meridian, Mississip?i. 
Naval Air Maintenanco Training Center, Mirnmar, California. 
Naval Air Maintennnce Training Center, Moffett Field, California, 
Naval Postgraduate School, Monterrey, California. 
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Defense Rosourcee Education Management Center, Monteroy, California. 
Naval sumarine Medicino Center, ~roo London, Connecticut. 
Naval Submarina School, Now London, Connecticut. 
Naval Justtco School, Newport, Rhode Island. 
Naval '!lar College, Nowport, Rhode Island. 
Naval Educntion and Training Center, Nevrport, Rhode Island. 
Surtace 'Narfare Officer School, Newport, Rhode Ieland. 
Fleet Intolligence Training Center, Norfolk, Virginia, 
Fleet Antisubmarine 'Narrare Training Center, Norfolk, Virginia. 
Fleet Training Center, Norfolk, Virginia. 
Naval Supply center, Norfolk, Virginia. 
Naval Supply Center, Oakland, California. 
Naval Regional Medical Cantor, Oakland, California. 
Naval School Traneportation Managoment, Oakland, California. 
Marine Corps Recruit Depot, Parrie Island, So1lth Carolina. 
Naval Air Maintenance Training Det., Patuxent Rivor, Maryland. 
Naval Air test contar, Patuxont River, Maryland. 
Naval Aeroapaco Regional Medical Cantor, Pensacola, Florida. 
Naval Aviation Schoole Conmand, Pensacola, Florida. 
Naval Technical Training Center, Peneacola , Florida. 
Naval Damage Control Training Center, Philadelphin, Penneylvania. 
Naval Regional Medical Contor, Philadelphia, Penesylvania. 
Naval Regional Medical Cantor, Portsmouth, Virginia. 
Naval Shipyard, Portsmouth, Virrinia. 
Naval Construction Training Cantor, Port Hueneme, California. 
Naval School CEC Officer, Port Hueneme, California. 
Marine Corps Development and Education Command, Quantico, Virginia. 
Devolopment and Training Contar, San Diego, California. 
Fleet lntolligenco Training Center, San Diego, Califovnia. 
Floo t Antieubmarino 'Rarfare, San Diego, Cnl1torni11. 
Training Cantor, San Diego, California. 
Fleot Training center, San Diego, California. 
Fleet Sonar School, San Diego, California. 
Marine CorTJB Recruit Depot, San Diego, California. 
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Naval Regional Dental Center, San Diego, California. 

Naval School Realth Sciences, San Diego, California. 

Service School Command, San Diego, California. 
Naval Schools Command, San Francisco, California. 

Naval Oceanographic Center, Suitland, Maryland. 

Naval School Diving and Salvage, Washington, D.C. 

Naval Sea System Comand, Washington, D .c. 
Naval supply Systems Command, Washington, D.C. 
Naval Ophthalmic Support ~nd Training Activity, Williamsburg, Virginia. 

Reserye Antisubmarine Tactical School, 'llillow Grove, pennsylvania. 

Coast Guard Qfficer Candidata School, Yorktown, Virginia. 
Coast Guard Reserve Training Center, Yorktown, Virginia. 

Altus Air Forde Base, Oklahoma. 

Andrews Air Force Base, Maryland. 
Barksdale Air Force Base, Louisiana. 
Bergstrom Air Force Base, Texas. 

Brooks Air Force Base, Texas. 
Cannon Air Force Baso, New Mexico. 
Carawell Air Force Base, Texas. 

Castlc Air Force Base, California. 
Chanuto Air Force Base , Illinois. 

Columbus Air Force Base, Missisaippi. 
Craig Air Force Base, Alabama. 

Davis Monthan Air Force Base, Arizona. 
Edwards Air Force Base, California. 

Eglin Air Force Base, Florida. 
England Air Force Base, Louisiana. 
George Air Force Base, California. 

Hill Air Force Base, Utah. 
Holloman Air Force Base, New Mexico. 

Homeatead Air Force Base, Florida. 

Hurlburt Air Force Base, Florida. 

Keesler Air Force Base, Miseissippi. 

Kell Air Force Base, Texas. 

T,ackland .Ur Force Base, Texas. 



Langley Air Force Base, Virginia. 
Larcdo Air Force Base, Texas. 
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Little Rock Air Force Base, Arkansas. 
Loury Air Force Base, Colorado. 
Luke Air Force Base, Arizona. 
McClellan Air Force Base, California. 
McDill Air Force Base, Florida. 
Mather Air Force Base, California. 
Maxwell Air Force Base, Alabama. 
Morrley Air Force Base, Georgia. 
Nallia Air Force Base, Nevada. 
Norton Air Force Base, California. 
patrick Air Force Base, Florida. 
Parrin Air Force Base, Texas, 
Randolph Air Force Base, Texas. 
Reese Air Force Base, Texas. 
Richard-Gebar Air Force Base, Missouri, 
Shaw Air Force Base, South Carolina, 
Sheppard Air Force Base, Texas. 
Seymour Johnston Air Force Base, North Carolina, 
Tinker Air Force Base, Oklahoma. 
Travis Air Force Base, California. 
Tyndall air Force Base, Florida. 
Univeraity of Southern California, California. 
USAF Academy, Colorado. 
Vanee Air Force Base, Oklahoma. 
Vandenberg Air Force Base, California. 
Warner Rebina Air Force Base, Georgia. 
Webb Air Force Base, Texas. 
Williams Air Force Base, Arixona. 
Wright-patterson Air Force Base, Ohio. 

FUente: Do!ense Security ABGistance Agency. 
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COSTO TOTAL DEL ENTRENAHIENTO BAJO EL PROGRAMA DE AYUDA MILITAR ( PAM) 

Y VENTAS MILITARES AL EXTERIOR POR AllO FISCAL, 1970-1975 

(en millones de d6laree) 

rotal en 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

entrenamiento 109.3 85.5 163.7 149.6 177.6 226.5 

COKPARACION PORCENTUAL DE LOS COSTOS DE ENTRENAMIENTO ENTRE EL 
1 

(PAM) Y LAS VENTAS MILITARES PROGRAMA DE AYUDA MILITAR AL EXTE-

RIOR (VME), POR ARO FISCAL, 1970-1975 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

VME 29 38 19 18 16 T3 

l'AM 71 62 81 82 84 87 
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