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A M É R I C A L A T I N A ES U N A D E LAS R E G I O N E S V I O L E N T A S de l planeta, a j u z g a r 

p o r su alta tasa de homic id io s , que obedecen a diversas causas y que afec
tan la tasa de m o r t a l i d a d genera l . 1 Esta s i tuac ión es parte de u n c o n j u n t o 
local de f e n ó m e n o s debidos no só lo a los problemas de seguridad plantea
dos p o r el n a r c o t r á f i c o o p o r la posguerra fría , s ino t a m b i é n a u n escaso 
desarrol lo de la representat ividad ciudadana, a la persistencia de culturas 
po l í t i ca s que personalizan el poder , a la e x c l u s i ó n y a la gran desigualdad 
en la d i s t r ibuc ión de la riqueza. A el lo debe agregarse e! i n c u m p l i m i e n t o 
de las previsiones hechas cuando t e r m i n ó la Guerra Fría , en el sent ido de 
que el l i b r e comerc io y las transiciones a la democracia g a r a n t i z a r í a n u n 
c rec imiento e c o n ó m i c o sostenido y la prosper idad . Por el c o n t r a r í o , las po
líticas neoliberales presentan grandes vulnerabi l idades que se manif ies tan 
en u n a def ic i tar ia balanza de pagos, en u n a inequitat iva d i s t r i b u c i ó n del 
ingreso, en la pobreza, en u n crec imiento e c o n ó m i c o inestable, en la pér
d ida de respaldo po l í t i co y en la insegur idad en el e m p l e o . 2 

E n t o d o caso, la inestabi l idad y la v iolencia n o responden a u n p a t r ó n 
general para la r e g i ó n la t inoamericana , ya que dichos f e n ó m e n o s son m á s 
intensos en ciertos casos y subregiones, y cont i enen variables m u y locales 

1 A m é r i c a L a t i n a tiene u n alto grado de violencia social y personal , manifestada e n asal
tos, violaciones y homic id ios que superan a los hechos de violencia provocados por los distur
bios, el terrorismo y la guerra. C o m i s i ó n E c o n ó m i c a para A m é r i c a L a t i n a y el Car ibe , 
Panorama social de América Latina 1998, Santiago de C h i l e , CEPAL, 1999, pp. 208, 215. 

2 G r a h a m B i r d y A u n Helwege, "Cían Neol ibera l i sm Survive in L a t i n Amer ica? , Millen-
nhtrn. Journal of International Studies, vol. 26, n ú m . 1, 1997, pp. 54-55; D a n i Rodr ik , " ¿ P o r q u é 
hay tanta inseguridad e c o n ó m i c a e n A m é r i c a Lat ina? , Revista de la CEPAL, n ú m . 73, 2001, pp. 
8-9, 13. 
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de o r d e n po l í t i co , social e in s t i tuc iona l . Sin embargo, muchos gobiernos 
s e ñ a l a n el n a r c o t r á f i c o c o m o la mayor amenaza para las sociedades y p r i 
v i leg ian la seguridad ( p ú b l i c a o nacional) c o m o el marco de aná l i s i s y de 
acciones, que genera enfoques coercitivos de diverso o r d e n , u n o de los 
cuales consiste en establecer sanciones hemis fé r i ca s para enfrentar l a ines
t ab i l idad po l í t i ca y social de algunos pa í s e s . 

E n ese sentido, ¿ q u é variables y mecanismos son los m á s adecuados 
para c o n d u c i r esta s i tuac ión hacia u n escenario de mayor d e m o c r a t i z a c i ó n 
y paz p ú b l i c a ? 

Para responder esta nrecninta, haremos un deslinde con respecto al 
n a r c o t r á f i c o t o m - _ • . ' ^ - / 
cial de i i ies tabi l idaa c l t ¡ ^ t u l . \, * t 0 • > 
los que se establecen t i m e violencia social, pioceso pol í t i co e ines tabi l idad 
ins t i tuc iona l . T a m b i é n haremos u n deslinde con respecto a los enfoques 
de seguridad y de cond ic iona l idad in ternac iona l , ya que la c o e r c i ó n sobre 
ciertos f e n ó m e n o s sociales y po l í t i cos puede agravar los confl ictos. E n cam
b io , nos ocuparemos de los procesos pol í t i cos , c o n el fin de analizar las 
fuentes de inestabi l idad y v io lencia en A m é r i c a de l Sur, en d o n d e la r e g i ó n 
de los Andes debe ser vista n o s ó l o como u n "foco r o j o " , p o r la s i t u a c i ó n de 
C o l o m b i a , sino t a m b i é n c o m o u n r ico - y d r a m á t i c o - escenario de f e n ó m e 
nos po l í t i co s viejos y nuevos. Esto p e r m i t i r á plantear dudas sobre la aplica
c ión de medidas de c o e r c i ó n in te rnac iona l a pa í s e s que e x p e r i m e n t a n 
crisis e inestabi l idad 

L O S P E L I G R O S D E L A S V A R I A B L E S D E L N A R C O T R Á F I C O V D E L A S E G U R I D A D 

H E M I S F É R I C A : P O D E R E S M U L T I D I M E N S I O N A L E S N A C I O N A L E S Y S A N C I O N E S 

I N T E R N A C I O N A L E S 

A mediados de la d é c a d a de los noventa surg ieron dudas c o n respecto a la 
c o n s o l i d a c i ó n de los procesos d e m o c r á t i c o s en A m é r i c a Lat ina , p o r la l le
gada de gobiernos neopopulistas y la tendencia a ejercer u n a democrac ia 
delegativa deb ido a las presiones de la crisis e c o n ó m i c a y la a p l i c a c i ó n de 
programas de es tabi l izac ión. Para el a ñ o 2000, esta tendencia se p r e s e n t ó 
c o n u n panorama caracterizado p o r varios procesos de d e m o c r a t i z a c i ó n 
sin consol idar y graves signos de ago tamiento . 3 E n ese sentido, tal c o m o l o 

3 Grac ie la Ducatenze i ler y Phi l ip O x h o r n , "Democrac ia , autoritarismo y el p r o b l e m a de 
la gobernabi l idad e n A m é r i c a L a t i n a " , Desarrollo Económico, vol. 34, n ú m . 133, 1994; F ranc i sco 
Panizza , " B e y o n d 'Delegative Democracy ' , ' O í d Politics' , a n d 'New E c o n o m i c s ' i n L a t í n Ame¬
rica" , Journal ofLatin American Studies, n ú m . 32, 2000, p. 738. 
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i n d i c a Panizza, la nueva e c o n o m í a abierta p o r las reformas n o l o g r ó des
t r u i r la "vieja p o l í t i c a " , 4 p o r lo que es posible encontra r que se s iguen desa
r r o l l a n d o alternativas populistas y que la act ividad po l í t i ca de los mi l i tares 
t o d a v í a es i m p o r t a n t e en ciertos pa í s e s , en d o n d e ellos de f inen la nueva i n 
s e r c i ó n i n t e r n a c i o n a l , la m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a y la r e p r e s e n t a c i ó n po
lítica. Los ejemplos h a n sido la d o l a r i z a c i ó n de la e c o n o m í a ecuator iana, el 
fin d e l t e r ror i smo en el P e r ú y el reemplazo de la clase pol í t ica , a s í c o m o 
una asamblea const i tuyente y una nueva carta magna en Venezue la . 5 Tam
b i é n en el p lano in te rnac iona l , la r e l ac ión con los Estados U n i d o s , igual 
que d u r a n t e la Guerra Fr ía , es u n factor relevante, ya que sus d i a g n ó s t i c o s 
v acciones pr iv i leg ian una visión coercitiva de la inestabi l idad po l í t i ca y so
cial reg ional . 

E n par t icu lar , la p r e s i ó n para invo lucrar a las fuerzas armadas en las 
acciones contra el n a r c o t r á f i c o y la m i g r a c i ó n i legal es vista en a lgunos paí
ses c o m o una f o r m a de in te rvenc ión y de d e s t r u c c i ó n de l profes ional i smo 
de las fuerzas armadas, con u n alto impacto po l í t i co entre los m i l i t a r e s . 6 

Por e j emplo , para los mil i tares b r a s i l e ñ o s y chilenos, el n a r c o t r á f i c o n o es 
una amenaza de seguridad tan relevante c o m o para obligarlos a dejar sus 
tareas de defensa. 

E n Brasil , la po l í t i ca de defensa establece que, en u n m u n d o inestable 
e i n d e f i n i d o , el Estado es tá obl igado a darle relevancia a los conceptos tra
dicionales de s o b e r a n í a , a u t o d e t e r m i n a c i ó n e i d e n t i d a d nac ional . E n ese 
marco , las fuerzas armadas h a n establecido u n dispositivo m i l i t a r en la 
f r o n t e r a con C o l o m b i a para i m p e d i r que los grupos armados de ese p a í s 
la c rucen , pero el combate al n a r c o t r á f i c o es m á s b i e n p r i o r i d a d d e l p l an 
nac ional de seguridad p ú b l i c a coord inado p o r el M i n i s t e r i o de Just ic ia . 7 

4 Panizza , " B e y o n d . . . " , pp. 737-738. 
5 A este respecto, v é a s e Gabr ie l Marcel la , " T h e L a t i n A m e r i c a n Military, Low-Intensity 

Conf l ict , a n d Democracy" , en L i n d a A lexander Rodr iguez (ed. ) , Rank and Privilege: The Mili

tary and Society in Latin America, Wi lming ton , S R Books, 1994; Patrice McSherry , Incomplete 

Transition. Military Power and Democracy in Argentina, Nueva York, St. Martin's Press, 1997; A l a i n 

R o u q u i é , " T h e Military in L a t i n A m e r i c a n Politics since 1930", e n Les l ie Bethe l l ( ed . ) , The 

Cambridge History of Latin America, vol. V I , Latin America since 1930, segunda parte, Politics and 

Society, Cambr idge , Cambr idge University Press, 1994; Phi l ip Maucer i , Stale under Siege. Deve

lopment and Policy Making in Peru, B o u l d e r C o , Westview Press, 1996. 
6 J o s é Miguel Cruz , "Vio lenc ia , democrac ia y cul tura polit ica", Nueva Sociedad, n u m . 167, 

mayo-junio de 2000, p. 137; David Pion-Ber l in , " W i l l Soldiers Follow? E c o n o m i c Integrat ion 

a n d Reg iona l Security in the Southern Cone" Journa l ofLnteramerican Studies and World Affairs, 

vol. 42, n u m . 1, 2000, p. 61. 
7 Brasi l . G o v e r n o Federa l , Plano Nacional de Seguranca Publica, Brasil ia, G o v e r n o Federa l , 

2000. 
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Los mil i tares chi lenos p u e d e n cooperar en la lucha contra el n a r c o t r á 
fico c o n su aparato de inte l igencia , pero con i n f o r m a c i ó n residual , ya que 
consideran que é s a es tarea de la po l i c í a . E n el a ñ o 2000, el br igad ier gene
ral Carlos M o l i n a Johnson , j e fe de operaciones del e jérc i to ch i l eno , aclara
ba este p u n t o : 

La nueva definición de las amenazas debe surgir en un contexto de consenso 
que considere ia realidad propia de cada Estado; ella debe informar la m i s i ó n 
institucional de las FF.AA. [fuerzas armadas], separando nítidamente las fun
ciones militares de las policiales, que no pueden confundirse, so riesgo de im
plicar a IHS M.-..VV en actiyidadrs que L O le sor propias y que, incluso, tienden a 
desnaturalizar su p r o f e s i ó n . r.n consecuencia, ¡as sugeridas amenazas de l nar

cotráfico, el terrorismo, las migraciones masivas y ía degradación del medio 
ambiente constituyen problemas prop,os de seguridad más que de defensa, 
que tiene efectos diversos en los distintos países continentales, y constituyen 
sólo amenazas para algunos estados.8 

El desl inde es posit ivo, especialmente si viene de una ins t i tuc ión que 
se i n v o l u c r ó en tareas de seguridad i n t e r n a durante la d ic tadura de Augus
to P inochet . 

Pero, desde la perspectiva de los Estados Unidos , el combate c o n t r a las 
drogas n o ha sido exitoso y se considera al narco t rá f i co como el caldo de 
cult ivo para disturbios po l í t i cos y sociales inmanejables, una amenaza para 
la democracia, u n riesgo para la inversión y, por tanto, u n obs tácu lo para su
perar la pobreza y la des igualdad. 9 Reflejo de esa visión es la p r e o c u p a c i ó n 
de u n g r u p o de a c a d é m i c o s estadounidenses que le r e c o m e n d ó al presi
dente George W . Bush e m p r e n d e r u n a po l í t i ca m á s activa hacia A m é r i c a 
Lat ina , deb ido a que, "visto f r í a m e n t e , el interés que t ienen los Estados 
U n i d o s en u n hemis fer io p r ó s p e r o , amistoso y d e m o c r á t i c o no es tá asegu
r a d o " . 1 0 La mayor inic iat iva de los Estados Unidos hacia A m é r i c a L a t i n a 
puede fortalecer, desde ese p u n t o de vista, la democracia pero t a m b i é n la 
seguridad. 

8 Car los M o l i n a j o h n s o n , " C o o p e r a c i ó n regional : potencial idades y l imitaciones desde la 
perspectiva de la defensa nac iona l " , Fuerzas Armadas y Sociedad, vol. 15, n ú m . 2, 2000, p. 33. 

9 A m e r i c a n Assembly, " E l futuro del hemisferio occidental . U n a v i s ión compart ida hac ia 
el 2015", in forme de la A m e r i c a n Assembly, ce lebrada del 25 al 28 de mayo de 2000 e n el Ins
tituto C e n t r o a m e r i c a n o de A d m i n i s t r a c i ó n de Empresa s (INCAE), Ala juela , Costa Rica , p. 7. 

1 0 T h e Dante B. Fascel l North-South Center , University of Miami , The Case for Early and 
Sustained Engagement with the Americas. A Memorandum to the Presidenl-Elecl and his Foreign Af
fairs/National Security Team, C o r a l Gables , F l , T h e Dante B. Fascel l North-South Center , U n i 
versity of M i a m i , d ic iembre de 2000, pp. 1, 8. 
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E n cambio, creemos que la d e f i n i c i ó n de los problemas de las socieda
des lat inoamericanas debe darse a p a r t i r de las realidades locales y c o n u n 
marco m á s re f inado que el de amigo-enemigo; esto p e r m i t i r á i d e n t i f i c a r 
amenazas, tareas y actores. C o n t r a r i a m e n t e , los enfoques coercit ivos pue
d e n potenc iar u n activismo po l í t i co n o s ó l o m i l i t a r sino t a m b i é n p o l i c i a l , a 
p a r t i r de la i n t e r a c c i ó n de seguridad p ú b l i c a y violencia. Esto ya se mani 
fiesta e n tres preocupantes tendencias: 

1. La p r i m e r a consiste en cond ic ionar los procesos po l í t i cos naciona
les a " c l á u s u l a s d e m o c r á t i c a s " . E jemplos de el lo son la r e s o l u c i ó n 1080 de 
la O E A de 1991 y la D e c l a r a c i ó n de Quebec suscrita en abr i l de 2001 p o r 34 
pa í s e s en la r e r c c r a í l u m b j e de l a s Amcricas . que plantea c o n d i c i o n a r a 
determinados e s t á n d a r e s d e m o c r á t i c o s el acceso a mercados v a c r é d i t o s , 
asi c o m o la par t i c ipac ión en foros internacionales . ! 1 

2. L a segunda es a la que corresponde la ayuda m i l i t a r de los Estados 
U n i d o s a C o l o m b i a para combat i r el n a r c o t r á f i c o y la guerr i l l a , a c c i ó n cu
yos efectos provocan interrogantes respecto de la de se s t ab i l i zac ión en la 
r e g i ó n . C o l o m b i a provee entre 80 y 90% de la c o c a í n a que se consume en 
los Estados U n i d o s , y, d e s p u é s de Israel y Egipto , es el pa í s que m á s ayuda 
m i l i t a r y de seguridad recibe de a q u é l l o s . La ayuda estadounidense que 
C o l o m b i a recibe para fortalecer sus fuerzas armadas, su po l i c í a y su sistema 
j u d i c i a l es tá d i s e ñ a d a bajo la h ipótes i s de l "foco r o j o " , cuya s o l u c i ó n ha de 
ser r á p i d a y drás t ica , t o m a n d o c o m o base la oferta co lombiana y conside
rando s ó l o las guerri l las como el factor m i l i t a r m á s poderosamente asocia
do al n a r c o t r á f i c o . 1 2 Sin embargo, este d i a g n ó s t i c o y las acciones a q u e da 
lugar h a n sido crit icados porque i g n o r a n que, h i s t ó r i c a m e n t e , la ayuda m i 
l i tar estadounidense ha generado focos de tens ión , destruido sol idarida
des, desequi l ibrado poderes regionales y estatales, encumbrado personajes 
al p o d e r y enf rentado a pa í se s . T o d o esto se presenta en el arco de t e n s i ó n 
f o r m a d o p o r Brasil , Venezuela, Co lombia , Ecuador y P e r ú , pa í s e s afecta
dos p o r la estrategia m i l i t a r del Plan C o l o m b i a . 1 3 A este respecto, u n rec i én 
cons t i tu ido g r u p o de trabajo de po l í t i ca ex ter ior estadounidense recono-

1 1 T e r c e r a C u m b r e de las A m é r i c a s , " D e c l a r a c i ó n de la c iudad de Quebec" , 22 de abril 

de 2001. Estados U n i d o s de A m é r i c a , Depar tamento de Estado, Servicio Noticioso desde 

Washington , 22 de abril de 2001. 
1 2 A n a M a r í a Salazar, "Estado de emergencia . E l p o r q u é del Plan C o l o m b i a " , Foreign Af

fairs en Español, vol. 1, n u m . 1, 2001, p. 2. 
1 3 Para u n a d i s c u s i ó n sobre los problemas que enc ier ra u n a estrategia puramente mil i tar 

hacia C o l o m b i a , v é a s e C o u n c i l on Fore ign Relations, Toward Greater Peace and Security in Co

lombia. Forging a Constructive U.S. Policy. Report of an Independent Task Force Sponsored by the Coun

cil on Foreign Relations and the Inter-American Dialogue, Nueva York , C o u n c i l o n F o r e i g n 

Relations, 2000. 
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ció que los problemas de C o l o m b i a deben ser def inidos a p a r t i r de i n t e r e 
ses co lombianos , y que la v io lencia que allí se observa es debida a u n a gue
r r a c i v i l de d é c a d a s , generada p o r pro fundas divisiones sociales y 
e c o n ó m i c a s . U n a vis ión de este t i p o i m p l i c a reubicar los fondos , de l o m i l i 
tar a l o c iv i l , y esperar resultados a m á s largo p l a z o . 1 4 

3. La tercera tendencia , que se une a las anteriores , es aque l l a que 
c o n f i g u r a n muchos gobiernos que, f rente al i n c r e m e n t o de la v io l enc i a so
cial y la inestabi l idad, pr iv i leg ian el desarrol lo de los sistemas de segur idad 
p ú b l i c a e inte l igencia , para cont ro l a r las pr imeras pero t a m b i é n para 
i n f l u i r en la po l í t i ca in te rna . T a n es as í que, en Venezuela, la G u a r d i a Na
c iona l dispone de u n presupuesto s imilar al de defensa, controla, otros 
cuerpos policiales, desarrolla actividades de inte l igencia y puede c o o r d i 
narse con las fuerzas armadas . 1 5 En la misma l í n e a va la cobertura y el po
der que a d q u i r i ó c o n las po l í t i cas a n t i n a r c ó t i c o s la Pol ic ía N a c i o n a l de 
C o l o m b i a , o la Pol ic ía M i l i t a r de los estados bra s i l eños , que es tá invo lucra
da e n ejecuciones extrajudiciales y r e p r i m e a los sectores m á s pobres d e l 
pa í s . E n A r g e n t i n a , la p o l i c í a de la prov inc ia de Buenos Aires t iene tanto 
personal c o m o el e jérc i to y constituye u n poderoso n ú c l e o de intereses po
lít icos y aun ilegales. E n el á m b i t o de las tareas de inte l igencia , los p r o b l e 
mas se manif iestan en las dimensiones que en P e r ú a d q u i r i ó el aparato de 
seguridad cont ro l ado p o r V l a d i m i r o Montes inos , cuyas labores t a m b i é n 
eran de manejo po l í t i co , e x t o r s i ó n y e n r i q u e c i m i e n t o . E n esa l í n e a se pue
de in sc r ib i r a A r g e n t i n a , en d o n d e la agencia de inte l igencia de l g o b i e r n o 
se v i n c u l ó con sobornos a par lamentar ios para que aprobaran proyectos de 
lev d e l presidente Fernando de la R ú a , y para " m o n i t o r e a r " las po l í t i ca s 
de ajuste e c o n ó m i c o . 1 6 Estas i n s t i t u c i o n e s , de acuerdo c o n i n f o r m e s t an 
d i s í m i l e s c o m o los d e l D e p a r t a m e n t o de Estado de los Estados U n i d o s y 
A m n i s t í a In te rnac iona l , cometen la mayor parte de las violaciones a los de
rechos humanos en la r e g i ó n . 

1 4 C o u n c i l o n Fore ign Relations, Toward Greater..., p. 19; C o u n c i l o n Fore ign Relat ions 
(Matea Fa lco , C h a i r ) , U.S. Interests and Objectives in Colombia: A Commentary. Report ofthe Work¬
ing Group on Colombia Sponsored by the Council on Foreign Relations, Nueva York , C o u n c i l o n For
eign Relations, 2000, p. 6. 

1 5 " F u n c i o n e s de la G u a r d i a Nac iona l : seguridad interna" , v é a s e e n ; "Perfi l de alerta so
bre documento relativo al rol previsto para la G u a r d i a Nac iona l e n el anteproyecto de L e y O r 
g á n i c a de la F u e r z a A r m a d a Nac iona l " , publ icado e n el diario El Universal (Caraca s ) , 6 de 
d i c i embre de 2000. S e c c i ó n documentos de El Universal (Caracas ) , 

1 6 " U n d í a c o n el je fe de los e s p í a s . S a n t i b a ñ e s quiere seguir c o n el ajuste. E s t á preocu
pado p o r e l retroceso e n ei recorte de gastos del Estado" , La Nación (Buenos A i re s ) , 4 de j u 
nio de 2000; "Las acusaciones de c o r r u p c i ó n e n el Senado argentino salpican al G o b i e r n o de 
D e la R ú a " , El País (Madr id ) , 24 de agosto de 2000; "Se anal iza u n a 'salida elegante' de la SIDE 
para S a n t i b a ñ e s " , La Nación (Buenos A i re s ) , 15 de septiembre de 2000. 
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Las tendencias anteriores n o consideran que gran parte de los hechos 
de v io lenc ia encuent ran su o r i g e n y s o l u c i ó n en factores po l í t i cos de lar
go plazo. 

A R C O S D E E S T A B I L I D A D E I N E S T A B I L I D A D E N A M É R I C A D E L S U R 

Si consideramos los procesos po l í t i cos en A m é r i c a del Sur, podemos en
c o n t r a r dos arcos de estabilidad e inestabi l idad, obviamente contrapuestos, 
que t i e n e n cierta coherencia g e o g r á f i c a , h i s tór ica , social y pol í t ica . E l A r c o 
1 abarca Venezuela, Co lombia , Ecuador , Perú , Bolivía v Paraguay, v se ca
racteriza por una alta inestabi l idad po l í t i ca , violencia, elevados í n d i c e s de 
pobreza, guerril las activas y casos de intervenc ión mi l i t a r , pero t a m b i é n 
p o r nuevos actores pol í t icos . Este arco se cont rapone al A r c o 2, de mayor 
estabil idad, que incluye a Brasil , Uruguay , A r g e n t i n a y Chi le . E n las tablas 
siguientes hemos r e u n i d o algunos indicadores que, sin estar completos , 
i lus t ran algunos hechos carac ter í s t i cos de la ú l t ima d é c a d a . 

C U A D R O 1 

Algunos indicadores po l í t i cos e institucionales 
de A m é r i c a del Sur, 1990-2000  

Ex militares en el 
Poder Ejecutivo 

golpista (X) 
o que son 

líderes Leyes de 
Críticas del Renuncia del políticos amnistía o 

Intervención política 
de los militares 

alto mando por 
crisis política 

presidente 
por juicio en 

relevantes 
después 

de "punto 
final" por 

alto mando por 
crisis política 

presidente 
por juicio en 

relevantes 
después 

Intento Descon o por juicios el Congreso, de una violaciones 
Guerrilla de golpe y tento contra las o acusaciones sublevación a los derechos 

País activa autogolpe militar FF.AA. de corrupción (XX) humanos 

V e n e z u e l a X X X X 

C o l o m b i a X X 
E c u a d o r X X X X X X 
P e r ú X X X X X X X X 

B o l i v i a X 

P a r a g u a y X X X 

B r a s i l X X 

U r u g u a y X 

A r g e n t i n a X X 

C h i l e X X X 



46 G U I L L E R M O G U A J A R D O S. /7XLII-1 

E n el Arco 1, los indicadores pol í t icos e institucionales expresan mayores 
confl ictos entre el Ejecutivo y el Legislativo; u n a in te rvenc ión de las fuerzas 
armadas ( F F . A A . ) en la po l í t i ca , c o n autogolpes o b i e n jun ta s civiles-milita
res para apoyar a u n presidente c iv i l ; in tentos de der rocamiento de u n go
b i e r n o o figuras pol í t icas que van y v ienen entre los cuarteles y las urnas , 
tal c o m o ocurre en Venezuela , P e r ú , Ecuador y Bolivia. En el A r c o 2, lo an^ 
te r io r n o es tá descartado, si se t iene en cuenta el activismo de los mi l i t a res 
en t o r n o al ex d ic tador c h i l e n o Augusto Pinochet , aunque el descontento 
m i l i t a r es m á s l i m i t a d o , ya que el sistema de part idos pol í t i cos y e l Esta
do t i e n e n mayor desarrol lo , y que las fuerzas armadas r e t i enen p o d e r , de
b i d o a las leyes de a m n i s t í a que las amparan tic juicios p o r violaciones a los 
derechos h un íanos . 

C U A D R O 2 

Indicadores sociales y e c o n ó m i c o s de A m é r i c a de l Sur 
en la d é c a d a de los noventa 

Línea de pobreza. 

Tasas di Presupuesto mensual 

Robos y asaltos homicidios por cada por persona (urbana) 

(porcentaje de la 100 000 habitantes (dólares estadounidenses 

País población víctima de ellos) (fines de la década) de 1997) 

Venezuela 43.9 15.2 120.4 
Colombia 37.4 89.5 92.2 
Ecuador 39.2 10.3 65.9 
Peni 36.8 11.5 68.9 
Bolivia .32.8 s.d. 59.9 
Paraguay 35.1 4.0 98.7 
Brasil 33.9 19.7 100.4 
Uruguay 21.4 4.4 111.9 
Argentina 34.2 4.8 148.0 
Chile 32.0 3.0 84.7 

Robos y asaltos: J o s é Miguel C r u z , "Vio lenc ia , democrac i a y cultura p o l í t i c a " , Nueva Socie
dad, n ú m . 167, mayo-junio de 2000, p. 135. L a l í n e a de pobreza corresponde al costo de la ca
nasta a l imentar ia , y se define c o m o indigentes o extremadamente pobre s a las personas q u e 
r e s i d e n e n hogares cuyos ingresos son tan bajos q u e , aunque los dest inaran en su totalidad a 
la c o m p r a de al imentos, no l o g r a r í a n satisfacer adecuadamente las necesidades nutr ic ionales 
de todos los miembros . E l valor de la l í n e a de pobreza e n las á r e a s urbanas se e s t i m ó e n el do
ble del valor de la l í n e a de indigencia . 

Fuente : CEPAL, Panorama social 1998, pp. 51, 53, 217. 
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Los indicadores d e l A r c o 1 muestran mayor pobreza que los d e l A r c o 
2, a la vez que las tasas de homic id io s t i e n d e n a ser tres veces m á s altas en 
a q u é l , pues alcanzan u n p r o m e d i o de 26 homic id io s p o r cada 100 000 ha
bitantes, f rente a 7 de l A r c o 2, con la sola e x c e p c i ó n de Paraguay, que se 
acerca a la media de l C o n o Sur, y de Brasil , que se acerca a la del A r c o 1. 
T a m b i é n en el r e n g l ó n de robos y asaltos el p r o m e d i o de l A r c o 1 es m á s al
to que el del A r c o 2. E n ese sentido, el A r c o 1 r e ú n e buena parte de los i n 
dicadores crí t icos , p o r lo que p o n d r e m o s mayor a t e n c i ó n en su aná l i s i s . 

A R C O 1: L A M E D I A L U N A D E L O S C O N F L I C T O S 

En la r e g i ó n and ina y m e d i t e r r á n e a se prescrita u n a s i tuac ión de perma
nente inestabi l idad social y po l í t i ca que se arrastra desde la p r i m e r a m i t a d 
del siglo XX, con la r u p t u r a del viejo o r d e n o l i g á r q u i c o , s i tuac ión que se 
agravo con las pol í t icas de m o d e r n i z a c i ó n en las d é c a d a s de los sesenta y 
setenta, y las reformas e c o n ó m i c a s en los ochenta y noventa. En e l a ñ o 
2000, esa tendencia se m a n i f e s t ó en el d e r r o c a m i e n t o de l pres idente J a m i l 
M a h u a d , que g e n e r ó u n a p r o f u n d a divis ión de las fuerzas armadas. E n Co
l o m b i a la v iolencia social y pol í t ica d i o u n nuevo g i ro , al a d q u i r i r d i m e n 
siones regionales con la ayuda m i l i t a r de los Estados Unidos c o n t r a el 
n a r c o t r á f i c o y la guerr i l l a , a la vez que la v io lencia y el cul t ivo de la droga 
rebasan sus fronteras . La cuestionada segunda r e e l e c c i ó n de l pres idente 
peruano Alber to F u j i m o r i lo llevó a su renuncia , en d o n d e u n o de los de
tonantes fue el e s c á n d a l o p o r sobornos a congresistas opositores. Si b i en 
el vac ío de poder fue cubier to p o r los viejos part idos pol í t icos , la r e b e l i ó n 
de l teniente c o r o n e l O l í a n l a H ú m a l a m o s t r ó la permanenc ia de l iderazgos 
po l í t i cos mil i tares . Pero t a m b i é n el caso de Bol iv ia es una e x c e p c i ó n que 
c o n f i r m a la regla, ya que la gran estabil idad que tiene desde la d é c a d a 
de los ochenta se debe a la tarea de n e g o c i a c i ó n entre grupos y par t idos 
que c u m p l e u n ex m i l i t a r , H u g o B á n z e r , q u i e n g o b e r n ó como d i c t a d o r d i 
cho pa í s en la d é c a d a de los setenta. 

A R C O 1: REGÍMENES D E P A C T O D E G R A D A D O Y R E C A M B I O D E L A CLASE 

P O L Í T I C A : V E N E Z U E L A Y C O L O M B I A 

A di ferencia de Ecuador, Perú y Bolivia, en Co lombia y Venezuela se d i e r o n 
pactos entre los miembros de la él ite gobernante para d e f i n i r el m o d e l o de 
desarrol lo que surg i r í a de l viejo o r d e n , con el fin de n o agredirse, coexist ir 
y m a n t e n e r la estabil idad c e r r á n d o s e a otras alternativas. 
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E n Venezuela, el "Pacto de Punto F i jo " , de 1958, i n s t a u r ó u n a demo
cracia pactada, con elecciones presidenciales ordenadas, para acabar c o n 
la d ic tadura de l general P é r e z J i m é n e z y la in te rvenc ión de los mi l i t a re s 
en la v ida pol í t ica . Los agentes f u e r o n a q u í el pa r t ido s o c i a l d e m ó c r a t a Ac
c ión D e m o c r á t i c a ( A D ) y el socialcristiano C o m i t é de O r g a n i z a c i ó n P o l í t i c a 
E lectora l I n d e p e n d i e n t e ( C O P E l ) . Los gobiernos del P u n t o Fi jo se basaron 
en u n a di sc ip l ina par t idar ia , u n a r e d c l ientelar extensa y arreglos corpora
tivos c o n el sector empresarial y obrero , con u n e n t o r n o e c o n ó m i c o de al
to c r e c i m i e n t o . 1 7 Esas condiciones se re forzaron en los setenta con e l boom 
pe t ro le ro , durante el cual fue presidente Carlos A n d r é s P é r e z (1974-1979); 
pero la bonanza se a c a b ó en la d é c a d a de Jos ochenta con la ca ída de los 
precios del p e t r ó l e o y el a u m e n t o del. déf ic i t fiscal, de la inf lac ión y (leí en
d e u d a m i e n t o externo . Para 1985 el PJB era 25% m e n o r que el regis trado 
en 1973. En 1988 P é r e z se p r e s e n t ó en las elecciones p r o m e t i e n d o volver a 
la é p o c a de o r o del petroestado, pero a p l i c ó pol í t icas de ajuste y auster idad 
e c o n ó m i c a al estilo de l F M I , subest imando sus t e e n ó c r a t a s la decisiva i n 
fluencia que en la c u l t u r a po l í t i ca venezolana ten ía el Estado rentista forja
d o ba jo los gobiernos de A D y el C O P E L 1 8 

L a crisis, a c o m p a ñ a d a p o r la c o r r u p c i ó n y el a le jamiento de la clase 
p o l í t i c a con respecto a sus bases, c r e ó u n a s i tuac ión en d o n d e el m é t o d o 
d e m o c r á t i c o de elecciones coex i s t ió c o n el ejercicio a rb i t ra r io del poder , 
en u n contexto de pobreza que a finales de la d é c a d a de los ochenta afecta
ba a 53% de la p o b l a c i ó n venezolana, y una inf lación que a s c e n d í a a 80%. 
Por e l lo , el i n t e n t o de golpe del 4 de febrero de 1992 contra P é r e z q u e b r ó 
el petroestado. El comandante H u g o Chávez , al f rente del l l amado M o v i 
m i e n t o Bol ivar iano Revoluc ionar io 200 ( M B R 200) , tuvo como m o t i v a c i ó n 
las medidas e c o n ó m i c a s de P é r e z , 1 9 la c o r r u p c i ó n de su r é g i m e n y u n tema 
m u y del icado para los mil i tares : el hecho de que Pérez haya a f i rmado que 
a C o l o m b i a le c o r r e s p o n d í a en p r o p i e d a d 20% de l Gol fo de V e n e z u e l a . 2 0 

Las rebeliones mil i tares de 1992, si b i e n fracasaron en dos ocasiones, 
l l evaron a la de s t i tuc ión de Pérez . Chávez , que estuvo en pr i s ión , fue l ibe
rado y en 1997 el M B R 200 se convirt ió en el M o v i m i e n t o V R e p ú b l i c a . Para 

1 7 Base de datos sobre partidos p o l í t i c o s de A m é r i c a La t ina , Univers idad de George¬
town. "Venezue la " , h t tp . : / /www.george town.edu/pdba /Par t i e s / 

1 8 A n í b a l R o m e r o , "Rearrang ing the Deck Cha i r s on the T i tan ic : T h e Agony o í Democ¬
racy in V e n e z u e l a " , Latín American Research Review, vol. 32, n ú m . 1, 1997, pp. 20-21. J . L . M c C o y 
y W . C . Smi th , "Democra t i c Desequi l ibr ium in V e n e z u e l a " , Journal of Interamerican Studies and 
World Affairs, vol. 37, n ú m . 2, 1995, pp. 126-127. 

" R o m e r o , "Rear rang ing . . . " , p. 25; M c C o y y Smith , "Democra t i c . . . " , cuadro 2, p. 137. 
2 0 R a m ó n G u i l l e r m o S a n t é l i z (general de brigada del e j é r c i t o ) , " E l 4 de febrero de 

1992". P á g i n a del Movimiento V R e p ú b l i c a . 

http://http.://www.georgetown.edu/pdba/Parties/
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las elecciones e n 1998 el escenario se p o l a r i z ó , y los part idos tradic ionales 
se i d e n t i f i c a r o n c o m o representantes de la democracia y al ex t e n i e n t e co
r o n e l , c o n el autor i tar i smo. Pero la democracia y las medidas a favor de l 
mercado se c o n f u n d í a n c o n la c o r r u p c i ó n y la pobreza, y la balanza se i n 
c l inó a favor de q u i e n p r o m e t í a b o r r a r a los antiguos part idos . C h á v e z ga
n ó , c a m b i ó la C o n s t i t u c i ó n venezolana de 1961 e in ic ió u n proceso de 
r e c o m p o s i c i ó n de la clase p o l í t i c a . 2 1 

E n C o l o m b i a se da u n pacto intraél i te m u c h o m á s duradero q u e en 
Venezuela, pe ro t a m b i é n con una d e g r a d a c i ó n y u n a r e n o v a c i ó n de acto
res que n o necesariamente obedecen al viejo b i n o m i o l iberal-conservador. 
Desde finales de la d é c a d a de los c incuenta , la f o r m a c i ó n del "Frente Na
c iona l " , c o n el p a r t i d o conservador v el l ibera l , p e r m i t i ó la coexistencia y la 
estabil idad, a través de la e x c l u s i ó n de otras f uerzas po l í t i cas y de los m i l i t a 
res, sin desarrollarse grandes tareas estatales en una sociedad poco integra
da. Por e l lo , el actual ciclo de violencia se puede inscr ib i r en otros q u e ha 
vivido C o l o m b i a a lo largo de l siglo XX, en d o n d e el pa í s ha p e r d i d o dece
nas de miles de habitantes e incluso t e r r i t o r i o - c o m o o c u r r i ó en 1903, c o n 
respecto a P a n a m á , d e s p u é s de haberse debi l i tado p o r la guerra c ivi l en t re 
liberales y conservadores-; sin embargo, las élites viejas y nuevas n o h a n 
q u e r i d o ceder nada de su p o d e r nac iona l n i reg iona l , en d o n d e m a n e j a n 
amplias redes clientelares. Esto explica las causas de l alto grado de v io l en
cia (una de las m á s elevadas tasas de homic id io s en el m u n d o , 90 p o r cada 
100 m i l habitantes) , al n o insertar y cont ro l a r a la guerr i l l a n i a los d i f e ren
tes actores sociales que, en ausencia o p o r la deb i l idad de l Estado, h a n 
cons t ru ido u n sistema de relaciones de fuerza, en d o n d e d i r i m e n d i f e ren
cias, se d i s t r ibuyen riqueza, par t i c ipan en pol í t ica y fijan las reglas. A s í , la 
v io lencia constituye el mecanismo de re l ac ión . Es difícil trazar u n l í m i t e 
entre las "violencias", pues u n a y o t ra se refuerzan m u t u a m e n t e . Se debe 
anotar que la v iolencia n o po l í t i ca es la que ocasiona la m a y o r í a de los ho
m i c i d i o s . 2 2 

La v io lencia constituye, pues, el mecanismo de re l ac ión , y sus efectos 
po l í t i cos son duraderos p o r q u e las reglas de l j u e g o son establecidas e n el 
á m b i t o local p o r las guerri l las , las fuerzas armadas y los paramil i tares , n o 

2 1 Resultados electorales a las 19 horas de Caracas el d í a 8 de dic iembre, de acuerdo c o n 
el Conse jo Nac iona l E lec tora l , escrutado 82.49% de los votos, El Universal (Caracas ) , 9 de di
c iembre de 1998. 

2 2 Sobre el establecimiento de las reglas e interacciones e s t r a t é g i c a s entre esos actores, 
v é a n s e los excelentes trabajos de D a n i e l P e c á u t , "Presente, pasado y futuro de la v io lenc ia e n 
C o l o m b i a " , Desarrollo Económico, vol. 36, n ú m . 144, 1997; y N a z i h R i c h a n i , " T h e Poi i t ical Eco¬
nomy of V io l ence : T h e War-System i n Co lombia " , Journal of Interamerican Studies and World Af¬
fairs, vol. 39, n ú m . 2, 1997. 
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p o r e l aparato estatal y menos a ú n p o r el gob ierno . Esas fuerzas t i e n e n i n 
teracciones e s t ra tég icas , tal c o m o ocurre entre las fuerzas armadas y los pa-
ramil i tares de derecha en ciertas regiones y coyunturas para c o m b a t i r a la 
guer r i l l a , ligas s e ñ a l a d a s p o r violaciones a los derechos humanos e n opera
ciones de castigo sobre poblaciones campesinas, pero t a m b i é n p o r e l apoyo 
que rec iben de po l í t i cos locales, empresarios, ganaderos y n a r c o t r a f í c a n -
tes. E l lo ha creado u n p r o g r a m a de derecha en t o r n o al " o r d e n " , pa t roc i 
n a d o p o r los grupos paramil i tares ante el vac ío de poder y la p é r d i d a de 
l e g i t i m i d a d d e l Estado. E n la perspectiva de esos grupos es tá el m u n i c i p i o 
c o m o base de u n "proyecto po l í t i co al ternativo, con u n a d i r igenc ia recono
cida , t o n unos mi l i tantes v simpatizantes que acatan sus or ientaciones y de
cisiones, con representatividad po l í t i ca v soc ia l ' * / 5 A h í los mil i tares p u e d e n 
ser m i actor clave en la u n i ó n de ese " o r d e n " con el Estado. 

A R C O 1: E L M I L I T A R I S M O . A N D I N O 

En P e r ú , Ecuador y Bolivia , durante el siglo X X , n o exis t ió nada parec ido al 
h i s tór ico acuerdo de clases hab ido en M é x i c o , Brasil y A r g e n t i n a , en d o n 
de las pol í t icas e c o n ó m i c a s de t i p o keynesiano crearon u n consenso entre 
trabajadores y empresarios. E n los Andes centrales las clases altas n o esta
ban dispuestas a acordar nada, y los golpes mil i tares de 1968 en P e r ú , de 
1972 en Ecuador y de 1971 en Bol ivia n o resolvieron la cue s t ión de c ó m o 
conectar las clases sociales y los grupos de intereses en pugna c o n el siste
m a de g o b i e r n o . 2 4 Los chiles que l legaron al gob ierno en los ochenta se 
a d h i r i e r o n a u n r é g i m e n pre s idenc ia l en lugar de a u n o par l amentar io , si
g u i e n d o una t rad ic ión po l í t i ca centralista en d o n d e los part idos po l í t i co s 
servían como veh ícu lo s para la c a m p a ñ a presidencial y, u n a vez e n el po
der, presidentes y t ecnócra t a s procuraban subordinarlos y tomar distancia 
con respecto a e l los . 2 5 

En Ecuador, la crisis de l viejo o r d e n o l i g á r q u i c o en la p r i m e r a m i t a d 
del siglo X X no d io o r i g e n a part idos de masas n i a u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
efectiva de los intereses empresariales. Esto se t radu jo en recurrentes crisis 
de gob ie rno , part idos po l í t i cos déb i l e s , u n par lamento endeble y lideraz-

2 3 Autodefensas Campes inas de C ó r d o b a y U r a b á ( C o l o m b i a ) , " P o l í t i c a de paz", p. 6. 
D o c u m e n t o de los grupos paramilitares disponible en el sitio de internet: h t t p : / / w w w . c o l o m - 
biai ibre.org 

2 4 Ca ther ine C o n a g h a n y James Malloy, " D e m o c r a c i a y neol iberal ismo e n P e r ú , E c u a d o r 
y Bol ivia" , Desarrollo Económico, vol. 36, n ú m . 144, 1997, pp. 869, 870. 

25 Ibid., pp. 874-875. 

http://www.colom-
http://bialibre.org
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gos populistas c o m o el de J o s é Velasco Ibarra , q u i e n l l egó a la pres idencia 
varias veces a p a r t i r de la d é c a d a de los t re inta , y otras tantas fue derroca
do , hasta que en 1970 d i o u n autogolpe que d e s e m b o c a r í a dos a ñ o s m á s 
tarde e n u n a in te rvenc ión m i l i t a r . C o n el lo , el factor m á s recurrente fue la 
in te rvenc ión de los mil i tares c o m o árb i t ros entre las distintas facciones re
gionales y pol í t icas , f rente a las cuales f u e r o n t o m a n d o distancia y cierta 
a u t o n o m í a ; p o r el lo g o b e r n a r o n hasta 1979 y l levaron a cabo las reformas 
que n i las élites n i los part idos po l í t i cos h a b í a n e m p r e n d i d o , a la vez que 
desarrol laron el aparato estatal que a p r o v e c h ó las condiciones favorables 
del auge pe t ro lero . Sin embargo, la ges t ión estatal se e f e c t u ó med ian te u n 
p e q u e ñ o g r u p o de í ecnóc ra ías v m i izares, aislados de cualquier c o n t r o l , v 
quienes n o p e d í a n ía c o l a b o r a c i ó n n i el consenso de los sindicatos, los par
tidos po l í t i cos o los empresar ios . ' 6 La vuelta a la democracia r e e d i t ó en los 
ochenta los antiguos problemas, con u n estilo de gob ierno presidencialista 
i n t e r f e r i d o p o r el Congreso, y las medidas e c o n ó m i c a s a d q u i r i e r o n d i m e n 
siones m á s t ecnocrá t i ca s que en otros pa í s e s de la r e g i ó n . 

Las medidas de J a m i l M a h u a d para dolarizar la e c o n o m í a t u v i e r o n u n 
e n o r m e impacto , al no contar con el consenso de la p o b l a c i ó n n i de los 
grupos sociales clave. El resultado fue la rad ica l i zac ión de la base social y la 
divis ión de las fuerzas armadas, u n actor que hasta entonces h a b í a s ido fac
tor de c o h e s i ó n . 

En enero de 2000 el Comando Con junto de las Fuerzas Armadas ( C C F A ) 
ecuatorianas e n f r e n t ó el d i l ema planteado p o r u n gran m o v i m i e n t o p o p u 
lar e i n d í g e n a en contra de las medidas e c o n ó m i c a s del gob ierno . U n gru
po m u y a m p l i o de oficiales se a d h i r i ó a las demandas del m o v i m i e n t o , c o n 
lo que se q u e b r ó la cadena de m a n d o m i l i t a r desde coronel hacia abajo. 
Frente a esa s i tuac ión , n i el Congreso m los part idos pol í t icos f u e r o n capa
ces de m a n i o b r a r c o m o factores estabilizadores, r azón p o r la cual e l alto 
m a n d o a s u m i ó la tarea de desmontar el m o v i m i e n t o i n d í g e n a , recuperar 
el c o n t r o l sobre comandos y tropas y n o m b r a r al Ejecutivo en el curso de 
u n d ía . Para el lo , apoyaron la salida de M a h u a d y luego acercaron a u n ge
nera l a la j u n t a c iv i l -mi l i tar que h a b í a tomado el gob ierno , pres id ida p o r 
u n c o r o n e l , j u n t a que le c e d i ó el l iderazgo a d i c h o general en vista de que 
era u n of ic ia l de alto rango; sin embargo, és te hizo consultas con el C C F A , 
con el vicepresidente Gustavo Noboa , con el Congreso y con el g o b i e r n o 
de los Estados Unidos , d e s p u é s de lo cual r e n u n c i ó al cargo, d e s c a b e z ó la 

2 6 An i t a Isaacs, Military Rule and Transition in Ecuador, 1972-92, Pittsburgh, University of 

Pittsburgh Press, 1993; J o h n D. Martz, Politics and Petroleum in Ecuador, New Brunswick , T r a n 

saction Books , 1987. 
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j u n t a y transf ir ió la cadena de m a n d o al C C F A , que a p o y ó a N o b o a c o m o 
nuevo presidente d e l E c u a d o r . 2 7 

T a m b i é n en el P e r ú los mil i tares siguen siendo clave en la po l í t i ca . E n 
1979 se r e t i r a r o n d e l poder , ya que n o p o d í a n enfrentar las presiones l ibe
radas p o r el proceso de r e f o r m a que i m p u l s a r o n desde 1968, y d i e r o n paso 
a u n a t rans ic ión en u n contexto de guerra c iv i l . Sin embargo, el agota
m i e n t o de las alternativas pol í t icas , a finales de la d é c a d a de los ochenta , 
abr ió el c amino para u n a p e r s o n a l i z a c i ó n de l p o d e r en A l b e r t o F u j i m o r i , 
q u i e n c o m b i n ó estrategias neopopulistas con el so s tén po l í t i co de las fuer
zas armadas . 2 8 Gracias a el lo p u d o cerrar el Congreso en 1992, reelegirse y 
acelerar las reformas e c o n ó m i c a s orientadas hacia Ja d e s r e g u l a c i ó n , la 
r e i n s e r c í ó n en ios mercados de capitales, la pr ivat izac ión y el e m p e q u e ñ e 
c i m i e n t o del Estado, con u n mayor c o n t r o l , tanto m i l i t a r c o m o fiscal, de la 
p o b l a c i ó n . 2 9 Pero su democracia delegativa n o d i o paso a u n a base p o l í t i c a 
estable, deb ido a que b a s ó su gob ie rno en el aparato de seguridad c o n t r o 
lado p o r V l a d i m i r o Montes inos , que c u m p l í a tareas de mane jo po l í t i co a 
través de la c o r r u p c i ó n y la r e p r e s i ó n . 3 0 Su base de apoyo era d é b i l polít i
camente y el p o d e r de Montes inos l l egó a exceder el de las fuerzas arma
das y de los part idos p o l í t i c o s . 3 1 

2 7 " E l general M e n d o z a afirma que el canci l ler ecuatoriano propuso dar u n autogolpe", 
El Pais (Madr id ) , 24 de enero de 2000: "Fu i e n g a ñ a d o por los generales, ese fue mi error . Ja-
m i l M a h u a d , presidente depuesto de E c u a d o r " , El País (Madr id ) , 26 de enero de 2000; " L u c i o 
G u t i é r r e z , corone l insurrecto de Ecuador . Las fuerzas armadas se just i f ican c u a n d o trabajan 
j u n t o a la gente", El Mostrador (Santiago de C h i l e ) , 13 de j u n i o de 2000. 

2 8 A este respecto, v é a s e u n esclarecedor trabajo sobre las relaciones entre F u j i m o r i y los 
militares: E n r i q u e O b a n d o , "Fu j imor i y las Fuerzas Armadas" , en J o h n Crabtree y J i m T h o m a s 
(eds.) , El Perú de Fujimori, L i m a , Univers idad del Pac í f i co - Ins t i tu to de Estudios Peruanos , 1999. 

2 9 V é a s e Phi l ip Maucer i , State under Siege..., op. at; O r i n Starn, "Maoism i n the Andes : 
T h e C o m m u n i s t Party of Peru-Shining Path a n d the Refusal of History" , /oumaZ of Latin Ameri
can Studies, vol. 27, n u m . 2, 1995; C a r o l Wise, " T h e Politics of Peruvian E c o n o m i c Re form: 
O v e r c o m i n g the Legacies of State-Led Development" , Journal of Interamerican Studies and World 
Affairs, vol. 36, n u m . 1, 1994. 

3 0 Gregory Schmidt , "Delegative Democracy i n Peru? Fuj imori ' s 1995 Lands l ide a n d the 
Prospects for 2000?" Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 42, n ú m . 1, 2000, pp. 
100-109. Sobre los acontecimientos que precipi taron, pr imero , la r e n u n c i a de su asesor de se
gur idad y, luego, l a de é l mi smo, v é a s e " L a i n c r e í b l e puesta e n escena de Fu j imor i para buscar 
a su ex asesor 'perdido ' " ; " F u j i m o r i obligado a sacrificar a Montesinos para salvar su cabeza: 
ajuste de cuentas en todos los terrenos", La República ( L i m a ) , 26 de octubre de 2000; " D i m i t i ó 
vicepresidente Franc i sco T u d e l a . Regreso de Montesinos provoca tormenta en el P e r ú " , El 
Mostrador (Santiago de C h i l e ) , 23 de octubre de 2000. 

3 1 "Car ta de r e n u n c i a del presidente Alberto Fu j imor i enviada al presidente del Congre
so, V a l e n t í n Paniagua" , El Mostrador (Santiago de C h i l e ) , 21 de noviembre de 2000. 
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L O S A N D E S : " E L E P I C E N T R O D E L M I L I T A R I S M O C O N T I N E N T A L " 

T o d o i n d i c a que la act ividad po l í t i ca de los mil i tares mant iene su c o n t i n u i 
dad bajo la figura d e l m o d e r n i z a d o r autor i t a r io , que crea m o v i m i e n t o s 
po l í t i co s desde el i n t e r i o r de las fuerzas armadas para pasar al m u n d o c iv i l . 
T a m b i é n parece presentarse u n a vuelta al caudi l l i smo, ya que las in s t i tu 
ciones mil i tares n o l o g r a r o n crear u n a base de apoyo estable, a pesar de 
haber gobernado c o m o corporaciones nacionales. 

U n a de las opciones e s tá representada p o r e l p r o g r a m a de la " revo lu
c ión bol ivar iana" de H u g o C h á v e z . Ejemplos son, en Ecuador, el c o r o n e l 
L u c i o Gut i é r rez , q u i e n ü d e r e ó a los 'mi l i tares que in tegra ron e l e f í m e r o 
" G o b i e r n o ele Sa lvac ión Nac iona l " , que d e r r o c ó * a l presidente M a h u a d en 
enero de 2000 . 3 3 E n el P e r ú , el teniente c o r o n e l OÍ lanta H ú m a l a y e l ma
yor A n t a u r o H ú m a l a , que en octubre de 2000 se alzaron en armas en cont ra 
de l g o b i e r n o de A l b e r t o F u j i m o r i , s i tuac ión que c o n t r i b u y ó a la r e n u n c i a 
de és te y al d e b i l i t a m i e n t o de l apoyo m i l i t a r . 3 4 Los hermanos H ú m a l a fue
r o n amnistiados p o r el Congreso peruano d e s p u é s de la salida de F u j i m o r i , 
y OI l an ta fue r e i n c o r p o r a d o al e jérc i to c o n la misma j e r a r q u í a y puesto 
m i l i t a r . 3 5 Estos mil i tares c o i n c i d e n en u n p r o g r a m a po l í t i co ant ié l i te , de 
mesianismo popul i s ta y u n mane jo i n t e r n a c i o n a l m u l t i p o l a r . Pero e l f enó
m e n o n o ha sido b i e n analizado. Por e jemplo , el reciente l i b r o de R i c h a r d 
Got t sobre H u g o C h á v e z 3 6 s e ñ a l a importantes pistas acerca de los antece
dentes y contenidos de la visión de és te , cuyos referentes locales son m u y 
importantes y n o obedecen a u n a rac ional idad internac iona l , sino m á s b i e n 
a la "vieja po l í t i ca " . Para K e n n e t h Maxwel l , e l l i b r o de Got t es una a l a rma 
para W a s h i n g t o n y d e b e r í a n leer lo en el Depar tamento de Estado y en la 
C I A ; 3 7 obviamente, ' a q u é l lo ve c o m o u n i n t é r p r e t e de los intereses de segu-

3 2 L a frase e s t á contenida e n u n a r t í c u l o de u n o de los militares sublevados e n c o n t r a de 
Fu j imor i : "Militarismos y civilismos", del mayor Antauro H ú m a l a Tasso, La República ( L i m a ) , 2 
de noviembre del 2000. 

3 3 "Entrevista al C o r o n e l L u c i o G u t i é r r e z , encarce lado por apoyar al movimiento i n d í g e 
n a de E c u a d o r . L o s e j é r c i t o s no e s t á n para repr imir " . P á g i n a de CLADAJEP pub l i cada en : 
h t t p : / / e l 26 de mayo del 2000. 

3 4 "Manifiesto del teniente corone l OI lanta H ú m a l a a la N a c i ó n " , Radio Programas del Pe
rú, L i m a , 30 de octubre de 2000, h t tp : / /www.rpp .com.pe . 

3 6 " ¡ B r a v o comandante , gracias OI lanta ! E l valiente militar r e c o b r ó su l ibertad y se re in
c o r p o r ó a l E j é r c i t o " , La República ( L i m a ) , 23 de d ic iembre de 2000. 

3 6 R i c h a r d Gott, In the Shadow ofthe Liberaíor. Hugo Chávez and the Transformation of Vene
zuela, L o n d r e s , Verso , 2000. 

3 7 K e n n e t h Maxwell , " L a larga sombra de H u g o C h á v e z . U n l ibro que defiende al h o m 
bre fuerte de V e n e z u e l a " , Foreign Affairs en Español, e d i c i ó n especial, d ic iembre de 2000, 
p. 123. E n todo caso, qu ien s e ñ a l ó - s i n asustarse- el mesianismo y los enigmas p o l í t i c o s de 

http://
http://www.rpp.com.pe


54 G U I L L E R M O G U A J A R D O S. FIXU1A 

r i d a d de los Estados U n i d o s y n o c o m o u n analista de la rea l idad p o l í t i c a y 
social l a t inoamericana . 

E n 1977 y en 1982, H u g o C h á v e z d io n a c i m i e n t o d e n t r o de las fuerzas 
armadas venezolanas a grupos po l í t i cos . El p r i m e r o fue el E jé rc i to de Libe
r a c i ó n del Pueblo de Venezuela y m á s tarde el M B R 200, logias mi l i t a res de
dicadas a analizar los problemas de l p a í s y a trazar una a c c i ó n p o l í t i c a que 
veían c o m o inevitable f rente a la c o r r u p c i ó n e ineficacia de la clase polít i
ca . 3 8 E n el Perú , el teniente corone l Ol ían ta H ú m a l a , j u n t o con su h e r m a n o 
A n t a u r o , c r e ó a finales de ios a ñ o s ochenta el M o v i m i e n t o Etnocacerista, 
en m e m o r i a del mariscal A n d r é s A v e l i n o C á c e r e s , q u i e n durante la guerra 
contra Chi le , en 1881, o r g a n i z ó desde la sierra la resistencia a la o c u p a c i ó n . 
La o r g a n i z a c i ó n de los hermanos H ú m a l a era clandestina v repud iaba la 
c o r r u p c i ó n en las filas m i l i t a r e s . s 9 E n ios dos casos el p u n t o de po l i t i z ac ión 
fue la repres ión de movimientos guerri l leros. Chávez , en la d é c a d a de los se
tenta, c o m b a t i ó a la guerr i l l a de Bandera Roja v O l í a n l a H ú m a l a , en los 
noventa , a Sendero L u m i n o s o ; ambos eran paracaidistas y oficiales de t ro
pas contrainsurgentes , p a r a d ó j i c a m e n t e , el s í m b o l o de las po l í t i cas de se
g u r i d a d apoyadas p o r los Estados Unidos . Pero, m á s de f o n d o , es tá la vieja 
t r a d i c i ó n de r e b e l i ó n m i l i t a r f rente al central i smo de los bastiones ol igár
quicos: Chávez se ident i f ica , c o m o parte de la c u l t u r a local de los l lanos, n o 
só lo c o n S i m ó n Bol ívar sino t a m b i é n con l íderes federalistas y provinciales . 
Y H ú m a l a , c o n su m o v i m i e n t o cacerista, recrea la figura de u n caudi l lo de 
la sierra, con una visión de resistencia nac ional y como parte de l naciona
l ismo indigenis ta peruano , reflejados tanto en su his tor ia personal c o m o 
en su i d e o l o g í a m i l i t a r . 

O t r a vert iente la const i tuyen las corrientes nacionalistas y de n o alinea
m i e n t o surgidas en el marco de la Guerra Fr ía , que n u t r e n a los mi l i tares 
andinos frente a las presiones abiertas p o r el p r o b l e m a de l n a r c o t r á f i c o . 
E n P a n a m á , Ornar T o r r i j o s ; 4 0 P e r ú , Juan Velasco Alvarado; Ecuador, ge
nera l R o d r í g u e z Lara, y en Bolivia, Juan J o s é Torres ; todos ellos t u v i e r o n 

C h á v e z no fue u n politologo, sino Gabr ie l G a r c í a M á r q u e z , c u a n d o lo e n t r e v i s t ó : Gabr i e l Gar
c í a M á r q u e z ; " E l en igma de los dos C h á v e z . E l premio Nobel de l iteratura d ibuja u n i n q u i é 
tente perfil del presidente electo de V e n e z u e l a " , El País (Madr id ) , 31 de enero de 1999. 

3 8 Gott , In the Shadow. ..,op. cit., pp. 38, 40. 
3 9 "L iberado el genera l que estaba e n poder del grupo de militares amotinados e n P e r ú . 

E l oficial sublevado abandera el descontento popular contra el r é g i m e n de F u j i m o r i " , El País, 
(Madr id ) , 31 de octubre de 2000. 

4 0 Sobre el caso p a n a m e ñ o , v é a s e Car los Guevara M a n n , Panamanìan Mililansm. A Histo¬
rical Interprelation, Athens , O h i o University C e n t e r for Internat ional Studies, 1996; y O m a r T o 
rrijos, La batalla de Panamá, B u e n o s Aires , Edi tor ia l Univers i tar ia de Buenos Aires , 1973. 
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como referentes de su a c c i ó n po l í t i ca local las tesis de Gamal A b d e l Nasser 
( 1 9 1 8 - 1 9 7 0 ) , presidente de Egipto entre 1 9 5 4 y 1 9 7 0 , q u i e n p l a n t e ó una 
a c c i ó n pol í t ica a u t ó n o m a para los pa í s e s de l Tercer M u n d o , basada en la 
c r e a c i ó n de u n Estado desarrollista y provisto de fuerzas armadas podero
sas, c o n u n proyecto de a u t o n o m í a nacional i s ta . 4 1 Esa experiencia n u t r i ó a 
buena parte de los oficiales andinos y p a n a m e ñ o s . Parte de los altos man
dos de las actuales fuerzas armadas andinas f u e r o n instruidos bajo esas 
propuestas nacionalistas. Por e jemplo , en 1 9 7 4 , H u g o C h á v e z c o n o c i ó el 
l lamado "Plan Inca" de Velasco Alvarado, a q u i e n a d m i r ó cuando asist ió co
m o cadete a las celebraciones del aniversario de la batalla de A y a c u c h o . 4 2 

Sin duda, esa experiencia q u e d ó incubada v e m e r g i ó r o m o una alter
nativa coherente d e n l e ai escenario actual, cu donde l a d i r igencia p o l í t i c a 
civil n o cuestif *m el desmaiue lamiento del Estado v ia d e s n a c i o n a l i z a c i ó n 
de la seguridad p o r el Plan Co lombia , bajo la p r e s i ó n de los Estados U n i 
dos, t o d o l o cual gesta este f e n ó m e n o pol í t i co . ~ 

E L E X T R E M O A U S T R A L D E L A R C O 1 : P A R A G U A Y , A U T O R I T A R I S M O 

Y P O P U L I S M O C O N L E G I T I M I D A D P O L Í T I C A 

Paraguay, a lo largo de su vida independ iente , ha exper imentado aisla
m i e n t o , autor i tar i smo, amenazas y presiones externas, lo que c r e ó e n él u n 
fuerte sentido nacionalista y m i l i t a r de la pol í t ica , e hizo m á s cerrada y du
radera la alianza entre los mil i tares y la clase d i r igente desde mediados del 
siglo X X , f rente a la crisis de l viejo o r d e n . Esto explica la larga d ic tadura 
del general A l f r e d o Stroessner, de 1954 a 1989, en donde el agente p r i n c i 
pal fue el Part ido Colorado, que sirvió de apoyo po l í t i co a Stroessner hasta 
que fue derrocado en 1989 p o r sectores de las fuerzas armadas y de d i c h o 
par t ido . 

C o n el agotamiento de la alianza colorado-mil i tar , s u r g i ó la figura de 
L i n o Oviedo^ comandante de las tropas que t o m a r o n el palacio desgobier
n o en 1 9 8 9 . M á s tarde fue comandante en je fe de l e jérc i to , hasta ser desti
t u i d o p o r u n i n t e n t o de golpe en 1 9 9 6 . C o n el lo , Oviedo inic ió u n a carrera 
pol í t ica que r e c o g í a una vieja t rad ic ión caudillista y nacionalista, en u n paí s 
que n u n c a ha contado c o n u n pasado medianamente d e m o c r á t i c o . T o m ó 
distancia de la vieja guardia colorada y m i l i t a r , mediante u n l iderazgo po
pulista y autor i ta r io con fuerte arraigo en la p o b l a c i ó n . Esto hizo posible, a 

4 1 Para u n a r e v i s i ó n de las ideas de Nasser, v é a s e la excelente referencia de sus escritos 
e n Faysal Mikdadi , Gamal Abdel Nasser. A BMiography, Westport, G r e e n w o o d Press, 1991. 

4 2 Gott, In theShadow..., op. al., pp. 37-38. 
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pesar de que n o p u d o par t i c ipar en la cont ienda electoral de 1998, que ga
nara su candidato , Raú l Cubas, con m á s de 50% de los votos. Pero d e b i ó 
exiliarse cuando fue v inculado c o n el asesinato del vicepresidente J o s é A r 
gana, qu ien representaba a la f a cc ión contrar i a al l iderazgo de O v i e d o 
d e n t r o de l Part ido Colorado . Se re fug ió en A r g e n t i n a y fue d e t e n i d o en 
Brasil a mediados de 2000 , 4 3 con l o cual se a b r i ó la i n c ó g n i t a de si l a cárce l 
a c a b a r á con u n a t rad ic ión caudil l ista y popular . 

A R C O 2: U N A M E D I A L U N A D E E S T A B I L I D A D E I N C Ó G N I T A S 

El A r c o 2 presenta tanto un mayor desarrol lo ins t i tuc ional como opc iones 
pol í t icas . Ta l fue el papel que c u m p l i e r o n en la t rans ic ión d e m o c r á t i c a , en 
los ochenta , los part idos Colorado y Blanco en Uruguay, el radica l i smo y el 
jus t ic ia l i smo en A r g e n t i n a , la C o n c e r t a c i ó n de Partidos p o r la Democrac i a 
en Chi le y el sistema de part idos b r a s i l e ñ o creado durante la d i c t adura m i 
l i t a r . 4 4 N o obstante, las fuerzas armadas p u d i e r o n recomponerse , amena
zar el proceso de t rans ic ión en algunos casos y librarse de ser juzgadas p o r 
las masivas violaciones a los derechos humanos 4 5 

E n ese marco , Brasil presenta gran estabilidad, ya que en los ú l t i m o s 
15 a ñ o s l o g r ó salir de u n a d ic tadura m i l i t a r , desarrollar u n a m p l i o sistema 
de part idos pol í t icos y enfrentar , j u n t o con la h iper in f lac ión , la r e n u n c i a de 
u n presidente sin t e r m i n a r en u n escenario como el de Venezuela o Ecua
dor . A par t i r de la a d m i n i s t r a c i ó n de Fernando H e n r i q u e Cardoso, Brasil 
logra consolidarse c o m o u n a de las e c o n o m í a s m á s importantes de l plane
ta, tras llevar a cabo u n proceso de reformas bajo u n pacto de estabil idad 
para acercar a la clase pol í t ica , las fuerzas armadas y los sectores empresa
riales a u n proyecto destinado a ubicar el pa í s como potencia reg iona l . E n 
par t icu lar , la r e c o m p o s i c i ó n de las relaciones c o n las fuerzas armadas ayu
d ó a establecer u n ciclo de estabilidad, c o n la c r e a c i ó n en 1999 de l Min i s 
ter io de Defensa y el m a n t e n i m i e n t o de las prerrogativas castrenses, c o n 

4 3 "Ov iedo quiere volver para ser presidente. E l ex militar c o n v e r s ó c o n La Nación e n 
M o r e n o " ; " E l asilado d e s n u d ó su p lan" , La Nación (Buenos .Aires), 22 de octubre de 1999; " E l 
golpista paraguayo Oviedo , detenido en Bras i l " , ElPais (Madr id ) , 12 de j u n i o de 2000. 

4 4 J o n a t h a n H a r ü y n y A r t u r o Va lenzue la , "Democracy i n L a t í n A m e r i c a since 1930", e n 
Les l ie Bethe l l (ed . ) , The Cambridge History of Latin America, vol. V I , Latin America since 1930. Eco
nomy, Society and Politics, segunda parte, Politics and Society, Cambr idge , Cambr idge Univers i ty 
Press, 1994, pp. 144-148, 152-153. 

4 5 J . Patrice McSherry , Incomplete Transition. Military Powei and Democracy in Argentina, 
Nueva York , St. Martin's Press, 1997; y D e b o r a h L . N o r d e n , Military Rebellion in Argentina. Be
tween Coups and Consolidation, L i n c o l n y L o n d r e s , University of Nebraska Press, 1996. 
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u n a l í n e a de desarrol l i smo, nacional i smo m i l i t a r y cierta distancia respecto 
de las ideas de seguridad de los Estados Unidos . N o obstante, sus prob le
mas de pobreza y e x c l u s i ó n se manif ies tan en u n m o v i m i e n t o campes ino 
cada vez m á s radical izado y u n alto í n d i c e de homic id io s , a s í c o m o en el 
e n d u r e c i m i e n t o represivo de sus fuerzas de seguridad p ú b l i c a , a u n q u e e l lo 
es enf rentado y correg ido mediante u n p l a n nac ional de seguridad p ú b l i c a 
que separa los á m b i t o s de defensa y de seguridad i n t e r i o r . 4 6 

U n poco d i s t into es el caso de Chi le ; allí la solidez del sistema d e part i
dos p e r m i t i ó que, d e s p u é s del r é g i m e n m i l i t a r (1973-1990), se recuperaran 
los porcentajes h i s tór icos de vo tac ión , que entre 1932 y 1973 o b t u v i e r o n la 
derecha, el centro v la izquierda. Pero las fuerzas armadas, en los p r i m e r o s 
a ñ o s del g o b i e r n o ' d e m o c r á t i c o , h i c i e ron manifestaciones de fuerza con 
gran impacto ins t i tuc ional , conducta amparada por el activismo p o l í t i c o 
del ex d ic tador Augusto Pinochet . Esto e s t ab lec ió u n estrecho m a r g e n de 
m a n i o b r a para los gobiernos, tanto en mater ia de derechos h u m a n o s como 
en p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 4 7 E n Uruguay se presenta t a m b i é n u n p a n o r a m a de 
res t r icc ión para nuevas fuerzas pol í t icas , f rente a la p reeminenc ia de los 
part idos tradicionales, u n a vez que los mil i tares se r e t i r a r o n de la p o l í t i c a 
en 1985. E n los noventa se llevó a cabo u n a p r o f u n d a r e f o r m a del sistema 
electoral , al p o n e r fin al "doble voto s i m u l t á n e o " y a la "ley de lemas" en 
las elecciones presidenciales, surgidos para mantener u n cerrado p r e d o m i 
n i o entre las fuerzas tradicionales, todo lo cual l levó a u n r é g i m e n de m i n o 
ría y a la crisis po l í t i ca de finales de los sesenta y pr inc ip ios de los setenta . 4 8 

Estos pa í se s no e s tán exentos de problemas, ya que h a n visto incre
mentarse sus í n d i c e s de violencia social a lo largo de la d é c a d a de los no-

4 6 J o a o Martins F i l h o y D a n i e l Zirker , " T h e Brazi l ian Military u n d e r Cardoso : Overco
m i n g the Identity Cris is" , journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 42, n u m . 3, 
2000, pp. 146-147, 162-163. Sobre la distancia b r a s i l e ñ a respecto de los Estados U n i d o s y des
de u n a perspectiva estadounidense, v é a s e C o u n c i l o n Fore ign Relations, A Letter to the President 
and a Memorandum on U.S. Policy Toward Brazil. Statement of an Independent Task Force Sponsored 
by the Council on Foreign Relations, Nueva York , C o u n c i l o n Fore ign Relations, 2001. Sobre la 
p o l í t i c a de defensa b r a s i l e ñ a , v é a s e : Governo de F e r n a n d o H e n r i q u e Cardoso , Política daDefe-
sa Nacional, Brasi l ia , Pres idenc ia da R e p ú b l i c a , 1996. 

4 7 J . S amue l Va lenzue la , " T h e Or ig ins and Transformat ions of the C h i l e a n Party Sys
tem", manuscr i to , Ke l log Institute a n d Depar tment of Sociology, University of Notre D a m e , 
1995, p. 79. Para u n a n á l i s i s sobre los cambios culturales y p o l í t i c o s ocurr idos e n la t r a n s i c i ó n , 
desde u n punto de vista s o c i o l ó g i c o , v é a s e T o m á s M o u l i á n , Chile actual: anatomía de un mito, 
Santiago, LOM Edic iones-Univers idad ARCIS, 1997. Sobre la exper ienc ia e n el C o n o S u r de las 
organizaciones obreras, v é a s e Paul Drake , Labor Movements and Dictatorships: The Southern Cone 
in Comparative Perspective, Ba l t imore , T h e John's H o p k i n s University Press, 1996. 

4 8 Par lamento La t inoamer i cano y j e s p e r Tvevad (coord . ) , Manual de los partidos políticos 
de America Latina, Madr id , Par lamento La t inoamer icano , 1997, pp. 386-387. 
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venta. E n A r g e n t i n a , durante el g o b i e r n o de Carlos M e n e m (1989-1999), si 
b ien se e x p e r i m e n t a r o n altas tasas de c rec imiento y una baja i n f l a c i ó n , au
m e n t ó la de l incuenc ia y el descontento social p o r los efectos de l severo 
ajuste e c o n ó m i c o , as í como p o r el e m p o b r e c i m i e n t o de la p o b l a c i ó n . Esto 
g e n e r a l i z ó las acciones de los "piqueteros" , con cortes de rutas en e l i n 
ter ior d e l pa í s . E l g o b i e r n o puso m á s énfas i s en r e p r i m i r el descontento 
creando una c o o r d i n a c i ó n m u l t i d i m e n s i o n a l integrada p o r la gendarme
ría f ronter iza , la prefectura naval encargada de pa t ru l l a r el l i t o r a l y l a po l i 
c ía federal . En cambio , para enfrentar la de l incuenc ia n o h u b o po l í t i ca s 
p ú b l i c a s del m i s m o t i p o , y se i n c r e m e n t ó la c o r r u p c i ó n , el abuso p o l i c i a l y 
las ejecuciones extrajudieiales. 

U N A A G E N D A D E S I T U A C I O N E S CRÍTICAS 

T o m a n d o en cuenta los procesos anteriores, hemos establecido los tipos 
de situaciones crít icas surgidos en la d é c a d a de los noventa. E n su g r a n ma
yor ía o c u r r i e r o n en el A r c o 1 y su o r i g e n estuvo en la falta de bloques de 
poder estables, mecanismos institucionales para llevar a cabo reformas eco
n ó m i c a s , o acuerdos po l í t i cos para f renar el avance de confl ictos y presio
nes sociales en culturas pol í t icas fuer temente populistas. 

Los escenarios 1, 2, 3 y 4 t i enen como actores principales al Legislativo 
y a las fuerzas armadas, en contra de u n Ejecutivo incapaz de establecer u n 
bloque de p o d e r estable y alianzas c o n sectores clave de la sociedad, para 
enfrentar las demandas sociales y los compromisos internacionales . Las 
fuerzas armadas se "par lamentar izar i " , m a n t e n i e n d o una c o n t i n u i d a d his
tór ica de in te rvenc ión en crisis de cambio y r e d i s e ñ o del Estado. Esto obe
dece a la escasa representat ividad de l Legislativo y de los part idos po l í t i cos , 
como ocurre e n Venezuela, Ecuador y Perú , lista en la que p o d r í a inc lu ir se 
en u n f u t u r o a C o l o m b i a y A r g e n t i n a . 

E l escenario 6 e s tá representado p o r u n candidato oposi tor que puede 
contar con cierto apoyo in te rnac iona l para lograr sanciones de organismos 
internacionales ante la evidencia de u n fraude. El caso peruano d e l a ñ o 
2000 i n d i c a que la sola confianza en el apoyo in te rnac iona l puede tener 
sus problemas en culturas pol í t icas m u y voláti les , ya que el r e t i r o del candi
dato opos i tor en la segunda vuelta, que llevó a la r e e l e c c i ó n de F u j i m o r i , 
n o p e r m i t i ó ar t icu lar u n a o p o s i c i ó n leg i t imada en las urnas. Esto a b r i ó el 
c a m i n o a viejos candidatos, tras la c a í d a de F u j i m o r i y el surg imiento de u n 
l iderazgo mi l i t a r -popu la r encabezado p o r el comandante H ú m a l a (escena
r i o 5 ) . F l escenario 7 se ident i f ica m u c h o con el caso paraguayo, en d o n d e 
la vieja l iga entre el Part ido Co lorado y las fuerzas armadas se qu iebra ante 
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Cuadro 3 
Situaciones crít icas en A m é r i c a del Sur de 1990 a 2000 

Arco 1 Arco 2 Escenario Situaciones críticas 

X R e n u n c i a del presidente por p r e s i ó n del Congreso , ante su 

incapac idad de gobierno o el cuest ionamiento de su g e s t i ó n 

por actos de c o r r u p c i ó n (Ecuador , Venezue la , Bra s i l , P e r ú ) 

G o l p e civil-militar con respaldo popular v de fuerzas arma

das divididas, pero s in apoyo del Congreso n i del alto man

do m o m ido por medid ts de ipi.te c o m ú n o ( E c u a d o . i 

' 1 K m i H o < u . i . > , j ta ) . I,J i ( i 

i ^ l lo . ) i a m i , ¡ , < n 

1 f , f t i , , a b l o q . „ | . . l i . i i l t i . , n ,m , , , <c • > d e c i 

sis ( P e n i ) 

S u b l e v a c i ó n de oficiales j ó v e n e s que logra u n espacio pol í t i 

co con apoyo popular en medio de crisis p o l í t i c a ; fuerte dis

curso nacionalista-popular y e n contra del gobierno ( P e r ú ) 

R e e l e c c i ó n forzada c o n o p o s i c i ó n descontenta y movi l izada 

en el á m b i t o local y con fuerte lobby internacional , frente a 

u n Ejecutivo con cierto apoyo popular v militar ( P e r ú ) 

S u b l e v a c i ó n militar populista, en u n marco de l u c h a de fac

ciones p o l í t i c a s de u n partido h e g e m ó n i c o , en la c u a l el lí

der del movimiento esgrime un discurso nacional ista y auto

ritario con apovo popular (Paraguay) 

Descontento militar, en donde las unidades e s t á n e n alerta 

m á x i m a , sin pretender tomar el mando del p a í s , p a r a pre

s ionar al Ejecutivo, Legislativo y Judic ia l con e! fin d e impe

dir ju ic ios a militares implicados e n violaciones a los dere

chos humanos . Este escenario tiene dos tipos: 

• "Bo inazo" e n Chi le . Despliegue l imitado de tropas de é l i te 

e n edificios militares ubicados e n pleno centro de la capital, 

para l lamar la a t e n c i ó n del p ú b l i c o y la prensa. E n esta ac

c i ó n el alto mando mantiene la un idad de comandos y tro

pas con apoyo p o l í t i c o de ex militares y de algunos miem

bros de la derecha 

• "Carapintadas" en Argent ina . Acuarte lamiento de las uni

dades militares e n alerta m á x i m a , con despliegue de tropas y 

armas, sin pretender tomar el mando del p a í s , pero c o n me

tas confusas de golpe militar y r e i v i n d i c a c i ó n prof esional. Es

ta a c c i ó n es encabezada por oficiales de rango med io y no 

por el alto mando , que pierde el contacto con comandos y 

tropas de algunas unidades 

1 

X 2 

X 3 
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el s u r g i m i e n t o de Oviedo . E n este caso la in te rvenc ión m i l i t a r se l i m i t ó a 
facciones cada vez m á s p e q u e ñ a s de las fuerzas armadas. El p r o b l e m a a q u í 
es hasta d ó n d e se puede l i m i t a r el desarrol lo de u n a alternativa p o p u l i s t a 
que sea a u t ó n o m a respecto de l viejo b loque de p o d e r co lorado-mi l i t a r . 

H e m o s considerado u n escenario 8, en pa í s e s m u y estables, p e r o en 
d o n d e la in te rvenc ión m i l i t a r ha sido eficaz para lograr u n solo ob je t ivo : 
i m p e d i r el avance de la jus t ic ia en casos de violaciones a los derechos h u 
manos. En 1990, el i n s t r u m e n t o fue el acuarte lamiento de las unidades m i 
litares, amenaza de c o n s i d e r a c i ó n para el gob ie rno en vista de l m a y o r nive l 
de p r o f e s i o n a l i z a c i ó n que t i enen las fuerzas armadas de esos pa í s e s (Chi le 
y Argent ina) . 4 ' 1 ' El mensaje va d i r i g i d o al Ejecutivo y a los part idos p o l í t i c o s 
para que d ic ten leves de p u n t o f ina l . 

Algunas tendencias prospectivas 

Los f e n ó m e n o s observados en la ú l t i m a d é c a d a i n d i c a n algunas tendencias 
hacia escenarios de inestabi l idad, que se localizan en t o r n o al c o n f l i c t o co
l o m b i a n o , as í como t a m b i é n al á r e a andina . Allí, la ayuda m i l i t a r estadou
nidense, las po l í t i cas a n t i n a r c ó t i c o s y las posibles sanciones internacionales 
a procesos de inestabi l idad p u e d e n mantener la h e g e m o n í a y el c o n t r o l de 
los grupos tradicionales, a la vez que el papel estabilizador de los mi l i tares . 

E n el caso co lombiano , el conf l ic to puede prolongarse social y pol í t ica
mente con cierta a u t o n o m í a del narcotrá f ico . Por el lo , las soluciones deben 
ser m á s b ien pol í t icas , ya que la ayuda m i l i t a r estadounidense puede n o só lo 
p r o l o n g a r la d o m i n a c i ó n de las élites, sino t a m b i é n desarrollar el p o d e r de 
los mil itares , de la po l i c í a y de otros actores d e n t r o de u n Estado bastante 
débi l , que preserva la exc lus ión . Así, una posible fuerza m u l t i d i m e n s i o n a l 
ser ía u n factor desestabilizador, si n o se considera u n proceso de paz nego
ciado desde u n enfoque c iv i l . Esto t e n d r á importantes efectos en el escena
rio reg iona l , al articularse con la s i tuac ión in te rna de los pa í se s f ronter izos , 
ya que en P e r ú y Ecuador los militares s e g u i r á n siendo u n factor de p o d e r 
relevante, en la med ida en que la clase pol í t ica mantenga su fractura, regio
nal i smo y popu l i smo c r ó n i c o , como ocurre en el caso ecuatoriano. A la vez, 
la violencia co lombiana es u n escenario es t ra tég ico de impor tanc i a para los 
mil i tares de esos pa í ses . E n Venezuela, la custodia de la f rontera ju s t i f i ca rá 
u n mayor desarrollo de sus fuerzas armadas, y las m a n t e n d r á vigentes en la 
vida po l í t i ca i n t e r n a y en la seguridad púb l i ca . L o mismo vale para Brasil, 

4 9 "Acuarte lamiento . E l d í a del e jercicio" , Análisis (Santiago de C h i l e ) , a ñ o XLV, n ú m . 
363, 24 a 30 de d ic iembre de 1990. 
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que ha desplazado tropas y recursos para sellar la f rontera con C o l o m b i a , re
forzando su credo es t ra tég ico en t o r n o a la defensa de la Amazonia . 

E n el P e r ú , la e l e c c i ó n de A l e j a n d r o T o l e d o , en la que se r e c u r r i ó a es
trategias populistas, ind i ca que se s e g u i r á n ed i tando los problemas n o re
sueltos de la po l í t i ca peruana , en d o n d e el p o p u l i s m o l o g r a r á sobrevivir , 
tal c o m o l o hizo d e s p u é s de u n a d é c a d a m i l i t a r (1968-1979) y de la d é c a d a 
fu j imor i s t a (1989-2000). Allí , u n a in te rvenc ión m i l i t a r n o puede descartar
se, al i gua l que en Ecuador, especialmente si se m a n t i e n e n las fuertes ten
dencias de ios mil i tares a c u m p l i r tareas tanto de l í d e r a z g o po l í t i co c o m o 
de e s tab i l i zac ión . 

E n el A r c o 2 la tendencia es hacia u n a mayor estabil idad. E n C h i l e , los 
escenarios son de m e n o r p r e s i ó n p o r ios juicios a mil i tares , en la m e d i d a 
en que el personal invo lucrado en violaciones a los derechos h u m a n o s se 
re t i ra de las inst i tuciones , y se r e d e f í n e la r e l ac ión c iv i l -mi l i tar . Pero tam
b ién e s t á en puerta u n agotamiento de la c o n c e r t a c i ó n de centro-izquierda, 
que h a gobernado p o r u n a d é c a d a d e s p u é s de la t rans ic ión d e m o c r á t i c a 
de 1990, f rente al surg imiento de una estrategia popul is ta desde la derecha, 
as í c o m o u n a tendencia a la p a r l a m e n t a r i z a c i ó n m i l i t a r , p o r la existencia 
de u n enclave au tor i t a r io c o m o son los senadores designados, cargos a que 
tienen derecho los ex jefes de las fuerzas armadas. Esto les p e r m i t e actuar 
en concordanc ia con la derecha, lo que q u e d ó m u y claro en j u n i o de 2001 
c o n la r e n u n c i a de l comandante de la armada, q u i e n n e g o c i ó con la dere
cha su e s c a ñ o par lamentar io . 

E n A r g e n t i n a , la d é c a d a de c rec imiento , baja inf lac ión y ajustes e c o n ó 
micos d e l popu l i smo peronista agotaron las alternativas disponibles en la 
segunda m i t a d del siglo XX, c o m o eran el p r o p i o peroni smo, el radicalis
m o y los gobiernos mil i tares . L a pos ib i l idad es tar ía en una vuelta al c o n t r o l 
popul i s ta t r ad ic iona l , pero desde la derecha, tal c o m o parece i n d i c a r l o el 
ingreso de D o m i n g o Cavallo al gabinete de Fernando de la R ú a a p r i n c i 
pios de 2001. 

Brasi l , si b i e n se acerca al escenario de v io lencia social de l A r c o 1, ha 
logrado establecer alianzas y el Estado es suf ic ientemente fuerte c o m o pa
ra enfrentar la inestabi l idad de l A r c o 1 que l o rodea, a p a r t i r de la d e f i n i 
c ión de objetivos y de amenazas, tanto en su po l í t i ca de defensa c o m o de 
seguridad p ú b l i c a . 

C O N C L U S I O N E S 

Las posibles soluciones a estos escenarios hasta ahora consideran h ipó te s i s 
de despliegue m i l i t a r y po l i c i a l , de sanciones internacionales y de condic io-
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n a m i e n t o a ciertos e s t á n d a r e s po l í t i co s . Consideran el n a r c o t r á f i c o como 
la fuente m á s i m p o r t a n t e de de se s t ab i l i zac ión , p o r su v io lencia y recursos, 
y de j an a u n lado las part icular idades de las culturas po l í t i cas locales. Sin 
embargo , es claro que el reducc ion i smo a unas pocas variables obedece n o 
só lo a consideraciones a c a d é m i c a s , s ino t a m b i é n a los intereses de seguri
dad de los Estados Unidos , que siguen siendo, al igual que los mi l i t a re s en 
ciertas regiones, u n factor clave. Su d i a g n ó s t i c o y acciones de p o l í t i c a i n 
ternac ional t i enen u n alto riesgo, al ampl i f i car conflictos latentes y n o re
sueltos en las sociedades lat inoamericanas, si se apoya acciones coercitivas 
y a actores c o m o los mil i tares , que p u e d e n i n f l u i r negativamente en los 
procesos deuioct át icos . 

Por tanto , se debe discut ir la conveniencia de internac ional izar sancio
nes, s iguiendo tendencias globales y tipos ideales de una sociedad estable, 
ya que , si nos alejamos de las variables'de narco t rá f i co y seguridad, encon
traremos u n panorama d i s t in to , en d o n d e los riesgos se dan en regiones 
m á s reducidas, se e x p e r i m e n t a n procesos po l í t i cos que en su g e s t a c i ó n nie
gan p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s formales, pe ro que son válvulas de escape que 
p u e d e n dir igirse hacia u n a mayor representat ividad. T a m b i é n exis ten fac
tores locales en la d i s t r ibuc ión de l p o d e r y de la riqueza que son generado
res de altas tasas de violencia . 

L o anter ior obl iga a adoptar u n a p o s i c i ó n activa, inte lectua l y po l í t i ca 
m e n t e , para d e f i n i r los problemas de las sociedades lat inoamericanas a par
t i r de las realidades locales. Esto permi t i r á deslindar amenazas, toreas y 
actores en f o r m a real y a escala nacional , ya que de lo cont rar io se puede 
estar abr iendo u n nuevo campo de activismo pol í t ico m u l t i d i m e n s i o n a l (mi 
l i tar v po l i c i a l ) , a par t i r de la in teracc ión de segundad p ú b l i c a y violencia . 


