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RESUMEN: La supremacía civil sobre las cuestiones militares y de seguridad es un logro parcial 
del retomo a la democracia. La virtual inexistencia de núcleos ciudadanos capacitados para 
ejercer el control de los asuntos de la defensa y la seguridad afecta la calidad de las democracias 
latinoamericanas. 
La situación en la que se encuentran las relaciones cívico-militares en América Latina es 
heterogénea, sin embargo, en todos los países existe una demanda para mejorar el orden público, 
que incluye el control democrático de las Fuerzas Armadas, pero que además abarca un campo 
más amplio de situaciones en las que se incluyen las reformas del estado y de las estructuras 
institucionales y legales; el resguardo de las garantías individuales y comunitarias y las 
modificaciones en las misiones y concepciones de los aparatos de defensa y seguridad. 
Este documento presenta cinco trabajos que forman parte de un proyecto de investigación 
financiado por la Fundación Ford, y asentado en la Universidad Torcuato Di Tella, acerca de las 
prerrogativas militares en América Latina posteriores a la transición a la democracia 
incorporando una reflexión sobre el estado y la sociedad civil. 
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Estado y sociedad civil ante la cuesti6n civico-militar 

1 - Introducci6n: 

Los paises de America Latina han adquirido recientemente sistemas 
polilicos dernocraticos. En la mayoria de ellos, ese cambio se ha realizado 
de forma siinultanea a reformas del estado y de la economia que 
produjeron n10dificaciones en la estructura social y en el sistema de 
represenlaci6n politica. Con este trabajo queremos realizar un aporte para 
considerar como la cuesti6n militar afecla la calidad de los regimenes. Es 
una refiexi6n acerca las falencias que persisten en la articulaci6n de 
demandas de la ciudadania en los temas referidos a asuntos de defensa y 
orden publico. 

En el transilo a la democracia, las Fuerzas Armadas de America
Latina lambien ban cambiado. Las inslituciones militares aceptaron -con
resignaci6n, culpa o desagrado- el nuevo rol en los gobiernos civiles. Sin
los incentivos internacionales que en el pasado apoyaron las pretensiones
de inlluencia directa sobre el poder 1 • y no contando con las alianzas
internas que respaldaron los golpes militares en el pasado, ellas se vieron
forzadas a producir cambios en sus estrategias. Estas modificaciones no
implican que el factor militar haya desaparecido de las sociedades
latinoame1icanas, por el conlrario, el mantenimiento de prerrogativas 2 y

' Desde la politica norteamericana de promover democracia (enlarging democracy) hasta 
actuaciones concretas de la OEA en los casos de Peru, Guatemala y Paraguay, del Grupo 
de Rio y del Mercosur, se reafirma esta idea. 
2 Alfred Stepan define las prerrogativas militares como: "Para nuestros prop6sitos, la 
dimension prerrogativas institucionales de las Fuerzas Armadas refiere a aquellas areas 
donde, desafiando o no, los militares coma instituci6n asumen que tienen derechos 
adquiridos o privilegios, formates o informales, para �jercer control efectivo sobre su 
propio gobierno, para jugar un rol en areas extra-militares del aparato estatal, o incluso 
cst:ructurar relaciones entre el estado y la sociedad politica y civil.", en Rethinking Military 
Politics. Brazil and the Southern Cone. Prlnceton University Press, New Jersey, 1988. Pg. 
93. Las prerrogativas hoy pueden manlfestarse tamblen de forma diferente a como se
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diferentes grados de autonomia castrensc sc cnlazan con una dc11rnndc1 
por la profesionalizaci6n.: 1 

Las Fuerzas Arrnadas siguen siendo en muchos casos una fuenLe de 
tension y en algunos paises, un obstaculo para el funcionamiento de los 
regimenes democraticos. Sus f uentes de pod er y autonomia polilic;:i 
pueden sostenerse en el nuevo regimen de gobierno a traves de pactos de 
transici6n (como en Chile, Uruguay), de homogeneidad con las elites 
gobernantes, (como en Brasil), o de ausencia de estructuras politicas 
(como en Paraguay).'1 A pesar de ello, no se supone el retorno a gobiernos 
militares. La posibilidad de evitar intervenciones militares parece no 

daba anteriormente. Por ejemplo, en vez de reclamar mayor presupuesto, pueden utilizar 
sus recursos institucionales para generar ingresos propios sin control eslatal. Un caso de 
este tipo es la alianza entre la Fuerza Aerea Argentina y la empresa Edecassa de servicio 
de cargas en los aeropuertos del pais. Gabriel Aguilera Peralta sefi.ala el involucramiento 
de las Fuerzas Armadas en actividades productivas econ6micas, especialmente de 
caracter comercial, ,existiendo la posibilidad de aulofinanciamiento de !as insUt:uciones 
belicas que debilitan el control de las aut:oridades civiles, en "Centrmunerica: La 
construcci6n de una agenda regional de seguridad y confianza rnutua": en Conslnicci611 
de la Paz, Cultura de Paz y Democracia, IRIPJ\Z, CLJ\IP, PNUD Gualcmala. 1997, pg. 477. 
Otra manera de p(�nsar las prerrogativas es en la medida de que los militares se 
convierten en actores legitimos de la democracia, manlcniendo una alla capaciclad de 
influencia en las dec:isiones de politica. 
3 Esta demanda se vincula a las pretensiones norteamericanas de orient.ar a las Fuerzas 
Armadas hacia tareas que corresponde a las fuerzas de seguriclad. James Burk, 
"Thinking Trough the End of the Cold War", en James Burk, de. Tlie Mililary in New
Times. Adapting Am1ed Forces to a Tur/Julen/_ World, Westview Press. Boulder, Colorado. 
1994, pg.14. En el ,caso de Brasil. queda asi expuesto en el libro de] Almiranle Mario 
Cesar Flores, Bases para una polilica Miliiar, Universidad Nacional de Quilmes-Ser en el 
2000, Buenos Aires, 1996, pg. 125-129. y para Argentina, Rut Diamint, "La producci6n 
de seguridad", en prensa, Ver Fernando Bustamante, "La cuesti6n de las medidas de 
confianza en el contexto de la sub-region Andina", en Francisco Rojas Aravena. de. 
Balance Estrategico y Medidas de Cory1anza Mutua, FLACSO, Chile, 1996, pg. 201 
4 Para Chile, Claudio Fuentes, "Militares en Chile: ni completa autonomia, ni total 
subordinaci6n", en Chile 96, Analisis y Opiniones, FLACSO, Chile, 1997; Para Brt1sil, 
Braz Araujo, Novas Padroes de pensamenl.o esiral.egico no Brasil, NJ\IPPE/USP, Sao 
Paulo, 1993 y Mario Cesar Flores, op.ell.; para Paraguay, Jose Luis Simon, PolWca
Internacional para la democracia, Fundaci6n I Jans Seidel, Asunci{m, 1995. Un nn{ilisis de 
los estudios de la cuestl6n civico-militar cs la reallzada para cstc mismo proyecto por 
Felipe Aguero, "Las Fuerzas Armadas en una (�poca de trnnsici611: Pcrspcdivas para cl 
aflanzamiento de la democracia en America Latina", segunda version, mayo de 1997. 
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asent.arse en el progreso econ6mico ni en gobiernos fuertes, 5 sino en el 
c.lesarrollo de una sociedad civil que en base a sus aprendizajes de las 
experiencias autoritarias, promueva una esfera publica para la toma de 
clecisiones. 

El protagonismo de la ciudadania comienza a abrir un espacio en el 
que nuevas herramientas permiten definir el lugar de la defensa y de la 
seguridad. Pero es paradojal que habiendo sido la recurrencia de golpes 
mililares o la acci6n interna de las Fuerzas Armadas, una barrera a la 
libre expresi6n ciudadana y uno de los temas centrales en los fracasos de 
la democracia, las asociaciones de la sociedad hayan dejado a un costado 
los asunlos mililares.n 

En eslc lrabajo nos proponemos revisar una serie de temas que nos 
permilan entender la limitada actuaci6n de la sociedad en los temas de 
defensa. Para ello, comenzaremos con una descripci6n acerca de los 
nuevos conceplos de seguridad. En segundo termino, repasaremos 
algunos conceplos respecto al tema del estado y los asuntos militares. 
Luego, harcmos alguna consideraciones acerca del rol de la sociedad civil 
en ese nuevo escenario y por ultimo, describiremos las tendencias de la 
asociaciones de la sociedad y su relaci6n con la cuesti6n militar. 

En un proceso de reformas polilicas lrascendenles, la 
reeslructuraci6n de las Fuerzas Armadas y la definici6n de las relaciones 
civico-militares debe estar delenninada por el campo de lo politico, ya que 
sienclo la segu1idad una cuesti6n esencial del estado, son sus actores los 
que eslipulan las normas que delimitan su campo de acci6n. 

r. Est.a idea es la t.esis del articulo de Robert H Dix, "Military Coups and Military Rule in
Latin America", en Armed Forces and Society, Vol 20, No 3, Spring 1994, que adjudica a
los recortes fiscales, la apertura comercial y las privatizaciones la facultad de disminuir
la ocurrencia de golpes de est.ado, especialmente pg. 450.
Ii Desde la perspectiva que seflala Feaver, los militares tienen capacidades para identificar 
amenazas y dar la respuesta aproplada a ese riesgo, mientras que los civiles pueden fiJar 
de forma relat.ivamente aceptable riesgos para la sociedad, y son los militares quienes 
cuanttncan et riesgo, mientras los civiles lo Juzgan. En Peter Feaver,"The Civil-Military 
Problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian Control", en Armed 
Forces and Society, Winter, 1996, pg.154. 
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2 - Seguridad, democracia y ciudadania 

El renacimiento democnilico lrajo aparcjado cliversas formas de 
entender e interpretar a los nuevos regimenes y las discusiones acerca de 
democracia formal o sustancial incorporaban una din1ensi6n etica y 
normativa centrada en la autonomia y la participaci6n de la sociedad 
frente al poder del mercado. 7 

Una ciudadania incrementalmente 
democratica garantizaria a largo plaza el pasaje hacia una sociedad 
moderna y dentro de estas visiones normativas, tarnbien se pensaba quc 
seria mas equilaliva. 

8 

Este proceso tendria la capacidad de reverlir los 
legados auloritarios y palrimonialistas de la lradici6n politica 
latinoamericana inaugurando un prolongado ciclo de estabilidad politica, 
luego de alcanzado un consenso sabre las reglas de juego. Junta a esas 
conceptualizaciones, surgia la idea de dotar a la ciudadania de recursos 
tradicionalmente incorporados a las democracias mas avanzadas, de 
pactos entre partidos y fuerzas sociales y de control de las politicas 
publicas. 

9 

lComo afect6 esa vision regenerada de democracia al campo de la 
seguridad? Sin duda, la clernocracia y centralmenle el fin de la 
confrontaci6n ideol6gica, contribuyeron a un replant.co clel conceplo de 
seguridad. 10 La seguridad enlonces ya no esla lanlo vinculada a la guerra 

7 

Peter Hakim y Abraham Lowenthal, "Las fragiles democracias de America Latina". en 
Larry Diamond y Marc Plattner, (comp.) El Resurgimienlo de la Democracia, UNAM, 
Mexico, 1996, pg.298. 
8 

Norbert Lechner. "La democracia entre la utopia y el realismo", Revisla lnt.ernacional de 
Filosofia Poliiica, UAM-UNED, Madrid, diciembre de 1995, No 6 y Alberto Olvera, "Civil 
Society and Political Transition in Mexico", en Constellations, NI, Malden, MA. USA. 
1997. Un postulado era la transformaci6n de! esladu cediendo poder a la ciucladania y 
reclamando que los actores no-gubernamentales se organicen fuera de los partidos y las 
coaliciones electorales respetando sus propios intereses y cult.urn. Publicaci6n colectiva, 
Towards a Liberating Peace, The United Nations University, Tokio, 1995, pg.164. 
9 

Jose Maria Maravall, "Despues de las transiciones: Los dilemas del reformismo", en 
Norbet Lechner, de. Capilalismo, democracia y refonnas, FLACSO, Chile, 1991, pg.143. 
Larry Diamond, "Tres parad�jas de la democracia", Revis/a de Democracia, Costa Rica, 
verano, 1990, pg.53. 
10 

Para un resumen de esa idea ver Bjorn Moller, "Conceptos sobre scguriclad: nuevos 
riesgos y desafios", en Desarrollo Eco116111ico, vol 36, No 143, octubre-diciembre de 1996. 
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sino a amenazas relacionadas mas directamenle con el bieneslar 
ciudadano, incluyendo asunlos de recursos naturales, medio ambiente y 
demografia. 11 Como se pregtinta Lipschutz: "6Que, en un ultimo analisis, 
debe ser asegurado? Si los agujeros de ozono son una amenaza, 6es ese 
nuestro enemigo? Si los inmigrantes son una amenaza, 6deben los policias 
convertirse en soldados? Si la competitividad econ6mica de nuestros 
aliados es una amenaza, 61a Norteamerica Corporativa debe ser protegida 
contra las ventajas de los capitales extranjeros o contra aquellos que han 
sido despedidos durante los recortes realizados por las politicas de 
saneamiento de nuestra economia? 12

La mirada de la seguridad, desde el bienestar del individuo, incluye 
problen1a sociales y fuentes internas de inestabilidad. 13 Incorpora tambien 
las exigencias de las c6digos internacionales, los temas de identidad 
cultural, los derechos politicos y en menor medida a los temas netamente 
mililares. 14 La exagerada ampliaci6n del concepto tambien conlleva 
algunos riesgos en el caso de que se pase por el tamiz de la seguridad, 
lemas de la sociedad que no requieren ser militarizados. El resultado 
puede ser dispar: uno, es el riesgo de "securitizar" la agenda social y que 
finalmente se militaricen asuntos que no se resuelven por medio de 
inslancias mililares: dos, la "desecuritizaci6n", o sea el vaciamienlo de 
contenido por su excesiva ampliaci6n, por el cual se crea un vacio en la 
prolecci6n de los ciudadanos. 15 

Los temas de seguridad han sido enfocados desde el estado - y en 
America Latina ese estado • en muchas ocasiones estuvo en manos 

11 Jessica Tuchman Mathwes. "Redefining Security", Foreign Affairs, No 68. spring 1989.
12 Ronnie D. Lipschutz. On Security. Columbia University Press, New York, 1995, pg.14. 
13 Se puede considerar que es una cuesti6n "glocal". global y local al mismo tiempo, frente 
a los cuales la comunidad internacional no tiene ningun sistema de seguridad. En Eric 
de la Maisonncuve, "Fuerzas Armadas nacionales en un mundo globalizado?". paper 
presentado a la conferencia El Estado en la Aldea Global, ABRA. Buenos Aires, 1997, pg. 
7 y 11. 
1
'
1 Ronnie D. Lipschutz, op. cit.,1995 y en el mismo libro, el articulo de Ole Waver, 

"Securitizal:ion and Desecuritization". Wayne C. Thompson, presenta la idea de la 
scp;urldnd en <'I siglo 21 no se consiguc nmcnazando slno gnrant.lzando la scguridad dcl 
ot.ro estado, en "Heddining Security. 2000 and beyond", en Essays on Strategy, No X, 
National Defense University Press, Washington, D.C., 1993, pg. 111. 
rn Ole Waver, op.clt .. 1995, pg. 8�i.

6 



mililares- o en las mismas fuerzas armadas, que lradudan el monopolio 
de la fuerza, transferida por un estado republicano, como si lo recibieran 
por herencia imperial. Ole Waver diferencia una lradicion anglosajona en 
la que el concepto de seguridad societal esta basado en la separacion del 
estado y la sociedad; de una vision europea continental en la que esa 
division es mas relativa, el estado tiene su propio derecho de existencia; o 
de la tradicion norteamericana, con un concepto minimalista de estado, 
que no tiene una razon de ser (raison d' etre) inherente y que se legitima 
solo por servir a la sociedad. 16 En esta postura, la i:mica razon de la 
existencia de un aparato de seguridad es asegurar a los individuos. 

Basandonos en estas tres tradiciones, 6el consenso democratico y 
las nuevas ideas sobre la seguridad, facilitan la incorporacion de la 
ciudadania a los temas de seguridad? Sin duda hay una nueva legitimidad 
17 para crear frenos a los tradicionales manejos de los militares en nuestra 
region, pero como indica Garreton, en las nuevas democracias 
latinoamericanas permanecen enclaves autoritarios debidos a la limitada 
experiencia en regimenes democraticos y a que en estas sociedades, el 
autoritarismo desgast6 varias generaciones, nutriendo la presencia de 
valores, mentalidades y actitudes antidemocraticas o autoritarias. 18 

De esta forma, si bien los actores sociales cobran protagonismo 
dentro del estado, la articulaci6n de esas demandas sociales no se ha 
empalmado con la misma fuerza en el control de las actividades de los 
militares. Aun en los casos en los que existe una presencia de los 
movimientos sociales, la capacidad de incidir en la definici6n de politicas 
es restringida. La reflexi6n acerca de quienes son cuidados a traves de la 
seguridad, que antes recaia en confusas valoraciones ideol6gicas, ahora 
favorece al bienestar de la comunidad, por lo menos a nivel del discurso. 
Ese bienestar aparece ligado a la eficiencia del estado para cumplir con 
ciertas funciones, y de este planteo se deriva la interrogacion acerca de la 

16 

Ole Waver, op.cit., 1995, pg. 84. 

17 Samuel Huntington, "La tercera Ola de la Democracia", en Larry Diamond y Marc 
Plattner, op.cit. I 996, pg.8. TambU�n en Michael Shuman y I la) Harvey, Securil!J without. 
war. A Post-Cold War Foreign Policy, Westvlew Press, Colorado, 1993: "Because the 
legitimacy of International norms comes ultimately from the people, NGOs already play 
an important role In developing them", pg. 223. 
18 Manuel Antonio Garret6n, "Human Rights In Process of Democratization", Journal of 
Lalin American Studies, Val 26, february 1994, pg. 223. 
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Icgiliruidad del gaslo en defensa. Sin embrago, la seguridad que estos 
adores perciben como amenazada no esta vinculada a una guerra 
cercana. sino a la proteccion de su vida y sus bienes. 19 Para lo cual el 
aparato de defensa no parece ser adecuado, y en todo caso es por lo 
menos demasiado costoso para garantizar las propiedades y derechos 
ciudadanos. 

Paralelamente, la inclusion de la ciudadania genera tambien una 
vision contrapuesta de la seguridad del estado. En los procesos de ajuste 
se produce una expulsion de trabajadores fuera del mercado, aumentando 
Ias diferencias e iniquidades sociales que pueden motorizar conflictos 
sociales. 

20 

La ,gobernabilidad se lesiona por la amenaza del estallido social, 
criteria en base al cual algunos piensan encontrar un nuevo rol para las 
Fuerzas Arn1adas. 

21 

Los ciudadanos perciben a la seguridad de las sociedades vinculada 
a la seguridad politica y la estabilidad institucional. 22 

Historicamente, la
monopolizacion de la fuerza legitima se puso en practica para obtener un 
orden social y evitar la dispersion de la violencia, al mismo tiempo tenia 
que servir para garantizar las nonnas de la convivencia social. lQue pasa 
con los ciudadanos cuando perciben que esas instituciones 
1nonopolizadoras de la violencia, ya no cumplen con las propositos para 
las cuales fueron creadas?

23

• 0 sea, si las Fuerzas Armadas o las Fuerzas 
de Segu1idad no respetan los derechos humanos, cometen robos, actuan 
corruplamente y se convierten en asociaciones criminales, lComo se 

t!t Maurice Bertrand, La Jin de l'ordre miliiaire, Presses de la Fondation National des 
Sciences Politiques, Paris, 1996, pg. 51-53. 
20 Larry Diamond. op.cit., 1990, pg.50. 
21 

Ver Mario Cesar Flm·es, op.cit., pg. 88 y 95-97. 
22 Ole Waever, op.cit. Algunos autores son mas escepticos "Pero la democracia en America 
Latina dista mucho de ser robusta. En ninguna parte se ha logrado del todo, tal vez se ha 
eslablecido con mas firmeza en unos cuantos paises donde ya estaba profundamente 
arraigada y llena de vitalidad desde hace una generaci6n. En la mayor parte de los demas 
paises, la democracia corre el peligro de la violencia criminal y politica, de conflictos 
enlre auloridacles civiles y militares, de presentar una decadencia econ6mica prolongada 
y tremenclas d�slgualdadcs socialcs y econ6micas." Peter I Jakim y Abraham Lowenthal, 
op.cit., 1896, pg 297. 
2:1 Norbert 1!.:lias, "Violence and Civilization: The State Monopoly of Physical Violence and 
its Infringement". en John Keane, Civil Sociel.y and the Staie, Verso, Gran Bretafia, 1988. 
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legilirna su monopolio de la violcncia? Enlre el miedo a eliminarlas y 
quedar bajo la ley hobbesiana del estado de naturaleza y la opresi6n 
rnonop6lica, lCual es la opci6n de la socie<lad? 

No es involucrar a las Fuerzas Armadas en los conflictos que nacen 
de las contradicciones de la dernocracia. Los rnilitares no estan 
preparados para dar una respuesta a las exclusiones sociales y en el caso 
en que ofrezcan una alternativa, estara ligada a la represi6n. Pese a la 
tendencia hacia un equilibrio entre civiles y rnilitares prornovido por 
canales internacionales y econ6micos y cuyo objetivo es generar cambios 
culturales, estas pautas son insuficientes para solucionar esa tension. 
Ademas, la mirada hacia afuera presenta un mundo de inmensas 
contradicciones. 

Maurice Bertrand seflalaba respecto a la vision de un nuevo orden 
mundial que "mas de treinta conflictos armados estan en curso; mas de 
25 millones de soldados sirven en aparatos militares sofisticados; y el fin 
de la guerra fria, la "desaparici6n del enemigo· y el desarrollo de nuevas 
amenazas no militares no han llevado ni a cambios fundamentales en las 
estructura de las Fuerzas Armadas ni a una transformaci6n visible de las 
politicas militares". 24 Su pron6stico es que el nivel de irracionalidad de las 
politicas militares actuales no se podra mantener por mucho liempo y que 
la agresi6n de un pais vecino es una hip6tesis conminada a contados 
casos, pero simultaneamente, plantea que no se perciben claramente los 
cambios en la man era de pensar la politica de def ensa. 

El mundo occidental se presenta como un escenario de acuerdos de 
limitaci6n de armas de destrucci6n masiva, que promueve el control de la 
transferencia de armamentos y tecnologias militares y que supervisa el 
mundo a traves de tratados militares y de los clubes de proveedores de 
tecnologia. 25 Pero contradictoriamente, se distienden los controles a traves 
de una excesiva oferta de materiales de guerra. Asi esta sucediendo con el 
levantamiento de las prohibiciones impuestas por el presidente Jimmy 

24 

Maurice Bertrand, op.cit, 1996, pg. 14. 
2

r, Antonio Remiro Brotons, lo prescnta como una _just.lficaci6n para extender et poderio de 
las potencias occidentales, en un lnteresante articulo: "Clvillzados, Barbaros y salvaJcs 
en el nuevo orden internacional", en Cursos de Derecho Internacional de Viloria-Gasieiz, 

De. Tecnos, Madrid, Espafia, 1995. 
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Carler a las dictaduras latinoamericanas.w. Desde fines de 1995 se 
empez6 a debatir otra politica vinculada a la venta de aviones Fl6 al Cono 
Sur. La posici6n del Departamento de Estado y la Vicepresidencia era 
contrari:;i a la of erta de los aviones, considerando que las falencias en el 
control de las Fuerzas Armadas no eliminaba una posible futura 
confrontaci6n en territorio latinoamericano, y el caso de Ecuador-Peru 
reforzaba esta tesis. Mientras que representantes del Congreso y el 
Penlagono soslenian la determinaci6n de vender los aviones, alegando que 
los Estados Unidos no debia calificar a las democracias de la region. 27 

La juslificaci6n hacia fuera es que algunos paises han mostrado su 
evoluci6n hacia democracias estables, que controlan a sus Fuerzas 
Armadas y que tienen legitimo derecho a adquirir bienes que le permitan 
acceder a una mejor defensa de su naci6n. Internamente el tema es "jobs", 
o sea, fuentes de trabajo para sus habitantes y en segundo termino, la
capacidad de control que se establece a traves del asesoramiento tecnico y
el entrenamiento. Ello basado, ademas, en el hecho de que algunas
fuerza� estaban adquiriendo material en otros paises, ventas que traian
beneficios a la competencia de Estados Unidos. 28 Si no vendian ellos lo
hacian los europeos.

Esta situaci6n puede crear una espiral armamentista, ya que • 10s 
gobiernos, en general bajo la presi6n de los militares, plantean la 
existencia de dif erencias significativas de equipamiento y en el balance 
estrategico regional. 29 Asi se promueve una dinamica de percepci6n de 
amenazas, vulnerabiHdad y respuesta militar. Recientemente el Canciller 

26 Conocida como Ley Humphrey-Kennedy. 

27 Ver La Nacion, 22 de octubre de 1996, pg. 10; diario Pagina 12. 10 de agosto de 1997, 
pg. 26-27. 

28 Chile decidi6 comprar dos submarinos Scorpene, de 1600 toneladas al consorcio 
franco-espafiol DCNI-Bazan, por 455 millones de d6lares, entre otras ofertas suecas. 
alemanas. Tambien adquiri6 carros de combate Leopard- I de origen belga. En El Pais, 11 
de febrero de 1997. Por otra parte Peru adquiri6 armamento a Ucrania despues de la 
Guerra del Condor. WWWererer 

20 Este planteo llev6 a que el Mlnlsterlo de Defensa de Argentina haya llamado a un 
"reUro csplrlt:ual" o sea, un encucnt:ro ccrrado de altos funclonarlos de Defensa, de Ias 
F'uerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto y los comandantes estrategicos en funci6n 
de anallzar el lmpacto de las declslones de compra chilenas para la seguridad argentina. 
Ver La.Nacion, 10 de mayo de 1997. 
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argentino expres6 estas idea, sefialando que para la Argentina no era una 
amenaza la compra de aviones Fl6 que pensaba hacer Chile :io pero que el 
resultado era instalar una presi6n militar interna para obtener un mejor 
equipamiento. 31 La presunciones hablan de una compra escalonada, 
empezando por Chile y siguiendo por Peru, Ecuador, Brasil y finalmente 
Argentina. 

En la racionalidad de la disuasi6n este es un procedimiento 16gico. 
Pero detras de estas negociaciones esta ausente el pensamiento civil. Ello 
implica preguntarse quienes son los que evaluan la vulnerabilidad real de 
un pais, quienes discuten la capacidad defensiva necesaria y despejan las 
amenazas de un discurso, que en ultima instancia tiene como funci6n, 
justificar los criterios de las Fuerzas Armadas. Detras de estas politicas 
falta el debate previo al proceso de toma de decision en los gobiernos, asi 
como una contribuci6n de los medios de prensa y el analisis de 
especialistas, para que se reflejen en la sociedad. 

32 Sin embargo, aun no 
hay canales para ese dialogo entre gobierno y ciudadania y son pocos los 
movimientos latinoamericanos en pos del desarme. 33 

Como la 16gica del mercado no esta regulado por consideraciones 
normativas de la sociedad civil o por la etica democratica, la busqueda de 
un beneficio econ6mico puede generar contradicciones con las 
regulaciones legales del sistema. En ese caso podemos ver que empresas 
de armamentos pueden hacer negocios en contra politicas de gobierno que 
tienen coma objetivo respaldar la pacificaci6n regional o global. Entonces, 

30 

Ver La Nacion, lunes 14 de abril de 1997. 

31 Los militares, han expresado par el contrario que el pais esta en situaci6n de 
indefensi6n desvinculando su responsabilidad por los dafios que olro pais pudiera 
ocasionarnos, ya que el estado no provee los recursos para la defensa. Ver La Nacion, 7 
de marzo de 1997 
32 Como seflala Khan: "Civilians decide the kind of weapons to build and forces to have, 
how many of them, where to deploy them, and under what cirumstances they will be 
used. It is the civilians who decide the extent to which the professional military is to be 
consulted and heard and where to divide responsabilit.y and authority between civilian 
and military, even in the business or military operations and tactics". En "Out of Control: 
the Crsis in International Relations". The National Interest., Spring, I 994, ell.ado en 
Virgilio Beltran, "Preeondlclones para las Rclaciones Civico-Militarcs en la clcmocrncla. 
Alguna Iecciones de America del Sur", paper present.ado al RC Armed P'orccs and Society, 
IPSA, pg. 4. 
33 

El mas import.ante es el desarrollado por la Fundacl6n Arias 
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en ullima instancia, el manejo de la industria de la defensa puede ir en 
contra de las tareas de democratizaci6n. 

La globalizaci6n ha avanzado en las finanzas, en las 
comunicaciones, en la cultura y el media ambiente. :i4 Pero en el ambito de 
la seguridad es mas estatico. Estas dos tendencias presentadas 
repercuten en la sociedad. La ambivalencia aumenta con la debilidad del 
marco institucional. Pero pese a la globalizaci6n y a la presi6n 
norleamericana, tal vez sea el momenta para pensar la particularidad que 
les corresponde a las Fuerzas Armadas en America Latina a traves de una 
propuesta de la ciudadania, combinando el perfil deseado con las 
Hmilaciones dadas por la realidad. 

3 - Ajuste del Estado y Ajuste de la Seguridad 

Las lransfonnaciones globales que afectaron el rol del estado 
tambien produjeron variaciones en el sector publico. Las novedades se 
dan por el lado de un nuevo tipo de organizaci6n de la funci6n publica y 
por una politica de recorte presupueslario que responde a una filosofia de 
ajuste fiscal. Estas paulas nacen del sistema econ6mico global y sus 
consecuencias afeclan las contliciones maleriales internas de provision de 
seguridad, salud, empleo, provocando en algunos casos el desgaste en los 
roles lraclicionales de los gobiernos. :m Del mismo modo crean marcos 
restriclivos al accionar de las Fuerzas Armadas. 

Los criterios de costo-eficiencia y modernizaci6n del estado que 
pasan a ser el foco de las reformas, no encuentran en la burocracia de 
oficiales, imbuidas de una 16gica militar, a los actores mas afortunados 
para llevarlas a cabo?' El Ejecutivo realiza el ajuste en base a criterios 

34 Aunque estos actores globales y trasnacionales no ejercen poder de la forma en que lo 
hacen Jos estado. Ver Christopher Dundeker, "A Farwell to Arms? The Military and the 
Nation-State in a Changing World", en James Burk, 1994, pg.123. 
3r. Cont:raclicci6n que segun Suzan se presenta entre los intereses de la seguridad y los
intereses del bienestar. Barry Buzan, People, St.ates and Fear. An Agenda.for Inl:ernational
Securil.y Studies in 1/te Post-Cold War Era, Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado,
1991, pg2::m.

:m Idem. pg.242. 
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financieros, dando coma resultado una puja, en la mcdida que Inda 
inslituci6n ejerce poder y que el cambio en las reglas de ju<:\�O

institucional genera una redislribuci6n de ese poder. Esta asimismo es 
consecuencia de que no es una refonna, en la que se fijan planes, sino un 
ajuste que impone muchas veces recortes arbitrarios. Esta constricci6n 
lleva en algunos casos a la busqueda de recursos extra-legales que tienen 
efectos desinstitucionalizadores en la medida que quiebran las 
regulaciones estatales por intersecciones no reglamentadas. 

El recorte tuvo un ef ecto desligitimador de las Fuerzas Armadas 
frente a la necesidad de achicar el gasto publico. 37 La crisis fiscal, la 
hiperinflaci6n y en algunos casos, la descomposici6n de las Fuerzas 
Armadas en funciones politicas o en tareas de repres1on, las 
transfonnaron en grupos que negociaban tambien mercancias, 
conduciendo a las Fuerzas Armadas a convertirse en traficantes de la 
seguridad. En los regimenes democraticos, los militares perdieron la 
influencia sabre la asignaci6n de recursos con que contaban durante los 
gobiernos autoritarios, y han buscado otras fonnas de acrecentar su 
capacidades de desarrollo y compra de annamentos. En algunos paises ha 
llevado a un mayor grado de autonomia que en general partiendo de los 
bancos sociales de protecci6n, ha derivado en la empresarizaci6n de 
sectores de las fuerzas.:18 Hoy cuentan con compafiias en rubros diversos y 
que en la mayoria de los casos tienen una gesti6n independiente de la 
instituci6n militar, pero reingresan beneficios a los oficiales. 311 Los 
militares coma empresarios no solo son competencia desleal para el 

37 Esta afirmaci6n no corresponderia a Chile en donde Rojas indica que las diferencias 
"no se expresan coma division entre civiles y militares, sino entre coaliclones 
programaticas que reflejan intereses de civiles y militares" en Francisco Rojas Aravena, 
''Transici6n y relaciones civico-militares en Chile en el nuevo marco internacional", Nueva 
Serie FLACSO, Santiago, Chile, 1996, pg.20. 
38 El concepto es de Rodolfo Cerdas Cruz, "Contribuci6n al estudio comparativo de las 
relaciones civico militares en Centroamerica", ponencia presentada en el Seminario sabre 
Relaciones civico-militares comparadas: entendiendo los mecanismos de control civil en 
las pequefias democracias. San Jose, Costa Rica, agosto de 1996, pg.25. 
39 Como ejemplo, el Jefe del ejercito de Nicaragua entreg6, por primera vez en la htstorla 
del pais, un informe al Contralor de la Republica, informando de un fondo de varios 
millones de d6lares, obtenido de acclones en empresas prtvadas, mixtas y est.at.ales, de 
las que dice no tener el control mayoritario. En Dia.logo Ceniroamericano, San Jose, Costa 
Rica; No 21. Junio de 1997, pg. 7. 
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e1npresariado, ademas adquieren autonomia de recursos y 'capacidad 
econ6mica individual que corroe la estructura institucional y se convierte 
en fuente de poder. De esta forma, tambien, evitan el control 
parlamentario o societal sobre sus ingresos y sobre el destino de esos 
recursos. 

Las reformas permitieron disminuir otros resortes de control y 
poclerio de las Fuerzas Armadas. 40 Durante las primeras decadas de este 
siglo, paralelamente al fortalecimiento del estado, se habia creado un 
complejo militar-industrial (yen paises que no estaban en condiciones de 
construir una industria de defensa se organiz6 un sistema de 
aprovisionamiento de equipos militares), que fue visto como motor de 
crecimiento econ6mico. Por las dimensiones de estos emprendimientos, 
inicialmente solo podian ser sostenidos por la estructura del estado. A 
mediados de los afios ochenta una serie de estudios cuestion6 la 
viabilidad de ese modelo como impulsor de desarrollo41 y fue considerado 
como un desvio de los recursos del pais hacia gastos que no redundaban 
en beneficios para la ciudadania. 

La alianza entre producci6n para la defensa, empresas estatales y 
crecimiento esta ahora en cuestionamiento por efectos de la 
globalizaci6n. 42 Al mismo tiempo, la burguesia industrial asociada a los 
procesos mas dinamicos vinculados con el exterior, desarroll6 una 
relaci6n diferente con el estado, que ya no funciona como proveedor de 
servicios, sino como regulador de la actividad privada. La rentabilidad de 
los complejos militar-industriales cae bajo el concepto de utilidad 
econ6mica en el cual no demuestra un alto grado de eficiencia. 

El achicamiento del estado y el mejoramiento de la gesti6n publica 
de estos procesos de reforma no se acompafi.6 de cambios paralelos en el 

40 

Hunter, por el contrario, tiende a la idea de que el exito en el control democratico de las 
fuerzas se obtiene asignando los recursos que requieren para alcanzar un buen nivel 
profesional. Ver Wendy Hunter, "State and Soldier in Latin America. Redefining the 
Military's Role in Argentina, Brazil, and Chile", Peaceworks, United States Institute of 
Peace, Washington, 1996, pg.35-37. 
41 

Barry Buzan, 1991. pg.127 y 250; en ot.ra perspectiva mas acotada referida a la 
industria de mlsiles, Brian Chow, Emerging Nat.ional Space Launch Programs. Economics 
and Safeguards, Rand Corporation, Santa Monica, 1993. 
42 Michael Schuman y Hal Harvey, Security without War. A Post-Cold War Foreign Policy, 
West.view Press, Boulder, Colorado, 1993, pg.71 
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proceso decisorio de los temas de defensa. Las capacidades reales de los 
Ministerios de Defensa (en el caso de existir) sobre la definicion de 
presupuestos, equipamiento, inversiones, planes, nombramientos, etc. es 
limitada. Se mantienen esquemas formales de toma de decision, pero una 
vez que los recursos han entrado en las dependencias respectivas, el 
monitoreo es una ficcion. 43 

Analisis posteriores a la democratizacion apuntaban a considerar 
que el fortalecimiento de los equipos de los ministerios de defensa o el 
protagonismo de los Estados Mayores Conjuntos podian actuar como 
contrapeso para la definicion de las politicas militares y disminuir 
simultaneamente la autonomia de las Fuerzas Arrnadas. 44 Sin embargo, 
esto no ha sucedido y el antagonismo en la toma de decision se ha hecho 
evidente ante la firma de acuerdos de segurtdad entre gobiernos o en la 
discusion por la compra de equipamiento militar. 

La falta de transparencia ha sido una constante agravada por una 
marcado desinteres de los politicos en hacerse cargo del tema. 45 La 
intervencion parlamentaria para redefinir los ambitos de la seguridad ha 
sido obstaculizada y el Congreso se ha ajustado, como mucho, a modificar 
la asignacion de recursos, sabiendo que en niveles mas especificos cl 
control escapa a su conocimiento. 41

; La relacion entre Ejecutivo y Congrcso

43 

Francisco Rojas Aravena, ed. America Launa: Gaslo Mililar- Actores Claves· Proceso de 
Decision, FLACSO, Chile.1994 

H Por ejemplo Carina Perelli, "Los Iegados de los procesos de lransici6n a la democracia 
en Argentina y Uruguay··: Virginia Gamba, "Misiones y estrategias: el ejemplo argentino", 
ambos en Louis Goodman, Johanna Mendelson y Juan Rial, Los MiLilares iJ La 
Democracia: eL Juluro de Las reLaciones civico-mililares en America La.Lina, Montevideo, 
Peitho, 1990. Tambien lo expresa asi Juan Rial: "Normalmente [los ministerios de 
defensa] son estructuras administrativas que actuan coma gerencias de personal y 
contabilidad para las fuerzas militares", en "Las Fuerzas Armadas de America del Sur y 
su relaci6n con el Estado en el nuevo contexto democratico, en un mundo en cambio 
constante", en Paz y Seguridad en America La.Lina y eL Caribe en Los noventa, Centro 
Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en America 
Latina, Lima, Peru, 1992, pg. 386. 
45 

Es interesante ver que los partidos politicos, como formadores de futuros lideres no 
tlenen en general equipos que t:raln�jcn sobre dcfcnsa y scgurldacl. 
46 

En el caso de Peru, Rolando Ames explicaba que como Senador de la Naci6n no podia 
acceder alas leyes de defensa. En Rolando Ames, "Las polit.icas de seguridad en el Per(t", 
en Rut Diamint. (ed.) La toma de decision en asu11£0s de seguridad.. Algunas cxperlencias 
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no ha mostrado ser sustancial a la hora de tomar definiciones. 

4. El estado y la seguridad publica

Las politicas de ajuste impactan tambien en la provision publica de 
seguridad. Si las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad no tienen 
suficientes aportes estatales, los sectores mas poderosos sentiran que no 
cuentan con la protecci6n necesaria de sus bienes. Asi, se proveeran de 
seguridad privada, volviendo a un modelo medieval de protecci6n feudal o 
a uno pre-democratico de ejercitos privados. El caso de Colombia, 47 ilustra 
una de las realidades mas inquietantes del cruce entre seguridad publica 
y privada. Por ejemplo, la situaci6n creada por las compafiias de petr6leo 
que contratan pequeiios ejercitos al mismo Ministerio de Defensa, para 
asegurar sus bienes y propiedades 48

, utilizando hombres entrenados por 
el estado, que reciben un pago proveniente de los recursos publicos y al 
mismo tiempo un sobre-salario de la empresa privada. Otro hecho que 
muestra la descomposici6n de la estructura monop6lica de la defensa es 
la competencia entre guerrilla, narcotrafico, militares y paramilitares 
(pagados por los hacendados) en la zona de Uraba por la posesi6n de 
territorios generando el exodo de un mill6n doscientos mil pobladores. 4

n

El lerritorio de Colombia no esta entonces protegido por las armas de la 
naci6n, sino que es parte de una pugna por controlar zonas que se 

comparadas. Working Paper. Universidad Torcuato Di Tella, No 39, mayo de 1977. Ver 
tambien los analisis de los debates parlamentarios sabre presupuesto de defensa para 
varios paises en Francisco Rojas Aravena, ed. America Latina: Gasto Militar- Actores 

Claves- Proceso de Decision, FLACSO, Chile.1994. 
47 

Aunque no es privativo de ese estado. En Argentina, ante la profusion de empresas de 
seguridad, la Camara de Diputados se vio compelida a elaborar una ley que reglamente el 
funcionamiento del sector. En Brasil, se ha abierto un debate acerca de las policias 
Militar y Civil, en la que los especialistas intentan definir que si es una policia, no puede 
Lener el caracter de Militar, 0 Globo, 9 de agosto de 1997, pg. 7 y Falha de Sao Paulo. 10 
de agosto de 1997, pg. 17; En llonduras, sectores socialcs y centrales sindicales 
solicitaron al Congreso que el director de la nueva Policia Nacional que sustituira a la 
milllarizada Fucrzas de Seguridad l'ublica, FSP, sea dirlglda por un civil, ya que la FSP 
ha sido c.lenunciada por abuso de Ja autorldad, desaparici6n de personas y otros delitos. 
f<:11 Diu./0.40 Ce11trow11ericw10, Sa11 ,Jos(�. Costa Rica, No 21, ,11111l0 de I !l07. 

4
H Ver The New York Times, 22 clc agost.o de 1996. 

40 En Clarin. l I tle mayo de 1997, pg. �34. 
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autonomizan. 

Al mismo tiempo, el predominio del aparato estatal de coercion se 
quiebra en multiples aparatos de segurtdad que compiten entre si y dan 
como resultado una mayor desprotecci6n de la ciudadania y las 
instituciones. Venezuela advirti6 en el Primer Encuentro Nacional de 
Fronteras realizado con Colombia, que el accionar de la guerrilla en los 
limites entre ambos paises podia llevar incluso a una confrontaci6n 
intemacional. Los insurgentes apuestan a que se llegue a ese conflicto, 
pues asi podrian conseguir ser reconocidos internacionalmente como 
fuerza beligerante, que domina territorios vedados a las fuerzas militares 
del estado. Los periodistas han sefialado que la guerrilla demostr6 tener 
una capacidad de organizaci6n y de movilizaci6n de masas sorprendente, 
contando con un armamento modemo y un equipamiento de ultima 
generaci6n, en varias zonas rurales que practicamente han quedado 
abandonadas por el estado. 50 Esta situaci6n lleva a un interrogante dificil 
de responder: 6Es factible entonces un achicamiento de los gastos en 
defensa y seguridad que no afecte al mismo tiempo la viabilidad del 
estado? 6La demanda por la reducci6n de los aparatos de defensa puede 
traer aparejado mayor inseguridad ciudadana? Al mismo tiempo, los 
fen6menos de globalizaci6n y ajuste estatal dan pie a otros interrogantes: 

6Son los militares una contenci6n ante el avance de los procesos de 
globalizaci6n e integraci6n defendiendo un impreciso "ser nacional"? 

La borrosidad entre asuntos de def ensa y de seguridad, crece por la 
influencia que los asuntos de orden interno tienen sobre otros estados. 

51 

Por ejemplo, la derrota del gobierno militar argentino en la Guerra de las 
Malvinas tuvo impacto en la relaci6n entre gobiernos autoritarios 
latinoamericanos y los Estados Unidos52 y asimismo replante6 de forma 
profunda la preparaci6n de los militares en el Cono Sur

53

• Del mismo 

r�, La Nacion. 24 de noviembre de 1996. 
51 Las Fuerzas Armadas se organizaron en funci6n de la defensa de un territorio, teniendo 
coma enemigo principal a alguno de los estados vecinos, por lo cual es obvio que las 
cuestiones domesticas tienen un seguimiento minucioso en los paises linderos. 
52 Atilio Boron, ''The Malvinas War:lmplications of Authoritarian State", en Jose Silva 
Michelena, ed. La.tin Americ, Peace, Democratiza.t.ion and Economic Crisis, The United 
Nations University, London, UK, 1988 
53 Bajo el reconocimiento de que pueden acceder a una mejor preparaci6n cuando no 
debe ocuparse de !as funciones de gobierno. En Stepan, op. clt., pg. 55-58. 
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modo que las negociaciones de paz en El Salvador de 1992 dieron pie a 
que otros gobiernos de America Central se animaran a iniciar 
negociaciones entre guerrilla y militares. 

54 

Las amenazas identificadas como caracteristicas de esta nueva 
epoca tiene un componente social y de regulaci6n estatal. 55 Asi el 
terrorismo, el integrismo, la droga, la delincuencia organizada, el 
desempleo, la corrupci6n, la exclusion social, el SIDA, 

56

. el gangsterismo 
financiero, los refugiados e inmigrantes son mas preocupantes que la 
invasion por parte de un ejercito vecino. Sin embargo, la sociedad no ha 
definido que amenazas considera viables en el corto y largo plazo y que 
instrumentos prefiere para combatirlas. Por otra parte, se considera que 
los modelos politicos no-igualitarios generan conflicto social y . como 
contraparte, una l6gica represiva. La hip6tesis de involucrar a milita,:es en 
la represi6n del descontento popular ha sido incluso manejada en la 
Conferencia de Ejercitos Americanos del afio 1996 como una de Jas 
amenazas posibles. 

Cada pais resolvi6 la cuesti6n militar con los recursos que su propia 
realidad le proporcionaba. Stepan seflalaba tres areas de conflicto entre 
militares y los subsiguientes gobiernos civiles: a) como se maneja el legado 
de abuso a los derechos humanos; b) como se maneja la politica military 
c) cuales son los criterios para el presupuesto de def ensa. 

57 

En la mayoria
de los casos hubo soluciones parciales, que a menudo se construyeron en

54 Ver esta idea en Carlos Ramos. "El Salvador: entre el autoritarismo y la der;nocracia", 
en Construccwn de la Paz y Democracia. Primer Congreso Latinoamericano de :Relaciones 
lntemacionales e Investlgaciones para la Paz, Guatemala, 1995. 
55 La agenda de seguridad de Centroamerica tiene diferencias con las del Cono Sur. En la 
reunion de Ministros de Defensa y comandantes de las Fuerzas Armadas de El Salvador, 
Guatemala. Honduras y Nicaragua la agenda de nuevas amenazas incluye robo de 
vehiculos, traflco de ielgales, contrabando y otros ilicitos controlados por mafias 
organizadas. En Dialogo Centroamericano, San Jose, Costa Rica, No 21, junio pe i997. 
Ver tambien Maurice Bertrand, op.cit., pg. 56. 
5

" Un dato llamativo es el Seminario Internacional sobre SIDA en las Fuerzas Armadas y 
Policiales de America Latina, realizado en Brasilia. en el que la enfermedad fue 
considerada un riesgo para la instituct6n. En La Nacion, 4 de diciembre de 1996, pgA. 

m Alfred Stepan. op.clt, pgs. 68-92. Ver tamblen )us trab�jos de Carlos Basombrio, "La 
subordinacl6n de Ins mllitares a la demucracia en la America Latina de )us nuventa" y 
Suzeley Kalil Mathias, "Pensamento e Papel dos Militares na America Latina p6s
autoritaria", ambos de mayo de 1997, que forman parte de este proyecto. 
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base al mantenimiento de prerrogativas. Queda pendiente un debate 
acerca de si estos gobiernos civiles contaban o no con herramientas para 
imponer politicas contrarias a los deseos militares. Es probable que se 
haya desestimado el poder de los gobiernos recien instalados para asentar 
nuevas reglas. Pero sobre todo, no se utiliz6 el potencial de la sociedad, 
para sustentar una reforma mas profunda, pues como dice Pion Berlin, "la 
supremacia civil [en cuestiones militares] es una forma de poder por 
consenso" 58 

5 - Sociedad civil y cuestiones de seguridad 

La definici6n de democracia de Schmitter y Karl 59 introduce la idea 
de responsabilidad publica de los funcionarios ante los ciudadanos. Ese 
aspecto es, sin embargo, una reconocida deficiencia en el desarrollo de las 
democracias de la region, "0 y por lo tan to, una tarea primordial que 
aparecia junto a las recetas te6ricas de los procesos de transici6n y 
consolidaci6n. Esta perspectiva comienza tibiamente a incorporarse a 
America Latina, en donde la invocaci6n de la ciudadania era un concepto 
vacio. Esos cambios son consecuencia de una serie de factores, que con 
mayor peso o incidencia mas limitada, fueron creando una dinamica de 
relaciones estado, instituciones y agrupaciones de la sociedad, 
promoviendo la emergencia de temas y actitudes diferentes en naciones 
donde el estado, tanto sea gobernado por coaliciones civiles, como dirigido 
por coaliciones militares, habia tenido una supremacia absoluta. 

Asi, las sociedades y gobiernos de America Latina han incluido como 
perspectiva de su propio quehacer el mejoramiento de la institucionalidad 

r,11 David Pion Berlin, "Military and Government policy in Democratic Argentina", Journal 
of Latin American Studies", Vol.23, october 1991. pg. 546. Ver en el mismo sentido los 
argumentos de Felipe Aguero, Mililares, Civiles y Democracia. La Espafia poefranquisla en 
perspectiva comparada, Alianza editorial, Madrid 1995, pg. 31-35. 

m, "La democracia politica moderna es un sistema de gobierno en el que los gobernantes 
son responsables de sus acclones en el terreno p(1blico ante los ciudadanos, actuando 
indirectamente a traves de la competencia y la cooperaci6n de sus represent.antes 
elect.us." En Philippe Schmll.tcr y Terry Lynn Karl. "Quc cs ... y quc no cs la dcmocracla", 
Larry Diamond y Marc Plattner, op.ell., 1996, pg. 38. 

m Evldenclado incluso en et hccho de que no cont.amos con una palabra cast.ellana que 
t.raduzca cabalmente la idea de accountablllty.
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democratica. Ello implica: 

a) incorporar a asociaciones y organismos de la sociedad civil que
impulsan demandas que pueden coincidir o no, con las agendas politicas 
gubernamentales. 

b) aceptar la legitimidad del sistema republicano y sus instituciones.

c) respetar las normas de derechos humanos.

d) admitir la presi6n internacional por el respeto de los derechos,
por la libertad de prensa y opinion y en contra de la persecuci6n politica. 'ii 

El relativo vacio de poder creado por el retiro del estado es llenado 
por formas alternativas de organizaci6n social. 

62 

La demanda por un 
protagonismo de la sociedad civil se contrapone con la experiencia 
hist6rica de constituci6n de la ciudadania latinoamericana que muestra 
su limitaci6n constante como actor de las decisiones politicas y sociales. 63 

Con ello no negamos que los movimientos politicos mas significativos 
tuvieron un fuerte referente en los ciudadanos. Mas bien tendemos a 
precisar una ausencia de institucionalizaci6n de sus demandas y un 
quiebre entre representados y representantes. Ademas, resta preguntar 
que actor invocamos cuando hablamos de ciudadano, teniendo presente la 
fragmentaci6n y marginaci6n de importantes sectores y su utilizaci6n 
tradicional como clientes politicos. 

La idea de los ciudadanos como actor diferente del estado es 
relativamente reciente en los estudios latinoamericanos. "Cotno seiiala 
Garret6n, "En las sociedades latinoamericanas, los regimenes militares de 
las ultimas decadas inauguraron los asuntos de derechos humanos como 

111 Robin Rosenberg and Steve Stein, Advancing the Miami Process: Civil Society and the 
Swnmit of the Americas, North-South Center Press, University of Miami, 1995. 
112 Alex Rondos, 'The Collapsing State and International Security", en Jane E. Nolan. de. 
Global Engagement. Cooperation and Security in the 21st Century, The Brookings 
Institution, Washington, D.C., 1994, pg. 485. 

63 Ver Norbert Lechner, "Reflexiones acerca del estado democratico", en Leviatcin, otofio 
1992, Madrid, No49; Norbert Lechner, "La democracia ent.re la utopia y el realismo", 
Revista Internacional de Filosofia Politica, UAM-UNED, Madrid, diciembre de 1995, No 6, 
pg.10 4  a 115 y Guillermo O'Donnell, "Democracia y exclusion", Agora, No 12, Buenos 
Aires, verano 1995. 
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cuesti6n explicitamente politica. ,.r;4 Se identifica como concepto recortado 
de la acci6n politica del estado a principios de los af10s '80. La agenda 
nace como defensa societal en los ciclos autoritarios buscando la fijaci6n 
de limites al poder politico y reclamando por nuevos derechos. Esta tardia 
emergencia se explica en relaci6n al rol centralizador del estado, 65 que con 
caracteristicas especiales segun el pais, tendi6 a convertirse en agente de 
modernizaci6n. Como consecuencia, se aminor6 el dinamismo y la 
autonomia de la sociedad. 

El atraso relativo de la organizaci6n independiente de la sociedad 
derivado del entrecruzamiento de practicas y tradiciones basadas en 
dependencias personales o colectivas· (clientelismo, corporatismo, 
patrimonialismo) puede coexistir con regimenes formalmente 
democraticos. Es mas, las sociedades anarquicas promueven una 
organizaci6n jerarquica del poder que se enfrenta a una de las situaciones 
mas corrosivas para el fortalecimiento democratico: la espiral creciente de 
violencia ciudadana. La desigualdad estructural implica enonnes 
problemas de integraci6n social que junto a las vivencias de inseguridad 
actuan erosionando la confianza en los gobiernos y desligitimando los 
recursos de los aparatos de seguridad. Pese a la ingenieria institucional de 
las elites, el sistema se desestabiliza y los legados culturales autoritarios 
completan un cuadro en el que resulta dificil institucionalizar a la 
sociedad civil. 66 

La idea de institucionalizar a la sociedad civil refiere tainbien a la 
legitimaci6n de su participaci6n(i7 

y a su reconocimiento co1110 agente 

r.i Manuel Antonio Garret6n, "Human Rights in Process of Democratization", Jounml of 
Lat:in American Studies, Vol 26, febrnary 1994, pg. 222. 

nr. "En el contexto latinoamericano, sociedad civil puede deflnirse como un conjunto de 
movimientos sociales y asociaciones civiles, capaces de organizar. independicntemcnte 
dcl estado, una csfcra para la gcncralizaci6n de lnl.crcscs, y al misrno licmpo, 
independientemente del mercaclo, como el senticlo de satisfacer las necesidades vii.ales 
minimas", en Leonardo Avrltzer, 'The Meaning and employemcnl. of "civil sociely" in Lalin 
America", en Const:ellalions, NI. Malden, MA. USA. 1997. 
110 Alberto Olvera, op. Cil. Const:ellat.ions.

11
7 Peruzzott.l presenta una dlferenciaci6n sustanllva ent:re dos cllrncnsloncs dcl concepto 

de sociedad civil, una actlva que rellere a las asociaciones y movimient.os que 
contribuyen a la reproduccl6n o expansion de la socledad civil y otra dimension pasiva 
que refiere a las instituciones que establllzan y diferencian a la sociedad civil como una 
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independienle del estado. Siguiendo esla linea de pensamiento estariamos 
en la busqueda de canales institucionalizados de negociaci6n de temas de 
def ensa, pues como seftalan Buzan y Segal, pese al retiramiento del 
eslado en otros sectores, la demanda al estado por la provision de 
seguridad continua: "La sociedad civil ya no desea ser controlada o 
contenida por el estado, tanto econ6mica como socialmente, a pesar que 
aun aguarda ciertas formas de seguridad del estado. ""R 

Los ciudadanos al organizarse como comunidad politica acceden a 
un orden que facilita justamente la vida en conjunto. Si las demandas son 
m uy grandes y las ausencias muy notorias, los reclamos se centran en 
cuesliones de bienestar inmediato (empleo, salud, educaci6n) sin que 
exista un margen para otras demandas. Un nivel de politizaci6n mayor 
permite pensar en reclamos que hacen a la vida de la comunidad politica. 
Pero el tema de la defensa no surge como un tema prioritario, salvo 
durante los gobierno autoritarios, en periodos de guerra civil o en los 
procesos de pacificaci6n. La necesidad de demandar responsabilidad a los 
funcionarios militares. policiales. guardias civiles ha ido creciendo como 
un requerimiento minimo de orden publico que permita ejercer la libertad 
del ciudadano."9 

El reclamo de orden por parte de la ciudadania es un llamado al 
estado para que cumpla con sus funciones especificas. 10 Pero en estos

esfera aut6noma de las interacciones sociales. Y agrega que para la existencia de una 
sociedad civil moderna deben concurrir ambos aspectos en una instancia 
institucionalizada dentro de un marco legal. En Enrique Peruzzotti, "Civil Society and the 
Modern Constitutional Complex: The Argentine Experience··, en Constellations, Nl, 
Malden, MA USA. 1997. 
1111 Barry Suzan y Gerald Segal, ''The Rise of 'Lite' Powers. A Strategy for the Postmodern 
State", World Policy Journal, Vol 13, No 3, Fall 1996, pg. 3. 
69 Ver Raymond Polin, L'ordre public, Presses Universitaires de France, Paris, 1995. Pg.14 
y "Citizen Security in the Americas", en Noiicias, The Latin American Program of the 
Woodrow Wilson Center, pgs. 3 y 4. 
70 Ruben Sanchez David, asesor presidencial para el Alto Comisionado para la Paz de 
Colombia, indica que "una de las causas generadoras de perturbaciones que prolongan 
los conflictos en la sociedad colombiana ... es la perdida de capacidad del sistema judicial 
para t.utelar en forma eficaz el cumplimiento de las obligaciones sociales ..... La gravedad 
de la crisis de la justicia colombiana se plasma en una cifra aterradora: apenas el 3% de 
los delitos que se cometen en el pais son sancionados por la justicia ordinaria". Ruben 
Sanchez David, "Derechos Ilumanos y seguridad en Colombia", en Comisi6n 

22 



eslados hay segmenlos de las elites dominanles que rehusan una mayor 
intromisi6n civil en su hegemonia de coercion. Por lo lanlo, desde el 
estado no surgen puentes para que la sociedad abarque los problemas de 
seguridad. En ocasiones, el aparato represivo esta planificado para ser 
utilizado en contra de requerimientos de la propia sociedad. 71 Por lo tan to
dentro de ese mismo aparato se crean condiciones para mantener el 
caracter secreto de muchas de sus funciones, que pueden ser utilizadas 
como sosten de un proyecto politico. 72 Asi, las asociaciones de la sociedad 
en su demanda por transparencia se enfrentan a un doble esfuerzo para 
acceder a las cuestiones de seguridad: oponerse al monopolio de la fuerza 
legitimo del estado y resistir el monopolio hist6rico de las propias Fuerzas 
Armadas. 73 

En los casos en que el restablecimiento democratico se realiz6 con 
Fuerzas Armadas desgastadas y cuestionadas como una instituci6n fiable, 
su capacidad de intervenir en definiciones de politica se vio muy reducida. 
Tanto su actuaci6n frente a los derechos humanos (Guatemala, El 
Salvador y Argentina), como situaciones mas recienles de encubrin1iento 
de crimenes comunes (Argentina, Paraguay) o el negociado de armas 
(Argentina y Ecuador) las ha mantenido en un bajo nivel de confiabilidad 
por parte de la sociedad. Aun pese a los esfuerzos de reconstruir la 
instituci6n (Balza 74

), cuando media una derrota, se crean condiciones

Sudwnericana, julio-septiembre de 1995, pg. 2. 
71 

Barry Buzan, op.cit., pg. 39 y 43-50. 
72 

Ese caracter secreto no es una caracteristica distintiva de los paises latinoamericanos. 
Dandeker opone el tema de democratic accountability y la protecci6n de derechos 
individuales de los ciudadanos, presente en la seguridad nacional norteamericana, a la 
obsesi6n por el secreto de Gran Bretana. Cristhopher Dandeker, "National Security and 
Democracy: The United Kindom Experience", en Anned Forces and Society, Vol 20, No3, 
Spring 1994, pg. 366-370. 
73 

0 como seflala Feaver, la contradicci6n para la ciudadania es la necesidad de 
protecci6n desde los militares y la necesidad de protegerse de los militares, en Peter 
Feaver, "Civilian Control in Small Democracies: The View from Political Science", 
ponencia presentada en el Seminario sobre Relaciones civico-militares comparadas: 
entendiendo los mecanismos de control civil en las pequefias democracias. San Jose, 
Costa Rica, agosto de 1996, pg.6. 
7

� Ver Rut Diamint, "Fuerzas armadas y democracia: sus estrategias de acci6n en la 
presidencia menemista" presentado en el seminario La democracia en la Argentina: 
evoluci6n reciente y perspectivas, Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Socialcs, 
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mas favorables a la intervenci6n de organizaciones sociales en el 
moniloreo de las cuestiones de defensa. Cuando el lraspaso de poder se 
hizo con instituciones militares que contaban con el apoyo de sectores de 
la sociedad, las politicas se definen con la participaci6n de los sectores 
militares (Peru, Chile, Brasil). 

El lrabajo de las organizaciones sociales se debe plantear tanto 
desde el lado de los derechos que tiene la ciudadania para reclamar 
lransparencia, por ejemplo en el gasto militar, como en los deberes que le 
correspond en en el control . de las malas practicas de gobiemo. En ese 
sentido son co-rresponsables de no dar suficiente atenci6n al tema militar. 
Algunos temas incluidos en las agendas de seguridad, como el medio 
ambienle han ganado espacio a traves de la presencia de actores de la 
sociedad. Aunque en general permanecen como campos separados el 
lralan1iento de la cuesti6n de seguridad ambiental 75 como un interes de la
ciudaclania, y por otra parte, el involucramiento de Fuerzas de Seguridad 
para solucionar las amenazas ambientales. La cuesti6n del narcotrafico 
tienen tambien aspectos que son abordados por organizaciones civiles y al 
.mismo tiempo hay un intento de militarizar el control del trafico de drogas 
desde la aproximaci6n que sugiere Estados Unidos. 76 Los riesgos de 
militarizar la cuesti6n de la droga han sido seflalados por oficiales y 
civiles.77 En paises en los que la cuesti6n del narcotrafico no es 
determinante para el estado, el involucramiento es percibido como un 
riesgo de corrupci6n de las fuerzas y como una innecesaria provocaci6n a 
intervenciones militares en las propias sociedades. 7

8 La involuntaria
consecuencia puede ser que los estados comiencen a utilizar tecnicas no 
democraticas para combatir este fen6meno, recurriendo a vias ilegales que 

Universidad de Buenos Aires, 11 y 12 de Julio de 1996. 
75 R. Baker, Current Policy 1254, NO 20 february 1990.
711 Colin MacLachlan, El Narcoirqfi.co. El esiado de la industria ilegal de drogas hoy y Las 
implicaciones para el futuro, ICLA, Revista Occidental, Tijuana, Mexico, 1995, Mexico, 
1995 

77 Confirmando las presunciones, el Ministro de Defensa de Guatemala, Julio Balconi, 
dijo que "lamentablemente el ejercito ha sido tocado (por el narcotrafico)", en Dia.logo 
Centroamericano, San Jose, Costa Rica, No 21, junta de 1997. 
78 Y como seiiala Flynn tambien es un generador de conflictos intra-societales, cte 
vtolencia ciudadana y de trafico de armas. En Stephen Flynn, "Erosion de la Soberania y 
de la Incipiente Globalizaci6n del Narcotrafico", en Colin MacLachlan, op. cit., pg. 66-67. 
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finalmente socavan la democracia. 
Se entienden las resistencias que provoca implicarse en los asuntos 

cívico-militares. Pero los organismos que impulsan la esfera de lo público 
desde afuera del estado se encontrarán en algún momento con los 
condicionamientos emanados de los privilegios militares y la falta de 
transparencia con la que el estado encara la cuestión de la defensa y la 
seguridad. 

6 - El espacio de las ONGs 
La participación de asociaciones ciudadanas aporta una nueva 

mirada al estado y a la sociedad civil. La aparición de demandas 
organizadas y estructuradas en función de una serie de acciones 
concretas, asentó un nuevo actor en el juego de relaciones políticas. Este 
también peticiona al estado e incide en la definición de políticas. En el 
nivel de lo social, estas organizaciones legitiman el reclamo ciudadano 
dando entidad a la difusa idea contractualista de que los agentes oficiales 
representan a la sociedad. 

Estas instituciones van ganando terreno como interlocutores y se 
percibe un creciente desarrollo que deriva de la inauguración de un 
sistema de representación diferente. 79 También es cierto que cuando se 
habla de ONGs se engloba en un mismo saco a organizaciones 111uy 
diferentes, con presencia, o~jetivos y estilos muy opuestos.80 Por lo tanto, 
no es que automáticamente se considere la aparición de ellas como una 
garantía de ampliación de las bases democráticas de una sociedad. La 

79 En el trabajo preparado por FLACSO, sede Argentina se señala que existen dos 
posturas frente a su relación con el estado, la que define la actuación en relación a la 
ausencia de estado y la que explica su presencia porque hay que controlar lo que hace el 
estado. Ver Daniel Filmus (coordinador) "Perfil de las organizaciones no gubernamentales 
en Argentina", informe final, Buenos Aires, agosto de 1996. Daniel Camacho, de la 
Comisión para la defensa de los derechos humanos en Centroamérica, CODEHUCA, 
indica que la importancia de las ONGs en temas de seguridad radica en que tienen la 
necesaria independencia para enfrentar este tema sin sufrir presiones provenientes de 
niveles jerárquicos superiores. Respuestas a la encuesta, 22 de mayo de 1997. 
80 En el informe 'Non Governmental Organizations,. Guidelines for good policy and 
practice". BID, Washington, 1994, se presentan como características de las ONGs a: a) 
Voluntarias; b) Independientes; c) Sin fines de lucro; d) Sus objetivos están volcados 
fuera de la institución. 
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misma dinamica de cooptaci6n81 desplegada por los gobiernos ante 
politicos, ciudadanos y corporaciones, se implementa para ubicar a 
instituciones, supuestamente aut6nomas frente al estado, como aliadas. 82 

El primer relevamiento de las ONGs latinoamericanas· indica que es 
muy reducido el interes en temas militares, es un non issue. La cuesti6n 
no tiene centralidad ni para las ONGs, ni para las universidades. La 
rulina de estudio de estos temas se concentra en centros vinculados a las 
mismas Fuerzas Armadas, con pocos grupos independientes que puedan 
realizar una critica deslindada de las presiones militares o partidarias. 
Para algunos, la sociedad no sabe siquiera que puede preguntarse por 
estos temas y que Uene el derecho a opinar sobre las politicas de 
defensa. 83 

La cuesti6n a responder es acerca de las causas por las que las 
asociaciones han desestimado involucrarse en asuntos militares y de 
defensa, siendo uno de los condicionantes de la evoluci6n de las 
democracias. Una explicaci6n es que las ONGs tenian la necesidad de 
planlearse una estrategia inslitucional, que no las condujera a una 
confrontaci6n directa con las Fuerzas Armadas y que se pudiera generar 
algun espacio comun de dialogo. 84 El diseflo de las politicas institucionales 
fij6 asi eslralegias para el momento de democracia, diferentes de la 
organizaci6n que se dieron en tiempos de dictadura. s!\ Mantener un papel 

Ri La cooptaci6n funciona porque en muchos easos se entiende por asociaciones no
gubernamentales a inslituciones antigubernamentales. Ver Non Governmental 
Organizations. op.cit, 1994. 
R2 El clientelismo politico de las ONGs fue sefi.alado en el informe de FLACSO como un
elemento conflictivo, sabre todo en la provision de financiamiento. Ver Perfil de Ias 
organizaciones no gubernamentales en Argentina, op. cit., pg.42. Tambien Elvira Cuadra, 
de la Coordinadora Regional de Investigaciones Econ6micas y Sociales (CRIES), 
Nicaragua, senalaba que tuvieron diferencias con las instituciones de gobierno sabre la 
metodologia para la evaluaci6n de Ios Programas de Ajuste. Respuestas a la encuesta, 8 
de mayo de 1997. 

• El listado de instituciones, centros e individuos contactados figura como anexo a este
trabajo.
Ra Seg(m decia el Dr. Luis Padilla, director de IRIPAZ, Guatemala. 

A
4 Esta situaci6n fue marcada tanto por Patricia Valdes y Roberto Saba de Poder 
Ciudadano, como por Martin Abregu del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 
85 Como sefiala la Fundaci6n para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, de Panama: 

26 



de voceros de demandas societales, las llev6 a redefinir el espacio y las 
reglas con las que se instalaban en los nuevos regimenes y estas sc 
centraron en la calidad de vida ciudadana, mas que en levantar las 
banderas de los abusos militares. Los principios constitutivos de las ONGs 
surgen de un momento hist6rico y mantienen vigencia en la medida que 
invocan demandas e intereses de la sociedad. En democracia, sus 
actividades mas destacadas estan relacionadas con el despertar de la 
conciencia ciudadana, la organizaci6n social, la busqueda de cambios en 
el status quo y las nuevas preocupaciones sociales como medio ambiente 
o revindicaciones etnicas. 86 

Algunas posibles explicaciones acerca de la falta de implicaci6n 
ciudadana pueden darse por la necesidad de desligar culpas respecto de la 
historia pasada y no asumir responsabilidades. Tambien dado que su 
emergencia esta vinculada a su lucha contra las dictaduras militares, se 
acostumbraron a mantener baja visibilidad 87 limitando su llegada a los 
medios de informaci6n. 88 Otras veces sus agendas respond en a propuestas 
intemacionales, que tienen un efecto multiplicador. 89 Si bien las ONGs de 
caracter intemacional han servido de soporte para la, actividad de 
nacientes organizaciones, especialmente en el tema de derechos 
humanos90

, pueden no estar respondiendo a las urgencias de situaciones 
nacionales. 

"no nos especializamos en el tema civico-militar, pero de alguna forma, nuestra 
existencia se debe a la lucha contra una dictadura Militar". Respuesta al cuestionario 
enviado, mayo de 1997. 
8

" En el informe Non Governmental Organizations, 1994. 
87 

Explicaci6n dada por llse Scherer Warren, ''The Role of Latin American NGOs in a 
Global Network", paper presentado a la conferencia Peacemaking and Democratization in 
the Hemisphere Multilateral Approaches, North-South Center, University of Miami, abril 
11-13 de 1996, pg. 3-4 y 7.
88 

Entrevista con Martin Abregu, director de CELS, abril de 1997.
80 

La Fundaci6n para el Desarrollo de la Libert.ad Ciudadana, de Panama trabaja como
capitulo panamefio de Transparencia Internacional, un programa con sede en Berlin que 
lucha contra la corrupct6n gubernamental, y ha sido convocada por el gobierno de 
Panama para particlpar como observadores en procesos de privatizaci6n. 

,M, Kathryn Sikkink, "La red Internacional de derechos humanos en America Latina: 
surgtmiento, evoluci6n, efectividad'', en Elizabeth Jelin y Eric Hershberg (coord.J 
Construir la democracia: derechos hwnanos, ciudadania y sociedad en America Latina, 

Nueva Socledad, Caracas, 1996. 
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Una cuesli6n central vinculada a la efeclividad de la acc10n de las 
ONGs es la de difusi6n. Mientras los equipos de comunicaci6n de las 
Fuerzas Armadas tiene canales establecidos y repercusi6n en los medios, 
la llegada de las asociaciones es limitada. 

91 

Los soportes de las ONGs 
tampoco estan en el legislativo.

92 

La cooperaci6n se ha dado con el 
Congreso vinculadas a algun tema especifico. Pero en la medida que los 
congresistas no cuentan con un aparato de apoyo y con capacidad de 
investigaci6n y de recursos para mantener el monitoreo de las cuestiones 
en las que intervienen, las asociaciones son llamadas para responder a 
demandas coyunturales del politico y no a su propia agenda institucional. 
La escasez de recursos hace dificil mantener el funcionamiento 
institucional para satisfacer necesidades de los parlamentarios y 
finalmente la relaci6n decae, al evidenciarse intereses divergentes. Los 
partidos politicos no tienen en general especialistas en el tema, ni hay una 
practica de debatir con militares 

93 

y por lo tanto tampoco buscan 
compartir trabajos con organizaciones de la sociedad. 

En las cuestiones de los derechos humanos la presencia de 
organizaciones independientes fue definitoria para pacificar y debatir las 
relaciones civico-militares. 94 Hoy algunas han extendido su campo. Por 
ejemplo, en el caso de Paraguay, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) esta 
realizando una campafia en contra de los abusos en el servicio militar 
obligatorio mostrando que genera una arbitrariedad en la ley, ya que el 
joven incorporado de 18 aflos es un menor de edad para la ley civil. (la 
mayoria de edad se alcanza en Paraguay a los 20 aflos) pero adquiere la 
mayoria de edad durante el servicio para hacer posible la aplicaci6n de la 

"
1 Solo el Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP). de Panama, puso coma uno de sus 

objetivos "elaborar productos comunicativos que contribuyan a la divulgaci6n y 
coilocimiento del derecho. Respuestas a la encuesta. 23 de mayo de 1997. 
n2 La Fundaci6n Myrna Mack de Guatemala que trabaja sabre justicia, participaci6n
ciudadana y fomaci6n de lideres comunitarios seftalaba que encontraron resistencias en 
la instituciones de seguridad para el establecimiento de controles parlamentarios a los 
aparatos de seguridad y de inteligencia. Pero encontraron eco en el Congreso para las 
reformas a los c6digos Militar, Procesal Penal y para la Ley del Organismo Judicial. 
Respuesta a la encuesta, 19 de junio de 1997. 

'
1
� "The routinlzatlon of legislative-military transactions can help reduce mutual fears and 

Ignorance of military and party leaders alike" Alfred Stepan, op.ell. pg. 134. 
!M En varias respuestas al cueslionario se sefi.ala que las condiciones de seguridad 
ciudadana m�jor6 gracias a la acci6n de las ONGs. 
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ley penal militar y substrae al menor de la patria potestad de los padres."" 
Asimismo, aboga por el establecimiento de los derechos de objeci6n. En 
este punto han presentado una idea novedosa que es la objeci6n a los 
gastos militares, o sea una objeci6n fiscal a pagar los impuestos que van 
destinados al presupuesto de las Fuerzas Armadas, tratando de que esa 
porc1on de sus impuestos se destine a proyectos sociales o a 
organizaciones que trabajan por la paz y la justicia. 96 Como para la 
ciudadania es dificil conocer que parte de los impuestos seran utilizados 
en gastos militares, concomitantemente esto lleva a la exigencia de mayor 
transparencia e informaci6n sobre los usos del presupuesto nacional. 

En Honduras, las ONGs han reclamado por una tratamiento 
humanitario para los j6venes en el servicio militar (sin embargo estos 
reclamos son un pedido de conciencia pero no una acci6n para disminuir 
el poder de las Fuerzas Armadas) Ellos seflalan97 las dificultades para 
hacer funcionar el servicio militar voluntario que fue sancionado en 1994, 
por las debilidades del presupuesto y por la misma presi6n militar 98

• La 
ausencia de voluntarios ha llevado que a dos aflos de sancionada la ley, se 
este haciendo una revision para combinar el voluntariado con el servicio 
patri6tico, lo que esta organizaci6n considera como un retroceso en la 
lucha de la poblaci6n. 

El Acuerdo de Paz Firme y Duradera y el Compromiso de Seguridad 
Democratica Regional, las presiones internacionales, los observadores de 
Naciones Unidas y la integraci6n econ6mica han sido los factores mas 
remarcables del cambio de relaci6n entre politica y Fuerzas Armadas en 
Guatemala. Los avances han sido notorios, y el gobierno ha tornado 
medidas en las que va afirmando lentamente su dominio sobre el tema. 
Pero, las mismas autoridades del gobierno se asombran ante la idea de 
que deben pensar una politica de defensa y diseflar una estrategia del 

95 En Hugo Valiente, Servicio Military Derecho Humanos, Serpaj. Asuncion, Paraguay, 
1996. 

,m Ver Rompan Filas, Serviclo de Paz y Justicia de Paraguay. Asuncion, Paraguay. l 9H6. 
97 "Democracy or Deception? The Future of Military Service in Honduras", preparado por 
The National Interrellglous Service Board for Conscientious Objectors (NISBCOJ, 
Washington, D.C., 1996. 
ns Pese a que en el mlsmo docm11ent:o cllan una cncuest.a de cl diarlo El Tlempo que
lndicaba que el 90 % de los cncucstados creian que el servicio Militar debia ser 
voluntarto. Democracy or Deception'? The Future of Military Service in Honduras, op.ell. 
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cslado. No hay recursos humanos capacitados. Menos at:m, la sociedad 
piensa que el lema de la def ensa les compete y af ecla su calidad de vida. !I!) 

Eso era claro antes de los Acuerdos de Paz, en donde sectores de la 
ciudadania reclamaban por los excesos de las Fuerzas Armadas, en una 
lucha que combinaba aspectos ideol6gicos con aspectos tecnicos. Pero 
cesada la urgencia de restablecer la paz, la ciudadania se retira de los 
temas vinculados al ambito militar. Sin embargo, a partir de los acuerdos 
de paz, el Consejo Asesor de Seguridad debera estar integrado por 
diversos sectores sociales, por lo que puede incentivarse la participaci6n 
de ONGs.wo 

Schirmer decia que los militares guatemaltecos tuvieron que 
aprender a pelear guerras politicas para mantener su protagonismo 
institucional, apropiandose del discurso humanitario, buscando apoyo 
intemacional y adaptandose a los discursos ideol6gicos del sistema 
internacional. 101 Ello tal vez sea la explicaci6n de la paradoja que presenta
Cerdas, 102 los militares que estaban convencidos de su triunfo en el
conflicto fueron al mismo tiempo los que iniciaron la transici6n hacia la 
democracia debilitando mas el espacio civil. 

El mantenimiento de espacios de autonomia militar no genera 
necesariamente una respuesta paralela de la ciudadania. Chile tiene 
contradicciones fuertes entre sociedad politica y Fuerzas Armadas y 
aunque un porcentaje alto de la ciudadania sigue visualizando a los 
militares como garantia para el progreso nacional, la opci6n por la 

nn 
Gabriel Aguilera, "Las relaciones civico-militares en Guatemala", ponencia presentada 

en el Seminario sobre Relaciones civico-militares comparadas: entendiendo Ios 
mecanismos de control civil en Ias pequefias democracias. San Jose, Costa Rica, agosto 
de 1996, pg.15-16. 

'
00 

Esta informaci6n provista por la Fundaci6n Centroamericana de Desarrollo, 
FUNCEDE, de Guatemala. Respuestas al cuestionario, 19 de mayo de 1997. 

10' 

La Tactica 30/70 de Frijoles y Balas. en lugar de matar al 100%, damos comida la 
70% y matamos al 30% explicado por el General Gramajo a la autora, muestra como ante 
las nuevas amenazas que t.ienen un alto componente social pueden ser la base para 
recomponer o mantener el poder Mllitar, utilizando estrategias novedosas. En Jennifer 
Schirmer, "La otra cara de la climensi6n Internacional: El saqueo del discurso 
democratico por parte de los militares guatemaltecos", en Elizabeth Jelin y Eric 
Hershberg. op.cit., 1996, pg. 100. 
1112 

Rodolfo Cerdas Cruz, op.cit. 1996, pg.22. 
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subordinaci6n civil fue mayoritaria.10:1 Pero ello no se vio rellejado en el 
dinamismo de las asociaciones. Aunque hoy contamos con datos 
parciales, la tasa de ONGs en relaci6n a los habitantes es francamente 
menor en Chile que en Brasil y Argentina. 1()4 • 

Rene Mayorga sefiala que en Bolivia se desencaden6 un proceso de 
liderazgo politico y empresarial que afianz6 los procedimientos 
d�mo�raticos pero no se produjo un avance similar en el divorcio entre los 
partidos politicos y el estado, por una· parte y las organizaciones de la 
sociedad civil, por la otra. 105 La sociedad civil se preocupa centralmente 
por la estabilidad del sistema politico frente a una posible insubordinaci6n 
de los uniformados. Por lo tanlo solo pone alenci6n en que las Fuerzas 
Armadas no se conviertan en un actor politico y no interviene en las 
decisiones acerca de las politicas institucionales. JOG 

Al mismo tiempo que la ciudadania avanza en el control de asuntos 
de seguridad, hay paises en los que se produce un retroceso. Por ejemplo, 
en Peru, donde la coalici6n militar tuvo hist6ricamente un efecto 
democratizador, y form6 parte de una coalici6n anti-conservadora. en 
donde ademas cumpli6 con el deseo de una buena parte de la poblaci6n 
en eliminar el peligro guerrillero, el cuestionamiento de la presencia y 
autonomia militar es mas dificil de sostener. Gracias a Fujimori, esa 
division surge de forma mas contradictoria y se comienza percibir un 
enfrentamiento entre los intereses sociales y los intereses militares. En vez 
de establecer un control civil de los militares, forj6 una alianza con. las 
Fuerzas Armadas terminando la guerra de forma autoritaria. "Las 
autoridades electas democraticamente abdicaron sus responsabilidades 

103 
Ver Augusto Varas y Claudio Fuentes, Defensa Nacional. Chile 1990-1994, FLACSO, 

Santiago, 1994, pg. 239 y Gonzalo Garcia, Subordinacion democratica de los militares. 
Exitos yfracasos en Chile, Centro de Estudios del Desarrollo, Chile, 1994, pg.474. 

'04 Guide to NGOs, Inter-American Foundation. Virginia, 1992.
105 

Rene Antonio Mayorga, "Sistema Politico, estado y Fuerzas Armadas: consolidaci6n de
la democracia y redefinici6n del rol Militar en America Latina", en Raul Barrios y Rene 
Antonio Mayorga, La cuesti6n Milit.ar en cuest.i6n, Centro Bolivtano de Estudtos 
Multidisciplinarios, La Paz, 1994, pg.40. 
100 

Raul Barrios Moron, "I-lacia una Legttimidad renovada de la instituci6n Militar 
boliviana", en Raul Barrios y Rene Antonio Mayorga, op. Cit. pg.125. 
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en dos areas fundamentales: la economia y la seguridad nacional". 101 

Agrega Lynch que esto dejo al pais sin la chance de desaffollar una fuerte 
capacidad de negociaci6n, y las clases politicas que no quisieron asumir el 
costo de la pacificaci6n, hicieron que el tema de la insurgencia se 
militarizara, promoviendo poderes facticos, las instituciones financieras 
internacionales y las Fuerzas Armadas sin escrutinio publico. Hoy Peru 
aparece como el pais de America Latina en el que la presencia militar esta 
menos mediatizada. 108 

7 - Reflexiones y perspectivas 

La percepci6n que hoy tenemos es que para la sociedad civil el tema 
esta en un segundo plano, y centrado en un paradigma normativo, pero 
no analitico. Los nuevos gobiernos democraticos se encontraron con 
f uertes limitaciones para definir la politica de defensa y el rol de las 
Fuerzas Armadas. En la mayoria de los casos, mantener las preffogativas 
militares era como un hecho dado, pues si se elaboraban politicas 
especificas, se coffia el riesgo de un enfrentamiento con la corporaci6n, 
mientras que si se esperaba que las propias fuerzas redefinieran su rol, 
los cambios eran masque imperceptibles. 

En alguna medida, los militares no han quedado paralizados ante 
los cambios. Su estrategia ha sido esperar un momento mas favorable o 
mostrar una (<1,sincera?) voluntad de admitir un cambio de rol. Hay temas, 
como el de las internas entre las fuerzas, que es casi inexpugnable a los 
civiles. El juego de lealtades, alianzas y oposiciones al interior de cada 
arma no ha sido seriamente afectado por el proceso de democratizaci6n. 
La identidad de cuerpo, por rama de cada servicio y luego de instituci6n, 
es la que estructura solidaridades mas duraderas e impenetrables. Estas 
estructuras internas han tenido en ocasiones posiciones aut6nornas 
dentro de la propia instituci6n y aun es mas independiente en relaci6n a 
pautas desde el Ejecutivo. La educaci6n de los militares, punto central de 

'°7 Nicolas Lynch, "New Citizens and Old Pollt:tcs In Peru". en Conslellal.ions, NI. Malden, 
MA. USJ\. 1897. Ver lamblen Rolando Ames, "Las polit.lcas de scgurldad en cl Per(1'". 
op.clt:. 
,nA Ver Carlos Basombrio, op. cil:.
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la literatura sobre las transiciones, 10
9 tennin6 confonnandose con algunos

cursos sobre derechos humanos. 

Del lado civil no se mantuvo un eco a los discursos sostenidos en el 
combate por los derechos humanos, dejando un vacio sobre el papel que 
debian cumplir los militares. La accion persistente de actores internos, 
reforzada por la libertad de opinion, de asociacion y una razonable 
variedad de fuentes de infonnacion pennite articular demandas y 
eventualmente actuar sobre los poderes publicos. Esa actividad produce 
un impacto en la opinion publica y provee apoyo a los funcionarios de 
gobierno creando accountability horizontal. 110 

Los ciudadanos son consumidores de servicios de seguridad, en un 
momenta en que el estado no es el unico agente poveedor de la seguridad. 
Con el agravante de que se esta produciendo una brecha entre la promesa 
de defensa esperada del estado y la que realmente puede desempefiar con 
las limitaciones aparejadas por los ajustes y las reglas de mercado 111• 

Estos hechos i,n0 generan una claudicacion de la sociedad ante el miedo a 
la violencia social? Los cambios son posibles si paralelamente se afinna el 
control democratico, involucrando a la ciudadania en el control de las 
politicas del seguridad y defensa. En ese ambito, las ONGs tienen espacio 
para la accion. La democracia es el sistema mas admirado pero quizas 
tambien el mas dificil de mantener' '2. y no podemos asegurar cuanta 
tolerancia tendremos para las naturales frustraciones que vivenciamos 
cada dia. 

10!1 
Louis Goodman, Johanna Mendelson y Juan Rial, op.cit.. 1990. 

1111 
Guillermo O'Donnell, "Ilorlzontal Account.ability and New Polyai-chies", paper 

presentado en la conferencia lnslitulionalizing llorizontal Accountability. Vicna. ,Junio clc 
1997, pg. 27. Institute for Advanced Studies of Vienna and the Intenational l◄orum for
Democratic Studies. 
111 

Determlnadas politlcas tales como la transformacl6n del serviclo Militar obligatorio o el 
camblo del enernlgo ext.erno Ucncn rclacl6n con las cxlgcnclas de rccorl.c dcl �asl.o 
publico. 
112 

Larry Diamond, op.clt., 1990, pg.49. 
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