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LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN 
PROBLEMÁTICAS DE SEGURIDAD INTERIOR COMO FACTOR 

SUBSIDIARIO DE UNA REVISIÓN /REFUNDACIÓN DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA EN AMÉRICA LATINA

RESUMEN
En América Latina se escuchan con frecuencia argumentos que revisan lo sucedido en las dictaduras mili-

tares pasadas, creando nuevos relatos y reconstruyendo otra memoria histórica de la región, desestimando 

los derechos humanos y las políticas de género al mismo tiempo.

En el terreno de la seguridad estas nuevas cosmovisiones endurecen las posturas y promueven la interven-

ción militar en las problemáticas de seguridad interior. Ello incluye no solo los procesos típicamente crimi-

nales, como la declaración ecuatoriana de terrorismo al narcotráfico o el mass incarceration de El Salvador, 

sino también los movimientos migratorios (México), las movilizaciones populares (Argentina) o la construc-

ción de poder con base en milicias ilegales (Brasil).

En todos los casos hay convocatorias más o menos abiertas a una intervención de las Fuerzas Armadas, 

aunque en algunos casos (como en Argentina) la misma esté prohibida por ley. En el caso mexicano incluye 

la disolución de la Policía Federal (civil) y la creación de una Guardia Nacional (militar) bajo comando de la 

Secretaría de la Defensa Nacional. En Ecuador se trata del uso letal de la fuerza militar contra el terrorismo, 

en El Salvador el trabajo conjunto de policías y militares dentro de un repetido estado de excepción, en Brasil 

la promoción de un golpe de Estado en enero de 2023.

Estos comportamientos latinoamericanos obedecen a lógicas propias de la región, por procesos globales por 

la desglobalización/regionalización y el surgimiento de gobiernos fuertes, centralistas y decisorios, basados 

en un rol importante de las Fuerzas Armadas.
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Es necesario compatibilizar esta visión, desde el mundo pasando 

por la región hasta llegar a cada país tomado como caso de estudio 

para elaborar un paradigma de análisis de seguridad viable que en-

fatice la elaboración de políticas públicas democráticas, tolerantes 

y de proximidad.

Palabras clave: globalización, seguridad, fuerzas armadas, memo-

ria histórica, políticas públicas

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

E
l involucramiento de las Fuerzas Armadas 
en problemáticas de seguridad interior en-
contró en los últimos años argumentos deri-
vados de una revisión profunda de la memo-
ria histórica de la región latinoamericana. 

Ello implicó una nueva versión amigable sobre las dic-
taduras militares de los años 70, un menosprecio a los 
derechos humanos y un refuerzo de la idea de libertad 
general por sobre la idea de libertad positiva.

Esta nueva memoria histórica se ha elaborado empí-
ricamente, basada en la emergencia de actores sociales 
reactivos y con discursos de ocasión sin preocupación 
filosófica. El escaso alcance estratégico de las políticas 
progresistas recientes, a pesar de algunos triunfos elec-
torales (Boric, Lula, Petro), ayudó al surgimiento de una 
expresión desesperada de las clases medias en retroceso 
expresada en fórmulas políticas eclécticas cargadas de 
misoginia cultural, ajuste fiscal y beligerancia social.

La necesidad de rehacer el tejido social fue suplantada 
por una utopía liberal que busca reimponer un supuesto 
orden social perdido basado en el orden, la justicia y la 
libertad.

El incremento (real y/o construido) de la inseguridad 
en toda la región, sin distinción de países y circunstan-
cias, consolidó la idea de instituciones policiales corrup-
tas e inútiles y avaló el reclamo por una mayor inter-
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vención militar, con fuerzas armadas y/o 
policiales. La argumentada omnipresen-
cia del crimen organizado y el narcotrá-
fico va erosionando la importancia de los 
delitos del fuero común y traslada paula-
tinamente la carga criminal hacia los deli-
tos del fuero federal, mientras las “nuevas 
amenazas” convierten a la seguridad y la 
defensa en un solo ámbito “evidente” de 
pertenencia institucional con unas fuer-
zas armadas que dicen poder enfrentar 
esas amenazas híbridas por venir.

En un mundo que se dirige hacia la 
desglobalización, la fragmentación y el 
desacople, los procesos de la región se 
acomodan al surgimiento de gobiernos 
centralistas, autoritarios y militaristas.

El trabajo busca presentar esta argu-
mentación en una lógica escalonada de 
procesos políticos desde lo general a lo 
particular, que permitan comprender las 
políticas de seguridad de cuatro países de 
la región tomados como caso testigo: Mé-
xico, Brasil, Ecuador, Argentina a partir de 
un rápido resumen del escenario mundial 
contemporáneo.

METODOLOGÍA

El trabajo se ceñirá al método deductivo, 
donde se expresará en relaciones inter-
nacionales y en seguridad ciudadana. En 
la situación internacional (lo general) se 
buscará exponer las argumentaciones so-
bre un mundo fragmentado con base en el 
concepto de desacople y las consecuencias 

de este sobre las políticas nacionales de la 
región latinoamericana. En la descripción 
de las problemáticas de seguridad ciuda-
dana en los países testigo se apelará a los 
conceptos propios de la teoría geopolítica 
de la seguridad.

El método de trabajo será la investiga-
ción documental y la aportación de datos 
secundarios para exponer la situación de 
seguridad en los países tomados como 
caso testigo.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. El contexto internacional
Antes del brote de la pandemia mundial 
de la COVID-19, ya había claros signos de 
cambios en el comercio mundial. Con su 
fuerte estrategia interna del America First 
y el consecuente decoupling, entendido 
como el desacoplamiento y la repatriación 
de inversiones y procesos productivos, Es-
tados Unidos dio pasos hacia un escenario 
de incertidumbre (Emmerich, 2021). Este 
proceso de repatriación y migración pro-
ductiva no ha cesado, todo lo contrario.

Debido a las rivalidades geopolíticas de 
Estados Unidos con China, pero también 
al formato agresivo frente a la Unión Eu-
ropea, se agregaron nuevas fricciones e 
incertezas. Quedó entonces evidenciada 
la fragilidad de las cadenas globales e inte-
gradas de valor bajo las actuales condicio-
nes políticas (Lange, 2020).

Es un escenario que ha contribuido al de-
terioro del multilateralismo y al aumento 
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de la incertidumbre sobre las característi-
cas de un nuevo orden pos COVID-19, un 
contexto en el que Ian Bremmer ha plan-
teado la posibilidad de un mundo “G-Ze-
ro” o “cero-polar”, en el cual ningún país 
o alianza permanente de naciones puede 
asumir un liderazgo mundial. El analista 
geopolítico Ian Bremmer fue quien acu-
ñó este concepto, G-Zero, la idea de un 
mundo en el que abundan las grandes 
potencias con sus propios intereses y que 
compiten entre sí, pero donde ya no exis-
te un líder mundial claro. “Muchos países 
son ahora lo suficientemente fuertes para 
impedir que la comunidad internacional 
tome ninguna acción, pero ninguno tiene 
el músculo político y económico para re-
hacer el statu quo. Nadie conduce el auto-
bús”, escribió Bremmer en su libro Every 
Nation for Itself (Emmerich, 2022: 30).

Derivado de ello, la cooperación inter-
nacional se encuentra decreciendo, avi-
zorando nuevos conflictos económicos y 
una tendencia hacia el proteccionismo, 
lo que es posible observar principalmente 
en Estados Unidos y Europa (Rojas, 2020). 
Se trataría de un interregno, un punto de 
detención, un vacío geopolítico del orden 
mundial, lo que podría denominarse una 
recesión geopolítica “que no creo que dure 
para siempre, pero que sí por al menos 10 
años. Pero las consecuencias todavía no 
las conocemos, no sabemos cómo será el 
mundo post orden mundial americano” 
(Rojas, 2020).

El G-Zero es la prolongación de una era 
de incertidumbre que se traducirá en con-
flictos, proteccionismo y guerras, comer-
ciales y de las otras. No es un panorama 
sostenible y estará convocando a la nece-
sidad de algún liderazgo ordenador que 
opere en dirección a la consolidación de 
un orden mundial estable y pacífico (Em-
merich, 2022: 31). El conflicto Rusia-Ucra-
nia y las múltiples reverberancias locales 
(Níger, por ejemplo) dan acuse de ello.

Durante la pandemia estas angustias 
revelaron, lo siguen haciendo ahora, el re-
greso a la demanda de la función estatal, 
tanto para fortalecer los debilitados sis-
temas de salud pública como para que el 
presupuesto público sostenga a la estruc-
tura privada, financiera e industrial, como 
en los viejos tiempos.

El austericidio propio de los presupues-
tos públicos tiene su partida de nacimien-
to en la cultura del ajuste que se afianzó 
después de la crisis económica mundial 
del 2008. El regreso a la mano visible del 
Estado ha convertido a todos en socialde-
mócratas. Ese proceso de ajuste perpetuo 
expuso los costos de haber abandonado 
las enseñanzas de otras tragedias anterio-
res a la pandemia e igualmente brutales, 
pero de naturaleza diferente, como las dos 
grandes guerras del siglo XX (Cantelmi, 
2020).

Un futuro alternativo plantea también 
una crisis de la democracia liberal y del 
Estado de derecho que pueden convocar al 
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surgimiento de gobiernos más autocráti-
cos y poderes regionalizados, amparados 
en el fin de la globalización, de la interde-
pendencia y del ideario liberal. Algunos 
gobiernos buscarán obtener una centra-
lidad en la provisión de recursos básicos 
para poblaciones determinadas lo que su-
pone el retorno del poder al centro de la 
escena, una retirada del Derecho y de las 
normas restrictivas del ejercicio de la so-
beranía.

La pandemia es aprovechada para abrir 
un escenario en el cual las sociedades 
golpeadas por el látigo de la crisis sani-
taria consentirán la instauración de un 
Estado fuerte, omnipresente e intrusivo 
en la intimidad de los ciudadanos (Enrí-
quez Pérez, 2020: 64).

En América Latina y el Caribe es natural 
que haya una tendencia a preocuparse por 
el autoritarismo, especialmente por el pa-
sado que comparte la región. Por esto, las 
preocupaciones sobre los retrocesos pue-
den estar agudizadas (Chacón et al., 2020).

Incluso antes de la pandemia algunos 
gobiernos democráticos y electos por las 
urnas han demostrado que están dispues-
tos a usar mano dura frente a la sociedad 
civil, como han sido las respuestas de los 
gobiernos de Bolivia, Chile y Ecuador fren-
te a las manifestaciones sociales en 2019 
(Chacón et al., 2020). La región experimen-

ta una oleada general de retroceso demo-
crático.

2. Retroceso democrático
Estallidos sociales, caóticas transiciones 
de poder, polarización, corrupción, po-
líticas de mano dura, represión y violen-
cia. Inmersa en una tendencia decadente, 
la  democracia en América Latina sufrió 
un nuevo retroceso en 2022 y transita “un 
camino cada vez más oscuro hacia la au-
tocracia”, de acuerdo con las afirmaciones 
del último informe de la Unidad de Inteli-
gencia de The Economist (Sol Miguel, 2023).

Por su parte International IDEA afirma 
que: 

Durante las últimas cinco décadas, la 
proporción de democracias en América 
Latina y el Caribe ha crecido del 32 por 
ciento a un sorprendente 84 por cien-
to. La democracia alcanzó su apogeo en 
2006-2007, cuando Cuba era el único 
país autoritario de la región. Este ya no 
es el caso. Nicaragua y Venezuela se han 
convertido en regímenes autoritarios 
consolidados, y en 2021 Haití se deslizó 
hacia el autoritarismo y recientemente 
solicitó asistencia extranjera para so-
focar la violencia extrema de las pandi-
llas.  Las democracias establecidas tam-
bién han experimentado reveses, y los 
declives han sido especialmente severos 
en Brasil, El Salvador y Estados Unidos 
(IDEA, 2022).
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Hablando a nivel global, el Índice de 
Transformación BTI 2022, Comparación 
internacional de Gobernanza (CADAL, 
2022), sostiene algo similar: 

Una vez más, el BTI 2022 ha identificado 
un considerable retroceso en todo el mun-
do en lo que respecta a los procesos de 
transformación. Los principios rectores de 
la democracia y la economía de mercado 
se han visto sometidos a una intensa pre-
sión y están siendo cuestionados por las 
élites corruptas, el populismo antiliberal 
y el gobierno autoritario. Por primera vez, 
el Índice de Transformación incluye más 
Estados autoritarios que democráticos.

3. Militares en seguridad interior
Independientemente de las legislaciones 
de cada país, donde algunos permiten y 
otros no la participación de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad interior, 
la presión por una mayor injerencia de las 
Fuerzas Armadas para poner freno a las 
“nuevas amenazas” es creciente y cada vez 
más exitosa.

Ya en los años 90 del siglo pasado, Mary 
Kaldor se refirió a la nueva conceptuali-
zación de la guerra, a la que caracterizó 
“como una mezcla de guerra, crimen or-
ganizado y violencia masiva de Derechos 
Humanos” (Moutinho Fernandes, 2016: 
18). Ella elaboró un primer modelo gene-
ral al que denominó genéricamente como 
“nuevas guerras”.

Los conflictos contemporáneos han 
mostrado características no tradicionales 
que los hacen parecer similar a enfrenta-
mientos entre las fuerzas armadas de un 
Estado por un lado y amenazas híbridas 
por el otro (Leal, 2016: 11). Así se caracte-
riza genéricamente la situación de seguri-
dad en varios países latinoamericanos por 
parte de los actores relacionados.

El adjetivo “híbrido” se usó en el lengua-
je de expertos en defensa para nombrar 
un nuevo tipo de conflicto, diferenciado 
de la guerra convencional y de la irregular 
y que significaba el empleo simultáneo de 
ambas formas de lucha (Calduch Cervera, 
2012: 11). Giegerich sostiene que la “guerra 
híbrida estaba planeada para erosionar el 
poder de Estado” (Leal, 2016: 7).

La hibridez actual propia de las guerras 
es lo opuesto a las guerras convenciona-
les, no tanto por la hibridez en sí misma, 
sino por la falta de contención de esta, por 
el desbordamiento de la racionalidad an-
terior y la aparición de una racionalidad 
basada en la inferioridad y en la prioridad 
de los elementos no militares y la preemi-
nencia de los recursos humanos y socia-
les, en primer lugar, la legitimidad.

En la realidad regional encaja una con-
cepción donde “no hay declaraciones de 
guerra, pero tampoco es factible hablar 
de paz. Cada vez más la situación es de no 
paz, no guerra, una zona intermedia cada 
vez más conocida como gray zone” (Sán-
chez Herráez, 2016: 5). Se afirma que la 
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ambigüedad de la situación es calculada y 
merece una respuesta y posicionamiento 
claros por parte del gobierno y sus fuerzas 
armadas para evitar caer dentro de la mis-
ma zona gris.

Situaciones concretas de seguridad in-
terior en México, Ecuador, Brasil y Ar-
gentina encajan dentro de los escenarios 
de amenazas híbridas. Las problemáticas 
de la frontera norte ecuatoriana, la legiti-
midad de los carteles en ciertas zonas de 
México, la combinación de bolsonarismo, 
iglesias evangélicas y milicias paramilita-
res en Brasil, más el desborde de seguridad 
en algunas ciudades argentinas parecen 
justificar el concepto de amenazas híbri-
das. Supuestamente los problemas de se-
guridad interior tienen dos componentes 
novedosos: en primer lugar, el narcotrá-
fico es el actor principal, y en segundo, 
sus dimensiones son exuberantes. Ambas 
afirmaciones son incorrectas.

4. Casos testigo
En Ecuador, el gobierno y los medios de 
comunicación afirman que los carteles 
mexicanos se disputan el control de las 
rutas del narcotráfico en el país (Mella y 
Zerega, 2022), una injerencia que es sobre-
estimada.

La participación real de los carteles 
mexicanos es difícil de comprobar. Los 
grupos mexicanos necesitan socios y el 
armamento de alto calibre que llega a Los 
Choneros y Los Lobos, así como las cone-

xiones necesarias para mover la cocaí-
na que pasa por Ecuador, apuntan a una 
cooperación entre estas organizaciones 
criminales. El sitio especializado InSight 
Crime afirma que los recientes arrestos de 
ciudadanos mexicanos en Ecuador  con-
firmarían esas conexiones, pero no en la 
magnitud que sugieren las masacres en 
las prisiones (Dalby, 2021). Al igual que 
en Colombia y Venezuela, la huella mexi-
cana en Ecuador es difícil de determi-
nar. Otorgar este carácter trasnacional a 
las problemáticas de seguridad interior 
del país permite al gobierno etiquetar la 
transnacionalización del fenómeno y la 
recurrencia repetida al estatus de excep-
ción. En consecuencia, el gobierno de Gui-
llermo Lasso ordenó la intervención de los 
militares en la lucha contra el narcotráfi-
co (Mella, 2021), como los únicos capaces 
de enfrentar la naturaleza trasnacional y 
desmesurada del problema.

En México, el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador disolvió la Policía Na-
cional y creó la Guardia Nacional, incor-
porando miembros de la disuelta policía y 
mayoría de tropas militares bajo comando 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
una militarización completa de la seguri-
dad interior. A punto de terminar su sexe-
nio el panorama de seguridad no deja de 
empeorar.

Ambos casos, México y Ecuador, mues-
tran la militarización de la seguridad in-
terior con malos antecedentes y malos re-
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sultados. Algo diferente sucede en Brasil y 
Argentina.

El gobierno de Bolsonaro asume la presi-
dencia con una cifra de 52 mil homicidios 
en 2018, la que desciende a 41 mil en 2022. 
Sin embargo, aumenta la violencia poli-
cial y las ejecuciones extrajudiciales. Su 
política de mano dura, impunidad policial 
y armas para todos produjo mejores indi-
cadores. Pero el fenómeno es mucho más 
complejo.

El bolsonarismo quedó fortalecido tras 
las elecciones que consagraron presiden-
te a Lula da Silva. En primer lugar, por la 
cantidad de votos obtenidos y su distri-
bución geográfica. Bolsonaro triunfó en 
el sur y centro de Brasil, en muchos casos 
con una diferencia importante. Ganó en 
San Pablo (55 %), Río de Janeiro (56.6 %), 
Paraná (62 %), Rio Grande do Sul (56 %), 
Mato Grosso (65 %), Santa Catarina (69 %) 
y otros estados. Más importante todavía, 
controla el Parlamento y la mayoría de los 
gobiernos estaduales (Emmerich, 2023: 5). 
Para entender este crecimiento hay que 
mencionar a las milicias.

Ya no se trata del crimen organizado ac-
tuando por fuera del Estado, sino que las 
milicias influyen en el carácter, la forma 
y la evolución del orden político, son inte-
grantes estructurales del poder. El soció-
logo Souza Alves lo dice con claridad: “no 
es un poder paralelo, es el propio Estado. 
Es una gobernanza criminal” (Emmerich, 
2023: 5). En Brasil no se trata simplemen-

te de una política de seguridad interior a 
puro gatillo sino de un proceso de gober-
nanza criminal.

En Argentina, un país donde los indi-
cadores de seguridad siguen mejorando 
mientras la percepción de inseguridad no 
deja de empeorar, la militarización de la 
seguridad está en boca de los candidatos 
que disputan la presidencia en las eleccio-
nes de octubre de 2023.

El candidato mejor posicionado es Javier 
Milei, un partidario de la utopía liberal de 
Robert Nozick, con una propuesta de se-
guridad cargada de “tolerancia cero”, baja 
de la edad de imputabilidad y mano dura. 
Muy cerca le sigue la segunda candidata, 
Patricia Bullrich, quien propuso cambiar 
la ley de seguridad interior y mandar los 
soldados a las calles de Rosario, la segunda 
ciudad del país (Infobae, 2023). Finalmen-
te, Milei ganó las elecciones y Bullrich es 
su ministra de seguridad.

CONCLUSIONES

Con militarización en México y Ecuador, 
gobernanza criminal en Brasil y mano 
dura en Argentina, la mayor presencia mi-
litar es demandada por la población, por 
los medios de comunicación y por los líde-
res políticos, todos con base en una sobre 
simplificación de las problemáticas de se-
guridad. 

El contexto internacional y el retroceso 
democrático obran como purgantes de la 
memoria histórica anclada en derechos, 
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participación y progreso, consignas que 
ahora son vistas como propias de los “zur-
dos” y los “corruptos”. Los apropiadores de 
la agenda de asuntos basan las decisiones 
en la anti-política, totalmente fuera del 
consenso y la negociación.

Azimov denunció en El culto de la igno-
rancia (1980) que una corriente anti-inte-
lectual creciente defiende la idea de que 
los problemas colectivos son fáciles de re-
solver y que los académicos, periodistas y 
expertos los complican, reivindicando la 
consigna de “no confíes en los expertos” 
más la falsa premisa de que democracia 
significa que “mi ignorancia vale tanto 
como tu saber”.

La búsqueda de una simplicidad des-
preocupada reclama soluciones urgentes 
para problemas complejos, sin importar 
cómo y desdeñando explicaciones. Es así 
que, frente a los derechos humanos, el au-
mento del gasto público y la solidaridad 
con los pobres, “nuevas experiencias se 
asientan y se construye una nueva me-
moria histórica, basada en el miedo, la 
desmovilización y la apatía. En términos 
de memoria histórica, aparece el ‘olvido’ 
(Emmerich, 2011)”. La idea de pertenencia 
a la nación como una comunidad imagi-
nada pierde sentido y prevalece la idea de 
Bremmer, Every nation for itself.
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