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.Eltema del golpismo es quizás uno 
de los máscontroverlidosen la Mlera
lura sociopoWtica. Los golpes de 
Chile (septiembre de 1973), Portugal 
(abril de 1974), ElIOpía (noviembre 
de 1974). los .. virales .. en Perú y 
Ecuador (1975-76), los golpes de 
marzo de 1976 en Argentina y de 
octubre del mismo año en Tailandia , 
etc., confirman día a dia la actuali
dad del fenómeno y la necesidad de 
profundizar en el análisis de sus di
versos aspectos e implicaciones .. 

Sin embargo, sostiene Carranza que 
el golpismo no puede estudiarse ais
ladamente, sino que se halla imbri
cado en la dinámica histórica de las 
diversas formaciones sociales con
crelas. los análisis sobre el gol
pismo han proliferado en las úlUmas 
décadas, considerando a éste como 
un fenómeno propio de los paises 
tercermundistas, y se han rea~zado, 
en general, desde una perspectiva 
predominantemente coyunturat, o 
bIen desde posturas sumamente 
generalizadoras que han apticado 
mecánicamente tea nas creadas en 
tos paIses centrales a los procesos 
de los paises periféricos, sin dete
nerse anle la compleJidad propia de 
eslos últimos (en este caso, de Amé
rica Lalina). Como bien dice este au
lar, los primeros intentos de com
prensión de los golpes militares apa
recieron en los comienzos de la dé
cada del sesenta, y fueron elabora
dos por autores norteamericanos 
Que no tuvieron para nada en cuenla 
en el desarrollo de sus Investigacio
nes el problema del imperialismo. 

Tanlo los análisis liberales como los 
desarrollistas par han de la dicotomIa 
«sociedad tradicional-sociedad mo
derna .. y consideraban a las fuerzas 
armadas como una institución ais
lada de la formación social; la inter
vención de las mismas en el go
bierno eslaba dada por lo Que estas 
posturas llamaban .. vacio de poder .. 
Estas teorias aplicaban al proceso la
linoamericano la inlerprelación fun
cionalista de la sociedad. Son criti
cadas Jambiénpol Carranza aquellas 
investigaciones parcializadoras de la 
complepdad social dependiente, ta
les como las Que suponen que eXIste 

una separación clara enlre ciVIles y 
militares o las que trazan una división 
basica entre totalitarismo y demo
cracia. 

Este autor evita caer en cualesqUIera 
de los cilados análisis y explicita cla
ramente la fina~dad de su obra. su 
propósIto es redefinir el marco teó
rico desde el cual se ha investigado 
el fenómeno del golpismo y referirlo 
siempre a los diversos Eslados de 
excepción surgidos en AméricaLall
na. La complejidad propia de la pro
blemática del golpismo es tal que nc 
puede deshndarse sin más de lemas 
lales como la CriSIS poNtlca, la crISIS 
ideológica, las que a su vez impli can 
la temática del Estado, la cual. desde 
hace muy poco tiempo, ha comen
zado a trabaJarse en Latinoamérica 

Desde este encuadre propuesto 
sostiene Carranza que el estudio de 
los golpes mihtares debe evaluar 
lan10 los factores Internos, vale 
decir el nivel de desarro llo socioe
ca nómico. el grado de profesionali
zación y de polillzación de las fuer
zas armadas, las caracterlslicas del 
régimen pollico y su representativi
dad, etc., como los factores exter
no s, remiliéndose con ellos a la co
yuntura inle rnacional, a la situación 
que delerminada formación social 
ocupa en la cadena imperialista Es 
un error extremadamente simplIsta 
considerar que el imperialismo ma
neja directamente los procesos so
ciales, POUICOS y económicos de los 
paIses de AméncaLatina, como lo es 
lambién el afirmar laautonomla abso
luta de dichos procesos. 
Ahora bien, sIntetizando el tema de 
esta obra, las fuerzas armadas son 
visualizadas como .. una de las ramas 
-burocrállcas- del aparalo del Es
tado .. , lo que implica ubicarlas den
tro del análISIS de clase y del .. princi
pio de contradicción como punto de 
partida para la explicación de los fe
nómenos sociopO~I¡COS" Se apoya 
esle autor principalmente en las 
conceptua~zaciones de Poulantzas 
y afirma que las fuerzas armadas son 
uno de los aparatos ideológicos del 
Estado y lambién un aparato econó
mico del mismo. 
Estudia la di námica de profesionati
zación y poUización, en América La
tina, de las fuerzas armadas Estas, 
desde su nacimiento, tuvieron no 
sólo una dependencia técnico-pro
fesional, sino lambién una depen
dencia poUica-ideológica, y ambas 
dependencias estaban enmarcadas 
en la dependenCIa económica .. La 
profesionaNzación llevaba el germen 
de la po.tización lundamenlalmente 
porque se producla en paises de
pendientes, Que careclan de la in-
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dus¡IIa lJasu,;a necesaria para la pro
ducción de armamentos y demás rI
quezas que hacen a la defensa na
cional Por eso, al estallar la clisis de 
la década del 30, las fuerzas arma
das se convertirla n en el eje POUICO 
de los "poputismos" e Intentarlan 
desarrollar dIcha industria pesada 
Pero en ese momento at Imperia
lismo no le ¡nleresaba la Industriali
zación de los paises dependientes .. 

AquI situa Carranza el punto de no 
retorno de la politización de las fuer
zas armadas en América Latina 

Los cambios que han acaecido den
tro de la profesión militar están fé
rreamente entrelazados con la clislS 
del imperialismo a nivel inlernacional 
y también con la crisis de la ideologla 
dominante en los paIses latInoame
ricanos. Debido a eUo, la lendencia 
es la implantación de gobiernos mi~
lares permanentes, que pueden 
agruparse en dos grandes clasifica
ciones: los progresislas (Perú. Pa
namá. Ecuador) y regresIvos (Brasil 
Chile) 

El replanteo teórico que se lleva a 
cabo en esle ensayo siempre tiene 
un referente his!órico concreto, que 
trala de explicarse desde la nueva 
conceptualización propuesta De 
esta manera analiza Carranza los 
golpes mili lares de BraSIl (1964), los 
casos de Perú y Bolivia (el gobierno 
de J. J Torres), el proceso de la 
Umdad Poputar chilena y su derro
car.1iento. 

Por el estudio reahzado y, ademas, 
por la abundante bibliqgrafia citada. 
es\a obTa es un buen aporte y gUla 
para continuar profundizando este 
compleJO fenómeno. • LILlANA 
CHECA PEREZ. 
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