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Toda condena de la violencia es estéril si no va acompañada de la búsqueda 

de medios alternativos. Para ser realmente una alternativa, la no 
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INTRODUCCIÓN 

"Yo estaba con un amigo. Ellos llegaron a patearnos y a abrir nuestras piernas. 

Les pregunté: ‘¿Esto es manera de cachearnos?’. En la misma hora lanzaron gas de 

pimienta en nuestra cara y dispararon una pelota de goma en mi amigo. Me llevaron a 

una sala dentro del Centro de Operaciones de Oficiales de la Reserva (CPOR) donde yo 

pasé toda la noche. Me indujeron a firmar una hoja indicando que había sido preso por 

desacato. Después, me llevaron a la 21ª Estación de Policía (Bonsucesso) y para Bangu 

10, en donde me quedé preso por dos días. Solo fui liberado porque amigos y parientes 

me pagaron una fianza de R$ 2 mil”1.   

El testimonio de arriba, que describe claramente un abuso de autoridad, es fruto de una 

entrevista concedida a los periodistas Diego Valdevino y Thiago Antunes, publicada en 

noviembre de 2014 por el periódico brasileño El Día. El artículo denuncia el relato de 

diversos vecinos del ‘Complexo da Maré’ -conjunto de habitaciones populares donde 

viven más de 140 mil personas en 16 comunidades (favelas)- contra la actuación, tortura 

y represión de los derechos civiles por parte de diversos militares que, durante esta época, 

estaban de responsables por pacificar la zona y actuar en tareas de seguridad pública, en 

combate al narcotráfico y al crimen organizado en el Estado de Rio de Janeiro en Brasil2. 

Aunque se trata de una denuncia referente a la ciudad brasileña de Río de Janeiro, la 

entrevista narrada anteriormente podría haber ocurrido en cualquier lugar o país cuyas 

tareas de seguridad pública son realizadas, hoy en día, por medio del apoyo de las Fuerzas 

Armadas -ya sea de manera puntual (con una acción específica, seguida de la retirada de 

la tropa de las calles), parcial (con el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 

pública en un lugar determinado, pero no en una gran parte del país, como es por ejemplo, 

el actual caso de Brasil, que presenta intervención militar tan solo en el Estado de Rio de 

1 Véase más en: https://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-11-05/moradores-do-

complexo-da-mare-relatam-supostas-torturas-de-militares.html (Último acceso el 5 de enero de 

2018). 
2 De acuerdo con el Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística, una favela sería un conjunto 

de domicilios con un mínimo de 51 unidades ocupadas de manera desordenada y densa en un 

terreno propiedad pública o particular, con precariedad en servicios básicos como saneamiento o 

agua potable (IBGE 2011). Tan solo en Rio de Janeiro, viven dos millones de personas en favelas, 

lo que lo convierte en el Estado con mayor número de este tipo de aglomerados en Brasil 

(Meirelles y Athaide, 2014).  

https://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-11-05/moradores-do-complexo-da-mare-relatam-supostas-torturas-de-militares.html
https://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-11-05/moradores-do-complexo-da-mare-relatam-supostas-torturas-de-militares.html
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Janeiro) o integral (cuando las Fuerzas Armadas son utilizadas por el gobierno en grandes 

proporciones en su territorio, como es el caso actual de México).  

Esto es lo que mueve esta investigación, sobre todo, por los relatos de violación a los 

derechos humanos, que han ocurrido en diversos países en América Latina donde los 

militares han sido involucrados para actuar en tareas de seguridad pública. La acción de 

estos ‘agentes’ uniformados, así como la cuestionable preparación de los mismos, es algo 

que realmente merece atención académica. Es decir, si por un lado es importante 

esclarecer esta “nueva” misión de las Fuerzas Armadas en las actuales democracias, 

aparte de las consecuencias de tal labor; por otro lado, es preciso entender qué explica la 

intervención de los militares en tareas de seguridad pública, lo cual es justamente la 

principal pregunta que este trabajo se busca contestar.  

Si atendemos a la justificación y relevancia del tema, podemos indicar que las 

relaciones cívico-militares es uno de los más clásicos de la Ciencia Política, atrayendo la 

atención de diversos politólogos, tanto en los estudios acerca de las dictaduras 

implantadas en América Latina y en Europa, como en los procesos de democratización. 

En este sentido, se aborda el tema del militarismo desde el punto de vista de la 

subordinación o no de los militares hacia los civiles. En relación con esto, es sugestivo 

observar, por ejemplo, que aún cuando los militares están fuera de la política, y fuera del 

centro del poder, siguen conservando grandes intereses políticos e influencia en cuanto a 

su posición institucional. Huntington (1968) ya afirmaba que las causas de las 

intervenciones militares no son siempre militares, y sí son siempre políticas, pues se 

reflejan en las estructuras políticas e institucionales de la sociedad. Por tal razón, las 

verdaderas causas de la injerencia de los militares en la política sólo pueden comprenderse 

si se estudian las relaciones entre la organización militar y las organizaciones civiles.  

Dentro de la cuestión de la influencia política o no de los militares, y desde el punto de 

vista de la Ciencia Política actual, el tema de las Fuerzas Armadas sigue siendo explorado, 

sobre todo, a través del control democrático del Estado, del propio control civil (o la falta 

de este), de la posición y articulación de los militares bajo las autoridades civiles y 

recientemente, de manera más significativa, en el estudio de la intervención cada vez más 

recurrente de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Al respecto de esto, 

especialistas como Freeman y Serra (2005); Alda (2012); Benítez (2012), entre otros, 

tienen una visión bastante crítica de esta misión. Para ellos, el uso de los militares, en el 

papel y en la función de policía, es bastante negativo porque expone la ausencia de un 
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Estado que sea suficientemente fuerte para resolver los problemas de la delincuencia 

organizada y del narcotráfico sin tener que someter a los militares a esta función. En este 

sentido, la militarización acaba evidenciando, aún más, la debilidad de los actuales 

gobiernos democráticos frente a estos graves problemas. 

Investigar el actual papel de las Fuerzas Armadas y el rol político de estos importantes 

actores en las democracias modernas, permite reevaluar el tema del militarismo y el 

propio tema de la defensa externa e interna que, muchas veces, acaba confundiéndose 

como parte de un mismo fenómeno por los graves problemas de seguridad que 

transforman la región de América Latina en una de las más violentas del mundo. La 

importancia del tema también se debe a la propia consolidación de la democracia y la 

inserción de los militares en este contexto, ya que este es un proceso continuo y 

permanente. En este sentido, no se puede olvidar que el presente estudio adquiere una 

renovada importancia cuando se realiza un análisis retrospectivo del desempeño político 

e institucional que las Fuerzas Armadas ocupa en algunos países latinoamericanos. Por 

todas éstas razones, se considera que el contenido en el que versa el presente estudio tiene 

una gran relevancia, además de que es un tipo de investigación que tiene como principal 

objetivo propiciar el debate político y social acerca del papel de las Fuerzas Armadas en 

las sociedades modernas. 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo entender el presente papel de las Fuerzas Armadas 

latinoamericanas y los tipos de misión realizadas por las mismas, reabriendo así un debate 

que, debido a su propia importancia y relevancia, debe ser continuo y permanente dentro 

de la Ciencia Política actual. Una vez hecho un análisis previo en la región, se puede 

observar la tendencia de diversos países de la zona en usar sus militares para misiones de 

seguridad pública, con el papel de policía y en funciones que iban desde operaciones 

tácticas y patrullaje, hasta investigaciones de inteligencia, enfrentamiento y represión 

contra el narcotráfico y el crimen organizado. Basta estar atento a los datos para entender 

la importancia de este ‘nuevo’ papel militar: de los 16 países analizados en toda América 

Latina3, solo 3 (Chile, Argentina y Uruguay) no tienen militares actuando en las calles en 

materia de seguridad pública, ni de manera parcial ni de manera integral. Lo que nos lleva 

3Algunos países quedan fuera de estos análisis: Costa Rica, Panamá y Haití (los dos primeros no tienen 

ejército y el tercero cuenta con la intervención de militares de diversos países bajo el comando y la 

operación de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas). Puerto Rico por la asociación con Estados Unidos; 

y, finalmente, Cuba por tratarse de un país que acaba de iniciar un proceso de apertura democrática.  
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a la pregunta que mueve toda esta investigación: ¿Por qué el Estado está involucrando 

a sus militares a intervenir en tareas de seguridad pública o de interior?  

A partir de esta pregunta, se identifican los siguientes objetivos: 

1. Promover un debate actual sobre las consecuencias de la actuación de las

Fuerzas Armadas en otras funciones diferentes a las de Defensa Externa.

2. Definir de qué manera la intervención de los militares en tareas de

seguridad pública acaba modificando las relaciones cívico-militares y la

relación con otras instituciones civiles, como, por ejemplo, las policías.

3. Discutir el papel del Estado en la decisión de colocar los militares a asumir

misiones que no deberían ser de su responsabilidad.

4. Mantener el debate político y social acerca del papel de las Fuerzas

Armadas en las actuales sociedades modernas democráticas.

A partir de las cuestiones anteriores, se llega a la selección de los casos que componen 

este estudio: Brasil y México. La elección está basada, sobre todo, en tres aspectos 

generales. El primero tiene relación con la situación y el ámbito geográfico, ya que se 

trata de los dos mayores países de la región, tanto en aspectos económicos como, 

principalmente, de liderazgo político. El segundo factor, se refiere a los índices de 

seguridad y a la propia complejidad de la violencia, principalmente referente a la 

extensión y al control territorial de estos dos grandes gigantes. En este sentido, tanto 

Brasil como México son países que tienen graves dificultades en cuanto al control de la 

inseguridad, aunque con problemas e instituciones bastante diversas, especialmente en lo 

tocante a las diferencias históricas, contexto social y a la naturaleza de sus propias Fuerzas 

Armadas, lo que los constituye en casos distintos, pero con el mismo resultado, que es la 

propia intervención militar. Finalmente, y no menos importante, la selección de los casos 

está relacionada con la propia escasez de trabajos científicos que investiguen los 

problemas de violencia y analicen las Fuerzas Armadas de manera comparada entre Brasil 

y México, ya que es mucho más fácil encontrar trabajos que comparen los militares 

brasileños con los sudamericanos, lo que transforma este trabajo en algo sumamente 

relevante, tanto en el ámbito de la seguridad pública, como en materia de política de 

defensa.  

La variable dependiente en esta investigación es la Militarización de la seguridad 

pública. Por militarización de la Seguridad Pública, se entiende la intervención de las 
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Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública con el papel de policía y actuación en 

las calles (Astorga 2007, Moloeznik 2008, Alda 2012, Benítez Manaut2012).  

Partiendo de la premisa principal, sobre el porqué, esta investigación trata de abordar las 

variables explicativas del involucramiento de las Fuerzas Armadas de Brasil y México en 

funciones de seguridad pública. Para esto se busca analizar, desde la perspectiva 

histórico-comparada, cómo y en qué momento se dieron los procesos de militarización de 

la seguridad en ambos países, analizando la influencia del aumento de la violencia en este 

transcurso. El estudioinicia en la mitad de los años 80. En Brasil, más precisamente a 

partir de 1985, con el fin de la dictadura y elinicio de la transición democrática, 

principalmente por los cambios y el impacto que esto produce en las propias relaciones 

cívico-militares.  

En cuanto a México, el período analizado será a partir de 1989, con las primeras derrotas 

del PRI – Partido Revolucionario Institucional – en algunos Estados y la alternancia del 

poder después de más de 70 años de hegemonía. Esto es significativo por el contexto 

político en que están insertados los militares mexicanos y, en especial, por el importante 

papel del Ejército en la Revolución Mexicana (1910-1920) y la fundación del partido 

(PRI), lo que hace con que esta apertura partidista acabe culminando también en una 

reformulación institucional de las Fuerzas Armadas que tiene su ápice en el año 2000, 

con la derrota presidencial del PRI frenteal Partido Acción Nacional (PAN) que se tradujo 

en la victoria del entonces presidente Vicente Fox (2000-2006). 

En términos metodológicos, esta investigación opta por la combinación de métodos 

cualitativos. El primero sería el método comparado de la diferencia, debido no solo a las 

diferencias en las características de las Fuerzas Armadas, sino también por las propias 

diversidades en las relaciones de poder y en las tradiciones políticas y sociales de ambos 

países. Con relación a lo anterior, es importante resaltar que tales diferencias no son 

suficientes a la hora de frenar una propensión cada vez mayor de los sistemas políticos 

latinoamericanos hacía la participación de los militares en tareas de seguridad. Y es por 

esto mismo, que la utilización de este método se convierte aún más apropiado a la hora 

de entender y analizar por qué países con Fuerzas Armadas tan diferentes, histórica e 

institucionalmente, están involucrando a sus militares en la labor de policía.  

El segundo método adoptado en esta investigación es el histórico-comparado, el cual se 

justifica, sobre todo, por la importancia de entender el impacto que determinados cambios 

históricos –brasileños y mexicanos– generaron en las relaciones cívico-militares y en la 
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propia cultura de defensa y de seguridad de cada país. Como ya fue mencionado 

anteriormente, en Brasil el período analizado será a partir de 1985, con el final de la 

dictadura militar, y en México a partir de 1989, con las primeras derrotas del PRI en 

algunos Estados y la alternancia del poder político después de más de 70 años de 

hegemonía. Además del uso de ambos métodos (diferencia e histórico-comparado), serán 

agregados datos cuantitativos, en especial los índices de seguridad y percepción del nivel 

de violencia y encuestas realizadas por órganos gubernamentales y no gubernamentales, 

a lo que se suman entrevistas e informes, tanto presidenciales como de la Secretaria de 

Defensa de México y del Ministerio de Defensa de Brasil, los cuales, además de 

enriquecer la investigación, nos permitirán analizar los procesos de militarización que 

componen este estudio. 

Para aportar variedad -y también como manera de responder a la pregunta de por qué el 

gobierno federal interviene en algunos Estados y en otros no, resultó interesante ilustrar 

los casos brasileño y mexicano por medio de la selección de determinados Estados claves 

- con y sin intervenciones– como forma de explicar las estrategias de estas políticas 

intervencionistas, así como las decisiones políticas en las que las mismas se apoyan. 

Michoacán, Sinaloa y el Estado de México fueron los casos analizados regionalmente en 

México. En Brasil, gana relevancia el estudio de Rio de Janeiro, São Paulo y Pernambuco. 

La selección se da por dos motivos: el primero es que se tratan de Estados muy relevantes 

para el país, tanto en términos económicos como sociales. El segundo, por los propios 

datos de violencia. Solo el Estado de México no cuenta con la intervención de los 

militares en tareas de seguridad pública, en contraste con Michoacán y Sinaloa, los que, 

además, tienen un grave problema de fragmentación de los grupos de narcotráfico. En el 

caso brasileño, Rio de Janeiro y São Paulo son espacios donde los homicidios han bajado 

en las últimas décadas, en contraste con Pernambuco, que es uno de los Estados más 

violentos de Brasil. Sin embargo, solo Rio de Janeiro presenta intervención militar en 

tareas de seguridad pública. Se trata entonces de tres casos y solo una intervención militar. 

La principal hipótesis defendida en esta investigación es que las verdaderas causas de la 

militarización son explicadas a la luz de la relación del Estado con los grupos de 

narcotráfico y del crimen organizado. En este sentido, el uso de las Fuerzas Armadas en 

tareas de seguridad pública tendría vínculo con la falta de capacidad de negociación del 

Estado con estos actores y sería el último recurso a utilizar por los actuales gobiernos 
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democráticos como la gran ‘estrategia de solución’ para el problema de la violencia y 

para el control territorial. 

Otra hipótesis desarrollada en esta tesis tiene relación con el aumento de la violencia, ya 

que esta es una de las variables más apuntadas por el Estado a la hora de justificar la 

militarización de la seguridad pública.  

Finalmente, otra de las hipótesis de este trabajo, está relacionada a que la militarización 

tiene referencia directa con las nuevas políticas de seguridad que pasaron a ser 

implantadas en el post guerra fría y, sobre todo, está basado en el nuevo papel al que se 

destinan las Fuerzas Armadas a partir de los años 90. Es decir, con la necesidad de que 

ellos ocupasen un labor y “se hiciesen útiles” en el nuevo contexto democrático que pasa 

a ser construido en la mayor parte de los países latinoamericanos con el fin de las 

dictaduras a partir de la tercera ola democratizadora (Huntington, 1991).  

En cuanto a la estructura, esta tesis está dividida en tres grandes bloques. En el primero 

se revisa toda la amplia literatura existente respecto al tema de las Fuerzas Armadas y a 

los cambios incidentes sobre las mismas, tanto en materia de relaciones cívico-militares, 

como también en el ámbito de la seguridad. Además, se mezclan elementos teóricos y 

metodológicos con la finalidad de realizar un debate sobre las principales cuestiones 

referentes al tema de defensa y de seguridad. A partir de esto se analiza la intervención 

de los militares en tareas de seguridad pública y la relación de las Fuerzas Armadas con 

el Estado y, principalmente, con la sociedad. Se presentan datos respecto a los principales 

tipos de intervención y sobre la confianza de la populación y su percepción de la 

violencia.  

En el segundo bloque de esta tesis se discute con profundidad los casos de México y de 

Brasil. Referente al caso mexicano, se analiza el contexto histórico de las Fuerzas 

Armadas del país, la apertura en el sistema de partidos y el inicio del uso más visible de 

los militares en funciones de policía durante el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo 

Ponce de León. Se describe de manera detallada los cambios que los gobiernos panistas 

de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) introducen en el aspecto de 

la seguridad, en especial el último, por su aberrante declaración de “guerra al 

narcotráfico”, pasando por el sexenio del presidente priista Enrique Peña Nieto (2012-

2018) y su continuidad en relación a las políticas de seguridad y defensa de su antecesor. 

El capítulo referente al caso brasileño presenta la transición de las Fuerzas Armadas y las 

importantes prerrogativas dejadas durante este proceso, como, por ejemplo, el 
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mantenimiento de la policía militar. Además, se analiza el índice de confianza de la 

población hacía las Fuerzas Armadas, el cual nunca fue afectado a pesar del más reciente 

pasado autoritario en el país. Son analizadas también las primeras operaciones ocurridas 

durante los años 90 en las favelas de Rio de Janeiro -que involucran los militares 

principalmente en el combate al narcotráfico y al crimen organizado- y la tentativa de 

profesionalización de las Fuerzas Armadas con la creación del Ministerio de Defensa en 

1999, durante el mandato del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Para cerrar este 

bloque, se investigan las políticas de seguridad pública y de defensa durante los gobiernos 

petistas de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Roussef y del controvertido gobierno de 

Michel Temmer (2016-2018), después del impeachment que destituyó Dilma Rousseff de 

la presidencia, el 31 de agosto de 2016.  

En el último bloque de esta tesis se realiza una comparación de los casos de Brasil y 

México, examinando las variables que explicarían porqué dos países con Fuerzas 

Armadas tan distintas desempeñan en la actualidad un fuerte involucramiento de sus 

miembros en políticas de seguridad pública. Se finaliza con las conclusiones generales de 

esta tesis, que discute, sobre todo, la ineficiencia de la militarización por la ineficacia de 

sus resultados. Se cuestionan principalmente las actuales políticas de seguridad y si serían 

necesarias modificaciones en la institución castrense para adecuarlas al papel que están 

desempeñando en la actualidad.  

Así pues, el debate central de esta tesis está relacionado, sobre todo, en dos actores: las 

Fuerzas Armadas y el Estado, pues es este último quien en democracia decide qué papel 

dar a los militares respecto a las políticas de seguridad.   
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