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Derechas neopatriotas y fuerzas armadas en América Latina. 
Una mirada desde las relaciones civiles militares

Direitas neopatriotas e forças armadas na América Latina. Um olhar desde as 
relações civis-militares

Neo-patriotic far-right and the armed forces in Latin America. A civil-military relations 
analysis

Resumen: Este trabajo propone una contribución al estudio de las ultra dere-
chas a partir del análisis de la interacción entre estos movimientos y las fuerzas 
armadas, con foco en casos latinoamericanos. A pesar de la cercanía y creciente 
interacción entre ambos, inclusive en Estados Unidos y países de Europa, la forma 
en que derechas neopatriotas y militares se relacionan no ha sido aún objeto de 
estudio, tanto para la literatura sobre las primeras como en el contexto del campo 
de las relaciones civil-militares latinoamericanas. Desde la democratización, los 
especialistas vienen observando avances en materia de neutralización política 
de las fuerzas armadas representados fundamentalmente por la ausencia de 
golpes de estado. Sin embargo, como argumentamos, existen formas más sutiles 
de involucramiento de los militares en la política que precisan ser evaluadas. En 
este sentido, el trabajo analiza cuatro casos – Chile, Perú, Uruguay y Brasil – en 
los cuales, por un lado, las ultra derechas buscan aliados en los militares – ac-
tivación civil – y por otro, existen indicadores de activismo político por parte de 
los militares, que abandonan, así, la norma democrática de apartidismo y apo-
liticidad para establecer relaciones con las ultraderechas neopatriotas. A pesar 
de no configurar prácticas de ruptura institucional graves – como autogolpes o 
golpes militares – consideramos relevante incluir en la literatura una preocupación 
con los impactos que la interacción entre estas derechas y las fuerzas armadas 
tiene sobre la democracia.

Palabras clave: derechas neopatriotas; América Latina; fuerzas armadas; re-
laciones civiles-militares; autoritarismo.

Resumo: Este artigo propõe uma contribuição ao estudo das ultra direitas a partir 
de uma análise da interação entre esses movimentos e as forças armadas, com 
foco em casos latino-americanos. Apesar da proximidade e crescente interação 
entre ambas, inclusive nos Estados Unidos e em países europeus, a forma como 
direitas neopatriotas e militares se relacionam ainda não foi objeto de estudo, 
tanto pela literatura sobre as primeiras quanto no contexto do campo das relações 
civis-militares latino-americanas. Desde a redemocratização, especialistas vêm 
observando avanços em termos de neutralização política das forças armadas, 
representados fundamentalmente pela ausência de golpes de Estado. Entretanto, 
como argumentamos, existem formas mais sutis de envolvimento dos militares 
na política que precisam ser avaliadas. Nesse sentido, o trabalho analisa quatro 
casos - Chile, Peru, Uruguai e Brasil - nos quais, por um lado, a extrema direita 
busca aliados nos militares - ativação civil - e, por outro, há indicadores de ativis-
mo político da parte dos militares, abandonando assim a regra democrática de 
apartidarismo e natureza apolítica para estabelecer relações com a extrema-di-
reita neopatriótica. Apesar de não configurarem práticas de ruptura institucional 
grave – como autogolpes ou golpes militares – consideramos relevante incluir 
na literatura uma preocupação com os impactos que a interação entre esses 
grupos de direita e as forças armadas tem sobre a democracia.
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Palavras-chave: direitas neopatriotas; América Latina; 
forças armadas; relações cívico-militares; autoritarismo.

Abstract: This paper proposes a contribution to the 
study of far-right forces based on the analysis of the 
interaction between these movements and the armed 
forces, with a focus on Latin American cases. Despite 
the closeness and growing interaction between both, 
including in the United States and European countries, 
the way in which right-wing neopatriot and the military 
relate to each other has not yet been the object of study, 
both for the literature on the former nor in the field of 
Latin American civil-military relations. Since democra-
tization, scholars have observed advances in terms of 
political neutralization of the armed forces, mainly in 
the absence of coups d’état. However, as we argue, 
there are more subtle forms of military involvement 
in politics that need to be more closely evaluated. In 
this sense, the paper analyzes four cases - Chile, Peru, 
Uruguay and Brazil - in which, on the one hand, the far 
right seeks allies in the military - civil activation - and on 
the other, there are indicators of political activism on the 
part of the military, thus abandoning the democratic rule 
of non-partisanship and apolitical nature to establish 
relations with the neo-patriotic far-right. Despite not 
configuring practices of serious institutional rupture – 
such as self-coups or military coups – we consider it 
relevant to include in the literature a concern with the 
impacts that the interaction between these right-wing 
groups and the armed forces has on democracy.

Keywords: neo-patriotic far-right; Latin America; 
armed forces; civil-military relations; authoritarianism.

Introducción

El sistema internacional atraviesa una etapa 

de transición o interregno marcado por la crisis 

de la globalización, entendida como crisis de 

hegemonía. Esa crisis, de orden sistémico, ha 

generado mayores márgenes de acción y opor-

tunidades para la agencia de distintos actores y 

fuerzas sociales que impugnan el orden vigente 

y, en particular, las instituciones y normas de la 

democracia liberal (SANAHUJA; LÓPEZ BURIAN, 

2021; SANAHUJA, 2022). En ese contexto, disci-

plinas como la Ciencia Política o las Relaciones 

Internacionales están prestando mayor atención 

a los actores de las nuevas derechas, buscando 

entender sus especificidades, las causas de su 

ascenso y sus posibles impactos sobre la de-

mocracia y el orden internacional. Esta literatura, 

amplia y en franco crecimiento, sin embargo, aún 

no ha estudiado de forma sistemática la conexión 

entre la ultraderecha y las fuerzas armadas4, a pe-

sar de su visible cercanía y creciente interacción.

4  Debe señalarse un trabajo pionero, que aborda el caso brasi-
leño, en esta perspectiva escrito por Hunter y Vega (2021).

Militares y movimientos de ultraderecha han 

mostrado puntos de vinculación tanto en demo-

cracias establecidas como en países con regí-

menes aún en consolidación. Entre los primeros, 

se destacan los casos de Alemania – conocidos 

luego de una investigación oficial que descubrió 

la presencia de neonazis en unidades de élite 

–, o Francia, donde militares retirados y activos 

divulgaron notas con comentarios políticos en 

medios conservadores. Ciertamente el caso más 

claro y estudiado es el de Estados Unidos, donde 

el gobierno de Donald Trump aumentó el número 

de militares retirados nombrados para cargos de 

gobierno, utilizó de forma sistemática un discurso 

de “ley y orden”, en clara sintonía política entre 

las fuerzas armadas y su presidencia, alentó un 

proceso de militarización de las fuerzas policiales, 

e intentó asociar a fuerzas militares con medidas 

de represión a protestas que lo perjudicaban 

(GOLBY, 2021).

 En contraste, en América Latina, donde las 

democracias son mucho más jóvenes y menos 

consolidadas, las desviaciones de las reglas de-

mocráticas de interacción entre política y fuerzas 

armadas sorprenden menos y generan, en con-

secuencia, preguntas diferentes. Aún hay deudas 

pendientes en materia de subordinación comple-

ta de las fuerzas armadas a las reglas democrá-

ticas, pero los países de la región habían hecho 

avances importantes a partir de sus respectivas 

transiciones a la democracia (PION-BERLIN, 2013). 

No obstante, en los últimos años aumentaron las 

señales de deterioro de relaciones civil-militares 

(DIAMINT, 2015; GRABENDORFF, 2021; ROBLEDO; 

VERDES-MONTENEGRO, 2023). El caso paradig-

mático es Brasil, en donde un presidente llegó 

a tener un gabinete con más de la mitad de los 

ministros de origen militar, y que recurrentemen-

te utilizó audiencias militares para transmitir el 

mensaje de que estas serían aliadas de su go-

bierno, y donde, desde 2019, de forma cotidiana 

se realizaron comentarios públicos favorables 

a una intervención militar. Otros casos ofrecen 

indicadores más sutiles de participación de las 

fuerzas armadas en la política, a veces en los 

límites de la legalidad, aunque no por eso menos 
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incompatibles con el régimen democrático. Entre 

ellos podemos mencionar las cartas públicas 

de oficiales retirados en Perú relacionadas con 

las elecciones de 2021. Por otra parte, también 

irrumpen en el escenario político nuevos partidos, 

como en el caso uruguayo la creación del partido 

Cabildo Abierto por parte del ex comandante en 

jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. 

Ciertamente, es posible identificar estrategias 

militaristas en gobiernos que no son de derecha, 

como los casos de Venezuela (NORDEN, 2021; 

JÁCOME, 2022), Nicaragua y México (PÉREZ COR-

REA, 2021; SÁNCHEZ, 2022). Sin embargo, en esos 

casos, hasta ahora no se constató coincidencia 

de creencias y tradiciones o la reivindicación 

de las dictaduras militares del pasado, como sí 

ocurre entre derechas y militares (MARTINS FI-

LHO, 2021). Así, mientras que la adhesión de las 

fuerzas armadas a gobiernos de izquierda parece 

ser una alianza pragmática, motivada por bene-

ficios económicos o lógicas de supervivencia, 

entre nuevas derechas y militares podría existir 

un vínculo más sólido basado en la convergencia 

en torno a ideas, valores y proyectos políticos.

Como mencionamos antes, si bien las derechas 

en Europa y Estados Unidos también apelan a los 

militares, son países con altos niveles de control 

civil y, con la excepción de Portugal y España, sin 

una historia en la que aún gravitan periodos de 

gobierno militar. En el caso de España es notoria 

la apelación de la ultraderecha de Vox al papel 

de los militares en la dictadura franquista. Por 

el contrario, casos como Brasil, Chile, Uruguay 

y Perú tienen transiciones a la democracia con 

serios déficits en lo referente a la adecuación de 

las relaciones civil-militares al régimen democrá-

tico. Esto incluye fuerzas armadas con poder para 

interferir en la política – ejerciendo tutela sobre 

el sistema político y/o vetando decisiones – así 

como liderazgos autoritarios que amenazan con 

dar autogolpes con apoyo militar.

Desde nuestra percepción, este legado auto-

ritario no ha sido debidamente tenido en cuenta 

en el estudio de las nuevas derechas, de la misma 

forma que estos movimientos políticos no han 

sido abordados por los análisis sobre relacio-

nes civil-militares en América Latina. Así, una 

buena parte de los análisis sobre militarismo y 

militarización de los años recientes, en América 

Latina, se ha enfocado en el papel de los civiles 

en el nuevo militarismo, sea través de las estra-

tegias de cooptación de las fuerzas armadas 

por parte de gobiernos de izquierda (NORDEN, 

2021; CORRALES, 2020), o de las políticas prag-

máticas de los gobernantes de cualquier signo 

político consistente en emplear a los militares en 

misiones internas, como la seguridad pública, la 

protección civil o la asistencia social o sanitaria, 

como ha ocurrido con la pandemia del covid-19 

(PION-BERLIN, 2016; JENNE; MARTÍNEZ, 2021; 

VERDES-MONTENEGRO; FERREIRA, 2021; TI-

CKNER, 2022). En menor medida, están surgiendo 

análisis sobre comportamientos inadecuados por 

parte de los militares (OLIVEIRA; KALIL, 2021). No 

obstante, respecto a la relación entre nuevas de-

rechas y fuerzas armadas persiste el interrogante 

en torno a las estrategias de los líderes políticos 

y los militares. No se trata de un mero problema 

de descripción: dada la historia de gobiernos 

militares, es necesario entender a las fuerzas 

armadas como actores con poder político y su 

relación con el debilitamiento de la democracia 

en países con movimientos de ultraderecha.

En el marco de estos fenómenos, este trabajo 

se propone analizar las formas de interacción en-

tre estas “nuevas” ultraderechas latinoamericanas 

y fuerzas armadas, en el contexto del estado de 

las relaciones civil-militares de cada país, consi-

derando sus particularidades.5 Así, observamos 

los casos de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, y nos 

preguntamos: ¿En qué medida y por medio de 

cuáles acciones los líderes de extrema derecha 

intentan transformar a los militares en aliados?; y 

¿Qué ocurre con los casos en los cuales los mili-

tares tienen la iniciativa de interferir en la política 

actuando en cooperación con los partidos de 

extrema derecha? A responder estas preguntas 

se destinan las siguientes páginas.

5  La vinculación con el pasado en clave de revisionismo histó-
rico es también un rasgo característico de las nuevas ultradere-
chas neopatriotas. Dada la complejidad y especificidad de este 
asunto, este tema, aunque se menciona, no se aborda en profun-
didad en este trabajo.
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Algunas claves para entender las 
actuales ultraderechas

Definir las nuevas derechas es una tarea más 

complicada, dado la falta de consensos sobre la 

terminología a utilizar. Y como se verá, este deba-

te es muy relevante para el abordaje de nuestro 

problema de investigación, porque la forma en 

la que definimos a estas nuevas derechas tiene 

implicancias sobre su posición frente a la demo-

cracia y el tipo de relacionamiento con los militares.

Una primera aproximación que busca entender 

a estas nuevas derechas tiene como herramienta 

analítica la Historia. Aquí se buscan analogías, 

utilizando el “espejo del pasado” como forma de 

comprender el presente mediante una mirada a 

experiencias anteriores, sea por analogía, com-

paración o buscando líneas de longue durée o 

interpretando procesos históricos. Algunas pers-

pectivas utilizan el concepto de fascismo para 

referirse a las nuevas derechas (STANLEY, 2019). 

Roger Griffin (2019, p. 170) define un “tipo ideal” 

de fascismo, como categoría general, que sirve 

como dispositivo heurístico. Este autor sostiene 

que el fascismo, en cuanto ideología, mutó y se 

adaptó tras la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), transformándose en neofascismo, sin que 

pueda extenderse a casos como el de Donald 

Trump o Matteo Salvini, por ejemplo (2020).

Sin embargo, como ha argumentado Steven 

Forti (2021), las nuevas derechas no recogen las 

características del fascismo o los fascismos6 de 

la primera mitad del siglo XX, y en algunos casos 

dejan atrás esa tradición, incorporando los apor-

tes que inaugura Alain de Benoist y la Nouvelle 

Droite europea o, en el caso de Estados Unidos, 

la posterior derecha alternativa o Alt-right de Paul 

Gottfried y Richard B. Spence. Forti (2021), al igual 

que Emilio Gentile (2019) también subrayan la 

novedad de estos movimientos de ultraderecha 

surgidos en las primeras décadas del siglo XXI. 

Por tanto, asumir la historicidad del fenómeno y su 

relación con el estamento militar en su particular 

contexto temporal permite sortear el riesgo de 

extrapolar conceptos y caer en anacronismos.

6  El uso del término fascismos, en plural, es propuesto por Enzo 
Collotti (1989).

Enzo Traverso (2018) propone utilizar el con-

cepto de posfascismo para comprender las nue-

vas derechas actuales. Para Traverso (2018), son 

posteriores al agotamiento del ciclo histórico del 

fascismo, y en muchos casos no reivindican esa 

identidad. Sus principales características son el 

autoritarismo y el desprecio al pluralismo, la xe-

nofobia e islamofobia, el conservadurismo y el 

populismo. En su perfil reaccionario, muchas tienen 

discursos donde la perspectiva palingenésica y 

utópica está ausente. Traverso (2018) nos propone 

tener muy presente que el régimen de historicidad 

de estas nuevas derechas es el del inicio del siglo 

XXI. Más apropiado para el caso europeo, este 

concepto puede tener dificultades para adaptarse 

a casos latinoamericanos que suelen construir al 

“otro” como aquel que no se ajusta a un concepto 

mayoritario y homogeneizador de lo nacional, y no 

tanto respecto a lo foráneo, como ocurre en casos 

europeos, de carácter nativista y/o islamófobo.

Cas Mudde (2021), por su parte, ha propuesto 

la noción de derecha radical y junto a Cristóbal 

Kaltwasser (2019) subrayan su componente po-

pulista, desde un enfoque ideacional. Sin em-

bargo, estas formulaciones tienen una serie de 

elementos que merecen ser problematizados. 

Mudde (2021) distingue la extrema derecha de la 

derecha radical. La primera, en consideración de 

este autor, rechaza la esencia de la democracia 

(soberanía popular y principio de la mayoría), 

mientras que la segunda la acepta, pero se opone 

a elementos fundamentales de la democracia 

liberal (los derechos de las minorías, el Estado 

de derecho y la separación de poderes), siendo 

la primera revolucionaria y la segunda reformista. 

Frente a esta distinción, vale la pena recoger las 

reflexiones de Forti (2021) y Beatriz Acha (2021). El 

primero nos recuerda que al hablar de derecha 

radical se crea una cierta simetría especular con 

el concepto de izquierda radical, advirtiéndonos 

que esos polos no son equidistantes en relación 

con la democracia. Muchos de los movimientos y 

actores englobados bajo el concepto de izquierda 

radical poseen agendas que no niegan la de-

mocracia liberal, sino que buscan profundizar la 

democracia en otras dimensiones. Sin embargo, 
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como ya se señaló, las derechas radicales avan-

zan en críticas o confrontaciones contra pilares 

de la democracia liberal. Beatriz Acha (2021) 

sostiene que la derecha radical, al cuestionar la 

democracia liberal está cuestionando a la demo-

cracia misma, porque defiende una ideología de 

la exclusión que es incompatible, incluso, con 

sus definiciones meramente procedimentales.

Las derechas radicales tienen, para Mudde 

(2021), tres características: son autoritarias, po-

pulistas y nativistas. Los rasgos autoritarios se 

asocian, entre otros factores, al componente de 

cuestionamiento a elementos constitutivos de 

la democracia liberal, entre otros, y se conjugan 

con elementos securitizadores. Los elementos 

nativistas son resultantes de la combinación de 

nacionalismo y xenofobia, con tintes etnocráticos. 

Debe señalarse que esta característica se ve 

tensionada cuando el concepto busca ser apli-

cado a casos de América Latina, por ejemplo. El 

componente nativista, en muchos casos, adopta 

una forma de contraposición a lo considerado 

“foráneo” sin por ello acercarse a formatos clara-

mente etnocráticos. La misma dificultad se asocia 

a la idea de populismo que plantea Mudde, por 

sí solo (2021) y junto a Kaltwasser (2019). En su 

planteo, el populismo se articula a partir de tres 

componentes: pueblo, élite y voluntad general. 

Sería según ambos autores una thin ideology 

que enfatiza el dualismo pueblo-élite, la nega-

ción del pluralismo, y puede ser asumido tanto 

por derechas como izquierdas. Como señala 

Steven Forti (2021), el concepto de populismo, 

como el de fascismo, puede ser un escollo para 

una comprensión parsimoniosa de las nuevas 

derechas. Esto ocurre, en particular, en América 

Latina, ya que puede tener sentidos múltiples e 

incluir tanto definiciones con elementos eman-

cipatorios y de democracia radical, en no pocas 

ocasiones asociados al nacionalismo, como ser 

un calificativo despectivo para referirse a formas 

no ortodoxas de gestionar la macroeconomía 

o la política social, o determinadas formas de 

liderazgo y vinculación poco institucionalizada 

con “las masas” o “el pueblo”. También es un 

concepto problemático si consideramos, como 

sostiene Forti (2021) que nos encontramos en un 

“momento populista global”.

Intentando evitar algunas de las dificultades 

señaladas en la literatura, proponemos un con-

cepto mínimo, parsimonioso y teóricamente sus-

tentado para caracterizar una tipología concreta 

dentro de las nuevas derechas. Proponemos 

hablar de ultra derechas neopatriotas a partir de 

un argumento descriptivo basado en una tipología 

de matriz que presenta categorías multidimen-

sionales, mutuamente excluyentes, exhaustivas 

y definidas por principios uniformes. Con esta 

categorización insistimos en los rasgos comunes 

de este fenómeno a escala global, lo que por 

supuesto no excluye elementos de diferenciación 

basados en trayectorias históricas y factores na-

cionales diferenciados que permitirían un análisis 

más preciso de cada una de sus expresiones par-

ticulares en Latinoamérica (LUNA; KALTWASSER, 

2014). Las categorías resultan de la intersección 

de dos variables categóricas dicotomizadas. 

El primer clivaje que estructura la tipología se 

refiere a la identificación política de los actores 

en izquierda y derecha. Incluyéndose en esta 

distinción no solamente cuestiones distributivas 

sino también a nuevos elementos discursivos (o 

guerras culturales) que marcan esa distinción. 

Abarca así visiones en disputa sobre la política, la 

sociedad y aspectos culturales, donde la derecha, 

y en particular la ultraderecha, reivindica el origen 

natural de ciertas desigualdades que fundamen-

tan la promoción de un orden social jerárquico e 

incluso principios autoritarios. El segundo clivaje 

se centra en las actitudes ante la globalización. 

En este caso, este clivaje deviene del análisis 

orientado por la teoría crítica neogramsciana y 

su comprensión del momento histórico actu-

al (SANAHUJA, 2017, 2022; SANAHUJA; LÓPEZ 

BURIAN, 2020a, 2020b, 2021). Al caracterizar 

este eje entendemos la globalización como un 

fenómeno que no se limita a la transnacionali-

zación económica, incorporando sus discursos, 

valores, normas e instituciones, de corte liberal y 

cosmopolita, que implican sociedades abiertas, 

diversas y de identidades múltiples. Dichos valo-

res, normas e instituciones son impugnados por 
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la ultra derecha neopatriota como expresiones 

de un “globalismo” que atenta contra la libertad 

y la identidad de pueblos y naciones soberanas.

Este clivaje es relevante, desde el punto de 

vista político y analítico, en un momento históri-

co de una crisis de globalización que ha de ser 

entendida como crisis orgánica e interregno, en 

el sentido gramsciano de estos términos, que 

comporta profundos cambios económicos y 

sociales. Se observa a partir de la crisis de 2008 

en los países del Norte, mientras que en el Sur 

Global es visible desde el fin del ciclo de las 

commodities, en torno a 2015-2016. 

Esos cambios, de naturaleza estructural, per-

miten a actores refractarios del orden interna-

cional liberal repolitizar asuntos y construir una 

agenda de contestación en la que logran activar 

el descontento ciudadano ante las expectativas 

y demandas incumplidas y la mayor inseguridad, 

incertidumbre y desafección que genera esa crisis 

orgánica, y así movilizar a los perdedores - reales 

o autopercibidos - de la globalización. 

Figura 1 – Tipos de posicionamiento frente a la globalización y según eje ideológico

Identificación política

Izquierda Derecha

Actitud frente  
a la globalización

Globalismo 
cosmopolita

Izquierdas globalistas  
(progresistas cosmopolitas)

Derechas globalistas
(derechas davos)

Nacionalismo 
soberanista / 
individualismo 
libertario

Izquierdas
anti globalistas
(soberanistas de izquierda)

Derechas
anti globalistas
(neopatriotas)

Fuente: Sanahuja y López Burian (2023, p. 25).

Este doble clivaje (izquierda-derecha y globali-

zación-antiglobalización) construye un cuadrante 

de actores que desde la derecha (o ultraderecha), 

impugnan el globalismo desde valores conser-

vadores o reaccionarios. La siguiente Figura 1 

presenta cuatro cuadrantes que surgen de la 

combinación de estos dos clivajes7.

Los neopatriotas (SANAHUJA; LÓPEZ BURIAN, 

2021), como proponemos denominarlos, desde 

7  Una descripción de cada uno de los tipos planteados en cada 
uno de los cuadrantes puede encontrarse en (SANAHUJA; LÓ-
PEZ BURIAN, 2023).

una posición nacionalista de corte soberanista8 

– o incluso, en algunos casos, libertaria – re-

chazan el globalismo, que se identifica con el 

orden liberal internacional y el multilateralismo. 

8  Debe aclararse que el nacionalismo y el soberanismo no han 
sido, históricamente, un componente solamente reivindicado 
por las derechas latinoamericanas. Movimientos nacionalistas, 
nacional populares y de izquierdas también lo han tenido como 
bandera. Incluso puede verse hoy un grupo de izquierdas anti 
globalistas. Estas izquierdas adoptan una posición “desglobali-
zadora”, teniendo como centro una oposición radical a la globa-
lización entendida como parte del neoliberalismo y contestando 
instituciones internacionales desde posiciones contrahegemóni-
cas. Sin embargo, al igual que las izquierdas, movimientos nacio-
nalistas y nacionales populares del pasado, han cuestionado en 
esta clave contrahegemónica al multilateralismo, a la vez que lo 
han utilizado de manera defensiva, desde principios como la no 
intervención, reivindicando la soberanía en clave antiimperialis-
ta. También debe señalarse que las retóricas antiimperialistas no 
han sido exclusivas de las izquierdas, además pueden encon-
trándose en perspectivas que conjugan, desde el liberalismo 
conservador y el nacionalismo, elementos de tipo realista. Un 
ejemplo de esto es el pensamiento internacional del líder nacio-
nalista uruguayo Luis Alberto de Herrera (LÓPEZ BURIAN; HER-
NÁNDEZ NILSON, 2021).
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Con retóricas populistas, se erigen como repre-

sentantes del pueblo “verdadero” o “auténtico”, 

al que contraponen con unas élites transnacio-

nales que consideran enemigas de la tradición 

y la soberanía nacional, a las que llegan a culpar 

de “traición” a la patria. En esa lógica generan y 

difunden discursos autoritarios y securitizadores 

que impugnan derechos civiles y políticos ancla-

dos en tratados internacionales, socavando así 

principios básicos de la democracia liberal. Ese 

antiglobalismo es también fuertemente conser-

vador y reaccionario, y por ello cuestionan las 

agendas de nuevos derechos de las mujeres y 

relacionados con la diversidad sexual, asuntos 

relacionados con el bien común, como el cam-

bio climático y la agenda ambiental global, y el 

reconocimiento de la diversidad de sociedades 

abiertas, cuestionando el multiculturalismo, el 

carácter plurinacional de los países donde ese 

rasgo está presente o, en su caso, enmarcando 

la inmigración en un discurso securitario que ve 

este fenómeno como amenaza al empleo, así 

como a la comunidad, la cultura y la tradición. Con 

discursos que abarcan tanto posturas libertarias 

como el chovinismo del bienestar, se oponen 

a las normas e instituciones multilaterales que 

regulan, desde postulados liberales, los flujos de 

comercio e inversión, incluyendo los acuerdos de 

integración regional. De esta manera, contribuyen 

a romper el vínculo entre democracia liberal y 

libre comercio sobre el que se ha sustentado 

el orden liberal internacional, contribuyendo así 

a su erosión y crisis. Estos actores a menudo 

reinterpretan el pasado en clave revisionista y 

buscan dar sentido a la acción política en clave de 

“restablecer” el orden basándose en el principio 

de autoridad. Así, la comprensión del ascenso de 

la ultraderecha neopatriota como efecto y causa 

de una crisis de hegemonía permite entender 

a sus liderazgos como nuevas expresiones de 

cesarismo. Sin dejar de considerar que existen 

importantes diferencias entre ellos, como se 

señaló anteriormente, sería el caso de Jair Bol-

sonaro (Brasil), José Antonio Kast (Chile), Nayib 

Bukele (El Salvador), Santiago Abascal (España), 

Donald Trump (Estados Unidos), Marine Le Pen 

(Francia), Vladimir Putin (Rusia), Narendra Modi 

(India), Matteo Salvini y Giorgia Meloni (Italia), 

Keiko Fujimori (Perú), Guido Manini Ríos (Uruguay) 

o Recep Taiyip Erdogan (Turquía), entre otros.

¿Interferencia militar en la política o 
politización de las fuerzas armadas?

En el caso de América Latina, un análisis que 

contemple la longue durée permite visibilizar el le-

gado autoritario que marca la trayectoria histórica 

de la región desde los tiempos de la independen-

cia. Con características particulares por región, 

terratenientes, Iglesia y fuerzas armadas formaron 

una tríada clave para entender, especialmente, las 

tendencias conservadoras y autoritarias y la con-

formación de los Estados oligárquicos posteriores 

a la independencia. Este legado autoritario, que 

viene de la colonia y atravesó con tensiones los 

procesos de independencia y las guerras civiles 

que en muchos países tuvieron lugar durante el 

siglo XIX, también tuvo expresión en gobiernos 

que protagonizaron procesos modernizadores y 

de construcción y consolidación de los estados 

modernos, proyectándose hasta el siglo XX (CAN-

NON, 2016). En estos últimos casos, las diferentes 

coaliciones de apoyo integraron diversas fuerzas 

sociales que configuraron modernizaciones de 

tipo conservador, en el sentido planteado por 

Barrington Moore (1966). Esto implicó procesos 

donde las élites conservaron recursos de poder, 

privilegios y prerrogativas que tenían orígenes 

en etapas históricas previas. A la vez que vale 

la pena señalar que el autoritarismo en América 

Latina no ha sido una característica solamente de 

algunos procesos políticos de tipo conservador 

ni únicamente protagonizados por derechas, sino 

también presentes en algunos procesos políticos 

protagonizados por movimientos nacionalistas, 

nacional populares y otros considerados de iz-

quierdas.

Por otra parte, una mirada a las instituciones 

de gobierno de las nacientes repúblicas – con 

la excepción del Imperio de Brasil, que optó 

por la monarquía hasta 1889 – encuentra un 

panorama de presidencialismos que buscaban 

garantizar orden y unidad a las élites (WIARDA, 
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2001), concentrando el poder en el Ejecutivo 

(NEGRETTO, 2013; GARCÉ, 2017). Como ya se 

señaló, la modernización capitalista en la regi-

ón fue protagonizada por élites que, buscando 

mantener sus privilegios, se vincularon con los 

militares para garantizar el orden y la propiedad 

de la tierra, base para el modelo de inserción 

internacional agroexportador. En algunos casos 

ese papel de las fuerzas armadas se reflejó en 

prerrogativas institucionales, como en el caso 

de Brasil, donde José Murilo de Carvalho (2019), 

subraya su papel moderador que le hace pensar 

en ese país como una república tutelada. 

El siglo XX mostró a los militares protago-

nizando golpes de Estado que interrumpieron 

procesos y destituyeron gobiernos, en particular 

en el decenio de los treinta, como elemento de 

contención autoritario ante la crisis socioeconó-

mica generada por el crack bursátil de 1929. Y 

en la segunda mitad del siglo, en particular tras 

la revolución cubana, la Doctrina de Seguridad 

Nacional promovida por Estados Unidos fue el 

marco de un nuevo ciclo de golpes militares y 

procesos dictatoriales prolongados, en los que 

hubo también participación de civiles, que in-

cluyeron tanto ejemplos de “desarrollismo militar” 

con un fuerte papel del Estado, a experiencias 

neoliberales de rápida apertura al exterior. De 

esta manera se constituyeron en actores claves 

del quiebre de las democracias latinoamericanas 

y, en consecuencia, de la transición al régimen 

democrático en el decenio de los ochenta, pro-

ceso que demandó una serie de reformas insti-

tucionales para el establecimiento de un papel 

de las fuerzas armadas en la sociedad que fuera 

compatible con la democracia.

El régimen democrático supone una serie de 

reglas para la relación entre autoridades políticas 

y militares. A las reglas básicas de elecciones 

libres y justas de los representantes se le agrega 

un conjunto de pautas que rigen la interacción 

entre civiles y militares, tanto para la conducción 

del gobierno en general como para la definición 

de la política de defensa (SCHMITTER; KARL, 

1991). En términos concretos y breves, en las de-

mocracias la relación civil-militar es una relación 

jerárquica, en la cual los civiles mandan y los 

militares obedecen, siempre respetando el orden 

constitucional. Supuestos como supremacía civil, 

obediencia y subordinación militar, control civil y 

neutralidad política de las fuerzas armadas des-

criben esa relación (SERRA, 2002). Mientras que la 

neutralidad política de los militares supone que 

estos son apartidarios y no-deliberantes, de las 

autoridades civiles se espera que se abstengan 

de instrumentalizar a las fuerzas armadas para 

fines personales o partidarios. Así, las fuerzas 

armadas no pueden tener preferencia partidaria 

ni elaborar su propia propuesta política para el 

país. En contrapartida, la clase política no debe 

buscar usar a los militares como aliados políticos, 

respetando su rol de funcionarios públicos y sus 

misiones constitucionales ligadas a la defensa 

frente a amenazas externas a la soberanía y la 

integridad territorial.

Si bien los golpes militares han sido durante 

mucho tiempo objeto de análisis privilegiado, 

la literatura sobre las relaciones cívico-militares 

viene desarrollando el estudio de formas menos 

evidentes de interferencia de las fuerzas arma-

das en la política (CROISSANT; ESCHENAUER; 

KAMERLING, 2017). Buscando contribuir a esta 

agenda, consideramos necesario precisar las 

formas específicas que esta injerencia puede 

tomar, tanto por iniciativa de las fuerzas arma-

das como por decisión de los civiles. Para este 

análisis se dejan a un lado otras dimensiones 

de este problema, como las referidas a la rede-

finición de las funciones de las fuerzas armadas 

y/o su expansión a áreas de política pública que 

generalmente son de competencia civil, como 

la seguridad ciudadana, el desarrollo socioeco-

nómico, la salud pública o la política ambiental.

Considerando lo que serían las pautas de una 

relación civil-militar compatible con el régimen 

democrático, el estudio de los comportamientos 

que se desvían de dicho patrón incluye tanto los 

intentos de los militares por entrar en la políti-

ca (pushing), como las conductas contrarias al 

modelo que surgen de civiles queriendo atraer 

a los militares para la política (pulling) (BOVE; 

RIVERA; RUFFA, 2020). La primera expresión sir-

ve para identificar, a efectos de este trabajo, las 

iniciativas de los propios militares destinadas a 
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establecer relaciones de interacción con las de-

rechas neopatriotas. Las segundas, en contraste, 

remiten a prácticas de politización de las fuerzas 

armadas con el objetivo de ganar a los militares 

como aliados, llevadas adelante por los partidos 

neopatriotas, en la oposición o en el gobierno, y 

de sumar militares como aliados o de transmitir a 

la sociedad que las fuerzas armadas de la nación 

se alinean con ellos. Ambos casos suponen una 

vulneración de las reglas básicas de la relación 

civil-militar democrática que imponen el carácter 

apolítico y no-partidario de los militares.

La experiencia reciente de un presidente de 

los Estados Unidos representativo de la ultrade-

recha neopatriota, que además recurre a prác-

ticas populistas, ha llevado a la comunidad de 

especialistas en relaciones cívico-militares de 

los Estados Unidos a analizar sistemáticamente 

los esfuerzos de Trump por politizar a la institu-

ción militar. Entre ellos, Jim Golby (2021) buscó 

conceptualizar la activación civil de las fuerzas 

armadas, es decir, los intentos de los líderes ci-

viles de cooptar a las fuerzas armadas con fines 

personales, partidistas o electorales. En su forma 

extrema, los esfuerzos por politizar a las fuerzas 

armadas pueden ser parte de una estrategia más 

amplia de estos líderes para socavar el gobierno 

democrático, incluido un autogolpe. Sin embargo, 

existen formas de activación civil menos radicales, 

aunque igualmente dañinas para la democracia. 

Para analizarlos, Golby (2021) propone considerar 

la frecuencia, gravedad, mensajes y contextos 

políticos de una serie de comportamientos indi-

cativos de la activación civil de los militares, tales 

como el nombramiento de militares en cargos de 

gobierno no relacionados con la defensa, intentos 

de presentar las fuerzas armadas como aliados 

políticos, el uso de audiencias militares para los 

discursos del presidente, y la búsqueda activa 

de apoyo electoral entre los militares retirados.

Por el lado del comportamiento militar, Risa 

Brooks (2009, p. 217) propone analizar el activismo 

militar como aquellos “esfuerzos individuales o 

colectivos realizados por las fuerzas armadas 

para influir indebidamente en políticas u otor-

gar ventajas políticas a un partido, candidato 

o grupo”. Brooks (2009) presenta una gama de 

comportamientos de los militares que evidencian 

intentos de influenciar la política entre los cuales 

destacamos la realización de comentarios públi-

cos sobre la política en general y sobre políticas 

específicas; las renuncias de funcionarios como 

gestos públicos de disidencia con las autorida-

des civiles y los endorsement, cuando oficiales 

retirados respaldan públicamente a ciertos can-

didatos. Este último tipo de comportamiento trae 

un elemento sumamente relevante para la ob-

servación de conductas militares problemáticas. 

En gran parte de las democracias existen límites 

a los derechos de libre expresión y participación 

política de los militares en actividad, restricciones 

que suelen cesar cuando esos individuos pasan a 

la inactividad. Sin embargo, los posicionamientos 

políticos de las asociaciones de militares inacti-

vos – como los clubes militares – bien como la 

participación en política de ex oficiales militares, 

son observados con cautela ya que los primeros 

muchas veces actúan como portavoces de un 

sector que tiene vedada la manifestación pública, 

y los segundos conservan vínculos con la tropa, 

que se mantiene leal a antiguos comandantes. 

En resumen: la influencia de las fuerzas armadas 

sobre la política puede ser ejercida por medio de 

individuos con pasado militar o colectivos que 

reúnen ex miembros de la fuerza. Así, para fines 

de este trabajo, utilizamos el término “militares” 

para referirnos a los oficiales y suboficiales en 

actividad y retirados, siendo esta la denominación 

más abarcadora. Ya cuando empleamos el tér-

mino fuerzas armadas, hacemos referencia sólo 

a los miembros en actividad y en algunos casos 

a la jerarquía de las fuerzas como institución.

En la siguiente sección caracterizamos las 

interacciones entre ultraderechas neopatriotas 

y militares observando de forma no sistemática 

comportamientos que constituyen indicadores 

de activismo militar y activación civil.

Derechas neopatriotas y militares en 
América Latina

Con el objetivo de observar un conjunto diverso 

de indicadores de interacción entre derechas 

neopatriotas y militares elegimos cuatro casos 
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en los cuales detectamos comportamientos de 

aproximación que parten de alguno de los dos 

actores. La diferencia es que, mientras que en 

Brasil y Uruguay las derechas tienen participación 

en el gobierno, en Perú y Chile se trata de fuerzas 

que aún no han ganado las elecciones nacionales.

Los cuatro casos que se presentan están or-

denados a partir de la intensidad del relaciona-

miento entre derechas neopatriotas y militares. 

Esta intensidad relacional es definida a partir de 

dos dimensiones: activismo militar y activación 

civil. Para dar gradientes a esta relación se tomó 

en cuenta quienes son los actores que prota-

gonizan estas acciones (militares en actividad o 

retirados y actores políticos en la oposición o en el 

gobierno). Además de ello se tomaron en cuenta 

una serie de acciones específicas para identificar 

cualitativamente las formas de activismo militar 

y activación civil. En la primera dimensión se 

identificaron las manifestaciones y tomas de 

posición política de militares retirados, individual 

o colectivamente, en la medida que estas pue-

den verse como expresión oficiosa de militares 

en actividad que, por estar en esa situación, no 

pueden expresarse públicamente. Estas pueden 

ser declaraciones de apoyo directo a las ultra 

derechas neopatriotas, o sobre la actuación del 

gobierno o la situación del país. También en esta 

dimensión se sitúan los comentarios públicos re-

alizados por oficiales superiores en servicio activo 

sobre la coyuntura política o criticando decisiones 

del gobierno, convergiendo discursivamente con 

los neopatriotas. En la segunda dimensión, la de 

la activación civil, se consideraron los posicio-

namientos de líderes políticos, de oposición o 

del gobierno, que pertenecen a la categoría de 

ultra derecha neopatriota y que colocan a los 

militares como parte de su “alianza política”, reivin-

dicando a las fuerzas armadas como institución, 

justificando, exaltando o legitimando sus valores  

y prácticas en clave conservadora – incluyendo 

las vinculadas a dictaduras militares –, y enta-

blando diálogo con asociaciones de militares 

retirados. En gobiernos integrados o liderados 

por ultra derechas neopatriotas puede darse la 

ocupación de cargos de naturaleza no militar por 

parte de militares, activos o retirados. Considera-

mos que la ocupación de cargos estratégicos en 

el gobierno por parte de militares activos es una 

señal cualitativa muy relevante que muestra un 

relacionamiento estrecho entre ambos actores, 

militares y derechas neopatriotas. Por ello, el 

caso donde esta relación muestra más intensi-

dad es el Brasil de Bolsonaro. En menor medida, 

pero con signos relevantes puede verse el caso 

uruguayo donde el partido Cabildo Abierto tiene 

participación en la coalición de gobierno, mientras 

que los casos de Chile y Perú muestran menores 

grados de intensidad en este relacionamiento 

donde se combinan activismo militar y activación 

civil. Estos casos son analizados a continuación 

ordenándolos de menor a mayor intensidad de 

presencia de activismo militar y activación civil, 

con el objetivo de mostrar el relacionamiento 

entre derechas neopatriotas y militares.

Chile

Chile no presenta indicadores de quiebre de la 

neutralidad política por parte de las fuerzas ar-

madas: no se registran episodios de contestación 

militar, ni declaraciones con contenido político 

por parte de militares en actividad. De hecho, los 

intentos de Sebastián Piñera de presentar la res-

puesta a las protestas masivas de octubre de 2019 

como una “guerra” y a los militares como parte de 

ella fueron rechazados de manera expresa por las 

autoridades militares (VERDES-MONTENEGRO, 

2021). Además, dicha respuesta ha recaído bási-

camente en las fuerzas policiales. Sin embargo, 

los partidos de ultra derecha despliegan claras 

estrategias de asociación con el sector de los 

militares retirados, al tiempo que mantienen un 

discurso de valoración positiva y de legitimación 

de los años del gobierno dictatorial de Augusto 

Pinochet y de rechazo de los intentos de obtener 

justicia por parte de las víctimas de la dictadura.

Hay dos partidos chilenos con características 

de ultra derechas neopatriotas que ensayan 

un acercamiento a los militares. Por un lado, el 

Partido Republicano de José Antonio Kast. Por 

otro lado, Fuerza Nacional, movimiento político 

cívico-militar surgido en enero de 2019 y liderado 
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por Raúl Meza, abogado defensor de militares que 

cumplen condenas por violaciones de derechos 

humanos durante la dictadura. En efecto, Fuerza 

Nacional suele hacer hincapié en sentimientos 

asociados al mundo uniformado, puntualmente, 

el hecho de sentirse “abandonado” en el contex-

to actual chileno, la persistente vindicación del 

pasado “sin complejos”, y el desencanto con la 

actuación del presidente Piñera ante el estallido 

social, que se consideró poco enérgica. Pero 

la estrategia de vincularse con los militares no 

es apenas discursiva: ex militares de la Unión 

Demócrata Independiente (UDI) y miembros de 

organizaciones de oficiales y suboficiales en retiro 

y ex ministros de la dictadura participaron de la 

fundación del partido, a pesar de que hasta las 

elecciones de 2021 no había logrado inscribirse 

legalmente como tal (BATARCE, 2019). Además, 

Fuerza Nacional realizó una reunión en el Cír-

culo Social de Suboficiales Mayores en retiro y 

dejó un mensaje en el Círculo de suboficiales en 

retiro en Copiapó declarando querer fundar el 

primer partido cívico-militar, apelando al respal-

do electoral de las organizaciones de oficiales y 

suboficiales de todo el país, para defender obje-

tivos gremiales y políticos del personal en retiro 

(GONZÁLEZ; SEPÚLVEDA, 2020). Cabe destacar 

que en términos discursivos Fuerza Nacional se 

arroga la representación de “los auténticos valo-

res y principios que fundaron el gobierno de las 

fuerzas armadas” (BATARCE, 2019), en un claro 

intento por construir la idea de representación 

de los intereses de los militares.

Si bien no hay hasta el momento indicios de 

crisis en las relaciones civil-militares chilenas, 

es necesario considerar que hay tres cuestiones 

que ponen a las fuerzas armadas en la coyuntura 

política cotidiana en Chile con potencial de ten-

sionar esas relaciones, lo cual podría ser utilizado 

por los partidos de ultra derecha neopatriota. En 

primer lugar, los estados de excepción decre-

tados en las regiones Sur y Norte. En segundo 

lugar, el país está transitando un proceso que, de 

traducirse en una nueva constitución y la posterior 

modificación de las leyes orgánicas referidas a 

las fuerzas armadas y su misión y funciones, que 

puede redefinirlas, lo que afectaría a elementos 

de autonomía militar que aún existen. Por último, 

en los últimos años hubo diversos escándalos de 

corrupción involucrando a las fuerzas armadas 

chilenas, los cuales están siendo investigados 

por la justicia.

Perú

A pesar de la gran inestabilidad política vivida por 

Perú en los últimos años, no se registran en este 

país indicadores de activismo político ostensible 

de las fuerzas armadas. De hecho, las recurrentes 

crisis institucionales por las cuales pasó el sistema 

político peruano en los últimos años no fueron co-

mentadas públicamente por parte de la jerarquía 

militar. Tampoco hubo respuestas de militares en 

actividad al discurso de líderes de partidos de ultra 

derecha que defendió una supuesta convergencia 

de ideas entre el movimiento político y los militares. 

Así, si consideramos las relaciones cívico-militares 

como la interacción entre autoridades políticas y 

oficiales en actividad, no parecerían existir elemen-

tos de preocupación. En contraste, en los últimos 

años, se registró un fuerte activismo político de 

parte de militares retirados, mayoritariamente 

ligado a los partidos de derecha. En concreto, du-

rante 2021, en ocasión de la elección presidencial, 

surgieron en Perú colectivos de ex miembros de 

las fuerzas armadas que se manifestaron contra la 

elección de Pedro Castillo. Creados poco tiempo 

después de la segunda vuelta electoral que dio 

la victoria por un pequeñísimo margen de votos 

a Castillo, bajo la consigna de la “vacancia” presi-

dencial, los colectivos se acercaron a los partidos 

Fuerza Popular y Renovación Popular y fueron 

recibidos en varias ocasiones por parlamentarios 

(CABRAL, 2021).

Por otro lado, una acción que tuvo gran reper-

cusión fue el envío de una carta suscrita por 1.200 

militares retirados – incluyendo ex altos mandos de 

las tres fuerzas – enviada a los comandos de las 

tres fuerzas pidiendo el rechazo del “fraude” elec-

toral que eligió a Pedro Castillo (EM PRESIDENTE…, 

2021). Otras declaraciones públicas colectivas 

firmadas por ex comandantes de las tres fuerzas 

fueron emitidas durante la campaña y antes de la 
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asunción de Castillo, y fueron acompañadas de 

manifestaciones en espacios públicos de la ciudad 

capital. La carta fue respondida duramente por 

el Ministerio de la Defensa, y también fue fuer-

temente criticada por la Asociación de Oficiales 

Generales y Almirantes (PERÚ…, 2021).

De esta forma, Perú es uno de los casos en los 

cuales es fundamental considerar el comporta-

miento de los militares retirados debido a que, a 

raíz de las operaciones de anti-terrorismo, existe 

en el país más de medio millón de excombatien-

tes de diversos rangos militares. Muchos fueron 

dados de baja debido a heridas en el campo de 

batalla, pero son hombres relativamente jóvenes, 

políticamente activos y, en ocasiones, organiza-

dos a nivel nacional. Como se mencionó, estos 

pronunciamientos de militares retirados pueden 

ser un indicio sobre el “estado de espíritu” de un 

colectivo mayor que podría incluir a los militares 

en actividad, quienes tienen restricciones insti-

tucionales para la expresión pública.

Castillo logró asumir la presidencia y no enfren-

tó episodios de contestación militar, no habiendo 

señales de resistencia de las fuerzas armadas al 

mando presidencial. Sin embargo, hubo un su-

ceso que generó tensión con el medio militar: la 

denuncia del jefe del Ejército, luego de ser pasado 

a retiro, de haber sufrido presiones de Castillo 

para promover oficiales por motivos políticos, 

siendo que, días más tarde, el jefe de la Fuerza 

Aérea hizo la misma acusación, provocando una 

crisis que terminó en la renuncia del ministro de 

Defensa (FISCAL…, 2021).

Por otro lado, es necesario remarcar que duran-

te la campaña electoral tanto Keiko Fujimori como 

Pedro Castillo se dirigieron hacia el electorado 

militar intentando atraer sus votos resaltando 

supuestas coincidencias ideológicas e intereses 

de clase y raza, respectivamente (GRANADOS, 

2021), de forma que ambos infringieron la norma 

de la neutralidad política de las fuerzas armadas, 

conforme a la dimensión antes expuesta sobre 

la activación civil. 

Ya en ocasión del intento de Castillo por di-

solver el Congreso e instaurar un gobierno de 

transición, las fuerzas armadas peruanas emi-

tieron un comunicado interpretando la medi-

da como inconstitucional y manifestando el no 

acatamiento de la misma. Si bien se trató de un 

posicionamiento de gran impacto en el contexto 

de crisis institucional, las fuerzas armadas tienen 

permitido desobedecer órdenes ilegales, por lo 

cual esta actitud no corresponde a la categoría 

de activismo militar.

Uruguay

En Uruguay, a inicios de 2019, fue creado el 

Partido Cabildo Abierto (CA) bajo el liderazgo del 

ex comandante en jefe del Ejército, el general 

retirado Guido Manini Ríos, quien protagonizó 

instancias de contestación militar, en virtud de 

las cuales fue destituido y pasado a retiro por el 

presidente Tabaré Vazquez. Manini pertenece a 

una histórica familia de actores políticos con-

servadores de Uruguay y es hoy el líder de la 

derecha neopatriota uruguaya nucleada en CA, 

aunque también existen otros actores con estas 

características fuera del partido.

CA compitió electoralmente por primera vez 

en 2019 obteniendo el 10% de los sufragios, y fue 

el cuarto partido más votado. En 2020 se inte-

gró a la coalición de gobierno liderada por Luis 

Lacalle Pou del Partido Nacional. CA integra el 

gabinete mediante el ministro de Salud Pública 

(el médico Daniel Salinas, quien se desempeñó 

como médico militar), la ministra de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial (la abogada Irene Mo-

reira, esposa de Manini Ríos), además de tener 

también al viceministro de Defensa Nacional 

(el coronel retirado Rivera Elgue). Además, este 

partido controla una porción relevante del parla-

mento, aproximadamente el 10% en las cámaras 

de Senadores y Diputados.

En los pocos años de existencia que tiene el 

partido, un asunto de discusión interna ha sido 

la centralidad de los militares en la conducción 

del mismo y de cargos públicos que ocupan a 

nombre del partido. En 2020, una investigaci-

ón periodística estimaba que el 70% de unos 

cincuenta cargos públicos designados por CA 

eran militares retirados o personas vinculadas 

de alguna forma al “mundo militar” (MOSTEI-
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RO, 2020). En abril de 2022, de los 38 cargos en 

dependencias del Poder Ejecutivo, excluyendo 

ministros y viceministro, el 48% estaba ocupado 

por militares retirados. En el caso de los cargos 

electivos, dos de los tres senadores de CA son 

militares retirados, mientras que ninguno de los 

once diputados es militar retirado. Y dentro de 

la agenda política de CA aparecen articuladas 

diferentes demandas de la “familia militar”.9 A la 

vez que el partido utilizó sus lazos con las fuerzas 

armadas, con sus servicios de bienestar y organi-

zaciones sociales de militares activos y retirados, 

y su visibilidad en algunas localidades del país 

para generar capilaridad con este electorado 

(MONESTIER; NOCETTO; ROSENBLATT, 2021).

Esta presencia militar en CA es una novedad 

en la política partidaria de Uruguay, un país que 

aún tiene importantes cuentas pendientes en 

materia de ejercicio del control civil sobre las 

fuerzas armadas. Los posicionamientos públicos 

de Manini Ríos, que llevaron a su pase a retiro y 

la emergencia de CA son muestras de nuevas 

acciones de contestación militar y participación 

de militares en la política. Este partido posee un 

discurso fuertemente nacionalista y refractario 

frente al globalismo, y en especial frente las fuerzas 

que según CA atentan contra la tradición nacional, 

como las élites trasnacionales o la izquierda 

cosmopolita y su agenda de nuevos derechos. 

Conjuga esto con propuestas punitivistas en 

el marco de un discurso securitario. También 

promueve, dentro de su agenda, algunas políticas 

públicas que atiendan a la “familia militar”.

Este partido neopatriota, junto al rechazo de 

agendas como las de género, articula argumentos 

que ponen a la tradición y al orden en el centro. 

Durante la campaña electoral su líder, Manini 

Ríos, usó como latiguillo la frase “se terminó 

el recreo” como una metáfora de fin del ciclo 

de gobierno de la izquierda y un momento de 

vuelta al “orden”. Con una retórica confrontativa 

que contrapone la idea de pueblo homogéneo, 

pensado desde un nacionalismo soberanista, 

confronta discursivamente con las élites trans-

9  Este término se refiere a personas vinculadas, de diversas 
formas, a las fuerzas armadas.

nacionales y las élites nacionales a las que con-

sideran sometidas al globalismo disgregador de 

lo nacional. Ello, en algunos tópicos, conforma 

un discurso de cuestionamiento al Poder Judicial 

y de contestación a las normas e instituciones 

del orden liberal internacional, como las relati-

vas a los derechos humanos. Ejemplo de esto 

son las palabras de Manini Ríos, en la Cámara 

de Senadores, al oponerse al juicio y castigo de 

los crímenes cometidos por militares durante la 

última dictadura uruguaya (1973-1985):

Anteponer esos tratados [Convención 
Interamericana de Derechos Humanos] a 
nuestra Constitución es aceptar que se nos 
gobierne desde afuera. […] De quienes exhiben 
con orgullo su cipayismo10 apátrida. Habrá 
uruguayos genuflexos felices de este tipo de 
dependencia, pero no es ese nuestro caso. Por 
eso reivindicamos nuestra soberanía nacional 
(MANINI, 2020, n.p.).

En el discurso de CA, las fuerzas armadas son 

parte de los espacios donde la identidad nacional 

es preservada. Y CA posee una mirada donde las 

fuerzas armadas tienen un rol que cumplir en la 

política y en el desarrollo del país, siempre en 

clave de soberanía nacional con perspectiva ge-

opolítica (MONESTIER; NOCETTO; ROSENBLATT, 

2021). De esta forma, el caso uruguayo muestra 

un ejemplo de cómo se construyó un partido 

neopatriota que contó y cuenta con militares en 

su núcleo central.

Brasil

En ningún otro país de la región se encuentra 

de forma tan clara la presencia simultánea y 

simbiótica de activación civil y activismo militar 

como en Brasil. Pero mientras que el primero ha 

sido más fácil de visualizar, el segundo requiere 

un conocimiento más profundo tanto de las 

normas democráticas de las relaciones civil-mi-

litares como de las formas sutiles de subversión 

de las mismas.

Comenzando por las estrategias de Bolsonaro 

para convertir a las fuerzas armadas en sus alia-

10  Denominación que recuerda a los cipayos, soldados que, 
siendo nacionales de la India, se pusieron al servicio de Gran 
Bretaña, Francia y Portugal en los siglos XVIII y XIX.



14/19 Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 49, n. 1, p. 1-19, jan.-dez. 2023 | e-.44033

dos políticos, uno de los indicadores más simples 

del vínculo es el origen militar del presidente y 

de su vicepresidente. En segundo lugar, muchos 

han señalado la presencia masiva de militares de 

la reserva – e inclusive en servicio activo – en el 

gabinete presidencial y en cargos políticos y de 

la administración pública de primer, segundo 

y tercer nivel. La conformación ministerial, a 

mediados de 2020, mostraba la presencia de 

ocho oficiales en el gabinete de ministros, in-

cluyendo dos aún en actividad. Los militares que 

ocupaban cargos en la administración ascen-

dieron a más de 6.000 (SCHMIDT, 2022). Al inicio 

del mandato de Bolsonaro, buena parte de los 

analistas explicaba dicha presencia en razón de 

las preferencias y trayectoria de Bolsonaro, así 

como de la falta de cuadros políticos propios, a 

raíz de su vinculación a un partido sin experien-

cia de gestión. Así, un presidente inexperto sin 

cuadros partidarios habría recurrido al ámbito 

que le era familiar para completar los puestos 

de gobierno y administración. Por su parte, los 

militares habrían “aceptado la misión” a la cual 

fueron llamados por su comandante en jefe, 

tareas para las cuales estarían preparados gra-

cias a una formación supuestamente moderna 

y de excelencia (VITELLI, 2021b). De esta forma, 

la participación en el gobierno no configuraría 

un indicador de activismo político de los milita-

res, pues los oficiales en servicio activo estarían 

actuando de manera institucional y temporal, y 

los oficiales de la reserva lo harían en calidad de 

decisión privada, permitida por la ley. De forma 

similar, el reparto de cargos realizado por Bol-

sonaro no estaría intentando instrumentalizar a 

los militares, sino simplemente cubriendo una 

necesidad pragmática de gobierno.

Por el contrario, ya durante los primeros me-

ses de gobierno – y con más fuerza, durante la 

pandemia de Covid-19 – quedó cada vez más 

en evidencia que Bolsonaro intentó la activación 

política de los militares y que las fuerzas arma-

das reforzaron conductas de activismo político 

anteriores, inclusive a la elección de Bolsonaro 

(VERDES-MONTENEGRO; FERREIRA, 2021). En lo 

relativo a las prácticas de activación civil, durante 

su mandato, Bolsonaro no perdió oportunidad 

para mencionar en sus discursos la sintonía de vi-

siones e intereses entre su gobierno y las fuerzas 

armadas, en particular ante audiencias militares. 

Además, durante esas alocuciones, Bolsonaro 

solía referirse a lo que él entendía es un papel 

político de los militares en la sociedad brasileña, 

haciéndose eco de una creencia muy arraigada 

entre estos respecto a su rol de definidores de 

conflictos políticos. Esto quedó particularmente 

en evidencia durante los conflictos entre el go-

bierno federal, por un lado, y el poder judicial y 

algunos gobiernos estaduales durante la gestión 

de la pandemia, como se desarrolla en otro texto 

(VITELLI; FURLAN; DAHER, 2021).

En lo que respecta al activismo militar, los es-

pecialistas en relaciones civil-militares brasileñas 

ya apuntaban durante el primer año de gestión 

bolsonarista que la participación de los unifor-

mados en el gobierno reflejaba una asociación 

creada años antes de la elección, basada en coin-

cidencias ideológicas y, fundamentalmente, en 

un proyecto de retorno a la interferencia política 

abierta de las fuerzas armadas como institución 

(MARTINS FILHO, 2021). Así, mientras para algu-

nos fue Bolsonaro quien provocó el retorno de 

los militares a la política, otros mostraron que 

fueron las fuerzas armadas las que viabilizaron 

la candidatura de Bolsonaro para lograr su pro-

pia reinserción como actores políticos, factor 

aceptado por diversos sectores de la sociedad 

y del sistema político brasileño (LEIRNER, 2021). 

Dentro de esta línea argumentativa, un análisis 

de la interacción entre civiles y militares desde la 

crisis política de 2015 y la elección de Bolsonaro, 

muestra una serie de indicadores de activismo 

político militar – episodios de contestación militar 

y comentarios públicos de oficiales en actividad 

– que fundamentan esta última interpretación 

(VITELLI, 2021a). En resumen, durante el perío-

do inmediatamente anterior al impeachment de 

Dilma Rousseff, aumentaron las tensiones entre 

el gobierno y las fuerzas armadas, en parte por 

la insatisfacción provocada por el informe de la 

Comisión de la Verdad instaurada en 2012 para 

investigar -sin atribuciones judiciales- las violacio-
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nes a los derechos humanos cometidas durante 

el régimen militar. El activismo político de las fuer-

zas armadas continuó durante la presidencia de 

Michel Temer, incluyendo la advertencia velada 

que hizo, vía una red social, el comandante del 

Ejército, general Villas Bôas, a los ministros del 

Supremo Tribunal Federal. Esta tenía su origen 

en la consideración, por parte de esa corte, del 

habeas corpus interpuesto por el expresidente 

Lula da Silva para rechazar su prisión luego de 

la condena en segunda instancia. Este hecho y 

muchos otros sugieren que las fuerzas armadas 

fueron uno de los actores involucrados en el 

movimiento “antipetista” del cual el bolsonarismo 

es parte, considerado como una reacción a las 

transformaciones sociales y políticas operadas 

a partir de los gobiernos del Partido de los Tra-

bajadores (PT).

Conclusiones

Este trabajo es un esfuerzo inicial y exploratorio 

para atender a una laguna identificada tanto en 

el estudio de las nuevas derechas, como en los 

análisis sobre relaciones civil-militares latinoame-

ricanas. Los primeros hasta el momento no han 

incorporado el factor militar a la caracterización de 

las nuevas derechas, un elemento que considera-

mos esencial para los casos latinoamericanos, en 

virtud del pasado común de regímenes militares 

y un derrotero histórico donde militares, sectores 

conservadores y derechas han tenido estrechos 

vínculos históricos. Los segundos aun no conside-

raron el impacto de las nuevas derechas en unas 

relaciones civil-militares que aún tienen agendas 

abiertas y asuntos pendientes en términos de 

consolidación del control civil democrático. 

Con respecto a la literatura sobre esta última 

cuestión, hasta ahora los especialistas veían más 

signos de avance que de preocupación en lo que 

respecta a la eliminación del rol de los militares 

en la política, identificando como principales 

obstáculos las posturas instrumentales de los 

líderes políticos. Ciertamente, el desinterés puede 

entenderse en función de la ausencia de rupturas 

institucionales graves con participación militar. No 

obstante, considerando el rol político histórico de 

los militares latinoamericanos, entendemos que 

la preocupación por los nuevos militarismos de 

corte civil también debería abordar un análisis 

más profundo de los comportamientos militares 

que suponen interferencias en la política más 

sutiles que los golpes de estado.

De esta forma, el trabajo buscó caracterizar 

formas en las cuales nuevas derechas y militares 

vienen interactuando en cuatro países, con el 

objetivo de identificar el origen civil o militar de 

esos comportamientos que vuelven a colocar a 

las fuerzas armadas como actores de la política. 

El activismo militar puede ser una acción desde 

militares retirados o activos y la activación puede 

originarse desde ultra derechas neopatriotas que 

se encuentran en la oposición o incorporadas a 

los gobiernos (ocupando la Presidencia o inte-

grando las coaliciones de gobierno).

Encontramos en la región diferentes combina-

ciones de tipos de activismo militar y activación 

civil por parte de las derechas neopatriotas. Es 

importante ver que estas acciones son diversas 

y reportan diferencias entre sí. Para ello es im-

portante resumir algunas características de los 

cuatro casos analizados. 

En el análisis identificamos líderes civiles de las 

ultra derechas neopatriotas que apelan a los milita-

res y a las fuerzas armadas como aliados políticos 

en los cuatro casos, así como reivindicaciones de 

interés para las fuerzas armadas, referidas a las 

condiciones salariales, su estatus en la sociedad, 

la inmunidad frente a demandas de justicia por 

violaciones de derechos humanos cometidas en 

el pasado y presente, o actitudes revisionistas 

frente a la memoria histórica y democrática. Una 

cuestión que no se aborda en este trabajo, pero 

es importante reseñar como elemento de cone-

xión entre los militares y las ultra derechas, es el 

patrón común de vindicación y de intentos de 

relegitimación de las dictaduras militares y de su 

legado de impunidad, minusvalorando o negando 

su trascendencia, alegando a supuestos impera-

tivos de necesidad derivados de la lucha contra 

el comunismo, algo que apela a sentimientos aún 

presentes en las fuerzas armadas, o reivindicando 

la trascendencia histórica y el supuesto buen hacer 
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de esos regímenes en la economía, la política, el 

mantenimiento del orden público o el respeto 

a valores tradicionales. Del lado militar, si bien 

Brasil es el único caso con indicadores claros de 

activismo militar institucional de las fuerzas arma-

das, los otros tres casos mostraron señales de un 

fenómeno preocupante: la adhesión colectiva de 

militares retirados a estos partidos.

La descripción no sistemática de estas con-

ductas buscó servir de reflexión inicial para 

futuras investigaciones más amplias y sistemá-

ticas sobre el nuevo activismo político militar y 

activación civil de las fuerzas armadas relacio-

nados a las nuevas derechas latinoamericanas. 

En este sentido, y de forma preliminar, identi-

ficamos dos temas importantes. Por un lado, 

creemos necesario profundizar los estudios 

sobre la interlocución entre militares retirados y 

en actividad. El hecho de que la mayoría de los 

oficiales en actividad estén respetando la regla 

de no manifestarse públicamente sobre política, 

dadas las características de las fuerzas armadas 

como corporación, no invalida que las asocia-

ciones de militares retirados no puedan servir 

de vehículo de las posiciones políticas de los 

miembros de las fuerzas en actividad. Por otro 

lado, existen indicios de fuerte resonancia de las 

pautas ideológicas de las extremas derechas en 

las fuerzas armadas, pero en especial, hay una 

actualización de viejas ideas de los militares 

latinoamericanos en función de la agenda de 

las nuevas derechas. Aquí se incluye no solo la 

agenda conservadora sino también la conexión 

entre las amenazas societales identificadas por 

las nuevas derechas y las visiones geopolíticas 

y estratégicas de los militares.
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