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El 

intervencionismo 

actual de 

Estados Unidos 

La política exterior de Estados Unidos 

en América Latina y el Caribe continúa 

hoy, como lo fue en el pasado, dirigida 

a ejercer un indiscutible e indisimulado 

control sobre las políticas internas de 

los países de la región. 

Y busca, como se desprende de los 

diferentes documentos que regulan la 

seguridad y la defensa de EE.UU., preservar 

sus intereses políticos en el continente, a la 

vez que determina la política interna de 

todos los países. 

El gasto militar impulsa todo el 

ciclo económico militar, es 

decir, el mantenimiento de las 

fuerzas armadas y la compra 

de armamentos; y en el caso de 

tener industria, como es el caso 

de Brasil, Chile y Argentina, 

(aunque de menor importancia 

en los dos últimos), también 

habrán de dedicar importantes 

recursos públicos a impulsar la 

I+D militar y la industria 

armamentística. 

En este sentido, según el último anuario del SIPRI 2010,6 los gastos mili- 

tares del conjunto de países de América del Sur durante el periodo 2000- 

2009 aumentaron un 48%, hasta llegar en el año 2009 a 52.951 millones de 

dólares). Las cifras de América Central son también destaca- das, aunque 

algo más moderadas, y en el año 2009 el gasto militar fue de 6.489 millones 

de dólares, con un incremento de un 27% para el mismo periodo. 

 
El gasto 

militar 

en 

América 

Latina 

La 

responsabilidad 

del gasto militar 

en América 

Latina no recae 

en su totalidad 

en el 

imperialismo de 

EE.UU., tan 

denunciado por 

las fuerzas 

sociales 

latinoamericana

s., sino que 

también hay 

graves 

responsabilidad

es internas de 

los propios 

gobiernos de la 

región. 

Esto puede tener un efecto 

pernicioso, favoreciendo la 

aparición o fortalecimiento de 

un complejo militar industrial 

interno, un poder fáctico o grupo 

de presión que impulse un 

militarismo dentro de cada uno 

de los países de la región, 

abandonado el militarismo que 

propició el cuartelazo de los 

golpes militares de etapas 

anteriores, para entrar en el 

militarismo «moderno» 

d.lobbindustrial militar. 

 La 

política 

en el 

contexto 

actual 
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La política 

en el 

contexto 

actual 

El 

sindicalismo   

Como la mayoría de los grandes 

fenómenos sociales espontáneos, el 

sindicalismo fue adquiriendo 

organización y contenido ideacional -más 

allá de sus formulaciones y 

reivindicaciones iniciales- a través de 

tanteos, experiencias y contactos con 

otros grupos, así como con sus propios 

activistas, sin aparecer, sino en la última 

etapa de su desarrollo, como una meta 

institucional específica. 

Esos contactos fueron pacíficos o 

tormentosos, según las vicisitudes de 

cada período histórico y de cada 

país, pero, en cualquier caso, 

estuvieron matizados por la 

incertidumbre de su desenlace final, 

que fue la institucionalización 

La matriz del 

gremialismo 

moderno fue la 

irrupción inesperada 

y revulsiva de la 

Revolución 

Industrial. 

 

La división del trabajo se alteró profundamente en las nuevas 

unidades económicas llamadas fábricas, que compitieron y 

desplazaron a las unidades económicas domésticas, dominantes 

en forma casi absoluta en cualquier sistema productivo anterior, 

desde la aparición de las primeras civilizaciones.  

 

El dispositivo de autoridad y obediencia, así como las pautas en 

las tareas laborales cotidianas -aquellas impuestas por las nuevas 

formas productivas- chocaron frontalmente con los usos y 

costumbres aplicados desde tiempo inmemorial al trabajo. 
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La 

política 

en el 

context

o actual 

La 

burocratiza

ción 

sindical 

Desató, al mismo tiempo, el tema de 

la jerarquización y la oligarquización 

del poder dentro y entre los gremios, 

así como la complejización de su 

base organizacional. 

Consecuentemente 

los sindicatos 

comenzaron a 

burocratizarse y a 

percibir -aunque muy 

oscuramente, entre 

la niebla de 

mesianismo 

ilusionado de los 

intelectuales- las 

complicaciones en 

las que estaban 

insertos. 

Los status-roles se diversificaron y diferenciaron, no sólo 

en el interior de cada uno y en la trama sindical en su 

totalidad, sino respecto de las empresas, los partidos 

políticos, la Iglesia y especialmente el estado.. 

El tipo de dirigente requerido por sus nuevas funciones se fue 

modificando a medida que la realidad esperada por la utopía 

comenzaba a operar según criterios diferentes de los que actuaban en 

la selección de la primera etapa del desarrollo sindical, cuando el 

activismo emocionalmente cargado, la informalidad y la cooptación, así 

como la auto delegación, predominaban. 

Después dirigencia sindical contaba con por lo menos algunas grandes 

organizaciones -pertenecientes a los sectores mejor pagados de la 

masa trabajadora-, que habían logrado algunas mejoras significativas 

a costa de los trabajadores sin organización, y a cuenta de la 

productividad generada en el cambio tecnológico y nueva división del 

trabajo, además del reconocimiento de su legitimidad institucional. 

Por otra parte, la integración del sindicalismo al sistema institucional, si bien conservaba su reserva 

de utopismo, impulsaba hacia el reformismo: las reivindicaciones inmediatas y coyunturales, que eran 

las de satisfacer a las masas y dar predicamento a sus líderes, no lograban enlazarse con las metas 

supra generacionales fijadas por el mesianismo racionalista de los intelectuales, aquel que sustentaba 

la mayoría de la dirigencia gremial. 


