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RESUMEN

Este libro es producto del compromiso del Centro para la Evaluación de Políticas 

basadas en Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella de mejorar la cali-

dad de las políticas públicas en la Argentina desde una perspectiva multidiscipli-

naria, plural y rigurosa. A lo largo de 53 artículos breves, 59 especialistas piensan 

problemas y políticas públicas para la pospandemia, partiendo del supuesto de 

que la pandemia generará cambios persistentes en las dinámicas social y econó-

mica de la Argentina y del mundo. Los ensayos abarcan las políticas públicas en 

sus diversas áreas: ciencia y educación; desarrollo social; economía y desarrollo 

productivo; desarrollo sustentable e infraestructura; nuevas tecnologías, medios 

y cultura, y Estado y gobierno.
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¿Excepcionalidad versus institucionalidad? Los militares y la 
pandemia

Rut DIAMINT
Investigadora Principal del CONICET. Profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Inter-

nacionales, UTDT.

Mientras escribo este texto, el coronavirus ha generado un debate extenso. Se 

discute si la pandemia ha profundizado la globalización, al infectar progresiva-

mente a todo el planeta, o si, por el contrario, han predominado las respuestas 

individuales de cada Estado, competitivas en vez de cooperativas. Hay un relativo 

consenso entre expertos de relaciones internacionales en pensar que luego de 

controlar el virus, el mundo quedará afectado por efectos concretos y simbólicos 

de la pandemia. Será un mundo globalizado, policéntrico y económicamente 

debilitado. 

Varias naciones han demostrado tener respuestas eficientes, equilibradas, 

pese a que los resultados no han sido tan benévolos como se esperaba. Otros 

países han dejado en evidencia que tienen un tremendo déficit de Estado. Sus 

respuestas han sido reactivas, desprogramadas e insuficientes. 

En pos de paliar los efectos producidos por la pandemia, muchos gobiernos 

han recurrido a utilizar a las fuerzas armadas, ya sea para equipar sus hospitales 

móviles y atender nuevos contagios, repartir alimentos entre las poblaciones 

carenciadas, patrullar las calles para controlar que los habitantes cumplan con 

la cuarentena, producir medicamentos para testear a enfermos, o controlar las 

rutas y fronteras y cooperar con las policías.

Esta situación, que en el pasado se asociaba con el militarismo y los golpes 

de Estado, ahora es vista positivamente por la ciudadanía. Por cierto, todas 

las fuerzas armadas cuentan con disposiciones legales para que sus militares 

hagan contribuciones en situaciones excepcionales, como catástrofes y pan-

demias. Es común que la normativa de defensa las caracterice como misiones 

subsidiarias. Casi unánimemente se considera que las misiones principales son 
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la defensa del territorio nacional, las instituciones nacionales y la forma de vida 

y los valores de la sociedad.

No obstante, la intervención de tropas en las calles de las ciudades genera 

ciertas preocupaciones. Primero, porque denota la falta de recursos estatales para 

satisfacer las necesidades de la población. Por supuesto, una pandemia requiere 

de urgentes recursos hospitalarios que en tiempos habituales no son necesarios. 

Pese a ello, se han desnudado profundas falencias en los sistemas públicos de 

salud y una negación del Estado en asumir el bienestar público. No se duda en 

sacar a las fuerzas armadas a la calle al mismo tiempo que no se financian otras 

capacidades estatales. Corolario: se produce seguridad recurriendo a la eficiencia 

de las políticas públicas y a los recursos de la educación y la información veraz.

En segundo lugar, el instrumento militar es sumamente caro. Requiere de 

un prolongado período de preparación. Aunque en muchísimas ocasiones no 

sucede, se trabaja con una visión prospectiva, intentando adelantarse a los con-

flictos futuros. La utilización de fuerzas armadas para tareas de salud o policiales 

implica una alteración del rol profesional militar y un desperdicio de recursos. 

Además, los militares, que ya están desconcertados acerca de cuáles son las 

misiones que deben asumir en el corto y mediano plazo, pierden eficiencia 

profesional. Es entendible que los oficiales se sientan orgullosos de servir a su 

comunidad, verse útiles y aclamados. Pero ¿hay una relación lógica entre lo que 

cuesta formar un soldado y este uso social? Las potencias han incrementado sus 

inversiones en defensa en los últimos dos años. Argentina no está en condiciones 

de aumentar sus gastos militares. Un informe de WILPF recuerda que el mundo 

ha desperdiciado colectivamente más de U$S 1,9 billones en militarismo y no 

está preparado para lidiar con el covid-19.1 Formar un oficial es mucho más caro 

que formar un médico.2 Corolario: un Estado eficiente tiene que medir costos 

cuando toma decisiones de política. 

En tercer término, ¿cómo se da fin a esta excepcionalidad? Cuando las fuerzas 

armadas son convocadas a contribuir con la seguridad pública, se supone que es 

por un período acotado, con directivas específicas y un plan de repliegue. Esto 

no sucede. En varios países de la región, las instituciones castrenses se dedican 

casi con exclusividad a tareas policiales, es decir, al control de tráficos ilegales 
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(droga, contrabando, personas, finanzas) y nunca dejan estas tareas. Determinar 

un punto final es casi imposible, pues se genera un círculo vicioso: las fuerzas 

armadas pierden profesionalismo y se adaptan a tareas para las cuales no han 

sido entrenadas, y el Estado no genera opciones institucionales para resolver esos 

problemas en el largo plazo. Corolario: el Estado debe extremar los cuidados 

para no derrochar recursos y capacidades.

Un recaudo, por lo tanto, que tiene que estar presente, es que en tiem-

pos poscovid-19, esa reiterada incapacidad estatal de producir buenas políticas 

públicas no genere desviaciones institucionales que comprometan el ejercicio 

democrático. Existe una inquietud respecto a que los militares, luego de su inter-

vención para proveer salud, se reposicionen nuevamente en la política, esta vez 

con un amplio apoyo de una ciudadanía amedrentada por la pandemia. Que las 

fuerzas armadas intervengan para paliar las consecuencias del coronavirus no 

significa, de por sí, que se estimule la militarización. Pero si los militares asumen 

responsabilidades políticas, si trasladan el orden disciplinario del cuartel a la 

sociedad, o si se naturaliza la presencia de soldados en las calles, entonces sí, 

se alienta una militarización. Tal como lo expresa Amnistía Internacional, “los 

gobiernos se equivocan si piensan que con medidas represivas van a proteger a 

la gente de esta enfermedad”.3

El contacto de militares con ciudadanos expande la mentalidad marcial e 

idealiza al poder militar como un elemento glorificador. La militarización influye 

en las relaciones sociales y en los valores que se diseminan en la sociedad. Esa 

militarización produce una fractura de la democracia, y es evidentemente un 

instrumento para la consecución de objetivos políticos.

En un marco de limitación de los recursos estatales, seguramente no haya 

más gastos en defensa. Es poco probable que el Ministerio de Defensa argentino 

esté programando erogaciones significativas para equipar a las fuerzas arma-

das. No obstante, ¿está planificando el ministerio cómo organizar las funciones 

militares cuando no requieran de sus servicios como cocineros o policías? ¿Hay 

preocupación entre los funcionarios de Defensa para que no se extienda en el 

país una remilitarización de la política? Fukuyama constata que “la toma de 

decisiones políticas ahora está impulsada por balbuceos, a menudo armados”.4 
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Los militares deben tener una función específica, después del covid-19 e 

incluso más allá de la pandemia. Ante el déficit fiscal del país, es ya tiempo de 

redefinir el rol, el despliegue y el tamaño de las fuerzas armadas. ¡Que vuelvan 

a los cuarteles a cumplir con la misión de defender la nación!

NOTAS
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