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2 . VISIÓN CONJUNTA

Resumen
La guerra neocortical es un tipo de 
guerra que se enfoca en controlar 
o dar una forma determinada al 
comportamiento de las organizacio-
nes enemigas, pero sin destruirlas. 
Esto tiende a lograrse influyendo, 
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regulando la conciencia, las percep-
ciones y en definitiva la voluntad del 
liderazgo del adversario a través de 
una vulnerabilidad crítica propia 
de todo ser humano: su sistema 
neocortical. De manera simple, la 
guerra neocortical intenta penetrar 
los ciclos OODA (observación, orien-
tación, decisión, acción) recurrentes 
y simultáneos del adversario1.

El cerebro humano ha sido 
analizado desde los inicios de la 
medicina moderna como ciencia, 
intentando dar explicación sobre su 
funcionamiento y su relación con el 
comportamiento del hombre. Al res-
pecto, y sobre sus partes constituti-
vas, el denominado neo córtex (nueva 
corteza) es la parte del cerebro 
humano que más tardó en desa-
rrollarse en la evolución, y la que 
proporciona la función ejecutiva, el 
comportamiento social, la planifi-
cación a largo plazo y la inhibición, 
entre otras funciones esenciales. 
Mientras tanto, las partes más pri-
mitivas del cerebro son las sedes de 
las emociones (cerebro límbico) y de 
los instintos (cerebro reptiliano).

Ahora bien, con el avance de 
las neurociencias, el estudio de las 
personalidades de los comandantes, 
y con los medios y facilidades para 
la propagación de la información en 
distintos ámbitos, las organizacio-
nes componentes del nivel estratégi-
co militar deberían, desde tiempo de 
paz, estar en capacidad de instruirse 
y adiestrarse en el empleo de tácti-
cas y técnicas propias que permitan 
influenciar las percepciones y toma 
de decisiones del oponente, a la vez 
que se debe preparar a nuestros 
conductores para evitar ser afecta-
dos por este tipo de influencias.

Asimismo, las organizaciones ac-
tuales de nuestros Estados Mayores/
Gabinetes responden a concepciones 
clásicas en cuanto al planeamiento 
de operaciones para guerras con-
vencionales. Los desafíos de estas 

formas de afectación con el manejo 
de la información hacen repensar 
la organización y el funcionamiento 
de los órganos de asesoramiento y 
asistencia en la toma de decisiones 
multinivel y multisectorial.

Introducción
“Nuestros cerebros son máquinas de 
creencias. Estamos motivados para 
creer, especialmente en aquellas cosas 
que queremos creer”. 2 

El conductor militar es aquel que 
aplica el arte y la ciencia disponible 
para la resolución de un problema, 
con la asistencia de un Estado Mayor 
o de un Gabinete, según el nivel de la 
conducción del que se trate. Para el 
caso de este artículo, la aplicación de 
la conducción militar se refiere a la 
conducción de operaciones milita-
res en tiempo de guerra. Asimismo, 
se debe aclarar que el Comandante 
—cualquiera sea el nivel del que se 

trate—, es el Conductor Militar res-
ponsable último e indelegable de las 
resoluciones que adopte, tanto legal 
como moralmente.

Independientemente de la doc-
trina o del nivel de que se trate, los 
Estados Mayores y los comandantes 
necesitan indefectiblemente de un 
cúmulo de información básica y en 
tiempo real sobre los aspectos del 
ambiente operacional (AO), como así 
también datos e información sobre 
el desarrollo de las operaciones, para 
poder arribar a soluciones eficaces.

La guerra neocortical busca 
presentar a ese decisor una serie de 
percepciones, datos sensoriales y 
cognitivos diseñados para dar como 
resultado una amplia gama de 
cálculos y evaluaciones erróneas, o 
al menos alejadas de la realidad. El 
tiempo que demandan los procesos 
para llevar adelante esos cálculos y 
evaluaciones, sumado a que estos 

1.  Zafransky, 1994.
2. Novella, 2012.

ILUSTRACIÓN 2.  LA MENTE DEL COMANDANTE COMO PUNTO DE APLICACIÓN 
DE LA MANIOBRA NEOCORTICAL.

CR Marcelo Daniel Pitrella . Guerra Neocortical. Dislocando psíquica y físicamente al conductor enemigo



4 . VISIÓN CONJUNTA

últimos son poco útiles para lograr 
los objetivos, conducen indefecti-
blemente a ralentizar el ciclo OODA 
del enemigo. 

Las percepciones, los datos 
cognitivos y sensoriales, prepon-
derantemente antes del inicio de 
las operaciones, serán producto del 
análisis sistémico del ambiente ope-
racional (AO). Este, según la doctrina 

de nuestro país3 comprende:
> La influencia de la política y la 

estrategia nacional y militar.
> El ambiente geográfico.
> La composición y capacidades de 

las fuerzas enemigas.
> Las características de la lucha.
> Los sistemas de armas que pue-

dan emplearse.
> El marco de la conducción militar.

Intentando relacionar la fina-
lidad de la guerra neocortical con 
conceptos doctrinarios tradiciona-
les, podemos decir que el fin per-
seguido es la dislocación mental 
tanto del comandante como de su 
Estado Mayor, convirtiendo las for-
talezas de Comando y Control, ISR, 
procesamiento de información y 
toma de decisiones, en capacida-
des irrelevantes.

Como corolario de los párrafos 
precedentes, la guerra neocortical 
y su aplicación buscará indefecti-
blemente influir en los Conductores 
para que decidan no luchar, o al 
menos, para que las resoluciones 
que adopten, se tornen ineficaces 
en cuanto al logro de los efectos 
deseados. Con ello nos aproxima-
ríamos a cumplir con la máxima 
de Sun Tzu: “Los que consiguen que se 
rindan impotentes los ejércitos ajenos 
sin luchar, son los mejores maestros del 
arte de la guerra”.4

Tal como se expresó en párrafos 
anteriores, el punto de aplicación de 

ILUSTRACIÓN 3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO DE LOS 3 CEREBROS.

Fuente: https://www.linkedin.com/pulse/discusi%C3%B3n-sobre-la-teor%C3%ADa-de-los-3-cerebros-paul-arboleda-g%C3%B3mez/

LIDERAZGO Y ESTRATEGIA
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la guerra neocortical es el cerebro 
del comandante, y es por ello que, 
desde el punto de vista científi-
co, podemos analizar el cerebro 
humano en tres partes totalmente 
diferenciadas de acuerdo con su 
nivel de evolución y a las funciones 
que desarrollan:
>   El cerebro reptiliano: en donde se 

generan las reacciones más pri-
mitivas e instintivas del hombre, 
así como también la regulación 
del ritmo cardíaco, la respiración 
y la temperatura corporal.

>   El cerebro límbico: interviene 
en la formación de la memoria, 
el control de las emociones, las 
motivaciones, diversos aspectos 
de la conducta, la iniciativa, la 
supervivencia del individuo y el 
aprendizaje básico.

>   Neo córtex: es la parte más de-
sarrollada del cerebro, en donde 
se generan las órdenes moto-
ras, las capacidades cognitivas 
tales como la memorización, la 
concentración, la autorreflexión, 
la resolución de problemas, la 
habilidad de escoger el compor-
tamiento adecuado, el control 
espacial, la percepción senso-
rial, el pensamiento consciente 
y complejo, así como también 
el lenguaje propio de los de los 
seres humanos5.

Método
Para el caso del análisis de concep-
tos teóricos referidos a la guerra 

neocortical y sus alcances, el artícu-
lo del coronel Richard Szafranski de 
la Fuerza Aérea de EEUU, publica-
do en la revista Military Review de 
noviembre de 1994, fue pionero 
en abordar esta temática desde el 
punto de vista militar.

Un abordaje interesante plantea 
José Amesty, escribiendo para el 
portal digital Tramas, Periodismo en 
Movimiento, quien analiza al escritor 
Marcos Roitman Rosenmann y 
brinda un enfoque aplicado a la 
conducción política de EEUU y al 
empleo de los recursos de la guerra 
neocortical para afectar a Cuba, 
Venezuela y a Rusia en su guerra 
con Ucrania. 

En sintonía con el planteo an-
terior, el analista estadounidense 
radicado en Moscú, Andrew Korybko 
en su publicación Hybrid Wars, The 
Indirect Adaptive Approach to Regi-
me Change, hace lo propio desde el 
punto de vista ruso, señalando que 
EEUU emplea sus herramientas y 
técnicas de información para afectar 
la percepción y la voluntad popular, 
en lugar de direccionarlo hacia la 
dirigencia y liderazgo político de 
la Federación Rusa o sus estados 
satélites. Es por eso que este autor 
denomina a estos procedimientos 
como “guerra neocortical inversa”, 
ya que con operaciones no cinéticas 
busca el cambio en el humor social 
como efecto deseado, y el debilita-
miento del liderazgo político como 
efecto ulterior.

Interesante resulta el marco 
teórico y las definiciones asociadas 
que encontramos en la contribución 
académica de la ESGCFFAA, Opera-
ciones en el ambiente de la información, 
producto de las investigaciones del 
BM (R) Mg. Alejandro Moresi, del 
GD (R) Mg. Gustavo Motta, del CL (R) 
Mg. Gustavo A. Trama, del CR EB Dr. 
Márcio Saldanha Walker, y del TC 
OIM (R) Carlos Amaya; en donde, en-
tre otros conceptos se establecen las 
diferencias meridianas entre guerra 
de la información y operaciones 
de información, así como también 
entre comunicación estratégica y 
estrategias de comunicación.

Asimismo, el CM (R) Miguel Ángel 
Silva, en su publicación Al enemigo 
primero lo descerebramos del año 
2003, se refiere esencialmente a los 
ciclos de reacción ajenos (análogos 
al ciclo OODA) y a la necesidad de 
optimizar y proteger los ciclos de 
reacción propios, a la vez que degra-
dar los del oponente.

Ya en el ámbito de las neurocien-
cias, la publicación de Facundo Ma-
nes  Ser humanos. De dónde venimos, 
quiénes somos. Hacia dónde vamos 
del año 2021, y el ya trabajo del Dr. 
Steven Novella de la Escuela de Me-
dicina de Yale, brindan herramien-
tas teóricas sobre neurociencias, 
percepciones, reconocimiento de 

Con el avance de las neurociencias, el estudio de las 
personalidades de los comandantes, y con los medios  
y facilidades para la propagación de la información  
en distintos ámbitos, las organizaciones componentes 
del Nivel Estratégico Militar deberían estar en capacidad 
de instruirse y adiestrarse en el empleo de tácticas 
y técnicas propias que permitan influenciar las 
percepciones y toma de decisiones del oponente.

3. EMCFFAA, 2023.
4. Tzu, 2023.
5. Novella, 2012.

CR Marcelo Daniel Pitrella . Guerra Neocortical. Dislocando psíquica y físicamente al conductor enemigo



6 . VISIÓN CONJUNTA

patrones, construcción de la reali-
dad y estructuras mentales para la 
toma de decisiones.

Este artículo exploratorio de las 
fuentes en sus distintos formatos y 
campos científicos/académicos per-
sigue la finalidad de poder describir:
>   Que es el sistema neocortical y 

cómo se aplica la neurociencia en 
el mismo.

>   Cómo afectar el sistema neocorti-
cal del comandante/decisor ene-
migo y cómo proteger el propio.

Resolución

> Primera aproximación hacia la toma 
de decisiones humana. Neurocien-
cia, neurodiseño y neurociencia 
cognitiva.

La neurociencia, es el “estudio cien-
tífico del sistema nervioso central, 
tanto a nivel molecular como a nivel 
orgánico, y de sus implicaciones en la 
cognición y en la conducta humana”6.

Nos interesan particularmente, 
los aportes de la neurociencia en 
cuanto a la conducta humana y su 
relación con la toma de decisiones. 

Por su parte, la neurocien-
cia cognitiva, se define como la 
“disciplina que busca entender cómo 
un proceso cerebral puede dar forma 
y curso a las actividades mentales: la 
percepción, la memoria, el lenguaje e 
incluso la consciencia”.7

Ampliando el concepto, pode-
mos decir que el principal objetivo 
perseguido por la neurociencia 
cognitiva es descifrar cómo actúan 
y se conectan millones de células 
nerviosas en nuestro sistema neuro-
lógico para configurar la conducta, 
y cómo interactúan con el entorno. 
A partir de la 2ª Guerra Mundial, 
este tipo de neurociencia evolucionó 
en la idea de que nuestra mente es 
una red de neuronas gobernada por 
“heurísticas y sesgos”8, por lo tanto, 
su estudio y conocimiento crea las 
condiciones y favorece su empleo en 
la influencia sobre otras personas.

El autor antes mencionado sostie-
ne que el empleo de las palabras en 
la transmisión de la información (en 
este caso siempre iluminados por 
la idea de la afectación del compor-
tamiento del comandante enemigo) 
puede lograr tres efectos: influencia 
coercitiva, influencia persuasiva 
e influencia manipulativa, las dos 
primeras técnicas son de empleo 
racional y consciente, mientras que 
la última logra sus efectos median-
te técnicas encubiertas y afecta el 
subconsciente del oponente.

Si nos ubicamos en el nivel estra-
tégico, y teniendo en cuenta que la 
guerra neocortical busca afectar el 
proceso de toma de decisiones del 
comandante enemigo, podríamos 
sintetizarlo inicialmente en la ilus-
tración número 4.

ILUSTRACIÓN 4: UNA APROXIMACIÓN A LA RELACIÓN FINES/MEDIOS/MODOS EN LA GUERRA NEOCORTICAL.

Fuente: Producción propia.

LIDERAZGO Y ESTRATEGIA

CV

CR MARCELO DANIEL PITRELLA

Coronel de Caballería. Oficial de 
Estado Mayor. Bachiller Universitario 
en Ingeniería. Licenciado en 
Estrategia y Organización. 
Especialista en Estrategia 
Operacional y Planeamiento Militar 
Conjunto. Magíster en Ciencias y 
Artes Militares de la Universidad 
Militar Bolivariana de Venezuela. Se 
desempeñó como Jefe del Escuadrón 
de Exploración de Caballería 
Paracaidista 4 y del Regimiento 
de Caballería de Tanques 7. Es 
Investigador adjunto del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología en la temática: 
“Impacto de los conflictos a partir 
de la Guerra Fría en el cambio de 
paradigmas políticos y las RRII”. 
Cursó la Maestría en Estrategia 
Militar durante el 2024. Actualmente 
se desempeña como Jefe del 
Departamento Planes, de la Dirección 
General de Planes, Programas y 
Presupuesto del EMGE.



 AÑO 16 . NÚMERO 31 . 2024 . 7

Asimismo, cuando hablamos de 
neurodiseño, nos referimos a la dis-
ciplina que busca incorporar los co-
nocimientos y avances científicos de 
las neurociencias para conocer cómo 
responde el cerebro a diferentes 
imágenes y estímulos con el objeto 
de generar diseños más eficaces.

El neurodiseño no pretende 
reemplazar las técnicas de creativi-
dad o inspiración de otros tipos de 
diseño, sino que puede ser conside-
rado una herramienta técnica para 
impulsar la intuición del diseña-
dor y ayudarlo a conectar con las 
mejores soluciones ante problemas 
complejos, inclusive con aquellos 
que no son de suma cero9, es decir 
cuando la decisión lleve aparejada 
la pérdida de vidas humanas (la 
guerra sería parte de los juegos 
asimétricos, de información, de 
información incompleta, juego de 
información imperfecta, juegos 
dinámicos y estocásticos).

El párrafo precedente lleva a 
reflexionar una vez más sobre la 
complejidad de intentar modelar 
la guerra.

> El comandante, los Estados Mayores 
y sus características

Inicialmente se debe destacar que 
en la elección de la mejor solución 
en la toma de decisiones gravitan 
preponderantemente los conoci-
mientos y experiencias previas que 
se posean respecto al problema 
planteado, es por ello que la forma-
ción académica y de campo de los 
conductores militares les brinda he-
rramientas para solucionar, junto a 
sus Estados Mayores, los problemas 
militares operativos más complejos, 
es decir, aquellos que se presentan 
durante la guerra, bajo presión y con 
poco tiempo de resolución. 

De lo expresado anteriormente, 
se puede afirmar que cuanto más 
joven e inexperto sea aquél que 

ha de decidir, menos precisas y 
correctas serán sus decisiones. 
Por otra parte, algunos estudios 
hablan de la hiper-cognición. Se 
trata de la capacidad de la mente 
para procesar la información y los 
pensamientos mucho más rápido 
de lo normal debido, primordial-
mente, a que el sujeto en cuestión 
es experto en ese asunto. De aquí 
la importancia de evolucionar ha-
cia la hiper-cognición en asuntos 
militares, particularmente a través 
de la excelencia de las Escuelas 
de Guerra y cursos de posgrado 

ILUSTRACIÓN 5: FACTORES QUE CONDICIONAN LA TOMA DE DECISIONES. ESQUEMA CLÁSICO DE TEORÍAS OCCIDENTALES. UNA APROXIMACIÓN.

Fuente: Producción propia.

CR Marcelo Daniel Pitrella . Guerra Neocortical. Dislocando psíquica y físicamente al conductor enemigo

6. Manes, 2021.
7. Novella, 2012.
8. Pijpers, 2024. 
9. La teoría de juegos es un campo de estudio que analiza 

las interacciones estratégicas entre diferentes agentes 
o jugadores. Pueden ser: (1) Juegos cooperativos y no 
cooperativos, (2) Juegos de suma cero y no de suma 
cero, (3) Juegos simétricos y asimétricos, (4) Juegos 
de información completa e incompleta, (5) Juegos de 
información perfecta e imperfecta, (6) Juegos estáticos 
y dinámicos. (7) Juegos determinísticos y estocásticos.
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con sistemas de simulación lo más 
cercanos posible a la realidad.

Otro aspecto importante a tener 
en cuenta es el impacto en la afec-
tación de los asesores del Estado 
Mayor de un Comando/Gabinete, 
particularmente aquel que es me-
recedor de un grado de confianza 
supremo por parte del comandan-
te/decisor.

Todos en nuestra carrera militar 
hemos tenido, en mayor o menor 
medida de acuerdo con nuestra 
jerarquía, algún subalterno/cama-
rada o superior como referente en 
cuanto a conocimientos profesio-
nales, criterio y sentido común. 
Asimismo, aspiramos normalmente 
a convertirnos en alguno de ellos 
para nuestros superiores. Así lo des-
cribe Helmut von Moltke al referirse 
al asesoramiento del trabajo del 
Estado Mayor: “Sólo una persona au-
torizada puede acercar al comandante 
general esta opinión. El comandante 
supremo elige a esa persona no según su 
rango, sino según la confianza deposita-
da en ella”10.

Este aspecto no es de menor 
trascendencia, ya que la identifica-
ción de ese integrante del Estado 
Mayor, que goza de la plena confian-
za del comandante, lo convertirá 
en un blanco de las operaciones de 
guerra neocortical.

Otro concepto asociado y teni-
do en cuenta en este trabajo, es la 
teoría del control reflexivo como una 
derivación de la estrategia original de 
control, y basada en la teoría de siste-
mas adaptativos complejos (TSAC). 

Podemos definir al control 
reflexivo como un “método para 
transmitir a un oponente informa-
ción especialmente preparada para 
inclinarlo a tomar voluntariamente 
la decisión prevista y deseada por el 
iniciador de la acción”11.

Vamos a analizar este concepto: 
Es un método, y para este caso 

particular, es parte de un sistema 
adaptativo complejo. Es decir que el 
control reflexivo no se da como una 
variable independiente, sino que 
lo hace en el entorno de un siste-
ma interdependiente de múltiples 

variables. Busca transmitir infor-
mación especialmente preparada o 
de alguna manera manipulada. Esta 
parte de la definición es, en gran 
medida, coincidente con lo que ex-
presa nuestra publicación conjunta 
PC 00-02, que define a la guerra de 
la información como el “uso y manejo 
de la información con el objetivo de 
conseguir una ventaja competitiva (…) 
en la distribución de propaganda o 
desinformación (…) pudiendo adquirir 
diversas formas (…)12” para inclinarlo 
a tomar decisiones deseadas por 
el iniciador de la acción. Aquí se 
plasma medularmente el concepto 
de control reflexivo o control de la 
toma de decisiones del oponente. 
Este concepto materializa la teoría 
clausewitziana de “vencer sin com-
batir mediante el engaño y someter al 
enemigo sin luchar”13.

Para cerrar el concepto de control 
reflexivo, debemos situarnos dentro 
del entorno de guerra de la informa-
ción rusa como un todo sistémico, 
en donde el control reflexivo es un 
subsistema junto a otros entre los 
cuales podemos encontrar: opera-
ciones informáticas (ciberopera-
ciones), operaciones psicológicas, 
comunicaciones estratégicas, desin-
formación, maskirovka (operaciones 
de engaño), influencia, contrainteli-
gencia, inteligencia, guerra electró-
nica, debilitamiento de las comu-
nicaciones, presión psicológica, 
debilitamiento de las capacidades 
informáticas y de comando y control 
del enemigo, entre otras.

Por otra parte, es importante in-
corporar a este ensayo, el concepto 
de psicología operacional.

En nuestro país en general y en 
nuestras FFAA en particular, la figu-
ra del psicólogo militar se orienta 
a una aplicación eminentemente 
médica. No hay una relación directa 
entre esta rama de la medicina 
militar y su empleo en operaciones 
de información, lo que podría dar 
lugar a su influencia en operacio-
nes neocorticales.

Mark A. Staal y James A. 
Stephenson sostienen que las “ope-

LIDERAZGO Y ESTRATEGIA

ILUSTRACIÓN 6: CÓMO FUNCIONA EL CEREBRO. TESTA, NICOLÁS P. 
“NEURODISEÑO: UNA MIRADA HOLÍSTICA”. 

Fuente: Https://www.linkedin.com/pulse/neurodise%C3%B1o-una-mirada-hol%C3%ADstica-
nicol%C3%A1s-patricio-testa/.
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raciones de información son aquellas 
dirigidas a una audiencia, las cuales 
buscan influenciar sus emociones, moti-
vaciones, razonamiento y en definitiva 
su comportamiento”14.

Las operaciones de información 
incluyen cinco capacidades centra-
les: guerra electrónica, operaciones 
en redes informáticas, operaciones 
de seguridad, engaño militar, y 
operaciones psicológicas. Para estos 
autores, la psicología operacional 
posee un valor gravitante en las 
últimas dos capacidades. 

La especificidad de esta rama 
de la psicología, no por conoci-
mientos sino por las labores que 
desarrolla, apunta esencialmente 
a lograr dos finalidades: 
>  Incrementar las capacidades 

intelectuales y el desempeño del 
comandante mediante herra-
mientas propias de la neurocien-
cia cognitiva;

>  Proteger al comandante a través 
de la prevención/anticipación del 
estrés, así como también en la in-
terpretación de la información re-
cibida, para evitar sesgos propios 
de la personalidad/experiencia. 
Básicamente se guiaría por el 

siguiente proceso, actuando en todo 
el continuo del mismo, tanto para 
el propio comandante como para 
influenciar al oponente.

Discusión
Volviendo al concepto de guerra 
neocortical, el efecto deseado es el 

control del comportamiento de la 
organización enemiga. A los fines 
de este ensayo, la “organización” es 
el decisor y su gabinete de asesores. 
Una vez establecidos claramente 
los fines perseguidos (qué decisión 
o ausencia debe cometer el decisor 
enemigo), se determinan los modos 
(la forma en que deberá afectar la 
información para crear o confi-
gurar una percepción errónea), y 
por último se escogen los medios a 
emplear a lo largo de la secuencia 
de acciones. Estos medios variarán 
de acuerdo al nivel considerado, 
desde todos los factores del Poder 
Nacional, hasta las herramientas 
disponibles por el nivel Estratégico 
Militar con la concurrencia de otros 
componentes asociados o afines al 
logro del estado final militar.

Para lograrlo se pueden emplear 
múltiples aproximaciones de forma 
paralela o secuencial. Entre ellas se 
puede citar la aplicación o amenaza 
de la fuerza, el condicionamiento de 
la apreciación de la situación inicial, 
el manejo de los tiempos de decisión 
o la perturbación de los procesos 
cognitivos del adversario. En algu-
nos casos no será necesario inducir 
una acción por parte del adversario 
sino, simplemente, provocar su 
parálisis. Gráficamente:

Conclusiones 
La Estrategia Militar Argentina 
establece el concepto estratégico 
militar multicapa de restricción de 

área. Este concepto busca integrar 
acciones en múltiples ámbitos, 
tanto físicos (terrestre, aéreo y ma-
rítimo) como no físicos (espacial, 
ciberespacial, electromagnético y 
de la información).

Esto no hace más que confirmar 
la vigencia de las operaciones en el 
ámbito de la información, buscando 
efectos no cinéticos que comple-
mentan los efectos cinéticos en 
otros ámbitos.

Tanto desde el punto de vista 
organizacional doctrinario, como 
desde la educación militar, pode-
mos arribar a las siguientes reco-
mendaciones y acciones factibles 
de implementar:
>  Empleo de inteligencia artificial 

(IA) para juegos de simulación, 
adoptando la función/rol de 
oponente, para adiestrar Estados 
Mayores/Gabinetes mediante el 
empleo de técnicas de manipu-
lación de la información orien-
tadas a los conceptos de Guerra 
Neocortical.

>  Empleo de IA como herramienta 
auxiliar de los C-2 o responsables 
de Inteligencia Estratégica en un 
Gabinete, para la recepción, cla-
sificación, análisis y distribución 
de datos, informes de inteligencia, 

ILUSTRACIÓN 7: APROXIMACIÓN A LA RELACIÓN FINES/MEDIOS/MODOS EN LA GUERRA NEOCORTICAL.

10. Hughes, 1993.
11.  GOEIJ 2023.
12. EMCFFAA, 2023.
13. Clausewitz, 1989.
14. Staal, 2006.

CR Marcelo Daniel Pitrella . Guerra Neocortical. Dislocando psíquica y físicamente al conductor enemigo
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imágenes satelitales, intercep-
tación de comunicaciones, etc., 
de manera de identificar datos 
trascendentales y determinantes 
para la toma de decisiones del 
comandante/decisor.

>  Incorporación y formación de psi-
cólogos en la rama de la psicología 
operacional, como integrantes de 
los Estados Mayores/Gabinetes, en 
el asesoramiento a los decisores y 
en la implementación de medidas 
conducentes a evitar la saturación 
y el estrés producido por las pre-
siones propias del ambiente de la 
toma de decisiones estratégicas.

>  Adiestramiento de los Estados Ma-
yores/Gabinetes en la resolución 
de problemas militares operativos 
de manera frecuente (bimestral-
mente) e intensa (72 horas de du-
ración), buscando la recreación de 
distintos escenarios, con múltiples 
variables y permanentes cambios 
de situación. Esto permite la me-
jora en las capacidades de análisis 
de grandes volúmenes de informa-
ción, a la vez que permite el cono-
cimiento mutuo de sus integrantes 
bajo situaciones de presión, estrés 

y cansancio similares a las que se 
vivirán en un conflicto.

>  Inclusión, dentro de la doctrina, 
de una célula de información en 
los Estados Mayores/Gabinetes en 
íntima relación con Comunica-
ciones, Inteligencia, Medidas de 
Seguridad de Contrainteligencia, 
Ciberdefensa y Guerra Electró-
nica, de manera de proteger la 
información propia y afectar la in-
formación que reciba el oponente.

>  Inclusión dentro de la Inteligencia 
Básica de las escuelas de pensa-
miento y formación de los proba-
bles/posibles oponentes, tanto de 
la OTAN como de otros países. Esto 
—particularmente para aquellos 
países que no comparten la doctri-
na de la OTAN—, permitirá conocer 
conceptos de empleo, formas de 
pensamiento, fortalezas y debili-
dades con las que fueron formados 
el comandante y su Estado Mayor 
para la toma de decisiones.

>  Trabajo interagencial para el 
empleo de los Medios de Comuni-
cación Social (MCS) en la difusión 
de la información (falsa o parcial-
mente verdadera) con narrativas 

recurrentes en canales de noticias 
y redes sociales que provoquen 
emociones, adhesiones y gene-
ración de opinión contraria a las 
intenciones del oponente.

>  Incluir dentro de la doctrina 
propia, una variante al método 
de planeamiento en los distintos 
niveles, similares a la secuencia 
del control reflexivo.
1. Determinar el efecto a lograr 

en la mente del conductor 
enemigo.

2. Establecer el conjunto de 
informaciones con los que se 
va a influenciar al conductor 
enemigo.

3. Analizar los agentes o medios 
con los cuales la información 
será diseminada.

4. Determinar todas aquellas 
acciones complementarias 
que sean contribuyentes a lo 
expresado en los puntos enu-
merados.

5. Generar planes y programas 
alternativos, en caso de que 
el comandante enemigo no 
obre de acuerdo con nuestras 
intenciones. ||
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Introducción
La historia enseña que, en muchas 
guerras pasadas, los decisores 
estratégicos han buscado la toma o 
conquista de ciudades por consi-
derarlas centros de poder del ene-
migo, factor que las convertía en 
un punto a tomar o defender con 
todas las capacidades disponibles.

Una ciudad puede dar una clara 
ventaja a quien está en inferio-
ridad de condiciones, e incluso 
puede ser la clave de la victoria en 
una maniobra de desgaste pro-
longada. Pero atacar una ciudad 
cuando está fuertemente defen-
dida, o incluso cuando pueda 
guardar alguna sorpresa táctica o 
estratégica para el atacante, puede 
tornarse en algo muy costoso en 
términos humanos y materiales y, 
como consecuencia, significar una 
derrota o, al menos una victoria 
pírrica y, por esta razón, muchos 
generales las evitan.

Sin embargo, la realidad indica 
que la lucha en ambientes urbanos 
o por adueñarse de las ciudades, 
se ha vuelto bastante frecuente en 
el presente siglo. En los últimos 
veinte años, las batallas por las 
ciudades se han repetido frecuen-
temente. Ejemplos de ello pueden 
ser: Faluya en Irak en 2004 y 2016; 
Aleppo y Kobani en Siria, en 2012 y 
2014 respectivamente; la toma de 
Goma por parte de las fuerzas del 
M231 y su posterior recuperación 
en el extremo Este de la República 
Democrática del Congo, en 2012 y 
2013; la batalla de Mosul, en Irak 
en 2016 y, a partir de febrero de 
2022, los insistentes ataques rusos 
a ciudades ucranianas, como Kiev, 

CIUDADES Y GUERRAS. 
ALGUNAS ENSEÑANZAS 
TÁCTICAS Y  
ESTRATÉGICAS EN ESTE 
TIPO DE AMBIENTES
Por GD (R) GUSTAVO J. L. MOTTA 

Palabras Clave:
> Enseñanzas Táctica
> Inteligencia Estratégica
> Capacidad Militar
> Ámbitos Urbanos

ARTÍCULO CON REFERATO

1. El Movimiento 23 de Marzo - Mouvement du 23-Mars 
(M23), es un grupo rebelde que opera en el este de la 
República Democrática del Congo, fundamentalmente en 
la provincia de Kivu del Norte.

TÁCTICA Y ESTRATEGIA
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Bucha, Mariupol y Kherson2, por 
nombrar solo algunas.

El sorpresivo ataque de Hamas 
del 7 de octubre de 2023 y la res-
puesta de las Fuerzas de Defensa de 
Israel (FDI) con una masa de medios 
militares importantes –terrestres, 
navales, aéreos, cibernéticos y del 
campo cognitivo–, vuelven a confir-
mar que los conflictos en las urbes 
están totalmente vigentes.

Consecuentemente, parece opor-
tuno poner de relieve y recordar 
algunas enseñanzas estratégicas y 
tácticas para los conflictos armados 
en ambientes urbanos.

Medio Oriente. Un conflicto con gran 
impacto en la seguridad regional e 
internacional  
Todo conflicto requiere combinar 
una doble lógica de análisis, es decir, 
una de orden doméstico del Estado 
y otra asociada a su política exterior. 
Internarse en la cultura estratégica 
de un actor involucrado o a invo-

lucrarse en un conflicto, ayuda a 
desenmarañar su “personalidad 
estratégica”, es decir, cómo podría 
actuar ante diferentes situaciones. 
La cultura estratégica, que refleja la 
visión de las élites respecto de los 
asuntos de seguridad y militares, 
es una manifestación amplia de la 
opinión pública socializada en un 
modo distintivo de pensamiento 
estratégico3 para tener en cuenta en 
cualquier escenario de planeamien-
to deliberado o de crisis.

Lógicamente, las opciones estra-
tégicas de un actor se vinculan con 
los fines perseguidos y los medios 
disponibles, en un marco caracte-
rizado por la incertidumbre, donde 
la ambigüedad y la fricción serán 
elementos claves que afectan la 
libertad de acción.

Un análisis publicado en octubre 
de 2023, por el Instituto Internacio-
nal para los Estudios Estratégicos4 
(IISS) con base en Londres, advirtió 
sobre la volatilidad e implicancias 

de esta nueva fase del conflicto en 
el Medio Oriente y sus potenciales 
y devastadoras consecuencias para 
toda la región; una región envuelta 
en una trama de complejos intereses 
y fines contrapuestos. Por lo tanto, 
se confirma que las opciones dispo-
nibles deberían ser cuidadosamente 
estudiadas, adoptadas o desechadas.

Antes del ataque de octubre, 
EEUU venía promoviendo un acuer-
do entre Israel y Arabia Saudita que 
no sólo resultaba auspicioso, sino 
que habría resultado en un “cambio 
tectónico en la geopolítica de Orien-
te Medio” por sus implicancias más 
allá de las partes negociadoras, la 
reducción de tensiones y su corre-
lato en la integración económica, 
el desarrollo de infraestructura y la 
búsqueda de concesiones mínimas 
hacia los palestinos5/6. Sin embargo, 
la crisis armada que se desató el 7 
de octubre de 2023, con el brutal y 
artero ataque de Hamas, alteró una 
vez más la situación y planteó re-

TÁCTICA Y ESTRATEGIA
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novadas fragilidades y actualizados 
interrogantes con impacto local, re-
gional e internacional. Entre ellos, se 
podrían destacar el involucramiento 
de Irán y Hizbulah, el interrogante 
sobre el límite de las respuestas 
israelíes, las acciones de los rebel-
des yemenitas hutíes, la probable 
escalada del conflicto en el Golfo 
Pérsico, los desequilibrios en el ám-
bito regional que afectan la seguri-
dad internacional, los efectos sobre 
la economía y la logística mundial 
y, las estrategias a seguir por otros 
actores  importantes, como China, 
Gran Bretaña, Rusia y Francia.

La relación entre la cohesión social, 
inteligencia estratégica y capacidades 
militares 
Ante un entorno de seguridad muy 
complicado, el Estado de Israel 
siempre confió en la cohesión social 

como aspecto imprescindible para 
su desarrollo y bienestar. Sin embar-
go, durante la mayor parte de 2023, 
una crisis política interna paralizó 
a Israel y polarizó la sociedad y 
puso en juego su “identidad”, con 
consecuencias en las capacidades 
militares y de seguridad nacional 
del Estado.7

El Shin Bet o la agencia de segu-
ridad israelí había identificado a la 
polarización de la población israelí, 
como la preocupación principal in-
terna causada por controvertidas re-
formas judiciales promovidas desde 
el Ejecutivo y la gestión de elementos 
extremos de la coalición de gobier-
no8. Por otra parte, varios líderes 
militares habían manifestado la mis-
ma preocupación al afirmar que los 
hechos vinculados con las tensiones 
sociales debilitarían la preparación 
militar, en clara alusión al adiestra-

miento y alistamiento operacional y 
también, por qué no, a la necesidad 
de mantener de forma permanente 
una cierta capacidad de disuasión. 
Algunos medios locales9 dieron 
cuenta de que entre marzo y julio de 
2023, reservistas de la Fuerza Aérea 
rechazaron mantener las horas de 
adiestramiento, instructores de 
pilotos de helicópteros se rehusaron 
a presentarse al servicio y reservistas 
activos de las fuerzas especiales se 
negaron a ir como voluntarios para la 
actividad como protesta.

El ataque sufrido por Israel, 
denominado Operación Diluvio 
de Al-Aqsa, que desató la muerte y 
destrucción en gran parte del sur 
de Israel con más de 1.200 vícti-
mas y 240 rehenes aproximada-
mente10, interrogó a especialistas 
de todo el mundo sobre cómo las 
ventajas israelíes, materializadas 

Atacar una ciudad cuando está fuertemente defendida, 
o incluso cuando pueda guardar alguna sorpresa táctica 
o estratégica para el atacante, puede tornarse en algo 
muy costoso en términos humanos y materiales y, como 
consecuencia, significar una derrota o, al menos una 
victoria pírrica y, por esta razón, muchos generales las 
evitan.

2. Faluya, Irak, 4 de abril a 1 de mayo de 2004; Faluya, Irak, 7 
de noviembre a 23 de diciembre de 2004; Alepo, Siria, 19 de 
julio de 2012 al 22 de diciembre de 2016; Kobani, Siria, 13 de 
septiembre de 2014 al 26 de enero de 2015; Goma, República 
Democrática del Congo en noviembre de 2012; Faluya, Irak, 
22 de mayo a 29 de junio de 2016; Mosul, Irak, 16 de octubre 
a 20 de julio de 2017; Kiev, Bucha, Mariupol, Kherson, 
Ucrania, febrero-diciembre de 2022.

3. Lantis, J. (2009). Strategic Culture: From Clausewitz to 
Constructivism in J. Johnson, K. M. Kartchner, & J. A. Larsen, 
Strategic Culture and Weapons of Mass Destruction. New 
York, EEUU: Palgrave - Macmillan.

4. Lantis, J. (2009). Strategic Culture: From Clausewitz 
to Constructivism in J. Johnson, K. M. Kartchner, & 
J. A. Larsen, Strategic Culture and Weapons of Mass 
Destruction. New York, EEUU: Palgrave - Macmillan. 
https://www.iiss.org/online-analysis/online-

analysis/2023/10/iiss-experts-assess-the-hamas-israel-
war-and-its-international-implications/

5. Kurtzer-Ellenbogen, L., Youssef, H., Gallagher, A., & Barron, 
R. 23 de septiembre de 2023. Is a Saudi-Israel Normalization 
Agreement on the Horizon? Obtenido de United States Peace 
Institute: https://www.usip.org/publications/2023/09/saudi-
israel-normalization-agreement-horizon

6. Según el diario Infobae, “En una rara entrevista 
televisada el 20 de septiembre, el príncipe heredero de 
Arabia Saudí y gobernante de facto del país reconoció 
con una sonrisa” que se vislumbraba un acuerdo. “Cada 
día estamos más cerca. Parece que por primera vez 
es real, serio”. Un pacto sería, dijo, “el mayor acuerdo 
histórico desde la Guerra Fría”, el cual fue confirmado 
por Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel, 
tildando al mismo de “salto cuántico”.

      https://www.infobae.com/economist/2023/09/25/un 

pacto-entre-israel-y-arabia-saudi-podria-dar-vuelta-
medio-oriente/

7. Chipman, J., Alajlouni, L., Alhasan, H., Hokayem, E., Raine, 
J., Momtaz, R., & Gould-Davies, N. (2023, octubre 10). IISS 
experts assess the Hamas–Israel war and its international 
implications. Londres, Gran Bretaña. Retrieved from https://
www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2023/10/iiss-
experts-assess-the-hamas-israel-war-and-its-international-
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8. Ibid. nota al pie 8.
9. Ibid. nota al pie 8.
10. Agencias y Staff del Times of Israel. (4 de diciembre 

de 2023). Visiting Gaza, Red Cross chief says suffering 
‘intolerable,’ ICRC must see hostages. Times of Israel. 
https://www.timesofisrael.com/visiting-gaza-red-
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en un moderno instrumento de 
defensa, un muro equipado con 
sensores y armas automáticas en 
Gaza, equipamiento de vanguar-
dia y renombrados y eficientes 
servicios de inteligencia, no aler-
taron sobre lo que podía ocurrir 
y que, según lo anunciado por las 
autoridades israelíes, será motivo 
de investigación11.

Mantener un sistema de alertas 
eficiente que impida las distraccio-
nes, un sistema de  inteligencia estra-
tégica concentrado en bucear hechos 
e intenciones, la anticipación estraté-
gica que administre escenarios, una 
vigilancia eficiente y capacidades 
militares adecuadas, es un impera-
tivo estratégico para cualquier actor 
que valore su supervivencia.

Al igual que en la Guerra de 
Ucrania y las guerras napoleónicas 
del siglo XIX -para dar dos conoci-
dos ejemplos- la cohesión social, 
con sus ingredientes, culturales, 
identitarios y de voluntad de lucha, 
juegan un rol esencial para fomen-
tar, desde la paz, aquellos escena-
rios complejos e inciertos propios 

de las actuales dinámicas de la 
seguridad internacional.

Por esta razón, el trabajo cons-
tante en la formación de la iden-
tidad nacional y el accionar en el 
campo cognitivo cobran especial 
relevancia a la hora de elaborar una 
estrategia nacional. Promover una 
sociedad unida y cohesionada en 
libertad, ayuda ante reveses que 
pueden venir en el futuro, contri-
buye a la resiliencia del pueblo y a 
disponer de capacidades militares 
adecuadas en cuanto a sus compo-
nentes morales y conceptuales12.

La Guerra siempre es un instrumento 
de la política 
Hablar de guerra o de conflictos 
es referirse a un fenómeno social 
fundado en la naturaleza humana. 
Es un “acto de fuerza para obligar al 
contrario al cumplimiento de nues-
tra voluntad”; pero también “es un 
instrumento de la política y no un 
fin en sí mismo, una parte del inter-
cambio político por otros medios”13.

La Operación israelí Espadas de 
Hierro ha sido la respuesta militar al 

ataque de Hamas sobre Israel del 7 
de octubre de 2023. Pero, si bien no 
es la primera vez que las FDI reali-
zan operaciones en la Franja Gaza14, 
por lo que se viene observando, ésta 
ha sido mucho más intensa, profun-
da y de mayor alcance.

El 12 de octubre las FDI ad-
virtieron a los residentes de la 
llamada Ciudad de Gaza, dentro 
de la Franja, que evacuen en 24 
horas ante una inminente opera-
ción terrestre.

La intensidad del ataque fue 
anunciada por las  autoridades 
israelíes, como el primer ministro 
Benjamín Netanyahu, el ministro 
de Defensa Yoav Gallant y el jefe de 
las Fuerzas de Defensa de Israel, 
quien expresó que la “actual” sería 
una “larga guerra” y que se bus-
caría remover y desmantelar las 
redes de Hamas dentro de la Fran-
ja lo cual, en términos militares, 
equivale a aniquilar sus capacida-
des militares y administrativas15.

Asimismo, Gallant expresó, en 
esa oportunidad, que los planes es-
tratégicos israelíes para la guerra 
contra Hamas poseían tres fases 
principales. La primera con ata-
ques aéreos y operaciones terres-
tres, la segunda consistente en un 
conflicto de baja intensidad para 
eliminar "focos de resistencia" y la 
tercera que consiste en el estable-
cimiento de un nuevo “régimen de 
seguridad”16.

Consecuentemente, limitar los 
objetivos de las FDI, a degradar 

Las opciones estratégicas de un actor se vinculan con los 
fines perseguidos y los medios disponibles, en un marco 
caracterizado por la incertidumbre, donde la ambigüedad 
y la fricción serán elementos claves que afectan la libertad 
de acción.

11. Cohen, R., & Gentile, G. (2023, octubre 23). The four 
questions the U.S. Military should be asking about 
Operation Swords of Iron. War on the Rocks. EEUU. 
Retrieved from https://warontherocks.com/2023/10/the-
four-questions-the-u-s-military-should-be-asking-about-
operation-swords-of-iron/?__s=n05z18p2p7jhjn0q8wc9&__
s=siwnsgnqib4a0k5p95jp

12. NATO Standarization Agency, Allied Joint Doctrine AJP-0p 1 
(D) (Brussels, Belgium: NATO, 2017) 1-16 y 17.

13. von Clausewitz, C. (2021). De la Guerra. Barcelona, España: 
Obelisco. Recuperado el julio de 2022. PP. 803.

14. Entre ellas las Operaciones Plomo Fundido (Cast Lead) en 
2008; Pilar de Defensa (Pillar of Defense) en 2012; Borde 

Protector (Protective Edge) en 2014; Guardianes de los 
Muros (Guardian of the Walls) en  2021.

15. Cicurel , A., Tobin, Y., Schildcrout , Z., & Schaftel , A. 
(n.d.). Israel’s Operation Swords of Iron Update October 
20, 2023. (T. J. America, Ed.) Retrieved from https://r.
search.yahoo.com/_ylt=Awril3is1exlSyAiGNer9Qt.;_
ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/
RE=1710048813/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjinsa.
org%2fwp-content%2fuploads%2f2023%2f10%2fIsrae
ls-Operation-Swords-of-Iron-Update-10-20-23.pdf/RK=2/
RS=KeUp0NFSfV.hsVWl_n9bEV3ai_s-

16. Ibid. nota al pie 16. 
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la capacidad militar de Hamas y 
liberar a los rehenes secuestrados 
por esa organización, no sería el 
estado final de la campaña sino que 
apunta a eliminar la capacidad de 
Hamas de controlar Gaza y amena-
zar a Israel17.

Protección humanitaria y Reglas de 
Empeñamiento
Desde el punto de vista huma-
nitario, un ataque a cualquier 
ciudad plantea otros dilemas  muy 
importantes. El primero consiste 
en que, cuando se ataca un centro 
urbano, se expone a la población 
civil, fundamentalmente, niños, 
mujeres y ancianos, a las acciones 
armadas las cuales producen su-
frimiento y destrucción, personas 
desplazadas, refugiados y enfer-
medades. En una visita realizada 
en diciembre de 2023, la presiden-
ta del Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric 
Egger, pidió por la protección de 

los civiles en el enclave costero y 
declaró que el sufrimiento humano 
allí era “intolerable”18.

Cuando la densidad de la pobla-
ción es alta, las demandas de vías 
de comunicación, infraestructura, 
transporte, sanidad, servicios 
públicos de salud y educación, se 
incrementan y entonces, la des-
trucción material y de estructuras 
durante los conflictos armados, es 
casi inevitable y los daños son más 
graves y evidentes.

Un ataque intenso a una zona 
urbana incrementa el riesgo de da-
ños a las infraestructuras críticas o 
vitales y al medioambiente. Como 
ejemplo basta recordar el caso de 
la planta nuclear de Zaporizhzhia 
en Ucrania cuando, durante los 
primeros meses de la invasión 
rusa de 2022, estuvo a punto de ser 
destruida19.

Según el Instituto de Washin-
gton para la Política del Cercano 
Oriente20, en la Batalla de Mosul 

(Mosul occidental - Irak), la ONU 
certificó que más de 13.000 estruc-
turas fueron demolidas o quedaron 
inhabitables en unos 180 días de 
batalla21 y, en el área más concen-
trada de Raqqa en Siria, que fuera 
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17. Orion, A., Ghaddar, H., Levitt, M., & Satlof, R. (15 de 
diciembre de 2024). The Hamas-Israel War: End of the 
Beginning or Beginning of the End? Obtenido de The 
Washington Institute for Near East Policy: https://
www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hamas-
israel-war-end-beginning-or-beginning-end

18. Agencias y Staff del Times of Israel. (4 de diciembre 
de 2023). Visiting Gaza, Red Cross chief says suffering 
‘intolerable,’ ICRC must see hostages. Times of Israel. 
Obtenido de https://www.timesofisrael.com/visiting-
gaza-red-cross-chief-says-suffering-intolerable-icrc-
must-see-hostages/

19. Declaraciones del embajador de Estados Unidos ante 
la ONU, después de que Rusia atacara y se apoderara 
de una planta de energía nuclear en Ucrania en https://
www.bbc.com/news/world-60609633

20. Washington Institute for Near East Policy, en inglés 
(WINEP o TWI)

21. Knights, M. (2023, octubre 13). Gaza’s Urban Warfare 
Challenge: Lessons from Mosul and Raqqa. The 
Washington Institute for Near East Policy. (T. W. Policy, 
Ed.) EEUU. Retrieved from Knights, Knights. Gaza’s 
Urban Warfare Challenge: Lessons from Mosul and 
Raqqa. https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/gazas-urban-warfare-challenge-lessons-
mosul-and-raqqa
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ocupada en 2013 por el Estado 
Islámico (IS), la cifra fue de 11.000, 
es decir el 80 % de las estructuras 
de la ciudad en sólo 90 días22. El 
mismo medio expresa que, en los 
cinco primeros días de ataques aé-
reos de las FDI sobre Gaza se evi-
denció una elevada intensidad, con 
unos 2.000 ataques y 535 estructu-
ras destruidas o inhabitables23, lo 
cual es indicativo de importantes 
daños materiales y que  una inten-
sificación de los ataques terrestres 
plantearían un nuevo dilema entre 
salvar el entorno físico o las tropas 
empeñadas24.

En síntesis, se debería recordar 
que las decisiones en los más altos 
niveles de la decisión  estratégi-
ca deben ponderar, entre otros 
aspectos, las restricciones éticas y 
jurídicas que tendrán las tropas en 
su accionar en un conflicto arma-
do. Las Reglas de Empeñamiento 
(RDE) deben ser claras, aprobadas 
en el máximo nivel del Estado y 

seguidas rigurosamente por las 
fuerzas empeñadas en combate. El 
respeto de las normas del derecho 
internacional de los conflictos 
armados demanda establecer 
un equilibrio entre la necesidad 
militar y la humanidad, y procurar 
en todo momento y circunstancia 
proteger a los civiles de los ataques 
y resguardarlos de los efectos de 
las hostilidades.

La superioridad tecnológica, la 
sorpresa y el ambiente urbano
Otra ineludible consideración está 
ligada a la tecnología aplicada a 
los conflictos armados. Las fuerzas 
militares de Israel han estado a la 
vanguardia de una serie de inno-
vaciones tecnológicas militares 
de las que dependen para obtener 
superioridad y garantizar una ven-
taja militar neta. Estos artificios 
van desde una interesante gama de 
armamento portátil y equipos de 
comunicaciones, defensas activas 

para vehículos blindados de de-
sarrollo propio, hasta la conocida 
Iron Dome o Cúpula de Hierro, que 
consiste en un sistema de defensa 
aérea integrado todo tiempo, desa-
rrollado por Rafael Advanced Defense 
Systems e Israel Aerospace Industries.

Durante la Operación Lluvias de 
Verano26 en la Franja de Gaza en 
2006, las FDI identificaron im-
portantes vulnerabilidades en sus 
tanques, especialmente cuando 
operaban con las escotillas cerra-
das e incluso cuando contaban con 
apoyo de la infantería. Los desa-
fíos como la visibilidad limitada 
y la movilidad obstaculizada de 
la torreta de los blindados en las 
calles estrechas impulsaron la 
introducción de mejoras conside-
rables en el tanque Merkava Mk.3, 
lo cual incluyó una mira panorá-
mica estabilizada en los vehículos 
de combate (visión en 360 grados), 
la capacidad infrarroja de barrido 
frontal y un circuito cerrado de 
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televisión, para operar tanto de día 
como de noche27.

Estas mejoras en los blindados 
están dando resultados en las 
operaciones actuales, lo cual lleva 
a reflexionar sobre la necesidad 
de que la estrategia militar piense 
en la guerra futura y desarrolle 
adecuadas capacidades. Porque, 
no hay conflicto igual al anterior 
y cuando un conflicto aparece, no 
hay tiempo remanente de prepa-
ración. Se combate con lo que se 
tiene al momento del conflicto.

El caso del muro de Gaza es otra 
innovación tecnológica aplicada a 
la seguridad; es de acero, de poco 
más de 6 metros y está reforza-
do con una barrera de concreto 
excavada bajo tierra, además 
cuenta con un sistema de sensores 
conectados a ametralladoras que 
pueden disparar automáticamente. 
Pero la superioridad tecnológica 
no es un equivalente automático de 
la victoria. En un entorno opera-
cional determinado, puede ser 
que un actor con baja tecnología 
obtenga rendimientos inesperados 
y exitosos, y que la parte con poder 
de combate superior se vaya con 
un revés militar.

En las zonas urbanas, una 
batalla prolongada puede significar 
–para cualquier atacante–, perder 
la iniciativa y el conflicto. Las 
ciudades constituyen formidables 
barreras defensivas surcadas 

por laberintos que canalizan 
las maniobras, limitan los 
movimientos, dificultan el empleo 
de vehículos blindados, ralentizan 
las acciones y restringen la 
obtención de información.

Avanzada la segunda quincena 
de octubre de 2023, la prensa 
israelí28 consignaba la presencia 
de formaciones blindadas y 
excavadoras de los ingenieros 
de las FDI en zonas cercanas a la 
frontera de Gaza, en espera de la 
autorización para iniciar la fase 
terrestre de la operación. La nota 
también refiere a que, ante la gran 
cantidad y tipo de armamento 
(lanzacohetes - RPG29, misiles 
antitanques y drones armados) 

Un escenario urbano es complejo, muy diferente a otros 
ambientes, es dinámico y multidimensional. Como regla 
general, las operaciones en ambientes urbanos demandan 
que las soluciones estén adaptadas a la situación 
particular que se debe enfrentar.
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22. Ibid. nota al pie 22.
23. Ibid. nota al pie 22.
24. Ibid. nota al pie 22.
25. López Restrepo, M. (12 de octubre de 2023). Here's how 

Israel's 'Iron Dome' stops rockets — and why Ukraine 
doesn't have it. NPR. Obtenido de https://www.npr.
org/2023/10/12/1205255594/israel-gaza-hamas-war-
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26. Operación que consistió en enfrentamientos entre 
militantes palestinos y las Fuerzas de Defensa de 
Israel (FDI) durante el verano de 2006, provocadas por 
la captura del soldado israelí Gilad Shalit el 25 de junio 
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27. Caro, C. (2023, octubre 17). Unpacking the History of 
Urban Warfare and its Challenges in Gaza. (S. Center, 
Ed.) Washington D.C., EEUU. Retrieved from https://
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combinados con una extensa red 
de túneles, disponibles por Hamas, 
las FDI priorizarían, a diferencia de 
incursiones anteriores, el empleo 
de formaciones blindadas con 
vehículos blindados Namer -que 
poseen sistemas de protección 
activa- y el vehículo blindado 
a ruedas 8x8 Eitan, provisto 
recientemente a la brigada Nahal, 
que combina tecnologías del 
tanque Merkava y del Namer30.

Se insiste: no hay conflicto igual que 
el anterior
Sin profundizar demasiado, basta-
ría con mencionar que un esce-
nario urbano, es complejo, muy 
diferente a otros ambientes, es di-
námico y multidimensional. Como 
regla general, las operaciones en 
ambientes urbanos demandan que 
las soluciones estén adaptadas a 
la situación particular que se debe 
enfrentar.

Independientemente de si la 
densidad es baja o alta, o al tipo de 
infraestructura, diseño y terrenos 
llave, etc., el atacante tendrá nor-
malmente algunas desventajas. Es-
tas se suelen dar en la inteligencia, 
vigilancia y reconocimiento, en el 
rendimiento de los medios aéreos 
y en las capacidades para combatir 
desde grandes distancias31.

El control de una ciudad se ba-
sará en la capacidad del defensor 
o del atacante para dominar la cir-
culación a través de ella. La Franja 
de Gaza poseía, en octubre 2023, 
peculiares características. Con 
una población de dos millones de 
habitantes en 350 km2, presentaba 
una densidad mayor que Faluya y 
Grosni. Poseía, además, zonas se-
miurbanas y de más baja densidad, 
la más poblada es aquella conocida 
como “Ciudad de Gaza” de poco 
más de 60 km2 y alrededor de 60 
edificios de 6 pisos o más32. De ahí 

la importancia de las calles, calle-
jones y túneles33.

La historia enseña que los ata-
cantes han empleado diferentes 
tácticas para tomar ciudades, entre 
las más comunes están la demo-
lición por bombardeo aéreo, el 
ataque con municiones de artille-
ría, el empleo del fuego de tanques 
o algún otro explosivo para reducir 
el poder de combate interior de las 
estructuras y enviar tropas des-
montadas para despejar las áreas 
con tácticas de combate cuerpo a 
cuerpo que, en muchos casos han 
sido inadecuadas34.

Durante la primera guerra de 
Chechenia, que se extendió entre 
1994 y 1996, las fuerzas locales 
buscaron controlar la capital Gros-
ni mediante tres líneas de defensa 
alrededor de puestos fortificados, 
junto al empleo de organizaciones 
pequeñas y versátiles dotadas de 
armas antitanques, una gran movi-
lidad y el uso extensivo de túneles 
y sótanos, para protegerse de los 
ataques aéreos y de la artillería 
rusa35. Los defensores, para com-
batir a un enemigo superior po-
dían ocultarse fácilmente en medio 
de una jungla urbana de edificios, 
callejones, desagües y túneles, sin 
ser descubiertos. También podían 
elegir el momento de atacar o huir 
y combinaban cada acción con 
fuegos desde diferentes direccio-
nes y una red de apoyo, donde se 
escondían armas, municiones y 
postas sanitarias.

Cuando en 1999, las fuerzas ru-
sas regresaron a ese teatro de ope-
raciones, cambiaron su estrategia. 
Rodearon la capital, cortaron toda 
posibilidad de refuerzos y sumi-
nistros chechenos, en una suerte 
de aislamiento físico, electrónico 
y psicológico, la bombardearon 
intensamente antes de enviar a las 
fuerzas terrestres y mostraron una 
mayor flexibilidad, mediante el 
empleo de medios de guerra elec-
trónica y tácticas que favorecie-
ran el control de los puntos clave 
dentro de la ciudad. Sin embargo, 
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la victoria tuvo un alto costo: gran 
parte de la ciudad quedó en ruinas 
y, las bajas y el número de víctimas 
civiles fue trágicamente elevado36.

La evaluación de los costos y los 
medios militares a emplear
Antes del inicio de las operaciones 
terrestres de la campaña, el gene-
ral estadounidense (retirado) David 
Petraeus, quien fuera director de 
la CIA y comandó fuerzas militares 
en Irak y Afganistán en densos 
ambientes urbanos, advirtió que 
una guerra contra Hamas en Gaza 
podría durar años y terminar como 
Mogadiscio –en alusión a las bajas 
de EEUU en Somalia en 1993–. 
Además, agregó que el plan de las 
FDI, que consistía en realizar una 
campaña de bombardeos seguida 
de una importante invasión terres-
tre, era difícil de imaginar por las 
dificultades que presenta el entor-
no local, que una victoria podría 

ser pírrica y que las guerras contra 
un enemigo contrainsurgente no 
se ganan en uno o dos años37. 

La calidad, tipo y cantidad de las 
tropas empeñadas en los ambien-
tes urbanos cuentan, y mucho. 
Un axioma usado en los ámbitos 
militares indica que la relación 
atacante-defensor en el nivel 
táctico debiera ser, para tener una 
razonable probabilidad de éxito, de 
3 a 1. Pero para ambientes urba-
nos, algunos expertos –incluyendo 
aquellos responsables de las doc-
trinas de empleo de EEUU y de Ru-
sia38 recomiendan aumentar este 
ratio de 6 a 1. También y, más allá 
de estos cálculos, Israel puso en 
marcha una envidiable capacidad 
para movilizar 360.000 reservis-
tas. Esa fue la mayor convocatoria 
desde la del Yom Kippur de 1973, 
lo cual equivale a aproximada-
mente el 4% de los 9.8 millones de 
habitantes del país39.

Un aspecto muy importante 
para señalar en este punto es el 
comentario Raphael Cohen de la 
RAND en cuanto a que las FDI “fue-
ron diseñadas para ser un ejército 
popular”, y “un reflejo de la socie-
dad” y, si bien “hubo un debate 
activo sobre si las FDI debieran 
pasar a ser una fuerza totalmente 
profesional”, las FDI todavía se 
alejan de líneas étnicas y religiosas 
ocupando un lugar especial en la 
sociedad israelí aun cuando la con-
fianza en el ejército haya disminui-
do más recientemente40.

Si bien se desconocen detalles 
de la Operación Espadas de Hierro, 
Israel ha efectuado un intenso uso 
de sus medios aéreos, fuegos de ar-
tillería, blindados (principalmente 
tanques y vehículos de infantería) 
y fuerzas especiales, combinados 
con el despliegue de importantes 
fuerzas de apoyo, es decir, lo que se 
conoce en la jerga militar anglosa-

Los conflictos son únicos e irrepetibles y pueden aparecer 
y desaparecer en tiempos, formas, ambientes y dinámicas 
diferentes. Las estrategias militares toman rumbos 
inesperados y los conflictos armados retan las soluciones 
previstas y practicadas. 
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jona como “enablers” o multiplica-
dores o facilitadoras de la maniobra 
de combate. Disponer de una buena 
capacidad cibernética, ingenieros o 
zapadores de combate que faciliten 
los movimientos, en especial en los 
túneles y remoción de obstáculos, 
la capacidad de comando y control, 
apoyo de helicópteros y una sólida 
capacidad de sostenimiento, son 
factores clave para cualquier ma-
niobra de este tipo.

Otro factor elemental ya men-
cionado es que, como en todas las 
guerras, se debe disponer de una 
capacidad adecuada para ver y oír, 
es decir, disponer de buena infor-
mación e inteligencia. La posibilidad 
de ver a través de las paredes de 
concreto a gran distancia y en escala 
es, en las ciudades, aún limitada, 
debido a la composición de las es-
tructuras. Sin embargo, el empleo de 
plataformas robóticas, drones y de 
realidad aumentada han permitido 
conocer más el entorno en tiempo 
real, impulsando la maniobra en las 
zonas urbanas y permitiendo la de-
tección y neutralización de blancos, 
tal como se ha podido observar en la 
actual guerra en Ucrania.

Consideraciones finales
El ambiente urbano somete a cual-
quier comandante o jefe a una situa-

ción  difícil, estresante y particular, 
debido a la presencia de una pobla-
ción civil no combatiente (difícil de 
separar de los combatientes), una 
red e infraestructura de servicios de 
la cual ella depende y la existencia de 
un conjunto de obras de arte que difi-
cultan las operaciones en sí mismas.

Para un atacante convencional se 
plantea una asimetría en favor de 
cualquier defensor bien posiciona-
do, que explote bien el conocimiento 
de su entorno.

Las ventajas que otorga la 
tecnología, si bien siempre serán 
un activo para quien las posea, 
pueden, en los ambientes urbanos, 
perderse fácilmente.

Por otra parte, la descentraliza-
ción de las acciones y el aislamiento 
al que serán sometidas las tropas, 
potencian una conducción bien pro-
fesional en los más bajos niveles y, 
por esta razón existe una demanda 
para que cada soldado se convierta 
en un “nodo inteligente” bien in-
formado, excelentemente liderado, 
hiper conectado y comunicado, bien 
motivado y altamente adiestrado.

Independientemente de estas 
consideraciones y, más allá de lo 
que se observa en los presentes 
conflictos de Medio Oriente y de 
Ucrania, debería recordarse una 
vez más que las guerras o conflic-

tos armados se pueden presentar 
en forma sorpresiva en cualquier 
momento a partir de un escenario 
que obedezca a un planeamiento 
deliberado o que surja de una crisis.

Los conflictos son únicos e 
irrepetibles y pueden aparecer y 
desaparecer en tiempos, formas, 
ambientes y dinámicas diferentes. 
Las estrategias militares toman 
rumbos inesperados y los conflic-
tos armados retan las soluciones 
previstas y practicadas. 

La racionalidad (o irraciona-
lidad) de los conflictos armados 
demanda que los Estados y so-
ciedades procedan con equilibrio 
y prudencia y que cuenten con 
herramientas para defenderse en 
un mundo volátil, complejo, incier-
to y ambiguo, a fin de ganar en la 
eventual contienda a enfrentar e 
imponer la propia voluntad.

Como se ha repetido hasta el can-
sancio, la existencia de las fuerzas 
de defensa de un país se justifica, 
no por las eventuales hipótesis de 
conflicto o amenazas que existan, 
sino por la supervivencia misma del 
Estado. Por esta razón, no disponer 
de fuerzas armadas adiestradas, 
versátiles, organizadas y preparadas 
para enfrentar un conflicto armado 
presente y futuro es imprudente, 
insensato y temerario. ||
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Introducción 
La Guerra del Golfo puede ser 
comprendida como la expresión de 
una tensión surgida en relación al 
abastecimiento e intereses respecto 
del control de recursos energéticos 
tradicionales no renovables, como el 
petróleo y sus derivados. Este artí-
culo1 se centra en la guerra del Golfo 
–agosto de 1990 a febrero 1991–, 
no obstante esto, para poder dar un 
abordaje más profundo de la guerra 
en sí, es inevitable extender los lí-
mites temporales, ya que el objetivo 
radica en analizar la guerra del Golfo 
como hito bisagra, es decir como 
la primera guerra de la posguerra 
fría. Luego se analizarán los daños 
colaterales, para lo cual es necesario 
explicar y vincular el conflicto bélico 
con sus antecedentes y consecuen-
cias, así como establecer ciertas re-
laciones con otros sucesos, como el 
impacto de la guerra en la población 
o bien la pérdida, saqueo y destruc-
ción de patrimonio cultural.

En la actualidad, Europa occiden-
tal no posee, dentro de sus propios 

límites, recursos para autoabaste-
cerse de hidrocarburos, fuente de 
energía necesaria para el funciona-
miento de su economía capitalista, 
su sociedad y su forma de vida. Para 
sostenerse, requiere del suministro 
de crudo que le brinda Oriente Me-
dio; de allí los intereses geoestraté-
gicos, políticos y económicos en esa 
área. Lo que queda desdibujado es el 
impacto que tienen estos intereses 
en las poblaciones, sociedades y cul-
turas que habitan estos espacios.

Para reflexionar sobre algunos de 
los daños “colaterales” de la guerra, 
plantearemos una serie de conse-
cuencias vinculadas con la sociedad, 
la cultura, la educación y las infan-
cias, así como daños permanentes 
en la salud de los soldados conten-
dientes y la población civil. 

El objetivo es realizar una breve 
aproximación a las consecuencias 
de la Guerra del Golfo, desde la pers-
pectiva de las personas que partici-
paron en ella y de las que permane-
cieron en los territorios; asimismo, 
en materia de patrimonio cultural, 
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exponer el saqueo sufrido por los 
museos y yacimientos arqueológicos 
de la zona en guerra.

Daños colaterales de la Guerra 
del Golfo 
El daño colateral es aquel que se 
produce a personas, instalaciones 
civiles y/o al ambiente, de forma 
no intencional o incidental, como 
consecuencia del empleo de los 
medios militares en una operación2. 
Es decir, es el perjuicio que sufre un 
elemento, ambiente, persona o bien 
material producido por un agente 
externo. Para el colateral el daño es 
pleno, y usualmente comprende a 
toda la sociedad civil circundante 
afectada por el conflicto, así como a 
ciudades y edificios históricos. En el 
caso de la guerra del Golfo, se deben 
sumar bibliotecas y museos, cuya 
destrucción y saqueo suponen pér-
didas incalculables de patrimonio, 

sin olvidar los yacimientos y sitios 
arqueológicos de áreas que fueron la 
cuna de la civilización.

El presente artículo busca reunir 
y exponer algunas de las consecuen-
cias sociales, los daños en la pobla-
ción –civil y militar–, en los niños 
así como en la salud, la educación y 
la cultura. Se abordan brevemente 
algunos de los daños colaterales que 
dejó tras de sí la Guerra del Golfo. 
Sin pasar por alto cómo impactó di-
cha guerra en las infancias, a partir 
del reclutamiento de niños soldados 
y niños bomba.

Embargo Económico: Algunos 
de los perjuicios sufridos por la 
población están relacionados con los 
efectos del embargo económico im-
puesto sobre Irak tras la guerra, que 
ocasionaron el empobrecimiento de 
la población. Quienes más sufrieron 
este impacto fueron la población pe-
diátrica y la gerontológica. Por otro 

lado, si bien la ONU realizó propues-
tas destinadas a alivianar el impacto 
en la población, como el Oil for Food 
Programme (Programa Petróleo 
por Alimentos), las restricciones al 
ingreso de ciertos productos por ser 
considerados de riesgo –tales como 
jeringas, cloro, equipamiento médi-
co, material médico radiactivo para 
Rayos X y repuestos para plantas 
eléctricas, entre otros–, hicieron que 
el mencionado programa de mejoras 
no lograra los efectos necesarios.

Estas medidas finalmente resul-
taron ser un alivio más teórico que 
concreto para poblaciones que es-
taban ya fuertemente golpeadas. No 
obstante esto, algunos opinan que 

1. Este artículo forma parte del Trabajo Final Integrador 
de la Especialización en Historia Militar Contemporánea 
“Guerra del Golfo 1990-1991. Daños colaterales, guerra en 
la cuna de la Civilización”, año 2024.

2. Según el glosario de términos de empleo militar para la 
acción militar conjunta del Ministerio de Defensa.
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el programa fue un éxito y propició 
una mejora en las condiciones de 
vida incluso de la población infantil3.

Durante 1997 y 1998 se lleva-
ron a cabo en Irak las operaciones 
Desert Fox (Zorro del Desierto) donde 
Estados Unidos intervino en Medio 
Oriente haciendo uso de la fuerza. 
A partir de ese momento, tanto el 
Consejo de Seguridad de la ONU, 
como algunos países miembros, 
comenzaron a declarar abstencio-
nes y cuestionamientos al actuar 
estadounidense. The Iraq Liberation 
act consistió en la propuesta de Es-
tados Unidos de actuar como apoyo 
y financiador de hasta 97 millones 
de dólares y armas, para cualquier 
grupo democrático iraquí capaz de 
generar una oposición al régimen 
de Hussein y disputar el mando del 
país árabe, según distintas fuentes 
de la BBC. Finalmente, en 1998, un 
nuevo informe de la ONU fue el ca-
talizador de las tensiones tras poner 
en duda la capacidad real de des-
armar por completo a Irak –según 
lo establecido por los Protocolos de 
Entendimiento–, y en consecuencia, 
EEUU lanza una nueva ola de bom-
bardeos sobre Irak, empleando más 
misiles que los utilizados a lo largo 
de toda la Guerra del Golfo durante 
el período 1990-19914. Por otra par-
te, hay quienes leen los eventos del 
11-S como el desenlace de aquellos 
últimos ataques, a partir de los que 

se define un nuevo giro para la polí-
tica exterior estadounidense.

Las infancias: Las sanciones 
económicas impuestas a Irak por la 
comunidad internacional desde la 
ONU no afectaron enormemente su 
macroeconomía, y –en su momen-
to– tampoco redujeron la capacidad 
de gobernar de Saddam Hussein, 
aunque la guerra supo debilitarle. 
Sin embargo, en el artículo publica-
do en la BBC Mundo del año 2000, 
llamado “Diez años de heridas en 
Iraq y Kuwait”, se afirma que “varias 
agencias internacionales de ayuda han 
publicado recientemente informes seña-
lando que las verdaderas víctimas de 
las sanciones económicas son los niños 
de Irak5”. Más adelante el artículo 
–que no indica autoría–, menciona 
que “los críticos del embargo apuntan 
a que la falta de medicinas y alimentos 
ha llevado a un aumento drástico en los 
índices de mortalidad infantil”, sufri-
miento capitalizado por el propio 
Hussein en su campaña antiyanqui 
y yihadista. También se identifica a 
las poblaciones de ancianos y niños 
como las más perjudicadas por las 
consecuencias del embargo econó-
mico, recrudecido por la imposibili-
dad de importar diversos recursos.

Por otro lado y siguiendo con las 
consecuencias en la infancia, surge 
la utilización de “niños soldados” 
(término acuñado por las orga-
nizaciones que buscan combatir 

esas prácticas). La Coalición para 
Acabar con la Utilización de Niños 
Soldados, en su publicación “Alto 
a la utilización de niños soldados”, 
expone varias de las aristas rela-
cionadas a esta problemática, que 
no fueron ajenas al área y época 
en la que se desarrolló la Guerra 
del Golfo. En primera instancia, se 
pone de manifiesto que la toma de 
niños y jóvenes para luchar en las 
filas es una práctica cada vez más 
difundida; sobre todo en los ejér-
citos disidentes, es decir guerrillas 
y organizaciones paramilitares no 
gubernamentales. Se expone tam-
bién que las niñas no son ajenas a 
ser víctimas de estas prácticas, y si 
bien los niños que pelean efectiva-
mente en el frente suelen rondar 
entre los 13 y 18 años, otros más 
pequeños son reclutados para 
tareas de espionaje y en algunos 
casos para ser carne de cañón o 
funcionar como niños bomba.

La vulnerabilidad de este grupo 
etario se ve incrementada por fac-
tores como la orfandad, el secuestro 
de sus nodos familiares, o bien las 
carencias que sufre la población 
civil a raíz de la guerra, que los lleva, 

3. Hsieh & Moretti, 2006, p. 1211-1216.
4. Fabio Sánchez Cabarcas, “La política exterior de EE. 

UU. hacia Irak en la posguerra fría”. Reflexión Política, 
13(26), 66-79. Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
Bucaramanga, Colombia.

5. BBC Mundo. Diez años de heridas en Irak y Kuwait.
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a veces, a ser reclutados por medio 
del ofrecimiento de alimentos.

Saqueo de patrimonio cultural e 
histórico: Otro de los daños colate-
rales que se presentan en relación 
a la guerra es el daño irreparable a 
los yacimientos arqueológicos y el 
acervo cultural, es decir bibliotecas, 
museos etc. Por un lado asociado a 
que, durante los bombardeos a las 
ciudades, fue destruido y saqueado 
el Museo Arqueológico de Bagdad 
(que recopilaba, exponía y restau-
raba los restos de la Mesopotamia o 
medialuna fértil, que contenía una 
importante porción de la historia 
de las civilizaciones formadas entre 
los ríos Tigris y Éufrates desde hace 
más de 5.000 años aproximada-
mente), entre otras entidades de 
museología y cultura, municipales y 
nacionales. Más allá de los museos, 
cuyas pérdidas se pueden esta-
blecer a partir de sus inventarios, 
nunca sabremos qué podría haber 
en los yacimientos arqueológicos 
saqueados, ya que fueron vaciados y 
destruidos por grupos organizados 

para la venta de arte en el mercado 
negro de antigüedades.

Paradójicamente, robar cultura e 
historia también se corresponde con 
la idea de robar la identidad de una 
población, cultura o región. Y, en el 
caso de los yacimientos, constituye 
vetar la posibilidad de construir 
la historia y prehistoria de –en el 
caso del Golfo– miles de pueblos 
como asirios, caldeos, babilonios y 
muchos otros; tratándose de civili-
zaciones constituye robar historia y 
cultura a todos, pero puntualmente 
al pueblo de Irak, para que unos 
pocos tengan esas piezas expuestas 
en salas privadas o, curiosamente, 
en salones de museos del extranjero.

Población civil: La guerra también 
dejó una profunda herida de resen-
timiento entre los nativos, ya que 
al efectuarse la invasión, alrededor 
del 40% de la población se exilió 
en países extranjeros, esto generó 
una marcada división social –que 
perdura hoy en día–, entre quienes 
permanecieron, combatieron y 
resistieron, a diferencia de aquellos 

que eligieron el camino del exilio. 
Además, la población civil de los 
territorios ocupados suele ser la pri-
mera afectada por las consecuencias 
de la guerra y la posguerra; y en ellos 
impactan, como es el caso de Irak, las 
mayores penurias producidas por los 
embargos económicos impuestos. 

Daños a la Salud: Aún hoy en día, 
parte de la población sufre conse-
cuencias en la salud por la quema 
de numerosos pozos petroleros du-
rante la invasión a Kuwait. Muchos 
de los lamentables efectos de esta 
acción aún no tienen una cura. Las 
afecciones más registradas fueron 
cutáneas, respiratorias e incluso 
oncológicas, y se sospecha que las 
causas son, además de la quema de 
pozos petroleros, la utilización de 
armas químicas durante el conflicto.

Existe aún hoy entre los soldados 
que participaron de la Guerra del 
Golfo algo llamado “síndrome de la 
Guerra del Golfo”. Según Caroline 
Hawley, los misteriosos síntomas 
sufridos por excombatientes du-
rante el conflicto se deben al agente 
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nervioso sarín que fue liberado tras 
el bombardeo a fábricas de armas 
militares químicas iraquíes donde 
era almacenado6.

“La clave para saber si alguien se en-
fermó fue un gen conocido como PON1, 
que juega un papel importante en la 
descomposición de sustancias químicas 
tóxicas en el cuerpo. Su equipo encontró 
que, los veteranos con una versión menos 
efectiva del gen PON1 tenían más proba-
bilidades de enfermarse”7.

Los síntomas más comunes 
padecidos por los soldados que par-
ticiparon en el conflicto se relacio-
nan con problemas respiratorios, 
cutáneos, musculares, de equilibrio, 
afectación de la memoria, dificul-
tades para el habla y fatiga crónica. 
El agente nervioso sarín suele ser 
mortal; en el caso de los comba-
tientes, se explica que estuvieron 
expuestos al agente “diluido”, por lo 
que no resultó letal, aunque no por 
eso inocuo. Las quejas frecuentes 

de quienes participaron se relacio-
nan con síndromes debilitantes, así 
como con la propensión a favorecer 
el desarrollo de otras patologías 
para las que el paciente tuviera 
predisposición genética.

Educación, cultura y patrimonio 
El reinado de Faysal I (1921-1933) 
coincidió con un florecimiento de 
la cultura y la educación laica en 
Irak, así como con la recuperación 
y preservación del pasado histórico 
arqueológico del país. Fue entonces 
cuando comenzó a gestarse la idea de 
un museo Arqueológico en Bagdad; 
su construcción demoró 30 años, 
hasta su finalización el 9 de noviem-
bre de 1966. El responsable de la 
educación en Irak durante el gobier-
no de Faysal había sido Sati al Husri, 
quien promovió estos desarrollos en 
materia de educación y cultura desde 
su rol como decano de la Facultad de 
Derecho y consejero de Antigüedades 
del Rey, cargo que compartió con la 

inglesa Gertrude Bell hasta la muerte 
de ésta. Gertrude Bell, patrocinada 
por Gran Bretaña, promovió en su 
momento la legislación que otorgaba 
la propiedad del patrimonio descu-
bierto en Irak a quien lo excavara, 
y no al pueblo iraquí. Esto habilitó 
a que los arqueólogos ingleses que 
excavaron en la ciudad de Ur se lleva-
ran todo lo que quisieran a institucio-
nes como el British Museum. Este fue 
el inicio del expolio cultural de Irak.

En 1932, Irak se declaró inde-
pendiente y pasó a conformar la So-
ciedad de Naciones. En paralelo fue 
creada la Dirección de Antigüedades 
y Patrimonio, y Sati al Husri generó 
una nueva legislación que establecía 
que los monumentos y objetos halla-
dos en los yacimientos arqueológi-
cos iraquíes constituían patrimonio 
cultural del pueblo de Irak. Con esta 
legislación, la posibilidad de seguir 
sacando antigüedades se cerraba y 
los equipos ingleses de L. Wooley y 
M. Mallowan, así como el francés de 
A. Parrot, abandonaron el país; los 
equipos de investigación alemanes 
fueron los únicos que permane-
cieron y continuaron su trabajo en 
Irak bajo el respeto a las leyes de 
patrimonio del pueblo Iraquí. 

Sati al Husri también fomentó la 
formación de los primeros arqueólo-
gos iraquíes, como Fuad Safar, Taha 
Baqir y Muhammad Ali Mustafa, 
quienes comenzaron a excavar en 
sitios como Samarra y Dar al 'Imara. 
Además, se recuperaron edificios 
abasíes en Bagdad y se publicó 
Sumer8, primera revista científica 
árabe dedicada al Mundo Antiguo.

En la ciudad de Bagdad, junto a 
la estación de ferrocarril en la que 
acababa el Orient Express en su rama 
Bagdadí, había un gran solar, de 
45.000 m2, y allí fue proyectada la 
construcción del Museo Nacional 
de Bagdad, donde se erigió una 
puerta de estilo asirio que estorbaba 
bastante, para prevenir que fuera 
utilizado por alguna otra institución. 
Se trataba de una reproducción de la 
puerta de Jorsabad, de acuerdo a di-
bujos de Víctor Place, su excavador. 
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Hoy la puerta continúa en pie frente 
al Museo y es su emblema, además 
fue fotografiada por muchos perio-
distas tras haber sido impactada por 
las granadas estadounidenses en el 
año 2003.

Faysal I falleció en 1933 y fue 
sucedido por su hijo Ghazi I, que si 
bien continuó el legado cultural de 
su padre, falleció en 1939 en un ac-
cidente y lo sucedió su hijo, Faysal II, 
de 3 años de edad, razón por la cual 
gobernó con una regencia hasta que 
en 1941 se dio una nueva ocupación 
británica, seguida de la imposición 
de gobierno de Nurial Said, y como 
consecuencia de ello, el exilio de 
intelectuales como Sati al Husri, 
opositores a la imposición de un 
nuevo protectorado británico, solo 
nueve años después del último.

Mientras tanto en el Museo 
Nacional de Irak de aquel entonces, 
los objetos ya no cabían. El edificio 
del nuevo Museo Nacional de Irak 
comenzó a edificarse en 1957, un 
año antes de la caída de la monar-
quía, con Sati al Husri en el exilio. El 
edificio se terminó de construir pero 
cuestiones políticas retrasaron su 
apertura hasta el 9 de noviembre de 
1966. A la inauguración del museo 
fueron invitados los directores de 
museos de toda Europa.

Tras la revolución de julio de 
1968, el partido Baaz se instaló en el 

poder; un año después Saddam Hus-
sein era el vicepresidente de Irak y 
diez años más tarde era el mandato-
rio del país. 

Antes de morir, Sati al Husri llegó 
a ver el gran museo construido; 
contaba con salas de exposición, 
almacenes, áreas de restauración, 
biblioteca y administración, y varios 
yacimientos tales como AqarQuf, 
Hassuna, Eridu, Hatra, Aššur, Ba-
bilonia, Nínive o Ujaidir activos en 
exploración arqueológica9.

Es importante señalar que el 
proceso de construcción y revalo-
rización de la historia antigua de la 
región –que habían emprendido en 
los años 30, tanto desde la ciencia 
como con el acompañamiento y 
concientización de su relevancia 
en la población–, fue abruptamente 
interrumpido a razón de la guerra y 
de los cambios políticos sucedidos 
en la región. En efecto, la cultura, la 
educación y el cuidado del patri-
monio de una nación constituyen 
procesos de construcción que 
requieren de la continuidad de polí-
ticas orientadas para lograr  que se 
concreten y perduren.

En los años 70, gran parte de los 
yacimientos estudiados se encon-
traban en manos iraquíes, que 
levantaron una carta con doce mil 
yacimientos arqueológicos registra-
dos, algunos de ellos en concesión 

a distintos países como Alemania, 
Austria, Bélgica, Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretaña, Italia o Ja-
pón. Por su parte la educación había 
florecido, con una reducción del 
analfabetismo y el incremento de la 
matrícula en los niveles de educa-
ción superior. 

En 1975 el catálogo del Museo 
Nacional contaba con más de cien 
mil piezas. A comienzos de los ‘80, 
los iraquíes excavaban doscientos 
yacimientos, restauraban Babilonia, 
Aššur, Nínive, Samarra, y barrios en-
teros en Arbil, Kirkuk y Mosul; se le-
vantaban complejos turísticos cerca 
de los yacimientos para acoger a los 
visitantes, y al acondicionar la zona 
para hacer uno cerca de Babilonia, 
se encontró el templo de Nabu en un 
increíble estado de conservación. Se 
abrieron museos arqueológicos pro-
vinciales, con colecciones de todas 
las épocas, dotados de bibliotecas, 
almacenes y laboratorios, como 
el de Kirkuk. En los años 80, Irak 
estaba en la etapa más brillante de 

Si bien la Guerra del Golfo en tiempos concretos se 
desarrolló entre agosto de 1990 y febrero de 1991, 
sus consecuencias sociales pueden rastrearse hasta 
muchos años más tarde: por ejemplo, el embargo 
económico –y con ello la veda de importación de material 
médico básico–, se extendió hasta el 2003, pero las 
consecuencias en la población infantil, en la civil y en 
los soldados serán de por vida. 

6. CarolineHawley  La posible causa detrás del Síndrome 
del Golfo, la misteriosa enfermedad que ha afectado 
a soldados de EE.UU. por décadas. BBC News Mundo. 
2024

7. CarolineHawley, obcit
8. Carmen del Cerro Linares. El patrimonio arqueológico 

e histórico iraquí y su destrucción desde la Guerra del 
Golfo hasta nuestros días. Universidad Autónoma de 
Madrid. 2011.

9. Carmen del Cerro Linares, ob. Cit.
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su actuación arqueológica. Y había 
logrado gestar una generación de 
arqueólogos formados en Europa, 
que fueron los que luego presen-
ciaron el saqueo del patrimonio. 
Habían logrado desarrollar cierta 
conciencia sobre la importancia del 
cuidado del patrimonio y del pasado, 
hacer conocer la historia por medio 
del recorrido de las antiguas ruinas, 
y la educación laica a los estudiantes 
iraquíes para que comprendieran 
su historia, y desarrollaran con-
ciencia sobre sus raíces culturales y 
regionales en los acadios, sumerios, 
asirios, babilonios, omeyas, abasíes 
y beduinos.

Los arqueólogos incluso trabaja-
ron en colaboración con los cam-
pesinos y los aldeanos que vivían 
en las inmediaciones de los sitios 
arqueológicos para informar sobre 
su prevención y cuidado. Habían 
logrado desarrollar una conciencia 
colectiva sobre la importancia del 
patrimonio y esta noción se había 
posicionado como un signo de 
identidad, a su vez, y en relación 
con esto, el saqueo de sitios se había 
vuelto una excepción más que una 
constante. Más adelante, con el 
gobierno de Saddam Hussein, la ley 
contra el expolio que se producía 
se endureció, y los saqueadores co-
menzaron a sufrir pena de muerte.

Pero durante la guerra del Golfo 
entre 1990 y 1991, el cuidado de 
los sitios arqueológicos dejó de ser 
una prioridad y algunas medidas 
estratégicas tomadas ignoraron 
ampliamente los criterios de conser-
vación y restauración de los yaci-
mientos arqueológicos del área. Por 
ejemplo, “El yacimiento arqueológico 
de Ur en Caldea, donde se cree que nació 
Abraham, fue bombardeado y ametra-
llado por la aviación aliada: hay más 
de 400 impactos de granada en la torre 
del templo y al menos cuatro cráteres 
de bombas en el yacimiento. Las fuerzas 
estadounidenses cavaron trincheras con 
excavadoras en el importante yacimien-
to antiguo de Tell el Lahm, que no había 
sido excavado. Inmediatamente después 
del alto el fuego, el Departamento de 

Antigüedades iraquí solicitó ayuda a la 
UNESCO para valorar los daños sufri-
dos, pero ésta le fue negada”10.

Las causas de la destrucción 
del patrimonio son variadas y se 
presentan a continuación como un 
abanico que se entrama con el tejido 
social y económico que supone una 
posguerra, a la que se suman las 
consecuencias del embargo eco-
nómico. Durante las sublevaciones 
de la posguerra fueron saqueados 
múltiples museos regionales, cuyas 
colecciones resultaron exportadas 
ilegalmente a los mercados negros 
de antigüedades del extranjero. Por 
otra parte, como consecuencia de las 
penurias de la guerra y el embargo 
económico se habilitaron al menos 
dos nuevas situaciones.

Por un lado, debido a la emergen-
cia alimentaria y a la escasez sufrida 
por los pobladores, se llevó a cabo 
agricultura de emergencia en áreas 
de yacimientos, lo cual profundizó el 
deterioro de estos; y por otro, debido 
a la falta de medios para ganarse 
la vida fueron los propios iraquíes 
asentados en las cercanías de los 
yacimientos quienes iniciaron un 
proceso de saqueo desenfrenado de 
sitios arqueológicos, lo que resultó 
en el daño, hurto y destrucción de 
numerosos sitios, algunos de ellos ni 
siquiera identificados. 

En este proceso de deterioro de 
las condiciones de vida se destruyó 
también aquella cultura de respeto 
por los yacimientos y el pasado 
histórico que habían llegado a in-
suflar en la población, producto de 
la educación, y difusión de cultura, 
luego deteriorados por la guerra y 
la miseria.

Durante los últimos 10 años, la 
UNESCO tomó una serie de defi-
niciones para intentar reducir el 
impacto del dañado patrimonio 
cultural iraquí.

Al finalizar la Guerra del Golfo 
en 1991, la UNESCO intentó enviar 
una comisión para el estudio de los 
daños ocasionados y las pérdidas 
de patrimonio en Irak. La iniciati-
va resultó vetada por el Comité de 

Seguridad (creado en el marco de 
la resolución 661 de 1990). Al año 
siguiente –en 1992–, las autori-
dades de cultura de Irak enviaron 
a la UNESCO un inventario com-
puesto de cuatro tomos donde se 
detallaba el faltante de unas 4.000 
piezas culturales. También fueron 
enviadas copias a la Fundación de 
Investigación Artística (IFAR), a la 
INTERPOL y al Consejo Internacio-
nal de Museos, para denunciar su 
ausencia y para intentar restringir 
la circulación y comercialización de 
las piezas.

Hacia 1995, con el objetivo de 
lograr permisos de importación de 
material fotográfico a Irak, especia-
listas en arqueología mesopotámica 
enviaron una carta al Comité de 
Sanciones. La intención era poder 
armar documentación detallada del 
patrimonio faltante en yacimientos 
y sitios. Sin embargo, la respuesta 
recibida fue negativa.

Parte de los derechos de los paí-
ses ocupados son la preservación 
de bienes culturales, la prohibición 
de su exportación y las excava-
ciones ilegales durante el proceso 
de ocupación. Y para asegurar el 
cumplimiento de estos fines, el 
país debe contar con la asistencia 
de la UNESCO. Sin embargo esto 
también fue obstaculizado durante 
la ocupación.

Como medida preventiva a los 
bombardeos a la ciudad de Bagdad, 
el Museo Nacional de Irak fue cerra-
do y el acervo almacenado para su 
preservación, en la medida que les 
fue posible; buena parte de profeso-
res, científicos y estudiantes habían 
sido reclutados para ello.

La paz entre Irán e Irak fue fir-
mada en 1988, sin embargo duraría 
poco, ya que la invasión de Irak a 
Kuwait el 2 de agosto de 1990 derivó 
en la que hoy llamamos Guerra 
del Golfo, hasta marzo de 1991. El 
Embargo Económico que siguió a 
la guerra, sumado a la prohibición 
de ciertas importaciones –entre las 
que se cuentan productos químicos 
como acetonas, alcoholes, solventes, 
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10. Selma Al-Radi. La destrucción del Museo 
Nacional de Iraq. 200

11. Carmen del Cerro Linares, obcit
12. Selma Al-Radi, obcit

resinas y ácidos necesarios para la 
actividad arqueológica de restaura-
ción y conservación–, se deterioraron 
y perdieron piezas invaluables. A su 
vez, la situación de guerra y la cruda 
posguerra impulsaron la migración 
del país de numerosos profesionales, 
entre ellos arqueólogos.

Por otro lado, se dieron nume-
rosos bombardeos y combates 
en las inmediaciones de diversas 
entidades culturales, entre las que 
se cuentan al menos cinco museos 
que luego fueron completamente 
saqueados, –Basora, Maysán, Museo 
de Kufa, y los museos Arqueológico 
y Etnográfico de Kirkuk–, otros seis 
que fueron saqueados solo parcial-
mente –Dohuk, Diwaniyah, Sulei-
mainiya, Kut, Aššur y Sinjar–, y otras 
nueve bibliotecas y universidades11.

Esta difícil situación fue recru-
decida por las consecuencias del 
Embargo en la población de la pos-
guerra, la imposibilidad de comprar 
libros y revistas científicas, así como 
la ya mencionada incapacidad de 
importar material para la restaura-
ción y conservación del patrimonio.

Mientras, las excavaciones ilega-
les acuciaban al país en emplaza-
mientos como la Cueva de Šanidar, 
los relieves de Nínive, Nimrudy Ha-
tra y otros yacimientos catalogados; 
numerosas piezas mesopotámicas 
comenzaron a aparecer en impor-
tantes museos alrededor del mundo, 
desde el Museo de la Biblia de Jeru-
salén hasta el Museo de Londres y el 
Museo Metropolitano de Nueva York. 
“El resumen de lo citado es que lo poco 
que quedó en Irak se arruinaba, mien-
tras que el 90% de los objetos mesopo-
támicos que aparecieron en el mercado 
eran de procedencia ilegal”12.

El régimen de Saddam Hussein 
reorientó los fondos e intereses a la 
construcción de palacios y mez-
quitas a medida que se deshizo 
progresivamente del laicismo que 
había caracterizado al movimiento 
Baaz en sus inicios. Estas decisiones 
fueron tomadas en detrimento de la 
cultura, educación y preservación 
de las piezas arqueológicas, ya que 

implicaron el desfinanciamiento 
de excavaciones, y la reducción de 
vigilancia en los yacimientos en pa-
ralelo a la reducción de la nómina de 
trabajadores del área de cultura. La 
suma de estos factores diezmó la ca-
pacidad de proteger los yacimientos, 
sitios y patrimonio del pueblo iraquí, 
mientras que entre los saqueadores 
se daba un movimiento contrario: 
la organización profesional para 
abastecer a coleccionistas y comer-
ciantes de arte.

En Irak había trece museos y 
nueve bibliotecas afectadas; sumado 
a una marcada imposibilidad de 
frenar los saqueos en los yaci-
mientos y de restituir ejemplares o 
restaurar yacimientos arqueológicos 
como Mustansiriya, el Palacio Abasí, 
la Mezquita de al Qiblaniyah, el 
JanMaryan en Bagdad, la mezquita 
de al Kauaz en Basora, la zigurratu 

de Ur, el palacio Noroeste de Nimrud 
y la iglesia Tahirah de Mosul. Y las 
respuestas a esto por parte de la 
comunidad internacional a través de 
la ONU y UNESCO no tuvieron eco.

Para los iraquíes, el Museo Nacio-
nal era un emblema de su herencia 
de los pueblos mesopotámicos y la 
cuna de la civilización, pero también 
era una representación del único 
periodo sin violencia en Irak en el 
siglo XX.

A partir de 1994, los saqueos se 
descontrolaron aún más. Quienes 
los perpetraban, llegaron a utili-
zar bulldozer, pico, pala e incluso 
dinamita para sacar las piezas y 
transportarlas en camionetas a 
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la frontera, o bien abandonar los 
destrozos que no les eran rentables 
sobre el yacimiento.

El 23 de mayo de 2003 la ONU 
termina el embargo económico 
sobre Irak a través de la Resolu-
ción 1483. Además se establece la 
voluntad de restablecimiento del 
patrimonio iraquí y se re-establece 
la soberanía de Irak bajo un gobier-
no provisional denominado Coalition 
Provisional Authority de la mano del 
estadounidense Paul Bremer, que 
estaba a cargo de la administración 
del país hasta que se creara un go-
bierno democráticamente electo.

Reflexiones finales
Nuestra intención radica en presen-
tar y exponer una serie de daños co-
laterales ocasionados por la Guerra 
del Golfo. Temas que, claramente, 
habilitan y requieren de investi-
gaciones mucho más profundas y 
extensas que exceden ampliamente 
los límites del presente artículo.

Las causas de la destrucción 
del patrimonio fueron variadas y 
presentaron, como se expuso, un 
abanico de razones entramadas 
en el tejido social y económico que 
implica una posguerra, así como en 

las carencias que provoca en la po-
blación más vulnerable un embargo 
económico, por las razones que 
fuera. Todos estos hechos, inclui-
das las violaciones al patrimonio 
cultural, nos colocan en situación de 
reflexión, una vez más, sobre cómo 
los daños de la guerra exceden a los 
tiempos en los que esta se libra.

Si bien la Guerra del Golfo en 
tiempos concretos se desarrolló 
entre agosto de 1990 y febrero de 
1991, sus consecuencias sociales 
pueden rastrearse hasta muchos 
años más tarde: por ejemplo, el 
embargo económico –y con ello la 
veda de importación de material 
médico básico–, se extendió hasta el 
2003, pero las consecuencias en la 
población infantil, en la civil y en los 
soldados serán de por vida. 

Los efectos en la salud, ya fuera 
por armas químicas no identifica-
das –el agente sarín o la quema de 
pozos petroleros–, son padecidas 
aún hoy por los contendientes y la 
población civil de todos los bandos 
involucrados.

Según diversos estudios, los 
niños soldados tienden a reinser-
tarse como soldados en nuevas 
guerras que se libren en las zonas 

La Guerra del Golfo se posiciona como un hito bisagra 
dentro del mundo contemporáneo al haber sido la primera 
tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión 
Soviética (URSS). Es, por esto mismo, la primera en la que 
EEUU ocupa la posición de país hegemónico indiscutido y 
adopta el rol de “policía del mundo, garante de la paz y las 
democracias”.
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aledañas a las de su población 
de origen. Al haber crecido sin 
educación formal ni instituciones, 
el único modo de subsistencia que 
conocen es ser mercenarios.

La Guerra del Golfo se posiciona 
como un hito bisagra dentro del 
mundo contemporáneo al haber 
sido la primera tras la caída del 
Muro de Berlín y el colapso de la 
Unión Soviética (URSS). Es, por esto 
mismo, la primera en la que EEUU 
ocupa la posición de país hegemóni-
co indiscutido y adopta el rol de “po-
licía del mundo, garante de la paz y 
las democracias”. A través de este 
rol realiza intervenciones estraté-
gicas junto a las coaliciones aliadas 
conformadas por la OTAN y la ONU, 
y de ese modo, los países de Europa 
Occidental se vuelcan al rol de alia-
dos estratégicos de EEUU, proclive a 
garantizar estabilidad social, política 
y económica en su continente, tras 
haber logrado liberar a Kuwait de la 
ocupación iraquí. 

Tras la Guerra del Golfo, el régi-
men de Saddam Hussein orientó sus 
energías a sofocar los levantamien-
tos de las etnias disidentes kurda y 
shiíta, con ataques directos sobre la 
población civil. A su vez, el gobierno 
abandonó el laicismo tradicional 
que había llevado a la rebelión Baaz 
al poder, dando inicio a una nueva 
etapa de vinculación del gobierno 
con la religiosidad Islámica, con 
vetas cada vez más tendientes a la 
ortodoxia y a la reagudización de los 
cánones socioculturales y educati-
vos que antaño habían sido barridos.

Esta naciente religiosidad 
funcionó como base para el creci-
miento y radicalización de grupos 
terroristas, que justificaron su 
accionar por medio del islamismo 
extremista. Estos grupos enarbolan 
la bandera antiyanqui, y se mostra-
ron como emblema del movimiento 
en contra del intervencionismo de 
Occidente en los intereses y gobier-
nos de Medio Oriente. Esta etapa 
de posguerra constituye una nueva 
coyuntura de análisis para la histo-
ria de las guerras contemporáneas, 

habiendo sido la Guerra del Golfo 
su proceso bisagra.

A lo largo de este artículo se bus-
có también presentar, brevemente, 
una serie de temas que pueden ser 
englobados bajo el concepto de daño 
colateral, que habilitan nuevas in-
vestigaciones de mayor profundidad 
y desarrollo y constituyen nodos te-
máticos breves; son los daños extra 
–más allá de lo evidente–, sufridos 
en esta guerra, donde se vieron afec-
tadas áreas tan importantes como 
salud, niñez, cultura y educación.

Esta Guerra es también el inicio 
de una etapa en la que la utilización 
de niños se vuelve cada vez más 
frecuente, así como también se ve 
incluida el resto de la población ci-
vil. Son los niños en zonas de guerra 
quienes, en muchos casos, terminan 
conformando ejércitos mercenarios 
que se movilizan en conflictos aleda-
ños en búsqueda de contiendas en 
las que participar, debido a que es 
el único modo de subsistencia que 
conocen. En vista de esto, es impo-
sible no pensar en la necesidad de 
educación para la paz.

Con relación al impacto en la 
salud, tanto la población civil como 
militar sufre lo que se llama “Sín-
drome de la guerra del Golfo” y tiene 
una deuda pendiente tanto de la 
investigación científica como de la 
sociedad, dado que fueron las accio-
nes estratégicas tomadas en dicha 
contienda (como la quema de pozos 
petroleros y liberación de químicos 
por el bombardeo a fábricas de arma-
mento) las que provocaron numero-
sos casos sin tratamiento descubierto 
para afecciones cutáneas, respira-
torias, oncológicas, deteriorantes y 
debilitantes, cuyo único punto en 
común ha sido esta guerra.

Por otra parte, se hace referencia 
a los saqueos que se produjeron en 
Bagdad y sus alrededores a manos 
de mercenarios y traficantes de arte, 
a raíz de la guerra y los bombardeos 
en zonas civiles. Estos mercenarios 
organizados no solo perpetraron el 
hurto del Museo Nacional de Irak en 
Bagdad, sino de otros tantos museos, 

instituciones y yacimientos arqueoló-
gicos –incluso algunos que no habían 
sido excavados previamente– de la 
cuna de la civilización, privando de 
su historia y cultura al pueblo iraquí, 
así como al resto del mundo.

Finalmente, el embargo eco-
nómico condujo al deterioro de la 
calidad de vida de la población, 
afectando desde los factores más 
esenciales, como la alimentación 
y la salud, hasta la cultura y la 
educación de la población, lo que 
los impulsó a perpetrar los yaci-
mientos que antaño protegían y 
percibían como parte de su heren-
cia cultural. Además, el embar-
go económico también afectó la 
capacidad efectiva de restaurar y 
examinar no solo los yacimientos 
y piezas, sino que perjudicó hasta 
la capacidad de realizar fotografías 
para documentar la destrucción del 
patrimonio. Si bien las entidades 
vinculadas a cultura realizaron 
los inventarios pertinentes para 
denunciar los faltantes, no lograron 
que sus reclamos tuvieran eco con 
celeridad. En efecto, hoy algunas 
piezas se encuentran exhibidas en 
salas de museo de países extran-
jeros, otras se estima que forman 
parte de colecciones privadas.

Mientras tanto, el foco del análisis 
geopolítico de la guerra se puso en 
la necesidad de EEUU de asegurar la 
estabilidad política, social y estra-
tégica de Europa, su aliado estraté-
gico más importante, a través de la 
garantía del suministro de petróleo, 
que depende de la provisión que 
brinda Medio Oriente

Tras la guerra, la participación 
de EEUU en la política del Golfo se 
incrementó, y con ello su influencia 
sobre el control del suministro del 
crudo. Con este poder y la posibili-
dad de asegurar el abastecimiento, 
se afirma la estabilidad política, 
económica, social e industrial a 
nivel internacional, mientras que 
gana a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), 
de la mano de Arabia Saudita, como 
nuevo socio estratégico. ||

Antonella Tessari . Daños colaterales en la Guerra del Golfo (1990-1991)
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Resumen 
El fenómeno del narcotráfico 
representa uno de los mayores 
desafíos para la estabilidad y 
seguridad de los Estados en la 
actualidad. A pesar de los esfuer-
zos implementados, la persistencia 
y adaptabilidad de las redes de 
narcotráfico sugieren una aparen-
te imposibilidad para neutralizar 
completamente esta amenaza en el 
territorio de un Estado. 

Existen claros impedimentos le-
gales para que las Fuerzas Armadas 
argentinas, en particular sus ele-
mentos de combate, sean empleadas 
en acciones de seguridad interior; 
tanto la ley de Defensa Nacional, la 
ley de Seguridad Interior y la ley de 
Inteligencia son taxativas respecto 
a ello frente a un mundo donde las 
fronteras se tornan permeables, y la 
separación entre los ámbitos inter-
no y externo se vuelve difusa.

FUERZAS ARMADAS 
Y NARCOTRÁFICO: 
ANÁLISIS Y MARCO
NORMATIVO 
Por CARLOS DAMIÁN BECERRA
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Sin embargo, la situación cam-
biante de los escenarios actuales, 
las nuevas amenazas y la necesi-
dad de emplear todo aquello que 
esté al alcance de los Estados para 
proteger su integridad territorial, 
soberanía, libertad, los bienes y la 
vida de sus habitantes, ponen en la 
agenda pública esta herramienta: 
sus fuerzas armadas.

Introducción
El presente artículo1 forma parte 
de una investigación académi-
ca, y no representa una posición 
tomada respecto al empleo del 
instrumento militar en el ámbito 
de la Seguridad Interior, sino que 
pretende ser un punto de inicio 
para comprender el marco nor-
mativo en el que se encuentran 
insertas las Fuerzas Armadas. 

El narcotráfico ha sido definido, 
a nivel mundial, como un crimen 
de carácter internacional que daña 
el desarrollo económico y socio-
cultural de Estados y pueblos ente-
ros. En ocasiones también ha sido 
definido como un crimen contra la 
humanidad y, por lo tanto, como 
un factor de desestabilización que 
afecta a la sociedad en su conjun-
to, ya que genera violencia endé-
mica, erosión a las instituciones 

políticas y de gobierno, es sustento 
del crimen organizado, fuente de 
serios desequilibrios económicos, 
factor de corrupción, causa de 
militarización y extensión de la 
represión policial2.

El problema del narcotráfico en 
Sudamérica tiene alcance conti-
nental y mundial, si se considera 
la relación con los países consumi-
dores. Como lo afirma la Oficina de 
Naciones Unidas Contra la Droga y 
el Delito (UNODC), en Latinoaméri-
ca “ningún país es inmune al pro-
blema: todos participan, bien sea 
porque son el origen de las drogas, 
países de tránsito, o importado-
res3”. El hecho de que el narcotráfi-
co sea un problema de todo el conti-
nente americano –y de Sudamérica 
en particular– implica que con él 
se extiende el Crimen Organiza-
do Transnacional (COT) a todos 
los países de la región, y con él se 
diseminan fenómenos de violencia, 
corrupción y una cultura mafiosa 
que permea cada sociedad a la que 
llega, más allá de las diferencias 
culturales, económicas o políticas 
entre los distintos países.  

Esta problemática representa un 
desafío multifacético que amenaza 
la estabilidad, seguridad y bienestar 
de las naciones a nivel global. Ante 

este escenario, la utilización de ins-
trumentos militares emerge como 
una estrategia clave para contra-
rrestar las complejas operaciones 
de las organizaciones criminales 
involucradas en el tráfico de drogas 
ilícitas. Sin embargo, esta estrategia 
se ve significativamente limitada 
por restricciones legales, que exi-
gen la necesidad de conciliar cons-
tantemente la efectividad operativa 
con el respeto por los derechos 
humanos y la ley.

La seguridad pública tiene como 
fin último garantizar el ejercicio de 
los derechos ciudadanos, por esta 
razón, su eficiencia se mide según 
la capacidad que tiene el Estado de 
debilitar a las organizaciones crimi-
nales. Un mayor grado de eficiencia 
de esta capacidad puede redundar 
en una mejora de las condiciones 
de salud y bienestar socioeconó-
mico de la población, contribuir 
a la reducción de los niveles de 
violencia y criminalidad y mejorar 
tanto las posibilidades tributarias 
y fiscales de los Estados, como sus 
capacidades de garantizar el ejerci-
cio pleno de los derechos humanos 
en sus territorios4. 

La importancia de esta investiga-
ción radica en la imperiosa necesi-
dad de comprender, de manera in-

El hecho de que el narcotráfico sea un problema de todo 
el continente americano –y de Sudamérica en particular– 
implica que con él se extiende el Crimen Organizado 
Transnacional (COT) a todos los países de la región, y con 
él se diseminan fenómenos de violencia, corrupción y 
una cultura mafiosa que permea cada sociedad a la que 
llega, más allá de las diferencias culturales, económicas o 
políticas entre los distintos países.  
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tegral, cómo las limitaciones legales 
afectan la capacidad de los Estados 
para emplear sus Fuerzas Armadas 
en la lucha contra el narcotráfico. El 
estudio de esta temática es crucial 
por diversas razones, entre ellas:
>  La efectividad en operaciones: 

comprender cómo las restriccio-
nes legales afectan la efectividad 
operacional para desmantelar las 
redes de narcotráfico permitirá 
identificar áreas de mejora en la 
implementación de políticas y 
operaciones;

>  La protección de Derechos Hu-
manos: debido a que el uso de 
la fuerza militar plantea riesgos 
significativos para los derechos 
humanos, la investigación busca-
rá evaluar cómo las limitaciones 
legales pueden garantizar un 
equilibrio adecuado entre la ne-
cesidad de actuar y la protección 
de los derechos fundamentales.

> La legitimidad y aceptación social: 
la percepción pública y la acep-
tación social del uso militar en la 
lucha contra el narcotráfico son 

fundamentales para el éxito a lar-
go plazo de estas operaciones. Se 
buscará abordar cómo las restric-
ciones legales afectan la legitimi-
dad de estas acciones y su apoyo 
por parte de la sociedad.

>  Las experiencias comparativas: 
se analizarán experiencias inter-
nacionales exitosas en relación 
con problemáticas similares, 
para dar luz sobre las lecciones 
aprendidas, el diseño de estrate-
gias más efectivas y para evitar 
recaer en los errores que hayan 
cometido las mismas.

>  Recomendaciones para Políti-
cas Públicas: al comprender las 
limitaciones legales y proponer 
recomendaciones basadas en 
evidencia, la investigación busca-
rá informar y orientar la formu-
lación de políticas públicas que 
sean eficientes, éticas y respetuo-
sas de los principios legales. 

>  En resumen, esta investigación 
busca llenar un vacío en el cono-
cimiento existente y ofrecer una 
visión integral sobre si es viable o 

no el empleo de los elementos de 
combate de las Fuerzas Armadas 
en la lucha contra el narcotráfico. 
La información generada contri-
buirá al desarrollo de estrategias 
más informadas, éticas y soste-
nibles en la persecución de este 
desafío global.

Algunos fundamentos empíricos 
del problema
Parte de los fundamentos del pro-
blema planteado son:

El rol de las Fuerzas Armadas 
se encuentra explícitamente 

1. Este artículo, es parte de una investigación para 
tesis, del Doctorado en Derecho de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, dicha tesis y 
solo desde la perspectiva del derecho, busca 
determinar el grado de factibilidad del empleo 
de los elementos de combate de las Fuerzas 
Armadas. Dicha tesis doctoral, busca determinar 
el grado de factibilidad del empleo de los 
elementos de combate de las Fuerzas Armadas 
ante el actual flagelo del narcotráfico.

2. Del Olmo, 1990, p. 29.
3. Selma Al-Radi, obcit.
4. Marín, E (2021). Implicancias de la "guerra contra 

el narcotráfico" en Colombia. Pg. 6. Recuperado 
de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/
tpos/1502-2094_MarinE.pdf.

Carlos Damián Becerra . Fuerzas Armadas y narcotráfico: análisis y marco normativo
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determinado por las leyes 23.554 
de Defensa Nacional y 24.059 de 
Seguridad Interior, y el decreto 
727/2006. En ellos se establecen 
con precisión los ámbitos de 
intervención, y se sitúa a la 
Seguridad Interior como marco 
fundamental para el tratamiento 
de las nuevas amenazas, que 
define como “la situación de hecho 
basada en el derecho en la cual 
se encuentran resguardadas la 
libertad, la vida y el patrimonio 
de los habitantes, sus derechos 
y garantías y la plena vigencia 
de las instituciones del sistema 
representativo, republicano 
y federal que establece la 
Constitución Nacional”5.

El decreto N° 727/2006 había 
sido derogado en el año 2018, a 
través del decreto N° 683/18 el cual 
planteó la necesidad de modificar 
la reglamentación de la Ley de De-
fensa Nacional (23.554), que había 
sido plasmada en el decreto N° 
727/06, arguyendo que un supuesto 

e inexplicado exceso reglamentario 
restringía las potencialidades para 
la Defensa Nacional.

Que, según el posterior decreto 
571/2020;  el citado decreto N° 
683/18 “modificó la voluntad del 
legislador y el espíritu de la Ley de 
Defensa Nacional Nº 23.554, al eli-
minar lo dispuesto en la redacción 
original del Decreto Nº 727/06”, el 
que sostenía que debía entender-
se el término “agresión de origen 
externo”, expresada en el artículo 
2º de la mencionada ley 23.554, 
como “el uso de la fuerza armada 
por un Estado contra la soberanía, 
la integridad territorial o la inde-
pendencia política de nuestro país, 
o en cualquier otra forma que sea 
incompatible con la Carta de las 
Naciones Unidas”6.

Por otro lado, el Decreto N° 
703/18, establecía como hipótesis 
de empleo de las Fuerzas Armadas 
al conjunto de las denominadas 
“nuevas amenazas”, y que según el 
Decreto que lo deroga (571/2020), 

“ponía en severa e inexorable cri-
sis la doctrina, la organización y el 
funcionamiento de una herramien-
ta como el Instrumento Militar 
que se encuentra funcionalmen-
te preparada para asumir otras 
responsabilidades distintas de las 
típicamente policiales”.

Por ello, se derogaron en el año 
2020, los decretos N° 683 del 23 de 
julio de 2018 y 703 del 30 de julio 
de 2018, y se estableció la vigen-
cia de los decretos N° 727 del 12 
de junio de 2006 y 1691 del 22 de 
noviembre de 2006.

Las Fuerzas Armadas constitu-
yen el instrumento militar de la de-
fensa militar; así, “serán empleadas 
ante agresiones de origen externo 
perpetradas por Fuerzas Armadas 
pertenecientes a otro/s Estado/s 
(…) se entenderá como "agresión de 
origen externo" el uso de la fuerza 
armada por un Estado contra la so-
beranía, la integridad territorial o la 
independencia política de nuestro 
país, o en cualquier otra forma que 

DEFENSA Y SEGURIDAD



 AÑO 16 . NÚMERO 31 . 2024 . 37

5.  Ley N° 24.059 - 1992, art. 2, Título I.
6. Decreto 727/2006, art. 1°, Título I
7. Decreto 727/2006. Art. 14 a 24, Títulos IV y V
8. Ley 24.059 – 1992, art. 7, Título II
9. Ley 24.059 – 1992, art. 8, Título II.

sea incompatible con la Carta de las 
Naciones Unidas”.

Asimismo, se estipula que 
el instrumento militar de la 
Defensa Nacional se compone 
del Ejército Argentino, la Armada 
de la República Argentina y la 
Fuerza Aérea Argentina, “el cual 
deberá concebirse como una única 
instancia integradora de las formas 
y modalidades de acción propias 
de cada una de esas Fuerzas”. En 
concreto, las funciones específicas 
de estas fuerzas son las de “alistar, 
adiestrar y sostener los medios 
puestos a su disposición (…)”. 
Finalmente, destaca la figura del 
Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, que “pasará a 
revistar con la máxima jerarquía, 
ejerciendo la superioridad por cargo 
sobre el resto del personal militar 
de las Fuerzas Armadas (…)”, y que 
“será el responsable de formular 
la doctrina militar conjunta, 
y promover su actualización; 
elaborar el planeamiento militar 
conjunto; dirigir el adiestramiento 
militar conjunto y controlar 
el planeamiento estratégico 
operacional y la eficacia del accionar 
militar conjunto. Asimismo, 
deberá informar al Ministerio de 
Defensa, acerca del desempeño y 
los resultados del ejercicio de tales 
responsabilidades”7. 

Por otro lado, la Ley de Seguri-
dad Interior destaca como actores 
principales de este sistema al a) 
Presidente de la Nación; b) los 
gobernadores de las provincias que 
adhieran a la ley; c) el Congreso Na-
cional; d) los Ministros del Interior, 
de Defensa y de Justicia; e) la Poli-
cía Federal, la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria y las policías provin-
ciales y f) la Gendarmería Nacional 
y Prefectura Naval Argentina8.

En lo que respecta al Ministerio 
de Seguridad, este organismo dirige 
los cuerpos policiales y las fuerzas 
de seguridad del Estado Nacional. 
Ahora bien, “(…) dicha facultad que-
da limitada a los fines derivados de 
la seguridad interior, sin perjuicio 
de la dependencia de las mismas 
del Ministerio de Defensa, y de las 
facultades de dicho Ministerio y 
de las misiones de dichas fuerzas, 
derivadas de la defensa nacional”9.

Asimismo, la Ley 24.059 habi-
lita la intervención eventual de las 
Fuerzas Armadas: “En particular, 
el Ministerio de Defensa dispon-
drá en caso de requerimiento del 
Comité de Crisis que las Fuerzas 

La seguridad pública tiene como fin último garantizar el 
ejercicio de los derechos ciudadanos, por esta razón, su 
eficiencia se mide según la capacidad que tiene el Estado 
de debilitar a las organizaciones criminales
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Armadas apoyen las operaciones 
de seguridad interior mediante la 
afectación a solicitud del mismo, 
de sus servicios de arsenales, 
intendencia, sanidad, veterinaria, 
construcciones y transporte, así 
como de elementos de ingenieros 
y comunicaciones, para lo cual se 
contará en forma permanente con 
un representante del Estado Mayor 
Conjunto en el Centro de Planea-
miento y Control de la Subsecreta-
ría de Seguridad Interior”10. 

Como corolario, se prevé que 
las Fuerzas Armadas actúen para 
restablecer la seguridad interior en 
situaciones de extrema gravedad o 
en “aquellos casos excepcionales en 
que el sistema (…) resulté insuficien-
te a criterio del Presidente de la Na-
ción…”11. Con todo, esta intervención 
“no incidirá en la doctrina, organiza-
ción, equipamiento y capacitación de 
las Fuerzas Armadas, las que man-
tendrán las características derivadas 
de la aplicación de la ley 23.554”12.

La ley 25.246 da lugar a la 
creación de la UIF. ARTICULO 5º — 
Créase la Unidad de Información 
Financiera (UIF) que funcionará 
con autonomía y autarquía finan-
ciera en jurisdicción del Ministerio 
de Finanzas, la cual se regirá por las 
disposiciones de la presente ley13.

El delito de financiación del 
terrorismo (artículo 213 quater del 
Código Penal). Asimismo, en el artí-
culo 2010 de la misma ley, se men-
ciona la figura del sujeto obligado, 
y se enumeran en detalle aquellos 
forzados a proveer la información 
necesaria que requiera la UIF: 
>  Las entidades financieras sujetas 

al régimen de la ley 21.526 y 
modificatorias.

>  Las entidades sujetas al régimen 
de la ley 18.924 y modificato-
rias; y las personas humanas o 
jurídicas autorizadas por el Banco 
Central de la República Argentina 
para operar en la compraventa de 
divisas bajo forma de dinero o de 
cheques extendidos en divisas o 
mediante el uso de tarjetas de cré-
dito o pago, o en la transmisión de 
fondos dentro y fuera del territo-
rio nacional. 

>  Las personas humanas o jurídi-
cas que como actividad habitual 
exploten juegos de azar. 

>  Personas humanas y/o jurídicas 
registradas ante la Comisión 
Nacional de Valores para actuar 
como intermediarios en mer-
cados autorizados por la citada 
comisión y aquellos que actúen en 
la colocación de Fondos Comunes 
de Inversión o de otros productos 

de inversión colectiva autoriza-
dos por dicho organismo. (Inciso 
sustituido por art. 200 de la Ley 
N° 27.440 B.O. 11/5/2018).

>  Personas jurídicas autorizadas 
por la Comisión Nacional de Valo-
res para actuar en el marco de sis-
temas de financiamiento colectivo 
a través del uso de portales web 
u otros medios análogos y demás 
personas jurídicas registradas en 
el citado organismo a cargo de 
la apertura del legajo e identifi-
cación del perfil del cliente para 
invertir en el ámbito del mercado 
de capitales (Inciso sustituido por 
art. 200 de la Ley N° 27.440 B.O. 
11/5/2018).

Código Procesal Penal de la Nación 
– Ley N° 23.984 B.O. 21/08/1991.  
CAPITULO II - Actos de la policía 
judicial y de las fuerzas de seguridad: 
Función Art. 183. - La policía o las 
fuerzas de seguridad deberán inves-
tigar, por iniciativa propia, en virtud 
de denuncia o por orden de autori-
dad competente, los delitos de acción 
pública, impedir que los hechos 
cometidos sean llevados a conse-
cuencias ulteriores, individualizar 
a los culpables y reunir las pruebas 
para dar base a la acusación.  

Declaración de la Emergencia de 
Seguridad Pública en la Argentina. 

Las respuestas del Estado argentino en la lucha contra 
el crimen organizado –en particular contra el tráfico de 
drogas– no han logrado que las penas caigan sobre sus 
máximos responsables o financistas, ni tampoco impedir 
que este delito se propague a lo largo y ancho del país, lo 
que pone en duda la eficacia de dichas medidas.
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10. Ley 24.059 – 1992, art. 27, Título V.
11.  Ley 24.059 – 1992, art. 31, Título VI.
12. Ley 24.059 – 1992, art. 32, Título VI.
13. CPN, 2000.
14. Marcelo Bergman (2016).

Una de las primeras medidas adopta-
das por el presidente de la República 
Argentina, el Ingeniero Mauricio 
Macri fue la promulgación del decre-
to 228/2016 publicado en el Boletín 
Oficial el 22 de enero de 2016. 

Otra fuente de datos será la 
Encuesta de la Deuda Social 
Argentina (2004-2010) y de la 
Encuesta de la Deuda Social 
Argentina-Bicentenario (2010-
2016) realizada por el Observatorio 
de la Deuda Social Argentina de 
la Universidad Católica Argentina 
(UCA). Por su parte, para el análisis 
de la situación en las villas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires se analiza la Encuesta de 
Condiciones de Vida Familiares 
2011-2012 del Programa de 
Desarrollo Humano e Inclusión 
Social de la misma Universidad.

¿Cuál es el verdadero problema de 
dicho empleo?
El problema se ve formulado por la 
respuesta insatisfactoria del Estado 
al narcotráfico en la actualidad, y 
desde el cual se impone la necesidad 
de que, en forma simultánea, se 
analicen nuevas herramientas hasta 

ahora no ensayadas. Al respecto 
surgen las siguientes interrogantes:

¿Cuáles son las principales limita-
ciones y oportunidades que enfrenta 
un Estado al considerar la utiliza-
ción de sus Fuerzas Armadas en la 
neutralización del narcotráfico en su 
territorio, y cómo estas interacciones 
afectan de manera multidimensio-
nal, abarcando aspectos políticos, 
económicos, sociales y jurídicos? 
¿Son aptas las Fuerzas Armadas en la 
actualidad para dicho empleo? ¿Cuá-
les son las consecuencias inmediatas 
de emplear al poder militar en segu-
ridad interior? ¿Los países que hoy 
emplean sus Fuerzas Armadas en 
seguridad pública, han tenido éxito 
en el combate contra el narcotráfico?

Las respuestas del Estado argen-
tino en la lucha contra el crimen 
organizado –en particular contra 
el tráfico de drogas– no han logra-
do que las penas caigan sobre sus 
máximos responsables o financistas, 
ni tampoco impedir que este delito 
se propague a lo largo y ancho del 
país, lo que pone en duda la eficacia 
de dichas medidas.

Asimismo, el sistema penal ado-
lece de la incapacidad de investiga-

ción, a su vez, la coordinación entre 
los organismos policiales, procu-
radurías, tribunales y centros de 
rehabilitación social es muy pobre o 
inexistente; los servicios de inteli-
gencia son deficientes; las entidades 
aduaneras e impositivas no tienen 
relación. La situación descripta es 
un típico problema atribuible al 
débil funcionamiento del Estado, 
sumado a su nula capacidad para 
actuar de manera directa sobre 
bandas criminales14.

La actividad realizada por las po-
licías, fiscales y jueces tienen poca 
efectividad debido a que su acción 
se concentra en aquellos delincuen-
tes que son reemplazados fácilmen-
te y en muy poco tiempo, ya que la 
oferta de la droga no desaparece.

Argentina es hoy el tercer mer-
cado a escala global para productos 
ilegales derivados de la hoja de coca 
(léase pasta base, base de cocaína y 
cocaína) detrás de Estados Unidos y 
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Brasil15. Su emplazamiento geográ-
fico la convierte en un mercado más 
accesible y menos riesgoso para 
Bolivia y Perú en términos de co-
caína, y para Paraguay en términos 
de marihuana, que sus vecinos del 
norte. Es por eso que podemos decir 
que, tanto los límites territoriales 
como los lazos socioculturales que 
conectan a la Argentina con los tres 
países mencionados han funcionado 
de facilitadores para la llegada de 
sustancias ilegales, especialmente 
en los últimos quince años.

Es menester entonces platearse 
un objetivo general para una futura 
investigación: Evaluar de manera 
integral la factibilidad del empleo 
de los elementos de combate de las 
Fuerzas Armadas en la República 
Argentina como instrumento para 
la lucha contra el narcotráfico, con-
siderando las herramientas dispo-
nibles del Estado en la actualidad y 
analizando críticamente su eficacia 
en la neutralización del delito, con 
el fin de proporcionar recomen-
daciones fundamentadas para la 
construcción de políticas públicas 
a fin de optimizar y fortalecer la 
respuesta nacional ante esta pro-
blemática.

Es necesario tener en cuenta las 
siguientes consideraciones al mo-
mento de contemplar el empleo del 
instrumento militar: 
>  Analizar las características, 

concepto de empleo, capacidades 
y limitaciones del instrumento 
militar para determinar si es 
factible su empleo en seguridad 
interior, tal como está concebido 
en la actualidad.

>  Explorar experiencias internacio-
nales exitosas o problemáticas en 
la utilización de recursos milita-

res, considerando el marco legal y 
los resultados obtenidos.

>  Evaluar el impacto social de la 
presencia militar en las operacio-
nes antidrogas y cómo esto afecta 
la percepción pública y el apoyo a 
las políticas gubernamentales. 

>  Proponer políticas públicas para 
optimizar la efectividad de las 
operaciones militares, teniendo 
en cuenta las limitaciones legales 
y los principios de derechos 
humanos.

>  Generar conocimiento con el 
fin de contribuir a la formación 
y capacitación del personal 
interviniente en la lucha contra el 
narcotráfico. 
Para poder abordar la proble-

mática del narcotráfico es necesa-
rio definir los conceptos centrales, 
encabezados por las organizacio-
nes criminales. Respecto a esto, 
la Organización de las Naciones 
Unidas16 afirma:

Si la delincuencia atraviesa las 
fronteras, lo mismo debe hacer la acción 
de la ley. Si el imperio de la ley se ve soca-
vado no sólo en un país, sino en muchos 
países, quienes lo defienden no se pueden 
limitar a emplear únicamente medios 
y arbitrios nacionales. Si los enemigos 
del progreso y de los derechos humanos 
procuran servirse de la apertura y las 
posibilidades que brinda la mundializa-
ción para lograr sus fines, nosotros de-
bemos servirnos de esos mismos factores 
para defender los derechos humanos y 
vencer a la delincuencia, la corrupción y 
la trata de personas. 

Conclusiones 
Por último, este artículo busca 
brindar al lector una visión amplia, 
bibliografía adecuada y un marco 
normativo que le permita identificar 

el problema, en un contexto particu-
lar, social, político y jurídico, siendo 
este último el de interés para quienes 
pertenecen al ámbito del derecho.

Es necesario comprender con 
precisión las capacidades y limita-
ciones que poseen los elementos de 
combate de nuestras Fuerzas Arma-
das, los cuales, independientemente 
del derecho positivo, no fueron 
concebidos para su utilización en el 
marco de la seguridad interior, y que 
quizás bajo el precepto “de quien 
puede lo más, puede lo menos”, 
algún lector desprevenido tienda a 
pensar que el flagelo del narcotrá-
fico tendrá su fin con el empleo del 
instrumento militar.

La viabilidad o no de dicho 
empleo estará condicionada, como 
advertimos anteriormente, por un 
proceso que implique modificar la 
organización, las estructuras, marco 
normativo, reglas de empeñamiento, 
educación, doctrina, mentalidad, 
equipamiento y el adiestramiento. 

Es por ello que, sin un estudio 
profundo y multidisciplinario que 
permita abordar la problemáti-
ca desde varias perspectivas, su 
implementación tendrá efectos 
negativos durante y luego de su 
puesta en funcionamiento.

Debemos entonces, anticipar-
nos a los desafíos futuros, sin 
improvisar el presente, actuando 
con previsión y responsabilidad, 
para construir con bases sólidas la 
defensa nacional a fin de proteger 
la soberanía, la integridad terri-
torial, los bienes y la vida de los 
habitantes de nuestra nación.  ||
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Divergencias y similitudes
El ataque de Hamás del 7 de oc-
tubre de 2023 marcó el segundo 
enfrentamiento de Israel contra 
una ONG. El primero había sido 
en 2006 contra Hezbollah en su 
frontera norte. En ambos casos 
el conflicto se inició con el lanza-
miento de cohetes para capturar 
soldados israelíes a fin de ser 
intercambiados por palestinos 
presos que habían cometido críme-

nes en territorio israelí. En ambos 
casos ese fue el objetivo táctico de 
los agresores.

También en ambos casos el 
conflicto marcó un cambio signi-
ficativo con respecto a conflictos 
anteriores, pues Israel se enfrenta-
ba a una organización sub estatal. 
La única diferencia radicó en que, 
en el caso de Hezbollah, la orga-
nización terrorista estaba y sigue 
estando inmersa en otro Estado, 

¿Y DESPUÉS DE 
HAMÁS QUÉ?
Por CR (R) OMAR LOCATELLI

Palabras Clave:
> Palestina 
> Organización terrorista
> Israel
> Estudio de caso
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Líbano, mientras que Hamás siem-
pre estuvo disputando su espacio 
geográfico con el territorio israelí.

En los dos casos, ambas orga-
nizaciones no reconocen al Estado 
de Israel como tal y buscan su 
eliminación y la restitución de la 
ciudad de Jerusalén a quienes ellos 
consideran sus verdaderos dueños: 
los palestinos.

También en ambos casos, diver-
sas fuentes consideran que Israel 
llevaba preparando una incursión 
desde hacía tiempo, con el fin de re-
ducir las capacidades militares tanto 
de Hezbollah como de Hamás, para 
mantener controladas sus fronteras 
y asegurar una zona de seguridad 
que permita una vida normal de los 
habitantes en dichos lugares.

Por último, también en los dos 
casos se culpó a la inteligencia is-
raelí de conocer con antelación las 
intenciones de sus agresores, sin 
que se adoptaran las medidas para 
contrarrestar sus acciones.

Ahora bien, la primera reflexión 
surge de analizar si la crisis fue 
dejada que evolucionara ex profeso 
por Israel para solucionar una cues-
tión de espacio territorial fronterizo 
o implica una intención religiosa 
geopolítica de mayor alcance. Deri-
vada de esta reflexión podría surgir 
como objetivo estratégico israelí 
disminuir, neutralizar o destruir1 
las capacidades militares de las 
respectivas organizaciones para 
permitir asegurar una eventual 
PAX2 israelí que le permita a las FDI 
capacitarse para otros enemigos 
regionales: Irán.

¿Intereses foráneos o internos?
Cuando Irán vio que varios países is-
lámicos comenzaban a reconocer el 
Estado de Israel como tal a partir de 
los Acuerdos de Abraham en agosto 
del 2020, comenzó a analizar cómo 
buscar evitar una nueva relación en 
su Dar al Garb (entendido como casa 
de la guerra en países no islámicos – 
territorio por conquistar). A sabien-
das de la relación geopolítica de 
Israel con Estados Unidos, Irán con-

sidera que, por el momento, iniciar 
un conflicto armado no resultaría 
factible. Además, varios países de la 
Liga Árabe se opondrían al mismo o 
mantendrían una posición equidis-
tante de ambos.

Por su parte, Israel como forma 
de validar su territorio ante las 
reivindicaciones palestinas busca 
emplear un mayor esfuerzo bélico 
en el propio territorio israelí para 
doblegar a Hamás, para evitar lo 
sucedido con Hezbollah en el 2006, 
que demostró una supuesta vulnera-
bilidad de las FDI3. 

Ante este panorama, Qatar que 
facilita la residencia de los diri-
gentes de Hamás en su territorio, 
permitió vincular a los mismos con 
dirigentes iraníes, quienes comen-
zaron a pergeñar las acciones del 7 
de octubre.

El objetivo político de Irán se 
llevaría a cabo a través de un tercero 
–Hamás–, que ya estaba instalado 
en territorio israelí.

Con la excusa de que había sido 
olvidado por los propios países 
islámicos en su reivindicación 
territorial, Hamás se preparó a tal 
efecto. Como excusa asumió que 
sus conocidas Intifadas (guerra con 
piedras) contra Israel, no le daban el 
resultado buscado de lograr mucho 
más que el apoyo humanitario a la 
población palestina, en especial la 
que habita en la franja de Gaza.

En cuanto a la oportunidad, Ha-
más esperó una profunda división 
política entre el ejecutivo israelí –el 
gobierno del premier Netanyahu–, 
por su intento de aumentar su 
injerencia sobre la Corte Suprema 
de Justicia. Esta situación provocó 
una profunda grieta en la sociedad 
israelí que trataba de evitar este 
cisma. Netanyahu, eximio dirigen-
te de derecha, habitualmente ha 
sido quien ha sabido enfrentar con 
dureza las agresiones externas de su 
país, haciendo olvidar las diferen-
cias internas.

Con la evolución del actual con-
flicto y sin que todos los rehenes is-
raelíes capturados en el inicio hayan 

sido liberados, tanto la comunidad 
internacional como la sociedad israe-
lí, comenzaron a exigirle al premier 
Netanyahu que busque un alto el 
fuego como forma de restituir a los 
rehenes, con vida –prioritariamen-
te–o sin ella.

A tal fin, surge el dilema de Israel 
sobre si debería terminar con el 
poderío bélico de Hamás antes de 
rescatar a los rehenes para evitar 
futuras agresiones, o rescatar a los 
rehenes mediante un alto el fuego 
con una promesa de mantener una 
zona de seguridad –apoyada por la 
comunidad islámica internacional– 
para asegurar una eventual convi-
vencia pacífica. Con lo cual el dilema 
siguiente es determinar de quién 
hay que liberar la Franja de Gaza:  
de Hamás o de Israel.

El proyecto israelí llamado “Vi-
sión para la fase 3” dado a conocer 
a principios de enero 2024, por el 
ministro de Defensa de Israel, Yoav 
Gallant es un primer esbozo del 
futuro de Gaza. En él se contempla 
primero el retorno de los rehenes, el 
desmantelamiento de las capacida-
des militares y políticas de Hamás 
para luego confirmar toda amenaza 
militar desde la franja. No obstante, 
en el final de su exposición pun-
tualizó que Israel no tiene ninguna 
intención de gobernar el enclave 
palestino dejando esa tarea a cargo 
de la comunidad internacional.

Por su parte tanto Irán como Ha-
más quieren detener el conflicto por 
razones conjuntas y separadas. En 
conjunto, Hamás e Irán saben que, 
si Israel anula el poderío de Hamás, 
buscará consolidar sus lazos con 
una Arabia Saudita recientemente 
modernizada. Además, sus nuevas 
relaciones con los Emiratos Árabes 

1. El autor participó, siendo agregado de Defensa 
argentino ante el Estado de Israel, en una 
exposición en la División Exterior del Estado 
Mayor Conjunto de las FDI, donde se mencionó tal 
finalidad en la guerra contra Hezbollah en julio del 
año 2006.

2. Entendida, al igual que la PAX romana, como el 
férreo control del territorio por parte Israel.

3. Reconocida en el informe de la Comisión 
Winograd israelí en mayo del 2007.
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Unidos, Marruecos y Bahréin bajo 
los Acuerdos de Abraham, haría 
que el equilibrio de poder entre los 
países islámicos secularizados, plu-
ralistas y más liberales, se perdería. 
Esta corriente geopolítica religiosa 
inspirada en el Islam político podría 
inclinarse decisivamente contra 
Irán y Hamás, aislándolos a ambos.

A fin de evitar esta nueva rela-
ción israelí con el mundo árabe, 
Nadim Koteich, analista político 
libanés-emiratí y director general 
de Sky News Arabia, analizó que 
Irán orquesta una red de Resis-
tencia formada por el propio Irán 
y grupos islamistas y yihadista, 
en un proceso al que se refieren 
como la “unidad de los campos de 
batalla”. Esta red señaló, “busca 

tender puentes entre milicias, 
rechazadores, sectas religiosas y 
líderes sectarios”, creando un eje 
antiisraelí, antiestadounidense y 
antioccidental que pretende accio-
nar militarmente contra Israel en 
la franja de Gaza y en Cisjordania. 
También en la frontera israelí con 
el Líbano, como contra Estados 
Unidos en el Mar Rojo, en Siria, 
en Irak y en Arabia Saudita desde 
todas las direcciones.

Como respuesta, Arabia Saudita, 
bajo el gobierno del príncipe here-
dero Mohammed ben Salman, busca 
una respuesta económica antes que 
bélica. Los saudíes aspiran a con-
vertirse en un gigantesco centro de 
relaciones económicas que uniría a 
Asia, África, Europa, el mundo árabe 

(Israel en él) en una red centrada 
en Arabia Saudita. Su visión es una 
especie de Unión Europea de Medio 
Oriente, con Arabia Saudita como 
nexo, que facilite el intercambio de 
materias primas con nuevas tecno-
logías en desarrollo.

En cuanto a Hamás, la organiza-
ción terrorista tampoco quiere que 
Israel normalice las relaciones con 
Arabia Saudita, sin haber facilitado 
antes una sola concesión de autogo-
bierno a su propio pueblo palestino 
en razón de sus propias aspiraciones 
de concretar y conducir un futuro Es-
tado Palestino. Tal es la razón de peso 
inicial para conmocionar a Israel y 
al mundo por sus acciones del 7 de 
octubre, a sabiendas de cuál sería la 
dureza de la respuesta israelí.

ESTUDIO DE CASO



 AÑO 16 . NÚMERO 31 . 2024 . 45

Necesidad de una dura respuesta
La dureza considerada por Hamás 
en los objetivos de los bombardeos 
israelíes se puede clasificar en cua-
tro categorías: “tácticos”, los de valor 
militar; “subterráneos”, los túneles 
o búnkeres usados por Hamás; “de 
poder”, como universidades, edifi-
cios públicos o bancos; y “familia-
res”, las viviendas de los distintos 
dirigentes operativos de Hamás. Más 
de la mitad de los objetivos bombar-
deados en los cinco primeros días de 
combates fueron del tercer y cuarto 
grupo, razón de más para que Israel 
sea acusada de genocida ante la 
Corte Internacional de Justicia.

Para evitar esta rigurosidad en 
la respuesta al accionar de Hamás, 
Israel debería haber ofrecido a los 
palestinos –en su oportunidad–al 
menos alguna vía para lograr un au-
togobierno de peso –mejor que la Au-
toridad Nacional Palestina que solo 
gobierna en Cisjordania–, aunque 
sólo fuera para que a Arabia Saudita 
le resultara más fácil reiniciar su 
vínculo, el cual todavía sigue abierto. 
También esa normalización con 
Israel, pos conflicto, se daría sólo si 
Israel se compromete ahora con una 
eventual solución de dos Estados.

Por el contrario, el premier 
Netanyahu, cree que sería el mayor 
logro de su carrera –y demuestra 
que todos sus críticos estaban equi-
vocados– si pudiera sellar relaciones 
diplomáticas abiertas con Arabia 
Saudita. También le facilitaría un 
acercamiento con su propia socie-
dad al lograr una paz con el princi-
pal país líder de la Liga Árabe.

Un estudio para el diario israelí 
Haaretz llevado a cabo por Yagil 
Levy, profesor de sociología de 
la Universidad Abierta de Israel, 
concluye que la enorme matanza 
de civiles no solo no contribuye en 
nada a la seguridad de Israel, sino 
que sienta las bases para un futuro 
declive de esta.

También, en su oportunidad, las 
matanzas en los campos de refugia-
dos de Sabra y Shatila –septiembre 
de 1982–que fueron el surgimiento 

de Hezbollah, suponían el final de 
las agresiones de la OLP hacia Israel. 
En ambos casos las acciones israe-
líes hicieron que los palestinos que 
surgieran de las ruinas de sus hoga-
res y de la pérdida de vidas de sus 
familiares buscaran una venganza 
que ningún dispositivo de seguridad 
podría detener.

Expectativas para el final
Si bien el final aún es incierto, para 
el pos conflicto cobra una mayor 
coincidencia mundial que ni Israel 
ni Hamás deberían tener injerencia 
en la franja de Gaza. También sería 
oportuno que los propios habitantes 
determinaran un gobierno que les 
asegure una reconstrucción pacífica 
y, necesariamente, vinculada a 
Israel. Ese podría ser la recomposi-
ción de una hoja de ruta controlada 
por la comunidad internacional.

A tal fin, Hamás refuta las expec-
tativas de Israel sobre su eventual 
participación en cualquier forma de 
gobierno de la franja. Mientras tanto 
la comunidad internacional, lide-
rada por Estados Unidos, más allá 
de buscar un alto el fuego que lleve 
a una tregua final, considera que 
una solución posible es reforzar a la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP) 
para que se haga cargo de la totali-
dad de los territorios palestinos. A 
su vez se especula con el apoyo de 
la ONU (Cap VI – mantenimiento de 
la Paz) como forma de asegurar una 
presencia de tropas islámicas a tal 
fin. De esa manera, ninguna organi-
zación ni país islámico podría dejar 
de apoyar esa iniciativa geopolítica 
religiosa, que a su vez calmaría todo 
accionar militar en contra de Israel. 

Dada esta realidad emergente, 
las potencias regionales –particu-
larmente los vecinos árabes islá-
micos inmediatos de Israel, Egipto 
y Jordania, junto con Qatar, Arabia 
Saudita, Turquía y los Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU), que han estado 
buscando una solución, o al menos 
una coordinación desde que comen-
zó la guerra–  también necesitarían 
definir un camino colectivo a seguir.

Por su parte, Turquía ha plan-
teado el concepto de un sistema de 
garantes multinacional, en el que los 
Estados de la región protegen y re-
fuerzan la seguridad y la gobernanza 
palestinas. La contraparte sería el 
apoyo de EEUU y los países euro-
peos dando garantías de seguridad 
para Israel.

En tanto que Irán ha declarado 
repetidamente que reforzará cual-
quier resultado que sea apoyado por 
los propios palestinos, lo que sugiere 
que existe una nueva oportunidad 
de persuadir a Teherán para que 
apoye un acuerdo y evite su habitual 
papel de saboteador. Además, si Irán 
estuviera de acuerdo, también lo es-
tarían Rusia y China para eventuales 
apoyos en las votaciones del Consejo 
de Seguridad de ONU.

¿Quién o cómo se gobernarán los 
Palestinos?
Después de la eventual finaliza-
ción de las acciones armadas los 
primeros interrogantes a plantear 
radicarán en quién se haría cargo 
de la Franja de Gaza: –vuelta a ser 
ocupada por Israel; –gobierno exclu-
sivo de los habitantes de la franja; 
–vuelta al gobierno de la Autoridad 
Nacional Palestina o una Fuerza de 
paz de ONU de países confesional-
mente a fin. 

Para gobernar no alcanza solo 
con la fuerza, también necesita 
lograr cierto apoyo o anuencia por 
parte de la población civil para ha-
cerlo. El adoctrinamiento, a través, 
de la propaganda no alcanza para 
persuadir a un pueblo entero de 
que todos sus padecimientos debe 
sobrellevarlos y seguir unido bajo el 
mando de un líder cruel y violento 
que lo dirige desde el exilio. ¿En-
tonces de quién hay que liberar a la 
Franja de Gaza?

Por todo lo expresado, si bien Ha-
más es un luchador incansable por 
los derechos del pueblo Palestino, 
¿es su representante? Por sus accio-
nes, desde que expulsó a la ANP se 
ha convertido en una dictadura que 
gobierna la Franja de Gaza a través 
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de la violencia. Desde que asumió 
el gobierno en el año 2006 no hay 
elecciones en Palestina. Además, en 
2007 Hamás eliminó a la disidencia 
política y a sus representantes, la 
Autoridad Palestina, que es el go-
bierno legítimo de Palestina.

Por el hecho de no haber posibi-
lidad de disidencias políticas, no se 
pueden realizar denuncias por co-
rrupción, ni límites institucionales 
al abuso de poder ni a la arbitrarie-
dad. La violencia y el terror siguen 
siendo los métodos de Hamás sobre 
la población palestina. En un con-
texto así, ¿acaso la población civil 
podría expresar públicamente algo 
distinto a la propaganda disemina-
da desde Hamás? En Gaza no hay 
espacio para las disidencias.

Más aún, dentro de la población 
palestina hay cuatro posturas muy 
claras, aún sin prevalecer una 
sobre otras.
>  Los que piensan que se debe 

atacar solamente a los soldados 
israelíes;

>   Los que legitiman atacar también 
a los colonos israelíes por ser parte 
de un proyecto cívico-militar para 
apropiarse de tierras palestinas;

>   Los que justifican atacar a la 
población israelí en su territorio 
pues consideran a todos como 
responsables; y finalmente, 

>   Los que se oponen a toda  
forma de violencia como forma 
de desarrollar una resistencia 
pacífica.

Para el pueblo Palestino, Israel ha 
sido un constante problema desde 
su inserción en el territorio del 
mandato británico desde el acuerdo 
Sykes-Picot de 1916 hasta la decla-
ración del Estado de Israel en 1948. 
Las guerras sucesivas del siglo XX, 
para asegurar el territorio israelí 
han incrementado el problema te-
rritorial palestino. No obstante esto, 
ello también le ha traído desarrollo 
y mejoras pacíficas humanitarias. 
La salida de los colonos israelíes en 
agosto del 2005, fue una decidida 
muestra de buscar una evolución 
vecinal pacífica entre ambos even-
tuales, futuros estados.

Inshallah (quiera Dios en árabe) 
que alguna forma de alto el fuego 
respetado y duradero lleve a una 
tregua antes de que la región evo-
lucione hacia un incontrolable y 
peligroso final. ||
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Introducción
En medio de la revolución tecnoló-
gica –proceso iniciado a finales del 
siglo XX y que continua vigente en la 
actualidad–, se muestra al espacio 
exterior como un viejo pero renova-
do ámbito de interés por parte de los 
Estados y otros actores privados.

Desde el espacio se desarrolla 
información fundamental para la 
actividad científica y se brindan 
múltiples servicios y posibilidades 

de uso, con diferentes fines e 
intereses, desde lo cotidiano hasta 
lo militar.

Desde el primer vuelo hecho por 
el ser humano, la idea de ir más lejos, 
más alto y más rápido ha guiado la 
evolución aérea, y por transferencia 
natural, estos principios también 
guiaron la evolución aeroespacial. El 
acceso al espacio exterior es el hito 
que confirma la no solución de con-
tinuidad entre lo aéreo y lo espacial 

EL ACCESO AL 
ESPACIO EXTERIOR
Por VC MARCOS FABIÁN VALLONE

Palabras Clave:
> Orbitas LEO
> Acceso al Espacio
> Poder Aeroespacial
> Estrategia Militar
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y a su vez es allí donde convergen los 
tres motores del poder Aeroespacial: 
más lejos, más alto y más rápido. 

La estrategia militar tiene como 
una de sus funciones el diseño de 
fuerza a futuro. En este sentido 
se basa en la apreciación y de 
alguna manera tiene en cuenta 
la elaboración de los escenarios 
hechos de manera prospectiva. De 
allí surgen los planes de mediano 
y largo plazo que tratan de adecuar 
el instrumento militar para 
aprovechar las oportunidades, 
minimizar los efectos no deseados 
y, de algún modo, estar preparado 
para el desenvolvimiento en el 
ámbito de la defensa de forma 
efectiva y eficiente. 

Si bien la Directiva de Política de 
Defensa Nacional (DPDN) en vigen-
cia no menciona específicamente al 
espacio como un ámbito más –dife-
rente al marítimo, terrestre, aéreo, 
electromagnético y ciber– lo invo-
lucra indirectamente en el ámbito 
aeroespacial. Sin embargo, existen 
directivas en el Estado Mayor Con-
junto de las Fuerzas Armadas donde 
se disgrega el término y se lo separa 
de lo aéreo por sus particularidades 
y por las capacidades proyectadas 
desde este.

Los lanzamientos de cohetes son 
caros y laboriosos, pero durante 
décadas han sido el precio de hacer 

negocios para las agencias espacia-
les que esperan obtener sus últimas 
novedades. Y es esta capacidad la 
que da acceso al espacio.

Desarrollo
Para que un Estado sea considerado 
“espacial” debe contar con múlti-
ples satélites en órbita, extensas 
estaciones terrestres y un historial 
de logros en el espacio del más alto 
nivel. El derrotero para convertirse 
en uno de ellos debe estar caracte-
rizado por una política nacional en 
donde las distintas capacidades a 
consolidar marquen escalonada-
mente el camino.

Desde el punto de vista teórico y 
más allá de las definiciones rígidas 
que aparecen en los reglamentos, se 
puede decir que el Poder Aeroespa-
cial es, en primer lugar, una capa-
cidad de actuar en el aeroespacio1. 
En un razonamiento lógico y lineal, 
para lograr este fin lo primero que 
debería ocurrir es la presencia en el 
ámbito mencionado.

El límite de la atmósfera con el 
espacio exterior se encuentra en la 
denominada "línea de Kármán"2. 
Esta línea es significativa porque es 
la altitud en la que un avión necesi-
taría alcanzar velocidades orbitales 
para generar sustentación aerodi-
námica, debido a la baja densidad 
del aire3.

El acceso al espacio exterior es el hito que confirma la no 
solución de continuidad entre lo aéreo y lo espacial y a 
su vez es allí donde convergen los tres motores del poder 
Aeroespacial: más lejos, más alto y más rápido. 
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El acceso al espacio es un logro 
que solo un número limitado de 
países ha alcanzado. En la actuali-
dad la lista de los países que tienen 
la capacidad de lanzar vehículos 
espaciales de manera independien-
te (es decir, que han desarrollado 
sus propios cohetes y tecnologías 
necesarias para realizar lanzamien-
tos espaciales) son: Rusia, Estados 
Unidos, China, Francia, Japón, India, 
Israel, Irán y Corea del Norte. 

Con 39 satélites en órbita, 
Argentina ocupa el primer lugar 
en Latinoamérica y el décimo en el 
mundo. Este número incluye tanto 
los satélites hechos en el país, como 
los que son operados por autori-
dades nacionales como la CONAE 
(Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales) o entidades privadas.

Una de las características de un 
Estado espacial es su historia. La 
República Argentina realizó lanza-
mientos espaciales con seres vivos 
en cohetes diseñados y construidos 
por la Industria Nacional durante la 
década de 1960. Primero se envió 
al ratón Belisario, y en diciembre 
de 1969, –cinco meses después de 
la llegada a la luna del Apolo XI–, se 
lanzó un segundo cohete perfeccio-
nado, tripulado por el mono misio-
nero Juan. Se trató de una nave de 
4 metros de largo que alcanzó los 
90km de altura, Argentina fue el 
cuarto país en lograr esa clase de 
hazaña, solo precedida por Estados 
Unidos, la Unión Soviética y Francia.

Se podría afirmar que, en 
aquellos años, nuestro país llegó a 
la antesala del espacio. El último 
intento fue el proyecto Cóndor II, 
cuyo resultado –un prototipo de 
misil– fue lanzado por la Fuerza Aé-
rea Argentina desde Cabo Raso, en 
los tiempos en que aquella zona se 
encontraba en estado de abandono. 
En 1987, durante la presidencia de 
Raúl Alfonsín, se inició la construc-
ción de la infraestructura para el 
lanzamiento, que sería en 1988, y 
que incluyó el búnker que todavía 
permanece en el lugar y ya forma 
parte de su paisaje.

 “El Cóndor II surge hacia el 
final de la dictadura militar, tras la 
derrota en la Guerra de Malvinas, 
la Fuerza Aérea, que había perdido 
gran capacidad de combate, pese a 
su extraordinario desempeño en el 
conflicto, necesitaba tener capaci-
dad de disuasión”, explica Daniel 
Blinder, investigador adjunto de 
Conicet y autor del libro El proyecto 
del misil Cóndor II y la política espacial 
argentina4. 

Más allá de que no se sabe bien 
hasta qué punto avanzó el proyecto 
del Cóndor II, se instaló una fábrica 
para el misil en Falda del Carmen, 
Córdoba, y se realizaron algunos 
avances en cuanto al motor y la 
estructura. Finalmente, quizás a 
causa de estas presencias o por 
la intención de Alfonsín de no dar 
una imagen de país beligerante, 
según las versiones más difundidas 
el misil no se lanzó. Poco después, 
en 1989, el proyecto Cóndor II fue 
desmantelado4.

En la actualidad, la Comisión 
Nacional de Asuntos Espaciales 
(CONAE) lleva adelante el Proyecto 
Inyector Satelital para Cargas Útiles 
Livianas (ISCUL), cuya finalidad 
es el desarrollo de una familia de 
vehículos lanzadores: el Tronador 
II y el Tronador III –y toda la 
infraestructura asociada a estos–, 
con capacidad para colocar en órbita 

polar de 600 km de altura satélites 
de observación de entre 500 y 
750 kg desde nuestro territorio 
nacional5.

Alcanzar las metas de este pro-
yecto pondría a la Argentina en una 
posición internacional que pocos 
países poseen, y esto debería ser 
prioritario para el país. 

Resulta importante destacar 
la interacción cooperativa a nivel 
regional con Brasil a través del 
lanzamiento del cohete VS-30, el 
16 de diciembre de 2007. Este tuvo 
lugar en el Centro de Lanzamiento 
de Barrera del Infierno (CLBI), en el 
estado brasileño de Río Grande del 
Norte, cuyo cohete realizó un vuelo 
suborbital a una altitud de 121 kiló-

VC Marcos Fabián Vallone . El acceso al espacio exterior

1. Según el RAC 1 – Reglamento de Doctrina Básica ED. 
2010- El aeroespacio, comprende el espacio aéreo y 
ultraterreste. 

2. La "línea de Kármán" es una frontera teórica entre la 
atmósfera terrestre y el espacio exterior. Se encuentra 
a una altitud de aproximadamente 100 kilómetros (62 
millas) sobre el nivel del mar. Es importante destacar 
que esta no es una frontera física sólida, sino más bien 
una convención científica basada en la densidad del aire 
en la atmósfera. 

3. https://www.meteorologiaenred.com/linea-de-
karman.html.

4. Blinder, D. (Junio de 2015). El origen del misil Cóndor II 
(1976-1983): dictadura, guerra, y disuasión. Universidad 
Nacional de San Martín. Centro de Estudios de Historia 
de la Ciencia "José Babini". Escuela de Humanidades. 
Revista: Saber y Tiempo. ISSN: 0328-6584. e-ISSN: 
2451-7658.

5. https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/acceso-
al-espacio.
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metros. A esa cota, en un ambiente 
de gravedad casi nula, instituciones 
argentinas llevaron a cabo varios 
experimentos y también se puso a 
prueba un sistema de rastreo por el 
sistema GPS desarrollado por una 
universidad brasileña. 

El desarrollo de las capacidades 
espaciales no es solo un instrumen-
to de política exterior y de coopera-
ción internacional por excelencia, 
sino también una fuente generado-
ra de poder en el marco regional y 
en el internacional.

Conclusiones
El acceso al espacio es una 
capacidad que hoy en día ostentan 
pocos Estados y ciertos sectores 

no estatales interesados. Esto se 
debe a la revalorización de dicho 
ámbito en casi todos los órdenes 
de la vida humana, ya que más 
allá de lo puramente relacionado 
con el espíritu aventurero de la 
humanidad, en lo últimos tiempos 
la tecnología ha desarrollado una 
gran cantidad de servicios que se 
proyectan o pueden proyectarse 
desde el espacio exterior. Por 
ejemplo, comunicaciones, internet, 
los servicios de localización y 
ubicación en tiempo real, las 
imágenes satelitales, etc.

Esta gran variedad de servicios 
representa espacios de competencia 
para los Estados y, debido a la posi-
bilidad de explotación económica, 

irrumpen también en la escena los 
actores privados.

Nuestro país ha sido parte de 
esta carrera desde su comienzo, y 
en las primeras décadas corrió a la 
par de los grandes actores, sin em-
bargo, en la actualidad la utopía no 
cumplida de alcanzarlos genera la 
desazón de lo perdido, y la nostalgia 
de lo que pudo ser.

Por esto, es necesario corregir 
la conducta de no incumbencia del 
Instrumento Militar por parte de 
la Política Nacional de Defensa, y lo-
grar una integración entre este y las 
entidades civiles, para obtener una 
visión holística que nos acerque al 
sueño de seguir en carrera y lograr 
el acceso al espacio exterior. ||
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Resumen
El Plan Europa y la historia de 
la dimensión estratégica militar 
argentina resultan temas aún poco 
explorados por los especialistas 
que se dedican a los asuntos de la 
defensa, las Fuerzas Armadas y la 
política exterior. El artículo propone 
investigar, desde una perspectiva 
histórica, el sustrato y alcance 
del giro hacia Europa occidental 
en tiempos de la “Revolución 
Argentina”, específicamente 
durante el gobierno de facto 
de Juan Carlos Onganía (1966-
1970). El caso del Plan Europa 
en el Ejército, la situación en las 
otras fuerzas y el despliegue de 
infraestructura crítica asociada 
al desarrollo del complejo militar 
industrial serán aspectos centrales 
en la investigación y permitirán 
interpretar desde esa perspectiva 
el curso del desenvolvimiento 
de los vínculos en el plano de la 
dimensión estratégica militar de la 
política exterior argentina.  

Introducción
El caso del Plan Europa es un tema 
aún poco explorado por la historia 
de la política exterior, la defensa y 
las Fuerzas Armadas. En este artí-
culo* se prestará especial atención 
a las tensiones en el plano de la 
dimensión estratégica militar de la 
política exterior durante la dictadu-
ra de Juan Carlos Onganía (1966-
1970), y se intentará dar cuenta de 
los motivos que influyeron en la re-
consideración de la opción europea 
como alternativa a Estados Unidos.

En la elaboración de los planes 
establecidos durante el gobierno 
radical de Arturo Illia (1963-
1966) fue notoria la influencia del 

núcleo de militares conducidos 
por Juan Carlos Onganía, jefe del 
Ejército. En los lineamientos se 
puede advertir la ambición de 
modernizar la economía a través del 
emplazamiento de infraestructuras 
críticas asociadas a la expansión 
productiva y la modernización de 
los sistemas de armas. También 
se puede identificar la influencia 
de la Alianza para el Progreso 
(APAP) y la difusión de la Doctrina 
para el Desarrollo y la Seguridad 
Nacional (DSN). En este sentido, 
vale advertir que estos postulados 
fueron planteados a nivel 
continental por Estados Unidos 
como parte de su política hacia lo 
que ellos denominan su hemisferio 
occidental, con el objetivo de 
preservar al continente de las 
influencias del nacionalismo y el 
comunismo. En el caso argentino, 
la propuesta estadounidense sufrió 
una recombinación particular 
con las experiencias doctrinarias 
precedentes, en particular la 
influencia de la doctrina de Defensa 
vigente hasta el destierro de 
Perón y la influencia doctrinaria 
francesa1, aunque sin lugar a dudas, 
la experiencia golpista brasilera, 
en marcha desde 1964 con el 
sólido respaldo de Estados Unidos, 
despertó el interés y las miradas de 
los militares argentinos.

Onganía, como expresión más ní-
tida del poder militar, visualizó en el 
alineamiento con Estados Unidos la 
posibilidad de cumplir los objetivos 
de modernizar la economía y a las 
Fuerzas Armadas. La consolidación 
de este proyecto también dependió 
de aislar a aquellas expresiones 
dentro del Ejército más interesadas 
por el vínculo con Francia.

El Programa de Asistencia Militar 
(PAM), celebrado en 1965 por el 
presidente Arturo Illia con Estados 
Unidos, ofició de estímulo y fue así 
que tanto Onganía, jefe del Ejérci-
to, como el canciller Miguel Ángel 
Zavala Ortiz se convirtieron en los 
vectores principales de la inte-
gración de la DSN y las Fronteras 
Ideológicas, asimilaron los postula-
dos hemisféricos de Estados Unidos 
y condicionaron desde las entrañas 
del Estado la orientación de la polí-
tica exterior2. Fue en este contexto 
donde maduraron las tendencias 
hacia un novedoso alineamiento con 
la política hemisférica de Estados 
Unidos. En efecto, el golpe de estado 
de 1966 cumplió en desplazar a Illia 
del gobierno por considerarlo un 
obstáculo para la profundización 
de este alineamiento. Aquel vínculo 
con la superpotencia representa-
ba el vehículo necesario para la 
concreción de los objetivos planifi-
cados, fue bajo esa perspectiva que 

Palabras Clave:
> Modernización y equipamiento 
     de las FFAA
> Estrategia militar de Onganía
> Política exterior 

ARTÍCULO CON REFERATO

* El artículo está basado la tesis de Maestría en Defensa 
Nacional (FaDeNa-UNDef) titulada “EL PLAN EUROPA. 
UNA INTERPRETACIÓN DE LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 
MILITAR DE LA POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA, LA 
MODERNIZACIÓN Y EL REEQUIPAMIENTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS (1963-1973)”.

1. La Doctrina Militar Francesa de posguerra influenció en el 
Ejército Argentino en materia de técnicas de combate al 
enemigo interno y en la modernización de sus sistemas 
de armas como parte de un dispositivo diseñado bajo la 

concepción de la disuasión nuclear, asunto considerado 
clave por De Gaulle para preservar el status de Francia en el 
continente europeo, frente al protectorado norteamericano 
de Europa occidental.

2. En aquel contexto histórico, Estados Unidos propuso 
para los países que considera dentro de su hemisferio 
occidental una política de Fronteras Ideológicas que se 
basaba en no mantener vínculos con aquellos países que 
la superpotencia americana consideraba enemigos.
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inició la “Revolución Argentina” y 
la presidencia de facto de Onganía. 
Sin embargo, esta ecuación que 
se manifestaba “exitosa” para el 
caso brasilero, para la Revolución 
Argentina demostró sus límites en 
poco tiempo. En el caso del Ejér-
cito Argentino, los planes para la 
modernización, el reequipamiento y 
la adquisición de sistemas de armas 
de Estados Unidos mediante el PAM 
no cumplieron las expectativas. En 
consecuencia, se orientó el vínculo 
hacia los países productores de alta 
tecnología, sistemas de armas y 
equipamiento de Europa occidental 
en condiciones de ofrecerse como 
alternativa a Estados Unidos.

¿Por qué el vínculo con Estados 
Unidos no cumplió con las expec-
tativas? ¿Cuál fue el alcance de esta 
iniciativa? ¿Qué aspectos involucró? 
¿Cómo repercutió internamente y 
en el vínculo con Estados Unidos y 
Europa?

A modo de hipótesis para este 
artículo, se establecerá que en el 
período 1966-1970, el alineamien-
to con Estados Unidos no cumplió 
con las expectativas fijadas para 
alcanzar los objetivos planificados 

y frente a ello, se desplegó una 
respuesta en la dimensión estraté-
gica militar de la política exterior 
de tipo contingente, para eludir los 
condicionamientos estadouniden-
ses; adaptativa, al reconsiderar a 
Europa occidental para avanzar en 
el cumplimiento de aquellos objeti-
vos prioritarios y, desintegrada por el 
empeño en mantener la aplicación 
de las “Fronteras Ideológicas”.

El surgimiento del Plan Europa
La Guerra Fría se caracterizó por la 
persistente amenaza de una eventual 
conflagración nuclear entre los ban-
dos enfrentados, y la posibilidad de 
la destrucción mutua. Este escenario 
transformó al pensamiento estratégi-
co y doctrinario, hasta ese momento 
dominado por las guerras de tipo 
convencional. En ese contexto, el 
componente tecnológico se volvió in-
eludible a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, no solo por la búsqueda 
de la superioridad sino también de 
la supervivencia, y ello se reflejó 
íntegramente en la concepción de los 
complejos militares industriales. La 
tecnología para el desarrollo de misi-
les está comprendida dentro de este 

movimiento y, al igual que la tecno-
logía nuclear, encerró la dualidad del 
uso civil y militar.

El Plan Nuclear Argentino, 
conducido por la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica (CNEA), 
dependiente de la Armada Argen-
tina, persiguió durante los 60 la 
planificación de la primera central 
nuclear en territorio latinoamerica-
no. La opción tecnológica finalmen-
te se orientó hacia el uso de uranio 
natural como combustible y su 
justificación giró en torno a la posi-
bilidad de escalar progresivamente 
los conocimientos y obtener el ma-
yor grado posible de participación 
local, aspectos relevantes de una 
estrategia de proyección nuclear 
que aspiraba a ser autónoma. Las 
empresas de Estados Unidos, país 
con el cual se había recorrido el ca-
mino más estrecho de cooperación 
nuclear hasta el momento, se mos-
traron cautas frente al nuevo esce-
nario global y las alarmas puestas 
sobre el impacto de la proliferación 
de la tecnología nuclear. Además 
de este escenario esquivo para la 
participación estadounidense en el 
Plan Nuclear Argentino, la política 

Agustín Lucietto . El Plan Europa y la dimensión estratégica militar argentina (1966-1970)
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de Estados Unidos para el empla-
zamiento de centrales nucleares 
se centraba en la modalidad “llave 
en mano” y tecnología basada en 
el uso de uranio enriquecido como 
combustible3.

Desde la perspectiva argentina, 
un posible acuerdo con Estados 
Unidos bajo esas condiciones era 
inconveniente porque implica-
ba depender del abastecimiento 
regular del combustible nuclear por 
parte de los proveedores norteame-
ricanos. A su vez, esa dependencia 
impediría el aprovechamiento de las 
reservas propias de uranio, bloquea-
ría una senda de aprendizaje en 
materia nuclear y tornaría vulnera-
ble el funcionamiento de la central 
ante factores exógenos.

En el marco del convenio de 
cooperación científica firmado con 
Francia durante la presidencia de 
Illia, se exploró la posibilidad de 
asociación entre ambos países para 
emplazar la central nuclear con 
tecnología francesa, pero hacia 1966, 
por presiones de Estados Unidos, 
Francia desistió. Aparentemente, 
Estados Unidos presionó con éxito a 
Francia para impedir avances en los 
acuerdos con Argentina a cambio de 
la provisión de uranio enriquecido 
para los submarinos nucleares fran-

ceses y, en ese mismo movimiento, 
reposicionar a Estados Unidos como 
únicos posibles oferentes4. Paralela-
mente, las negociaciones en el marco 
de la Comisión Preparatoria para 
la Desnuclearización de América 
Latina (COPREDAL) evidenciaron los 
límites que imponía la política de 
Estados Unidos a las aspiraciones 
nucleares argentinas. Específica-
mente a partir del despliegue de una 
política sumamente restrictiva de la 
difusión de la tecnología nuclear, es 
decir, para Estados Unidos la mejor 
política para evitar la proliferación de 
armas nucleares en América Latina 
radicaba en impedir el aprendizaje 
y control de la tecnología nuclear. En 
1968, la COPREDAL elaboró el texto 
que decantó en el Tratado para la 
Proscripción de Armas Nucleares en 
América Latina y el Caribe, conocido 
como el “Tratado de Tlatelolco”.

Alejado de las negociaciones 
multilaterales orientadas a regular 
la difusión de tecnologías sensibles 
con la capacidad de ser convertidas 
en armas de destrucción masiva, 
el Plan Siderúrgico en manos 
de Fabricaciones Militares, 
dependiente del Ejército, concitó 
el interés de Estados Unidos a 
través de una de sus emblemáticas 
empresas siderúrgicas. Este plan 

En 1970, Eduardo Uriburu publicó El Plan Europa. Un intento 
de liberación nacional, basado en su testimonio sobre 
la misión que reorientó hacia Europa la centralidad de la 
dimensión estratégica militar argentina. 
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3. Hurtado, Diego; El sueño de la Argentina atómica. Política, 
tecnología nuclear y desarrollo nacional 1945-2006; 
Edhasa; Buenos Aires; 2014. 

4. Hurtado, Diego; Op. cit.
5. Rougier, Marcelo; Los desafíos del “Estado emprendedor”. 

El Polo Industrial-Tecnológico para la defensa. AESIAL/
IIEP; Buenos Aires; 2016; p. 30.

6. Un gran número de proyectos estratégicos –mineros, 
siderúrgicos, petroquímicos, etc.- ya estaban presentes 
en el Plan Nacional de Desarrollo (1965-1969) publicado 
en 1965.

fue concebido para aumentar 
la producción de acero -clave 
para sostener un proceso de 
expansión industrial- y contempló 
la participación de Acindar, 
una empresa local en manos de 
Arturo Acevedo, ex ministro de 
obras y servicios públicos del 
presidente Frondizi. Pero en 
pocos años, Acindar demostró 
un incumplimiento serial de 
sus compromisos y objetivos y 
propuso una asociación con la 
siderúrgica estadounidense United 
Steel Corporation (US Steel), sin 
embargo, de acuerdo a Roberto 
Roth, secretario legal y técnico de 
Onganía, este proyecto fracasó 
porque el objetivo del Plan 
Siderúrgico era producir con 
empresas nacionales y la propuesta 
de Acindar era prácticamente 
transferir la empresa a la 
siderúrgica extranjera.

La Dirección General de Fabri-
caciones Militares tenía vínculos 
productivos con más de sesenta 
empresas no militares para el desa-
rrollo de su producción de equipos, 
armamentos y otros bienes, una 
especie de núcleo duro de otro más 

amplio que incluye al conjunto de 
las empresas públicas, que resultó 
clave para definir la configuración 
del complejo militar industrial, a 
grandes rasgos el patrón de acumu-
lación y el avance de la sustitución 
de importaciones5.

Esta perspectiva refuerza la 
importancia de la producción si-
derúrgica, dentro de un programa 
amplio de impulso a los proyec-
tos estratégicos, con objetivo de 
impulsar el patrón de acumulación 
sustitutivo y fortalecimiento del 
complejo militar industrial.

Un hilo conductor agrupa los 
desentendimientos con Estados 
Unidos con los proyectos de carácter 
estratégico6. Las tensiones se focali-
zaron allí donde las infraestructuras 
proyectadas resultaban críticas para 
la expansión productiva en general 
y para el complejo militar industrial 
en particular.

La alternativa europea en el Ejército
La cuestión en torno a la moderni-
zación de los sistemas de armas y 
la incorporación de equipamiento 
para las Fuerzas Armadas fue un 
aspecto nodal que atravesó las ne-

gociaciones relativas a los proyectos 
estratégicos y repercutió directa-
mente en la dimensión estratégica 
militar argentina.

Osiris Villegas fue uno de los 
principales teóricos de la Doctrina 
Militar Francesa en el Ejército y un 
destacado miembro del núcleo de 
militares conducidos por Onganía. 
Se desempeñó como ministro del 
Interior durante el gobierno del 
presidente Guido, en el de Illia fue 
comandante en jefe del V Cuerpo del 
Ejército, y en la Revolución Argenti-
na se encargó del Consejo Nacional 
de Seguridad (CONASE) hasta 1969, 
cuando fue destinado a Brasil como 
embajador. En 1969 Villegas publicó 
su libro Políticas y estrategias para el 
desarrollo y la seguridad nacional, en 
el que aborda los aspectos que lo 
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ocuparon a lo largo de su trayectoria 
profesional, y llama la atención el 
amplio espacio destinado a exponer 
los razonamientos sobre la “Política 
Nuclear, Desarrollo y Seguridad Na-
cional”7, donde concentra muchos 
de los argumentos que determi-
naron las aspiraciones nucleares 
argentinas, así como también una 
mirada crítica sobre las pretensio-
nes de la comunidad internacional 
en general y de Estados Unidos en 
particular por impulsar las restric-
ciones ya mencionadas.

Pocos meses después de que 
fuese publicado el libro de Villegas, 
en 1970 Eduardo Uriburu publicó El 
Plan Europa. Un intento de liberación 
nacional, basado en su testimonio 
sobre la misión que reorientó hacia 
Europa la centralidad de la dimen-
sión estratégica militar argentina. 
Durante su carrera fue reconocido 
por su inclinación en favor del autoa-
bastecimiento y de la independencia 
de la defensa nacional, conceptos 
muy presentes en sus escritos8. En 
aquel libro detalló las experiencias 
que precedieron e inspiraron al plan 
de modernización y reequipamiento 
del Ejército, así como también los 
sucesos en los que fue protagonista 
al asumir, a partir de 1967, la misión 
prospectiva por Europa y la firma 

de acuerdos con diversos países. Al 
final de su libro, Uriburu transcribió 
un artículo periodístico firmado 
por Alexander Craig publicado en la 
revista británica Contemporary Review 
de 1969. En ese artículo periodístico 
se expuso la trama de la relación 
entre la negociación de los contratos 
nucleares finalmente firmados por 
Argentina con la siemens alemana 
y los sucesivos desentendimientos 
con Estados Unidos. En ese mismo 
artículo, parafraseó las palabras de 
Eduardo Roca, embajador argentino 
en Estados Unidos, quien indicó que 
“las exigencias políticas norteameri-
canas eran las que habían llevado a 
la Argentina a volverse sobre Europa, 
‘donde no se imponían condiciones’ 
para su compra”9.

El incumplimiento argentino de 
las exigencias políticas de Estados 
Unidos repercutió en los objetivos 
establecidos para la moderniza-
ción y reequipamiento del Ejército. 
Estados Unidos utilizó las instancias 
de cooperación militar, transferen-
cia y venta de sistemas de armas y 
equipamiento para inducir deter-
minados comportamientos y el 
caso argentino no fue la excepción. 
Uriburu, en su libro, indicó que el 
PAM no cubrió las expectativas del 
Ejército, ya que el material envia-

do no era el deseado y, en muchos 
casos, era defectuoso. Como si fuera 
poco, Estados Unidos, en el contexto 
de la escalada en los desentendi-
mientos con Argentina, dispuso de 
un presupuesto inalcanzable para la 
adquisición de blindados M41 con 
los que el Ejército argentino espera-
ba renovar sus unidades Sherman10. 
Estos sistemas de armas eran una 
prioridad dentro de la planificación 
y objetivos del Ejército. A partir de 
aquel momento, Argentina deci-
dió impulsar el Plan Europa, para 
garantizar de forma alternativa el 
cumplimiento de aquellos objetivos 
mediante la oferta de los países 
europeos.

El periodista Rogelio García Lupo 
explicó el despliegue de un boicot 
diplomático estadounidense como 
forma de presión para el involucra-
miento argentino en sus aspiracio-
nes militares, expresado en la falta 
de dinamismo del PAM y la vacancia 
de la Embajada de Estados Unidos 
en Argentina y al Plan Europa lo 
encuadró como una respuesta que, 
sin embargo, no desandaría los 
acuerdos del PAM que el mismísimo 
Onganía impulsó. Según el autor, 
“El Ejército ha tratado de paliar esta 
situación en el terreno que más le 
interesa, que es el de los abaste-
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cimientos militares, disponiendo 
adquisiciones en Europa”11. Por 
su parte, Horacio Veneroni analiza 
extensamente la influencia del PAM 
en América Latina, y sostiene el 
argumento de la pretensión auto-
nomista en la decisión del Ejército 
de orientarse hacia Europa para 
conseguir lo que el PAM no le daba12. 
Otros autores afirman que fue para 
independizarse de la provisión de 
Estados Unidos13. El mismísimo pro-
tagonista del Plan Europa, Eduardo 
Uriburu, lo caracterizó en la portada 
de su libro como “un intento de li-
beración nacional”14. Otras perspec-
tivas, visualizaron en la dictadura 
de Juan Carlos Onganía acciones 
desarticuladas y contingentes que 
no erosionaron su alineamiento con 
Estados Unidos y la aplicación del 
concepto de Fronteras Ideológicas 
para el curso de la política exterior 
argentina15.

Otro argumento interesante 
para comprender la profundidad 
del PAM, sus condicionamientos y 
el balance crecientemente negativo 
sobre sus resultados fue expuesto 
por Roberto Roth en sus memorias16. 
Se trató de la transcripción de un 
informe presentado oportunamen-
te a Onganía, en donde resumía la 
situación respecto a los préstamos 

internacionales. En un fragmento de 
aquel resumen permite interpretar 
la vinculación con los asuntos finan-
cieros que acarreaba la cooperación 
en el plano de la asistencia militar 
y su encadenamiento como me-
canismo de presión dispuesto por 
Estados Unidos para incidir en las 
decisiones argentinas.

En estas condiciones surgió la 
respuesta contingente argentina 
mediante la reconsideración de 
Europa en la dimensión estratégica 
militar para vehiculizar la moder-
nización de sus sistemas de armas, 
coexistiendo con el alineamiento a 
la política hemisférica de Estados 
Unidos. El camino alternativo em-
prendido para eludir los condicio-
namientos estadounidenses puede 
interpretarse en el marco de una 
negociación implícita con el país 
del Norte en torno a los alcances de 
las aspiraciones nucleares argen-
tinas, que involucró a los demás 
proyectos estratégicos y tuvo su 
capítulo particular en los planes de 
modernización y reequipamiento 
de los sistemas17.

Dentro de los resultados del Plan 
Europa se destacan las compras 
de blindados, obuses, camiones 
de transporte y elementos para 
la construcción vial. Siguiendo el 

testimonio de su protagonista, pri-
maron las pretensiones de integrar 
componentes argentinos, tanto de 
empresas públicas como privadas, 
lograr el mejor financiamiento y 
las mejores condiciones para la 
transferencia tecnológica a través 
de acuerdos en el uso de licencias 
de patentes. Esto, en suma, redundó 
en la creación y diversificación de 
empresas articuladas al complejo 
militar industrial18. 

El proyecto de mayor enverga-
dura se focalizó en la familia de 
blindados de la empresa Schneider 
(SOFMA) de Francia, con quien se 
fijó un acuerdo de adquisiciones 
y cofabricación radicado en los 
astilleros ASTARSA, situado en la 
provincia de Buenos Aires. Esta 
experiencia constituyó un valioso 
aprendizaje, reflejado en desarro-
llos posteriores19.  

La concepción del acuerdo 
con los franceses en materia 
de cofabricación de blindados 
mantuvo rasgos comunes a los otros 
proyectos de asociación con Europa 
Occidental, tanto de la Armada en 
materia nuclear, como de la Fuerza 
Aérea en materia aeroespacial, 
es decir, bajo la posibilidad de 
incorporar conocimientos y 
tecnología en una estrategia 
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progresiva de aprendizaje20. De 
esta manera, los países de Europa 
occidental demostraron la ambición 
suficiente para recuperar el terreno 
perdido y el tipo de alineamiento 
con Estados Unidos en la dimensión 
estratégica militar impulsada 
inicialmente por Onganía ingresó 
rápidamente en estado crítico.

La alternativa europea en la Fuerza 
Aérea y la Armada 
Según Robert Potash, la política 
desplegada por el Ejército para la 
modernización y el reequipamiento 
tuvo su correlato en la Fuerza Aérea 
con la compra de aviones a Europa21. 
Vale recordar los acuerdos con la 
empresa francesa Moran Saulnier 
para cofabricar y luego producir 
bajo licencia el avión MS. 760 París 
en la Fábrica Militar de Aviones en 
la provincia de Córdoba que data 
de finales de la década del 5022. 
Documentación desclasificada 
permite explorar lo señalado por 
Potash. En el decreto secreto n° 
9.895 de 1967 se aprobó la compra 
de cohetes de ejercicio, de origen 
británico, realizada por “la misión 
aeronáutica en Europa”23. El 
decreto secreto n° 9.771 de 1967 
hizo referencia a una “comisión 

aeronáutica” enviada a Alemania 
y Suiza24. En el decreto secreto nº 
4.026 de 1968 se aprobó el contrato 
celebrado entre el representante 
de la Fuerza Aérea y la firma 
holandesa Fokker para la compra de 
aviones25. A fines de 1968 se inició 
la negociación con Francia para 
la compra de aviones de combate 
Mirage III de las empresas Avions 
Marcel Dassault, Société Nationale 
D'étude et de Construction De Moteurs 
D'aviation Y Compagnie Générale de 
Télégraphie Sans Fil26. Este sistema de 
armas, muy sofisticado para aquel 
entonces, despertó el interés de la 
Fuerza Aérea muy probablemente 
por las capacidades evidenciadas 
en los conflictos de Medio Oriente. 
También resulta probable la 
existencia de un interés adicional: 
la posibilidad de un acuerdo de 
asociación para la fabricación local. 
Israel había accedido al sistema 
de armas por intermedio de la 
compañía fabricante Dassault que 
dio lugar a la versión del avión 
Mirage III ensamblado en Israel 
por la Israel Aerospace Industries 
bautizados: IAI Nesher27. Como se 
aprecia, lo indicado por Potash 
está respaldado por copiosa 
documentación desclasificada.

Respecto a la Armada, con el de-
creto secreto n° 7.543 de 1967 logró 
la aprobación de su “Plan Mínimo de 
Emergencia”28. Sus considerandos 
son contundentes en relación a la 
necesidad de contar con unidades 
y equipamiento acorde a la defen-
sa nacional frente a un evidente 
deterioro de la capacidad disuasiva 
de la Armada, que esto debe rever-
tirse a partir del plan mínimo que 
resulta un anticipo de otro integral 
y ampliado que se ejecutará a largo 
plazo por las características de las 
unidades proyectadas que se cons-
truirán localmente. Sugieren que la 
infraestructura y el sostén logístico 
se establezcan a partir del vínculo 
con países con los que Argentina no 
tenga una balanza comercial defici-
taria. En este decreto, se aprecia una 
argumentación común a lo que se 
ha visto anteriormente en el análisis 
de otros proyectos, la perspectiva de 
la fabricación local en el marco de 
una asociación con otros países para 
integrar tecnología y conocimientos 
a través de un proceso de aprendiza-
je. Es interesante la indicación sobre 
la conveniencia de llevar adelante la 
iniciativa de adquisición y asocia-
ción con aquellos países donde la 
balanza comercial no registre dé-
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ficit, una forma elegante de excluir 
a Estados Unidos. Por lo tanto, esta 
fuerza se orientó de forma similar 
al Ejército y la Aeronáutica, ambas 
mencionadas por Potash. Según el 
decreto secreto n° 3.379 de 1969, se 
formalizó un acuerdo con las empre-
sas alemanas Ferrostaal Aktiengesell-
schaft y Howaldtswerke Deutsche Werft 
AG para la incorporación de dos 
submarinos de ataque de media ve-
locidad Tipo 209/120029. La adqui-
sición de este sistema de armas fue 
uno de los acuerdos más relevantes 
bajo la órbita de la Armada e implicó 
el ensamblaje de las unidades 
encargadas en los astilleros Talleres 
Navales Dársena Norte (TANDANOR) 
situado en Buenos Aires. Aunque 
el planteo original de adquirir las 
unidades en el exterior y luego 
avanzar en la construcción local fue 
alterado debido a las limitaciones 
impuestas a Alemania Federal para 
la venta de armamento por parte de 
Estados Unidos. De manera similar 
a lo sucedido con los blindados en 
ASTARSA, la experiencia para el 
astillero TANDANOR fue clave en 
el desarrollo posterior de un nuevo 
tipo de submarino, el TR-1700, 
con la empresa alemana Thyssen 
Nordseewerke. El TR-1700, al igual 
que el Tipo 209, fue concebido para 
propulsión diésel-eléctrica, aunque 
su horizonte proyectaba la conver-
gencia con el escalamiento de los 
conocimientos en materia nuclear, 

bajo la perspectiva de adaptarlo a 
unidades diseñadas para la propul-
sión nuclear30.

En 1969, una delegación na-
val argentina visitó los astilleros 
alemanes con el objetivo de evaluar 
la adquisición de fragatas y lanchas 
rápidas31. Las negociaciones avan-
zaron respecto a las lanchas rápidas, 
una unidad a ser fabricada en asti-
lleros alemanes y una segunda uni-
dad a ser coproducida en territorio 
argentino. Finalmente, así se plasmó 
en el decreto firmado por el sucesor 
de Onganía. Respecto a las fragatas, 
bajo el decreto secreto n°7796 de 
1969, se estableció la adquisición de 
dos embarcaciones de guerra Tipo 
42 al Reino Unido de Gran Bretaña 
(RUGB), la primera desde astilleros 
británicos y la segunda a copro-
ducirse en astilleros argentinos32. 
Mediante el decreto secreto n°6035 
de 1968 se adquirió también el por-
taviones de origen británico a la real 
marina holandesa con la aprobación 
del RUGB33. La flota aeronaval fue 
reforzada mediante la adquisición 
de aviones a reacción MB.326K a la 
empresa italiana Aeronautica Macchí 
(AERMACCHI)34. Esta adquisición 
muy probablemente haya ence-
rrado el interés de la cofabricación 
en territorio argentino, a la luz de 
la experiencia en Sudáfrica, que a 
partir de mediados de los años 60 
desarrolló bajo licencia de Aermacchi 
su versión denominada Impala Mk. 

También resulta muy probable que 
a partir de los acuerdos de cofabri-
cación sustanciados en 1970 por 
Brasil mediante su empresa nacio-
nal aeronáutica Empresa Brasileira de 
Aeronáutica (EMBRAER) ese interés 
inicial haya concluido. 

Según Claudio Uriarte, la Arma-
da arrastraba las consecuencias de 
haber sido la oposición al proyecto 
de los azules encabezados por On-
ganía. Esta situación fue fielmente 
reflejada por el jefe de aquella fuer-
za, el almirante Benigno Varela en 
1966, denunciando públicamente 
la vulnerabilidad de la Armada pro-
ducto de la desinversión. Su suce-
sor, el almirante Pedro Gnavi supo 
convertirse en una pieza clave de 
convergencia con los demás inte-
grantes de la Revolución Argentina 
y por ello se convirtió en el ejecutor 
del proceso modernización de la 
Armada, algo también relacionado 
a la preocupación que significaron 
para Onganía y sus compañeros de 
Ejército, las adquisiciones de siste-
mas de armas navales por parte de 
la Armada de Brasil35. 

Los acuerdos fueron mucho más 
prolongados para los casos de los 
sistemas de armas más complejos, 
donde existen planes de cofabrica-
ción y transferencia de conocimien-
tos. A su vez, la proyección de esa 
producción de armamento estaba 
condicionada por las posibilidades 
de producir y abastecer de aquellos 
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insumos básicos como por ejemplo el 
acero, aluminio o la energía nece-
saria para el funcionamiento de los 
equipos, máquinas y herramientas. 
Estos pasos comprenden los eslabo-
nes críticos para desenvolvimiento 
de un complejo militar industrial. 
Desde esta perspectiva es posible 
dar otra magnitud a los reposicio-
namientos de Estados Unidos que, 
frente al acuerdo de Argentina con 
Francia para la coproducción de los 
blindados o con Alemania Federal 
para la coproducción de los subma-
rinos, dejó de lado los retaceos, las 
sanciones explícitas e implícitas, y 
ofreció a precio de ganga material 
que poco tiempo atrás resultaban 
presupuestos deliberadamente 
exorbitantes36. Evidentemente desde 
Estados Unidos existía el interés 
de permanecer como proveedor de 
sistemas de armas “llave en mano”, 
regular los procesos de moderniza-
ción y evitar la conformación de un 
complejo militar industrial argentino.

La participación de Estados 
Unidos continuó ocupando un lugar 
preponderante. Sin embargo, es no-
table la aceleración del crecimiento 
del vínculo con los países de Europa 
occidental entre 1966 y 1970. De 
acuerdo a la evolución del origen 
de las compras de los sistemas de 
armas, Francia compartió con Ale-
mania Federal y el RUGB los vínculos 
más intensos con Argentina. Resulta 
interesante el pronunciado aumento 
de la participación alemana a partir 
del acuerdo para la construcción de 
la central atómica Atucha, recupe-
rando una porción del mercado que 

supo detentar a fines del siglo XIX y 
la primera parte del siglo XX.

Muy probablemente, la firma del 
contrato para la construcción de 
la central nuclear con la empresa 
siemens haya prendido las alarmas 
francesas. Cabe recordar que Francia 
desistió de colaborar en la iniciativa 
nuclear argentina bajo presión de 
EE.UU. Quizá las facilidades provistas 
por los franceses en los acuerdos 
para la venta de armamento, espe-
cialmente aquellos relacionados a la 
cofabricación de blindados, hayan 
apuntado a preservar una porción 
del mercado argentino frente a 
Estados Unidos y sus competidores 
europeos. En una dirección similar 
puede ser interpretado el caso del 
RUGB, según la autora británica Gra-
ce Livingstone, el complejo militar 
industrial británico se impuso sobre 
las suspicacias de otros sectores de 
la política doméstica inglesa en torno 
a la Cuestión Malvinas e Islas del 
Atlántico Sur, con el afán de bene-
ficiarse de la fase expansiva de la 
participación europea en el mercado 
de armamentos argentino37.

Conclusiones 
A partir de la información analizada, 
se puede establecer que el giro hacia 
Europa occidental no fue algo exclu-
sivo del Ejército, sino que fue simul-
táneo en las tres fuerzas y en la di-
mensión estratégica militar, se buscó 
la adquisición de sistemas de armas, 
licencias y acuerdos de cofabrica-
ción, y la articulación con empresas 
europeas para el emplazamiento de 
proyectos estratégicos sensibles a la 

defensa y al desarrollo potencial del 
complejo militar industrial. Esto rati-
fica las tendencias manifiestas para 
el caso de los objetivos nucleares de 
la Armada y los aeroespaciales de la 
Fuerza Aérea. Las características de 
los contratos sustanciados con los 
países de Europa occidental exceden 
la temporalidad de la dictadura de 
Onganía. Sin embargo, es posible 
establecer que el Plan Europa en 
particular y el giro hacia Europa oc-
cidental en la dimensión estratégica 
militar en general, distaron mucho 
de conformar una política unificada, 
develando falta de articulación entre 
las fuerzas, al menos a nivel de la ne-
gociación con los estados europeos y 
sus empresas, y en la concepción del 
desarrollo integrado de un complejo 
militar industrial.

La reorientación hacia Europa 
fue producto de un comportamiento 
adaptativo ante un escenario adverso 
e inesperado en la política exterior, 
que modificó entre otras cosas las re-
laciones de fuerzas al interior de las 
Fuerzas Armadas, donde los vectores 
pro europeos y pro estadounidenses 
acogieron tensiones al menos hasta 
fines de la década del 50, y la acele-
ración del crecimiento del vínculo 
con Europa occidental sucedió por 
una reacción contingente, lejana a 
un intento de independización de la 
provisión de Estados Unidos. Resulta 
más apropiada la caracterización 
de acciones desarticuladas, que 
no erosionaron el alineamiento de 
Onganía con Estados Unidos y de las 
Fronteras Ideológicas para el curso 
de la política exterior argentina.

32. Decreto Secreto sobre la aprobación de contratos firmados 
"Ad Referendum" del Poder Ejecutivo Nacional. Decreto 
Nacional 7.796/1969, Buenos Aires, 3 de diciembre de 
1969, Boletín Oficial, 25 de marzo de 2013, Individual, Solo 
Modificatoria o Sin Eficacia Id SAIJ: DN19690007796.

33. Resulta llamativo que, a pesar del alcance de las 
resoluciones impulsadas por la Argentina en el marco 
de la ONU en torno a la Cuestión Malvinas, el complejo 
militar industrial británico se haya manifestado interesado 
en participar en lo que pretendió ser un amplio plan de 
modernización de las Fuerzas Armadas argentinas. 

 A instancias de ciertas áreas del Ministerio de Defensa 
británico, el complejo militar industrial del RUGB supo 
vehiculizar sus intereses, como una de las facciones 
más proclives a negociar la disputa de soberanía en las 

islas. También es debido mencionar la existencia de 
intereses contrapuestos a intensificar la vinculación con 
Argentina, entre ellos, los que avizoraban la peligrosidad del 
fortalecimiento del instrumento militar argentino.
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Las primeras lecturas sobre el 
Plan Europa daban a entender que 
la intensificación de la compra de 
sistemas de armas al continente 
europeo solo se registró bajo la 
órbita exclusiva del Ejército, lo que 
finalmente fue descartado, ya que 
fue una tendencia simultánea en las 
otras fuerzas. El alineamiento con 
Estados Unidos pretendió oficiar 
como llave de acceso a un desarrollo 
acelerado. Sin embargo, rápidamen-
te, errores de apreciación convirtie-
ron expectativas en dilemas. La rela-
ción que se propuso como vehículo 
privilegiado hacia el desarrollo se 
transformó en sus limitantes, cons-
pirando contra el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos trazados 
por el gobierno de facto. El caso de la 
política nuclear resultó elocuente, ya 
que las negociaciones de Tlatelolco 
y el TNP tomaban carrera desde la 
demostración del poderío nuclear 
chino. La perspectiva restrictiva al 
uso de la tecnología nuclear a nivel 
global, impulsada por parte de Esta-
dos Unidos, derivó en una escalada 
que afectó prácticamente a todo el 
arco de proyectos estratégicos, entre 
ellos, la modernización de los siste-
mas de armas. Resulta difícil conce-
bir el alineamiento de Argentina con 
Estados Unidos bajo la premisa de 

mejorar las condiciones en las nego-
ciaciones con diversos proveedores, 
o ganar tiempo a favor de la opción 
europea reduciendo las posibles 
represalias estadounidenses. 

El resultado de la investigación, 
tomando en cuenta la hipótesis 
planteada en la premisa inicial, 
permitió identificar la relación de 
los acuerdos con Europa para la 
modernización de los sistemas de 
armas y la política exterior argenti-
na de la siguiente manera:

Contingente, frente a la respuesta 
de Estados Unidos de condicionar o 
impedir el desarrollo de los proyectos 
estratégicos argentinos;

Adaptativa, a los fines de cumplir 
con la modernización de los sistemas 
de armas y encontrar en Europa, 
principal destino de las exporta-
ciones argentinas, un proveedor 
alternativo con vocación de disputar 
el mercado a Estados Unidos y;

Desintegrada, no solo por el error 
de concepción que inicialmente tuvo 
el tipo de alineamiento con Estados 
Unidos, sino también por la persis-
tencia en la aplicación de la DSN y las 
Fronteras Ideológicas, en un contexto 
de pleno despliegue de la distensión 
en la Guerra Fría entre las potencias.

Adicionalmente, como fruto del 
análisis durante la investigación, 

fue posible identificar la relevancia 
del patrón de acumulación basado 
en la sustitución de importaciones 
en la planificación de objetivos 
asociados a la expansión industrial, 
la traducción de ellos en proyectos 
para el emplazamiento de infraes-
tructura estratégica y la expansión 
del complejo militar industrial. Estos 
aspectos, a su vez, han oficiado como 
condicionantes internos de la política 
exterior argentina con efectos a largo 
plazo, dadas sus características y los 
compromisos allí involucrados. La 
participación de las diversas fuerzas 
sociales en el gobierno de facto, es-
pecialmente ciertas expresiones del 
empresariado local y sus diferentes 
formas de asociación con capitales 
extranjeros, o las negociaciones so-
bre transferencia de conocimientos 
tecnológicos o productivos en cada 
uno de los proyectos estratégicos, el 
rol del Estado durante esta expe-
riencia o las trayectorias de otros 
países de la región en términos 
comparativos, son algunos de los 
temas que han emergido lateral-
mente durante la pesquisa y han 
permitido abrir nuevas preguntas de 
investigación que esperan estimular 
nuevos estudios sobre la historia 
de la dimensión estratégica militar 
argentina. ||

Franco Agustín Lucietto  . El Plan Europa y la dimensión estratégica militar argentina (1966-1970)

Israel había accedido al sistema de armas por intermedio 
de la compañía fabricante Dassault, que dio lugar a la 
versión del avión Mirage III ensamblado en Israel por la 
Israel Aerospace Industries bautizados: IAI Nesher.
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Introducción
Herfried Münkler analiza el concep-
to de "nuevas guerras" y pone én-
fasis en cómo la globalización y los 
intereses económicos de diversos 
actores han transformado la natu-
raleza del conflicto bélico. Propone 
que las guerras tradicionales han 
dado paso a formas más complejas, 
donde los conflictos empiezan con 
una "gran guerra" que se descompo-
ne en "pequeñas guerras" caracte-
rizadas por batallas y masacres que 
buscan intimidar al adversario. Este 
cambio ha llevado al surgimiento 
del terrorismo, donde mercenarios 
desprovistos de disciplina y moral 
privatizan la guerra. La barbarie se 
manifiesta a través de violaciones, 
Münkler distingue entre "guerras 
caras", donde un Estado monopoli-
za el uso de la fuerza con apoyo de 
capital privado, y "guerras baratas", 
que ocurren en Estados fallidos y no 
reconocen la distinción entre paz 
y guerra. Estas guerras, a menudo 
protagonizadas por actores no esta-
tales, se caracterizan por la asime-
tría en la fuerza y en la debilidad, 

utilizando tácticas que prolongan el 
conflicto. A su vez, destaca la dificul-
tad de analizar y comprender cien-
tíficamente estos nuevos conflictos 
debido a su dinamismo, lo que hace 
que las teorías sobre la guerra sean 
complicadas de verificar empírica-
mente. Finalmente, subraya que no 
solo se deben contar las víctimas 
mortales visibles, sino también con-
siderar el impacto más amplio de la 
guerra, incluyendo traumas psicoló-
gicos, desplazamientos, etc.

Se atraviesa un siglo caracterizado 
por grandes conflictos en constante 
crecimiento que tienen como eje 
principal el control de los recursos 
naturales. En algunos casos de forma 
directa, sin ocultar su intención, 
como es el caso de los conflictos en 
el continente africano por el control 
de territorios con evidente potencial 
minero como el de la región de Sahel. 
Pero también se está enfrentando 
una nueva forma de disputa de poder 
enmascarada bajo la figura de la 
“protección de los recursos natura-
les”, que utilizan artilugios legales 
como las Áreas Marítimas Protegidas 
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(AMP). Este podría ser el caso del 
Reino Unido con la implementación 
de AMP en las zonas en Santa Elena, 
Ascensión y Trinidad da Cunha.

¿El fenómeno de la globalización 
y de la gestión de los global commons 
no se ha vuelto una forma de control 
por parte los países desarrollados?1 
¿Por qué Brasil no debería poder 
controlar su forma de producción en 
el Amazonas?

Las organizaciones no guberna-
mentales (ONG) se han vuelto una 
amenaza a la forma legítima y a la 
libre voluntad de los pueblos de 
ejercer la explotación de sus pro-
pios recursos; estas organizaciones 
realizan ataques a instalaciones y 
ponen en riesgo el derecho soberano 
de los Estados. Argentina ha decidido 
incrementar la explotación off shore 
de sus recursos, en primera instancia 
dentro de la zona económica exclu-
siva, pero esto no limita que pueda 
hacerlo más allá de esta y dentro de 
la plataforma continental.

Desarrollo
Se busca el control de los espacios 
a través del uso de la bandera de 
“protección de los ecosistemas”. Esto 
ha llevado a las grandes potencias 
a ocultar años y años de progreso 
basado en la contaminación, la 
depredación y el uso indiscrimina-
do de los recursos naturales. Estas 
potencias han empobrecido, y hasta 
destruido, la economía de países con 
el objetivo de “esconder su basura 
bajo la alfombra”. Se puede citar el 
caso de Somalia, un país que basaba 
su economía en la explotación de 
sus mares, en particular con la pesca 
artesanal, la falta de control de sus 
costas y la pesca indiscriminada de 
países europeos, sumada a la con-
taminación con productos tóxicos, 
sometió al país a un colapso econó-
mico-social y lo volvió dependiente 
de la “solidaridad” internacional.

La falta de control de los espacios 
marítimos deja grandes vacíos que 
significan una tentación latente para 
la exploración y explotación ilegal de 
los recursos naturales por parte de 
terceros países o privados.

La estrategia debe ser usada como 
herramienta para identificar las 
posibles amenazas y, de esta manera, 
poder utilizar todos los poderes 
estatales y el instrumento militar 
para su protección. En este artículo 
trataremos de limitar el análisis a los 
objetivos estratégicos off shore más 
allá del mar territorial y dentro de la 
plataforma continental.

Antecedentes
Los recursos naturales que están pre-
sentes en la zona soberana de la Re-
pública Argentina son muy variados, 
tanto en naturaleza como en modo 
de explotación y depredación, y por 
supuesto, en las amenazas externas a 
las que están expuestos. La impor-
tancia de estos recursos radica en 
cuan necesarios son en el plano local, 
regional e internacional.

La explotación no controlada en 
el mundo llevó a que ciertos Estados 
establezcan políticas de conserva-
ción de los recursos propios; y a la 
vez busquen obtenerlos en aguas in-
ternacionales, o incluso en las aguas 
menos controladas pertenecientes a 1. Dr Borell, 2022.

Fra CN Patricio Gastón Vega . Nuevas y viejas amenazas a los Objetivos Estratégicos Off Shore en la Plataforma Continental
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otros Estados. Esta problemática ha 
producido, a lo largo de la historia, 
conflictos entre países que fueron 
resueltos en algunos casos en forma 
diplomática y en otros casos a través 
del Instrumento Militar. De este 
modo, hay ejemplos de situaciones 
en que el Estado de un país soberano 
recurrió al Instrumento Militar como 
herramienta para proteger sus recur-
sos, este es el caso del conflicto entre 
Brasil y Francia durante la década 
de 1960 por la pesca de langostas 
en la región de la Isla de Trinidad 
(en portugués: Ilha de Trindade) en el 
Atlántico Sur2.

La Isla de Trinidad es un terri-
torio brasileño, pero en esa época, 
Francia estaba interesada en sus 
aguas debido a la abundancia de 
langostas. Este interés llevó a un 
conflicto entre ambos países, ya que 
Brasil reclamaba la exclusividad de 
la pesca en esas aguas.

Para defender sus derechos sobre 
la isla y sus recursos, Brasil desplegó 
a su Armada en la región. El conflic-
to se intensificó cuando un barco 
francés, el Bois-Belleau, intentó pescar 
langostas en aguas cercanas a la isla, 
lo que llevó a un enfrentamiento 
naval entre los buques brasileños y 
franceses. Finalmente, el conflicto 
se resolvió por la vía diplomática 

mediante negociaciones entre los 
dos países y se llegó a un acuerdo 
en el que se reconoció la soberanía 
brasileña sobre la Isla de Trinidad y 
se establecieron límites para la pesca 
de langostas en la región.

Marco Legal
La regulación de las jurisdicciones 
de los Estados en el mar se rige 
principalmente por el derecho 
internacional, específicamente por la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (CONVE-
MAR), que entró en vigor en 1994. La 
CONVEMAR establece un marco legal 
detallado para la delimitación de las 
jurisdicciones marítimas entre los 
estados costeros.

Las principales jurisdicciones 
marítimas establecidas son:
1. Mar territorial: Se extiende hasta 

12 millas náuticas (aproximada-
mente 22.2 kilómetros) desde la 
línea de base costera de un terri-
torio nacional. Dentro de este mar 
territorial, el Estado tiene plena 
soberanía, esto significa que tiene 
control exclusivo sobre las aguas y 
el espacio aéreo.

2. Zona contigua: Se extiende hasta 
24 millas náuticas (aproximada-
mente 44.4 kilómetros) desde la 
línea de base costera. En esta zona, 

El siglo XXI ha impuesto nuevos desafíos a la defensa de 
los territorios; mientras se analizan los marcos legales, las 
doctrinas, las estructuras y los medios necesarios para 
preservar la soberanía y los intereses vitales de la Nación.
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el estado ribereño debe tomar las 
medidas necesarias para prevenir 
o sancionar infracciones a las leyes 
aduaneras, fiscales, de inmigra-
ción y sanitarias.

3. Zona económica exclusiva (ZEE): 
Se extiende hasta 200 millas 
náuticas (aproximadamente 370.4 
kilómetros) desde la línea de base 
costera. Dentro de esta ZEE, el es-
tado costero tiene derechos exclu-
sivos para explorar y explotar los 
recursos naturales, tanto vivos (los 
peces) como no vivos (el petróleo y 
el gas), así como para llevar a cabo 
actividades económicas como la 
pesca, la investigación científica y 
la generación de energía.

4. Plataforma continental: Se refiere 
al lecho y subsuelo de las áreas 
submarinas adyacentes al margen 
continental del Estado, que se 
extienden más allá de su ZEE. Los 
Estados tienen derechos sobre la 
plataforma continental para explo-
rar y explotar recursos naturales, 
así como para llevar a cabo activi-
dades de investigación científica.
Además de estas jurisdicciones 

hay otras áreas marítimas interna-
cionales, como las zonas de alta mar, 
donde no se aplica la soberanía de 
ningún país en particular y donde se 
aplican ciertas regulaciones interna-
cionales para la conservación y el uso 
sostenible de los recursos marinos.

La Ley 23.554 de Defensa Nacio-
nal Argentina los siguientes princi-
pios básicos3:
> Artículo 1° – La presente Ley esta-

blece las bases jurídicas, orgánicas 
y funcionales fundamentales para 
la preparación, ejecución y control 
de la defensa nacional.

> Art. 2° – La Defensa Nacional es la 
integración y la acción coordinada 
de todas las fuerzas de la Na-
ción para la solución de aquellos 
conflictos que requieran el empleo 
de las Fuerzas Armadas, en forma 
disuasiva o efectiva, para enfrentar 

las agresiones de origen externo.
     Tiene por finalidad garantizar de 

modo permanente la soberanía e 
independencia de la Nación Ar-
gentina, su integridad territorial y 
capacidad de autodeterminación; 
proteger la vida y la libertad de sus 
habitantes.

 > Art. 3° – La Defensa Nacional se 
concreta en un conjunto de planes 
y acciones tendientes a prevenir 
o superar los conflictos que esas 
agresiones generen, tanto en 
tiempo de paz como de guerra, 
conducir todos los aspectos de la 
vida de la Nación durante el hecho 
bélico, así como consolidar la paz, 
concluida la contienda.

> Art. 4° – Para dilucidar las cues-
tiones atinentes a la Defensa 
Nacional, se deberá tener perma-
nentemente en cuenta la diferen-
cia fundamental que separa a la 
Defensa Nacional de la Seguridad 
Interior. La Seguridad Interior será 
regida por una Ley Especial.

> Art. 5° – La Defensa Nacional abar-
ca los espacios continentales, Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sand-
wich del Sur y demás espacios 
insulares, marítimos y aéreos de la 
República Argentina, así como el 
Sector Antártico Argentino, con los 
alcances asignados por las normas 
internacionales y los tratados sus-
criptos o a suscribir por la Nación, 
esto sin perjuicio de lo dispuesto 
por el artículo 28 de la presente 
Ley en cuanto a las atribuciones 
de que dispone el Presidente de 
la Nación para establecer teatros 
de operaciones para casos de la 
guerra o conflicto armado.
Contempla también a los ciudada-

nos y bienes nacionales en terceros 
países, en aguas internacionales y 
espacios aéreos internacionales.

La Directiva Política de Defen-
sa Nacional 2021 en su capítulo II 
establece que: “La protección de los 
recursos naturales, contenidos en la 
definición más comprehensiva de 
recursos estratégicos, constituye un 
aspecto medular en la formulación 
de la actitud estratégica defensiva  

de  la  REPÚBLICA ARGENTINA. Si-
guiendo lo establecido por el artículo 
2° de la Ley N° 23.554 de Defensa 
Nacional y el artículo 1° del Decreto 
Reglamentario N° 727/06, asegurar 
la disponibilidad de  recursos  na-
turales  renovables y no renovables 
localizados en el territorio nacional 
es una forma tangible de materializar 
los intereses vitales de la Nación”.

Históricamente el Estado utilizó a 
la Armada Argentina como instru-
mento militar para materializar el 
control del mar. Una de las tareas 
más habituales fue siempre el control 
de la pesca ilegal, en particular den-
tro de la zona económica exclusiva 
(ZEE), pero existen otras actividades 
que vulneran nuestra soberanía, las 
cuales son menos conocidas, como 
los desastres naturales, crimen orga-
nizado, inmigración ilegal, amenazas 
cibernéticas, piratería, biopiratería, 
terrorismo marítimo y la disputa por 
recursos.

Estado actual
Los conflictos y amenazas a la segu-
ridad de un Estado en la actualidad 
son de naturaleza variada y no se 
restringen a actores definidos o 
identificados por un territorio.
El siglo XXI ha impuesto, desde 
antes de su llegada, nuevos desafíos 
a la defensa de los territorios; mien-
tras se analizan los marcos legales, 
las doctrinas, las estructuras y los 
medios necesarios para preservar 
la soberanía y los intereses vitales 
de la Nación.

En este mundo globalizado, las 
amenazas pueden ser de origen 
militar –conocidas como tradiciona-
les– y otras emergentes de diversa 
procedencia –también llamadas no 
tradicionales–, estas últimas adquie-
ren mayor relevancia por su carác-
ter transnacional ya que los diferen-
tes gobiernos las han soslayado en la 
medida de sus posibilidades.

Estas formas clásicas y nuevas 
de agresión necesitan una res-
puesta inmediata que se base en 
técnicas acertadas de prevención, 
que servirían para disuadir la con-

2. Alexandre Pereira da Silva, 2017.
3. Congreso de la Nación Argentina. (1988). Ley 23.554 de 

Defensa Nacional.
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creción de la amenaza en el caso 
de afectación directa, y también, 
llegado el caso, para el empleo del 
instrumento militar que dé una res-
puesta contundente a la afectación 
de los intereses nacionales.

Durante la guerra entre Ucrania 
y Rusia se realizaron operaciones 
bélicas con misiles contra platafor-
mas petrolíferas en el Mar Negro, 
el ataque a Chernomorneftegaz por 
parte del ejército de Zelenski dejó 
en evidencia no solo la vulnerabili-
dad de dicho objetivo, sino también 
el valor estratégico que este tipo de 
instalaciones tienen para el Kremlin. 
Como lo resalta en el portal de noti-
cias de Minigpress de fecha 3 de julio 
del 2024 en su título “plataformas 
petrolíferas: el nuevo objetivo de la 

guerra” debemos prestar atención 
a estos nuevos escenarios que nos 
presentan nuevos desafíos4.

Los ataques de Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) a las 
plataformas de petróleo han sido re-
currentes en los últimos años debido 
a preocupaciones sobre el impacto 
ambiental, los riesgos para la segu-
ridad y los derechos de las comuni-
dades afectadas5. Por ejemplo, en los 
últimos años, ha habido protestas 
y campañas por parte de diversas 
organizaciones ambientales y comu-
nitarias en todo el mundo contra la 
perforación en alta mar y la explota-
ción de petróleo en áreas sensibles, 
como el Ártico o la Amazonía. Estas 
organizaciones suelen denunciar el 
riesgo de derrames de petróleo, la 

contaminación del agua y el aire, así 
como el papel de la industria petrole-
ra en la crisis climática6.

En la actualidad han aparecido 
algunos actores no tradicionales que 
atentan directa o indirectamente 
contra los recursos estratégicos de 
los Estados. Un ejemplo de ello lo 
constituye el accionar de las ONG 
contra las empresas que realizan 
exploración y explotación de recur-
sos petrolíferos. Este es el caso de 
activistas de Greenpeace (ONG) que 
abordaron en el año 2023 un barco 
contratado por la empresa Shell en 
el Océano Atlántico al norte de las 
Islas Canarias7.

La República Argentina ha 
estado llevando a cabo exploracio-
nes offshore en busca de recursos 
petroleros y gasíferos en las últimas 
décadas, especialmente en la plata-
forma continental del Atlántico Sur. 
Esta exploración ha sido realizada 
tanto por compañías estatales como 
privadas, con el objetivo de encon-
trar nuevas reservas de hidrocar-
buros que puedan contribuir a la 
seguridad energética del país y a 
su desarrollo económico8. Algunas 
de las áreas de exploración offsho-
re más importantes en Argentina 
incluyen la Cuenca del Golfo San 
Jorge, la Cuenca Austral y la Cuenca 
Argentina Norte, entre otras. Estas 
áreas han sido objeto de contratos 
de exploración y producción con 
empresas petroleras nacionales e 
internacionales, que han realizado 
perforaciones exploratorias para 
evaluar el potencial petrolero y gasí-
fero de la región.

Las nuevas amenazas
Actualmente la Subsecretaría de 
Ambiente abrió la inscripción para 
participar de la Audiencia Pública 
2/24 que se realizó el 3 de julio de 
2024 con el objetivo de considerar 
la documentación de la evaluación 
de impacto ambiental del Proyecto 
Registro Sísmico 3D en bloques CAN 
107 y CAN 109.

Las 100 millas náuticas que 
separan la costa del emprendimiento 

4. Miningpress, 2023. Plataformas petroleras: el nuevo objetivo 
de la guerra. Mining Press

      https://miningpress.com/nota/348281/plataformas-
petroleras-el-nuevo-objetivo-de-la-guerra.

5. Greenpeace, 2023. Mar del Norte: Activistas de 
Greenpeace abordan y ocupan una plataforma de Shell 
en altamar que se dirige a un pozo petrolero. Greenpeace 
Argentina. https://www.greenpeace.org/argentina/story/
uncategorized/mar-del-norte-activistas-de-greenpeace-

abordan-y-ocupan-una-plataforma-de-shell-en-altamar-
que-se-dirige-a-un-pozo-petrolero/. 

6. Greenpeace Argentina, 2024. Frenemos la explotación en 
el mar argentino. Greenpeace Argentina. Recuperado de 
https://www.greenpeace.org/argentina/tag/marargentino/.

7. Greenpeace, 2023. Op. Cit.
8. Taiariol, (s.f.)
9. Greenpeace Argentina,2024. Op.cit.
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no han sido una barrera efectiva para 
organizaciones como Greenpeace, 
que no solo cuenta con los medios 
sino con la iniciativa, y significan un 
desafío importante de control para el 
Instrumento Militar9.

Los sistemas de exploración y 
explotación de hidrocarburos off sho-
re son y serán un tentador incentivo 
para posibles ataques convenciona-
les y no convencionales por parte de 
actores estatales y no estatales que 
quieran vulnerar directa e indirecta-
mente nuestra soberanía. La visión 
estratégica nacional y la estrategia 
militar no pueden ser ajenas a la 
protección de estos objetivos.

Conclusiones
La nueva exploración y explotación 
off shore en la República Argenti-
na representa un incentivo para 
nuevas disputas que van a impo-
ner un escenario de conflicto en el 
corto plazo y altas probabilidades 
de que las ONGs ambientalistas 
traten de interferir las operaciones 
relacionadas con la explotación de 
recursos petroleros y gasíferos. Esto 
atenta contra la decisión soberana 
del Estado y evidentemente repre-
senta una amenaza a un objetivo 
estratégico offshore.

La Estrategia impone ver los nue-
vos escenarios y como un tablero de 

ajedrez, anticipar la jugada varios 
pasos antes que el oponente. El 
desafío para la República Argentina 
hoy en día es diseñar una estrategia 
creíble para proteger sus objetivos 
estratégicos off shore no descartan-
do ningún actor que pueda ser una 
nueva amenaza para su indepen-
dencia económica. Como lo expresa 
Pertusio en su libro Estrategia Ope-
racional, “la fuerza es la aplicación 
efectiva del poder, este en cambio, 
se identifica con la amenaza, con la 
aplicación real o ficticia de llegar a 
aplicar la fuerza. Tiene el poder un 
enorme componente subjetivo que 
no se manifiesta en la fuerza”. ||
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Introducción
La guerra es un fenómeno que 
cambia de forma y evoluciona 
constantemente, esto plantea un 
problema difícil para las organiza-
ciones militares que deben intentar 
prepararse para algo que no pueden 
predecir con certeza: el carácter de 
la guerra. Además del deber obvio 
de derrotar a un adversario, una 
organización militar también debe 
reconocer correctamente el carácter 
del conflicto en el que se encuentra. 
¿Cómo realiza una organización 
militar este paso previo a la victoria? 
La respuesta se puede encontrar en 
la teoría de la adaptación militar.

La teoría de la adaptación militar 
es el conjunto de ideas sobre cómo y 
por qué cambian las fuerzas arma-
das una vez que entran en combate 
con un adversario1. La teoría militar 
reconoce que, a pesar de cualquier 
innovación previa que se pueda 
haber realizado antes del conflicto 

armado, es probable que una fuerza 
no prevea correctamente el carácter 
de un conflicto armado futuro2. Por 
lo tanto, los participantes belige-
rantes en un conflicto posiblemente 
se enfrentarán a la necesidad de 
cambiar la forma en que luchan, lo 
que puede manifestarse en cam-
bios en los objetivos, la doctrina, la 
tecnología, las tácticas, la estrategia 
y los procesos institucionales3. En 
consecuencia, si la adaptación mili-
tar es un fenómeno constante en la 
guerra, se puede dar certeza de que 
las fuerzas deben cambiar una vez 
que se enfrentan a las incertidum-
bres de la guerra.

La teoría de la adaptación militar 
exige que la generación de fuerzas 
produzca fuerzas armadas capaces 
de reconocer cambios en el carácter 
de la guerra, traducir ese reconoci-
miento en una decisión de cambio 
y luego ejecutar los cambios a un 
ritmo ventajoso en relación con su 
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adversario4. Conceptualmente, el ci-
clo anterior es un ciclo OODA (obser-
var, orientar, decidir y actuar). Este 
ensayo se centrará en el primer paso 
del ciclo y explorará la idea de que la 
teoría de la adaptación militar exige 
que las Fuerzas Armadas generen 
fuerzas capaces de reconocer la 
necesidad de cambiar en el combate 
a través de una cultura analítica y un 
sistema de recopilación orientado a 
la adaptación.

Desarrollo
Para superar las nociones preconce-
bidas sobre el carácter del conflicto 
en el que se encuentra involucrada, 

la teoría de la adaptación militar 
exige que una organización mili-
tar genere fuerzas con una cultura 
analítica. Antes de un conflicto, los 
beligerantes mantienen nociones 
preconcebidas sobre el carácter del 
conflicto potencial5. En 1973, las 
Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) 
se aferraron a su “concepto” sobre 
el carácter de la próxima ofensiva 
árabe, según el cual los egipcios no 
llevarían a cabo una gran ofensi-
va hasta que hubieran adquirido 
bombarderos de largo alcance 
y misiles tierra-tierra, lo que los 
israelíes estimaban que ocurriría en 
19756. Mientras tanto, los egipcios 

habían ajustado su estrategia a la 
de objetivos políticos limitados que 
no requerían tales adquisiciones de 
armas. En el nivel táctico del conflic-
to, la doctrina de las FDI desestimó 
el impacto que tendrían los misiles 
antitanque en el campo de batalla7. 
Como resultado, las unidades blin-
dadas de las FDI fueron a la guerra 
sin tácticas para enfrentar ade-
cuadamente a la infantería egipcia 
armada con grandes reservas de 
misiles antitanque Sagger.

Entre 1941 y 1943, las fuerzas 
aéreas alemanas mantuvieron una 
perspectiva ofensiva de preguerra 
que impulsó el bombardeo estra-
tégico y el apoyo aéreo cercano. 
Como resultado, las capacidades 
de defensa aérea alemanas se 
debilitaron y no pudieron seguir el 
ritmo del avance tecnológico en las 
capacidades de detección nocturna 
para realizar misiones defensivas 
contra las campañas de bombardeo 

1. Barno, David y Bensahel, Nora. Adaptation under Fire: how 
militaries change in wartime. p. 9-11.

2. Michael Howard, “The Uses and Abuses of Military History” p. 
188–197.

3. Barno, David y Bensahel, Nora. op.cit.  p. 9-16.
4. Hoffman, Frank G. Mars Adapting: Military Change During War. 

p. 34-54.

5. Murray, Williamson. Military Adaptation in War: With Fear of 
Change. p. 5-6.

6. Cohen EA, Gooch J. Military misfortunes: the anatomy of 
failure in war. Chapter 5.

7. Finkel, Meir. On Flexibility, Recovery from Technological and 
Doctrinal Surprise on the Battlefield. p. 165-172.

Fra CR. Mathew K. Lesnowicz . Generar fuerzas que puedan reconocer la necesidad de cambiar



70 . VISIÓN CONJUNTA

aliadas, lo que deterioró gravemente 
la capacidad de producción bélica 
alemana8.

La noción preconcebida de una 
organización militar sobre el carác-
ter del conflicto actúa como un pa-
radigma que influye en sus acciones 
en el conflicto. A veces, un paradig-
ma que no es cuestionado se puede 
convertir en un obstáculo para el 
cambio necesario. La idea de para-
digmas científicos de Thomas Kuhn 
ofrece un paralelo: Kuhn afirmaba 
que las revoluciones científicas ocu-
rren cuando la evidencia creciente 
pasa del ámbito de la anomalía al de 
un conjunto de observaciones que 
hacen que el paradigma científi-
co reinante quede obsoleto como 
constructo organizador y, por lo tanto, 
preparan el escenario para una re-
volución científica que produzca un 
nuevo paradigma respaldado por la 
evidencia recién descubierta9.

En la explicación de Kuhn, el 
factor clave de las revoluciones cien-
tíficas es la recopilación de pruebas 
que fundamenten las conclusiones. 
Es decir, sin la medición matemá-
tica del movimiento de los cuerpos 
celestes por parte de Copérnico, el 
modelo ptolemaico del sistema solar 
habría seguido sesgando las activi-
dades científicas futuras.

Una noción preconcebida del 
carácter de un conflicto es, por 
su naturaleza, un paradigma o un 
constructo organizativo de cómo se 
librará este. Por eso, las organiza-
ciones militares deben recopilar y 
utilizar evidencia empírica, ya sea 
para respaldar o para cuestionar su 
enfoque del conflicto.

Tal vez el ingrediente más im-
portante de cualquier organización 
militar sea su cultura, porque es 
a través de esta que se establecen 
las condiciones para el aprendizaje 
organizacional10. La cultura analítica 
es un patrón de comportamiento 
organizacional que prioriza el valor 
de la evidencia empírica para tomar 
decisiones11, y la institución de esta 
puede ser el catalizador clave nece-
sario para recalibrar a una organi-
zación militar para evaluar dichos 
paradigmas y, finalmente, reconocer 
la necesidad de cambiar.

La doctrina es la manifestación 
de la estrategia militar para abordar 
un conflicto, de este modo se puede 
decir también que la doctrina es 
la tesis militar sobre la guerra12. A 
la luz del tema de este ensayo, la 
doctrina debería verse más bien 
como una hipótesis, en el sentido 
de que es algo que debe probarse y 
demostrarse o refutarse mediante 
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la evidencia presentada. Los 
militares deberían evitar adherirse 
rigurosamente a la doctrina, ya que 
esta puede basarse en un paradigma 
defectuoso. Una organización 
con una cultura analítica vería las 
manifestaciones de su estrategia 
para abordar la guerra, como 
la doctrina, como maleables y 
exigiría su evaluación en función 
de las circunstancias actuales para 
determinar su eficacia.

En el conflicto ya mencionado 
de 1973, las Fuerzas de Defensa de 
Israel, a pesar de sus dificultades 
iniciales dadas por las nociones 
preconcebidas del conflicto, adop-
taron un enfoque adaptativo de la 
doctrina y la cambiaron rápida-
mente después de enfrentarse a las 
circunstancias que les presentaban 
el enemigo y el entorno13. Tanto las 
fuerzas terrestres como las aéreas 
ajustaron rápidamente su organi-
zación y tácticas para hacer frente a 
la amenaza de los misiles Sagger y 
la amenaza de los misiles tierra-ai-
re egipcios. Un logro significativo 
teniendo en cuenta que el conflicto 
sólo duró dos semanas.

Si bien una cultura analítica es 
el componente más importante de 
la capacidad de una fuerza para 
adaptarse, una fuerza necesita 
organizarse y establecer un sistema 
de recopilación de datos orientado 
a la adaptación, compuesto por el 
liderazgo y telescopios enfocados 
en los tres niveles de la guerra, que 
recopilen la evidencia necesaria 
para determinar si se debe impulsar 
un cambio.

La primera y más importante 
parte de este sistema es el liderazgo 
en los niveles táctico, operacional y 
estratégico de un conflicto. Los líde-
res del nivel táctico, dotados de una 
cultura analítica, son los sensores 
mejor posicionados para recono-
cer los cambios en el carácter de la 
guerra, recopilar información sobre 
el comportamiento del enemigo y 
las realidades tácticas que puedan 
tener implicaciones estratégicas, 
y en consecuencia determinar el 
cambio necesario.

En la Segunda Guerra Mundial, 
los comandantes de submarinos 
estadounidenses de la Flota del 
Pacífico de Estados Unidos sirvie-

ron como sensores tácticos que 
recopilaban datos empíricos deta-
llados para activar los cambios de 
la Marina de Estados Unidos en su 
arsenal de torpedos. Estos coman-
dantes de submarinos redactaban 
rutinariamente informes detallados 
del rendimiento de los torpedos 
después de cada misión. La recopi-
lación proporcionó a la Marina es-
tadounidense evidencia sólida para 
reconocer la necesidad de cambiar, 
lo que llevó a adaptaciones tecnoló-
gicas a nivel institucional14.

Los líderes del nivel operativo son 
la primera capa que detecta incon-
gruencias entre el entorno estratégi-
co y táctico, ya que se encuentran en 
el nexo entre los dos niveles. El mis-
mo caso de la Flota del Pacífico de EE. 
UU. en la Segunda Guerra Mundial 
presenta un líder de nivel operativo 
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que sirvió como sensor en el nivel 
operativo de la guerra. El almirante 
de la Armada de Estados Unidos 
Charles Lockwood, comandante de 
las fuerzas submarinas de la Flota del 
Pacífico en la Segunda Guerra Mun-
dial, pudo fusionar datos a este nivel 
y producir una adaptación. En el 
nivel estratégico militar de la Armada 
de Estados Unidos, el almirante Er-
nest King, después de inspeccionar 
el teatro europeo, ordenó a la Flota 
del Pacífico que pasara de las tácticas 
de caza-asesino (hunter-killer) de un 
solo submarino a emular las tácti-
cas de submarinos alemanes que 
usaban múltiples submarinos contra 
los activos de la flota de superficie 
enemiga, conocidas como tácticas de 
manada de lobos. El almirante Loc-
kwood reorganizó sus fuerzas para 
ejecutar tales tácticas, pero mantuvo 
el objetivo de los buques comerciales 
japoneses en lugar de los buques de 
guerra imperiales japoneses. El almi-
rante Lockwood había comprendido 

la naturaleza de su teatro a través 
de la observación de las debilidades 
japonesas en el transporte comercial 
y mantuvo su lógica de objetivos al 
tiempo que incorporaba tácticas de 
manada de lobos15.

Los líderes de nivel estratégico 
tienen una enorme carga de trabajo 
para recopilar evidencia que pueda 
destruir o apoyar un paradigma 
de un conflicto. En la Guerra Civil 
estadounidense, Ulysses S. Grant, 
mediante la observación de las 
operaciones militares y la estrategia 
de la Unión, detectó la ineficacia 
de los planes de la Unión para 
librar una batalla decisiva que 
afectaría y vencería la moral de la 
Confederación16. Sus observaciones 
respaldaron su decisión posterior de 
emprender una guerra de desgaste 
total que destrozó al Sur, un año 
después de su adopción.

Los líderes de todos los niveles, 
si se los emplea como sensores que 
buscan indicadores y pistas clave 

sobre el carácter emergente de la 
guerra, pueden ayudar a la organiza-
ción en general a determinar correc-
tamente las adaptaciones necesa-
rias. Esta es una ventaja competitiva 
contra un adversario que también 
enfrenta el mismo desafío.

Si bien los líderes son fundamen-
tales para reconocer la necesidad de 
cambiar, también están ocupados 
con las demandas del combate, que 
es uno de los principales desafíos 
para la adaptación militar17. Por lo 
tanto, las organizaciones militares 
deben emplear otros medios de 
recopilación de información.

El uso del concepto de “telesco-
pios enfocados” orientados a reco-
nocer las fuentes y la justificación 
de los cambios necesarios puede 
compensar la falta de actividad de 
los líderes. Los telescopios enfoca-
dos (entiéndase según el término 
militar estadounidense: directed te-
lescope) o estudios especiales ya son 
un mecanismo de mando y control 
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15. Ibid. p. 83-91.
16. Murray, Williamson, op. cit. p. 33-35.
17. Rosen, Stephen Peter. Winning the Next War: Innovation 
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18. MCDP 6 Command and Control. (2018). [Washington, 
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doctrinal existente18. Un telescopio 
enfocado es, usualmente, un agente 
de confianza con acceso y comuni-
cación directos con el comandante. 
Los telescopios enfocados pueden 
emplearse fuera de los canales 
típicos de la cadena de mando y cen-
trarse en problemas específicos. Su 
ventaja es que el comandante puede 
aprovechar su poder de observación 
y análisis mientras las formaciones 
de combate participan en el comba-
te. Además, un telescopio enfocado 
puede aportar una perspectiva 
diferente a la de las fuerzas que par-
ticipan en el combate, ya que puede 
no compartir el mismo sesgo y las 
mismas circunstancias asociadas 
con las fuerzas en combate.

El almirante Ernest King es-
tableció uno de esos telescopios 
enfocados en la forma del Grupo de 
Trabajo de Operaciones de Guerra 
Antisubmarina, que recopilaba y 
analizaba observaciones de batalla 
para desarrollar soluciones técni-
cas y tácticas a los problemas de la 
guerra submarina19.

Durante las recientes contrain-
surgencias estadounidenses en Asia 
Central y Oriente Medio, el Ejército 
de Estados Unidos creó el Grupo de 
Guerra Asimétrica para observar los 

acontecimientos relacionados con la 
guerra irregular. Este telescopio en-
focado dependía directamente de un 
general de cuatro estrellas y se dedi-
caba a ayudar al Ejército de Estados 
Unidos a adaptarse a la contrainsur-
gencia, que tradicionalmente está 
fuera del paradigma de guerra del 
Ejército de Estados Unidos20.

Tanto los líderes como los diver-
sos telescopios enfocados que pue-
den emplear para reconocer la ne-
cesidad de cambiar en el campo de 
batalla son resultado de decisiones 
tomadas por el estamento militar en 
general antes de un conflicto.

La capacidad de reconocer la 
necesidad de cambiar en combate 
claramente tiene implicaciones 
para la generación de fuerzas; 
específicamente, en el ámbito del 
personal hay implicaciones para 
el reclutamiento, la educación y el 
entrenamiento.

Las organizaciones eficaces 
empiezan con gente talentosa. Si la 
teoría de la adaptación militar es co-
rrecta, las organizaciones militares 
eficaces deberían contar con per-
sonas con talento para reconocer la 
necesidad del cambio. Por lo tanto, 
el reclutamiento militar requeriría 
mecanismos para identificar a posi-

bles reclutas con una disposición a 
la adaptación.

Una vez que se incorporan, las 
organizaciones militares tienen la 
exigencia de educar a su personal. 
En términos de adaptación militar, 
el personal militar requiere 
una comprensión firme de la 
naturaleza y el carácter evolutivo 
de la guerra. La educación militar 
profesional se centra y debe seguir 
centrándose en este objetivo. Con 
esta base, las escuelas militares 
profesionales pueden servir 
como incubadoras para la cultura 
analítica necesaria para observar 
y reconocer el carácter evolutivo 
de la guerra. Los programas 
educativos pueden destacar el uso 
de evidencia empírica en casos 
históricos de adaptación militar 
exitosa para presentar a los futuros 
líderes modelos útiles para usar 
más adelante en sus carreras. 
Los líderes de todos los niveles 

Fra CR. Mathew K. Lesnowicz . Generar fuerzas que puedan reconocer la necesidad de cambiar

Los líderes del nivel táctico, dotados de una cultura 
analítica, son los sensores mejor posicionados para 
reconocer los cambios en el carácter de la guerra, 
recopilar información sobre el comportamiento del 
enemigo y las realidades tácticas que puedan tener 
implicaciones estratégicas, y en consecuencia 
determinar el cambio necesario.
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deberían dejar las instituciones 
de educación militar profesional 
como plataformas de recopilación 
listas para observar cómo está 
cambiando la guerra en su nivel.

Además de la educación, los pro-
gramas de capacitación deberían 
enseñar conjuntos de habilidades 
como la forma de organizarse para 
recopilar información que respalde 
las decisiones de adaptación. Los 
militares no deberían descubrir 
cómo organizarse para la recopi-
lación de datos en combate para 
comprender las circunstancias. El 

entrenamiento debe indicar dónde 
deben mirar las formaciones de 
combate y qué buscar al determi-
nar qué cambios necesarios puede 
imponer el campo de batalla a una 
fuerza militar.

Conclusiones
La teoría de la adaptación militar 
da pistas sobre las implicaciones 
para la generación de fuerzas. La 
adaptación militar por similitud 
al ciclo OODA requiere que una 
fuerza militar observe el carácter 
evolutivo de la guerra y reconoz-

ca qué cambios debe hacer una 
organización militar para lograr 
la victoria. Podemos resumir los 
factores a tener en cuenta en los 
siguientes:
> Cultura militar analítica; 
> Líderes formados en plataformas 

de recolección; y 
> Telescopios enfocados y orienta-

dos hacia la adaptación militar. 
Todos estos son los objetivos 

para la generación de fuerzas para 
producir una fuerza adaptativa que 
pueda seguir el ritmo del carácter 
evolutivo de la guerra. ||
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