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Sección general

La defensa nacional en la  
Cámara de Diputados: aproximación 
cuantitativa al trabajo de la Comisión  
de Defensa Nacional entre los años  
1999 y 2019

Argentina’s National Defense in the Chamber  
of Deputies: Quantitative Approach of the National 
Defense Comission Labour between 1999-2019

GONZALO CÁCERES
Universidad de Buenos Aires (UBA)  
y Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), Argentina
gonzalo.caceres@undef.edu.ar

Resumen

Desde 2003, el gobierno civil de las Fuerzas Armadas sufrió 
una serie de cambios importantes. Entre los más destacados, 
podemos mencionar el reglamento de la Ley de Defensa Nacio-
nal, el nuevo sistema de Justicia Militar, los cambios implemen-
tados en materia de capacitación, la ley del FONDEF y, reciente-
mente, un proyecto de estudio sobre el personal militar. Estos 
cambios fueron de gran importancia en lo que respecta a la 
defensa nacional de Argentina, en el contexto político posterior 
al retorno de la democracia en 1983. Sin embargo, este tema 
no ocupa el centro del debate parlamentario y mucho menos el 

Recepción del original: 18/08/2023. Aceptación: 04/10/2023.
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ámbito del debate público. En 1983, el orden de prioridades en 
la Cámara de Diputados cambió, según la importancia de cada 
tema en el debate parlamentario. Durante este periodo, el Co-
mité de Defensa Nacional pasó de contar con 6 agentes, a tener 
15 en la actualidad (HCDN, 1984 y HCDN, 2017).

Este trabajo se divide en dos segmentos: en la primera parte 
se presentará el marco metodológico y conceptual, a partir del 
cual se analizarán los datos referentes al funcionamiento de la 
Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, en 
particular, su comisión. También se explorará el trabajo reali-
zado en estudios específicos sobre el tratamiento legislativo 
de la Defensa Nacional en Estados Unidos, con el fin de extraer 
datos para el caso en análisis.

La segunda parte presta especial atención a la producción 
legislativa del consejo de autoridades de la HCDN. Se presen-
tará el número de proyectos presentados por los legisladores 
que fueron autoridades del Comité, en materia de Defensa Na-
cional; de qué partido político eran, su suposición respecto del 
partido gobernante en ese momento y el distrito por el cual 
fueron electos. Estos elementos se tendrán en cuenta para ver 
cómo se puede pensar el trabajo legislativo de quienes tuvie-
ron un rol directivo en el Comité.

Introducción1

A partir del año 2003, el gobierno civil de las Fuerzas Arma-
das ha sufrido una serie de cambios importantes. Entre los 
hechos más destacables, podemos mencionar la reglamenta-
ción de la ley de Defensa Nacional,2 el nuevo sistema de Jus-

1  Agradezco los comentarios y apreciaciones del Dr. Miguel López para la elaboración 
de esta versión final del trabajo. Asimismo, quiero agradecer la predisposición de Ma-
risa Toubes de la Comisión de Defensa Nacional, quien gentilmente me brindó de su 
tiempo y facilitó el material para realizar el trabajo de archivo. 

2  Recordemos que la ley de Defensa Nacional, N° 23.554, fue sancionada en el año 
1988 y reglamentada recién en el año 2006 durante el gobierno del Dr. Néstor Kirch-
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ticia Militar,3 los cambios implementados en materia de for-
mación,4 la ley del FONDEF y, en el último tiempo, el proyecto 
elevado para su estudio sobre personal militar. Estos cambios 
resultaron de gran importancia para pensar la defensa nacio-
nal en el contexto socio-político posterior al retorno de la de-
mocracia en 1983. Sin embargo, esta temática no ocupa el 
centro del debate parlamentario, menos aún en la esfera del 
debate público. En el año 1983, el orden de prelación de las 
comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados cambió de 
acuerdo a la importancia relativa de cada asunto en el debate 
parlamentario. Durante este periodo, la Comisión de Defensa 
Nacional pasó de ser 6 en importancia a ser 15 hoy en día 
(HCDN, 1984 y HCDN, 2017). 

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: en la prime-
ra parte, se presentará el marco metodológico y conceptual, 
a partir del cual analizaremos los datos referidos al funcio-
namiento de la Comisión de Defensa Nacional5 de la Cámara 
de Diputados, en particular, su mesa de autoridades. Allí se 
explorará el trabajo realizado en estudios específicos sobre 
tratamiento legislativo de la Defensa nacional en los Estados 
Unidos, a modo de extraer algunas pistas de análisis para el 
caso por tratar.

Luego, se presentará el trabajo de fuentes realizado para ob-
tener las estadísticas, que servirán para esbozar algunas de las 
conclusiones. El análisis de estas se estructura en dos partes: 
la primera refiere a la producción en general que tuvo giro a la 
CDN. Allí veremos las principales líneas de trabajo expresadas 
en los proyectos, los tipos que se presentaron (ley, resolución 

ner. Es dable destacar el debate original que conllevó dicha norma. Ver Ministerio de 
Defensa, 2010.

3  El sistema de Justicia Militar fue reformado íntegramente entre los años 2006 y 
2008. Ver Ministerio de Defensa, 2009.

4  El modelo de formación de las Fuerzas Armadas se trabajó desde el espacio del 
Ministerio y de la normativa nacional. En el plano específicamente ministerial, véase, 
por ejemplo, Ministerio de Defensa, 2014 y Ministerio de Defensa, 2015.

5  De ahora en adelante CDN.
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o declaración), el volumen de trabajo por año y las temáticas 
que tuvieron mayor o menor tratamiento en cada uno de los 
periodos parlamentarios que recubre el análisis.

La segunda parte del análisis presta especial atención a la 
producción legislativa de la mesa de autoridades de la CDN. 
Se expondrá la cantidad de proyectos presentados por los 
legisladores que fueron autoridades de la Comisión, con re-
lación a la temática de la defensa nacional, de qué partido 
político eran, suposición respecto del partido de gobierno en 
el momento, y el distrito por el cual fueron electos. Estos ele-
mentos se tendrán en cuenta para ver de qué forma se puede 
pensar la labor legislativa de quienes tuvieron un rol de ges-
tión en la Comisión.

Siguiendo a Blechman (1990), Samuels (2003) y Alemán y 
Tsebelis (2016), entendemos que el tratamiento legislativo 
de la defensa nacional obedece, principalmente, al interés es-
pecífico de los legisladores más que a una necesidad, en tér-
minos de presentación de proyectos sobre esta temática en 
particular. De los datos obtenidos del análisis de fuentes, vere-
mos que son las trayectorias de ciertos legisladores puntuales 
las que explican la producción en momentos específicos más 
que otras variables, como puede ser afinidad ideológica o per-
tenencia a una determinada provincia.

Tratamiento de las fuentes

La fuente utilizada para este trabajo fue la base de datos de 
acceso público del Congreso de la Nación. Para ello, se siste-
matizó la producción legislativa, que tuvo giro a la CDN de Di-
putados entre marzo de 1999 y diciembre de 2019.6 Los 2.435 

6  Buscador de la Cámara de Diputados. Para la construcción de la base de datos 
se accedió originalmente a la base publicada en el año 2016. Un último acceso para 
cotejar información este año (2023) dio como resultado un cambio en la cantidad de 
proyectos publicados en la página, esto hace necesario una posterior revisión de la 
base original para ajustarla a la información publicada a la fecha.
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proyectos que tuvieron entrada a la Comisión de Defensa del 
Senado y los 3.620 que tuvieron en la Comisión de Defensa de 
la Cámara de Diputados de la Nación se sistematizaron en una 
base de datos para proceder a su análisis.

El trabajo de sistematización ordenó los proyectos de pro-
ducción legislativa, ingresados en ambas comisiones de De-
fensa Nacional, por año, tipo y temática general. Esto supuso 
la codificación de su totalidad en nueve categorías.7 Debido a 
que resultaba complejo crear un conjunto de categorías mu-
tuamente excluyentes, se decidió utilizar como criterio la te-
mática principal del proyecto. Para las más voluminosas, se 
creó la división por subtemáticas.

El recorte temporal (03/1999-12/2015) obedece a la pre-
sentación de las bases de datos de ambas Cámaras, tomándo-
se de base el año legislativo, y no periodos del Poder Ejecuti-
vo Nacional (PEN). Esta selección se basó en el análisis de la 
producción legislativa, partiendo de la base de que el trabajo 
de este Poder tiene una dinámica que no obedece obligatoria-
mente a los cambios de mandato en el PEN.

Para la generación de las categorías, se procedió al análisis 
lexicográfico cuantitativo de los extractos de los proyectos, 
ingresados en las comisiones de Defensa Nacional de ambas 
Cámaras, con la ayuda del programa informático de análisis 
cuantitativo y cualitativo AQUAD (Analysis of Qualitative Data).8 

7  Las categorías son: 1) Malvinas y Atlántico Sur; 2) Política de Defensa; 3) Ejército; 
4) Fuerzas Armadas; 5) Armada argentina; 6) Fuerza Aérea Argentina; 7) Internacio-
nal; 8) Nuevas Amenazas; y 9) otros.

8  El programa informático es un software libre desarrollado principalmente en Ale-
mania desde 1987, que puede descargarse de la dirección http://www.aquad.de/es/. 
Los extractos de los proyectos fueron tratados por separado, preparados en docu-
mento de texto para su análisis por el software. Fueron excluidas de la lista de pa-
labras para analizar las conjunciones, conectores lógicos, artículos y preposiciones. 
A partir de un análisis del número de ocurrencias de las palabras contenidas en los 
extractos de los proyectos, se descartaron las palabras con menos de 10 ocurrencias 
(incidencia del 1,06%, en el caso del Senado, y del 1,24%, en el caso de Diputados). 
En términos totales, las palabras descartas en el caso del Senado suponen el 5,23% 
del total (2.520 palabras sobre un total de 48.114), y en el caso de Diputados 7,54% 
(1.979 palabras sobre un total de 26.246). A partir de ellas, se realizó una lista de 

http://www.aquad.de/es/
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A fines prácticos, para este trabajo solo se utilizó la base de la 
HCDN.9

En lo que refiere al análisis de la mesa de autoridades de la 
CDN, se trabajó con los archivos de la Comisión, en particular, 
el libro de actas. La información de los 16 años estudiados fue 
sistematizada en una base de datos que presentaron aquellos 
legisladores que integraron la Comisión y quienes ocuparon las 
presidencias, vicepresidencias y secretarías de la CDN para los 
8 periodos analizados. Para cada una de las composiciones de 
la Comisión se consignó nombre, partido y distrito. En el caso 
particular de las mesas de dirección, se incluyeron también los 
proyectos presentados durante sus gestiones en la Comisión, 
de modo tal de poder analizar la producción legislativa en re-
lación con el cargo que ocuparon en cada uno de los periodos 
analizados. De modo de evitar dobles cuentas, este trabajo se 
limitó solo a imputar aquellos proyectos de los cuales los le-
gisladores fueron firmantes, excluyendo así los que tuvieran 
giro a la CDN, pero en los que figuraran como cofirmantes. So-
bre esta base, se elaboraron las estadísticas de cantidad de 
proyectos, distritos y partidos políticos más representados, y 
producción legislativa por partido político y por distrito.

Marco conceptual 

Para este trabajo, se tuvo en cuenta la propuesta metodo-
lógica de Eduardo Alemán y George Tsebelis (2016), al incluir 
tres dimensiones en la elaboración de la agenda parlamenta-
ria: a) la partidaria; b) la institucional y c) la posicional (Ale-
mán-Tsebelis, 2016, p. 20). Al mismo tiempo, se consideró 
necesario incorporar la dimensión territorial para pensar la ac-
ción de los legisladores, en términos de determinación de las 

palabras clave por cada una de las temáticas creadas y, a partir de ello, se generaron 
filtros con los cuales se categorizó cada uno de los 5.795 proyectos analizados.

9  Para un análisis cuantitativo comparado de la producción legislativa en materia de 
PDN, ver Cáceres, 2017.
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agendas de trabajo. En este sentido, entendemos que la teoría 
de la ambición (Samuels, 2003, p. 3) ofrece un buen marco 
conceptual para comprender cómo la importancia del espacio 
territorial modela las preferencias de trabajo de los legislado-
res, en particular, en países federales como el nuestro.10 En lo 
que hace a las dimensiones, estas recubren tres aspectos de 
vital importancia para ordenar el trabajo de comprensión de la 
dinámica legislativa. 

La dimensión partidaria da cuenta de la conformación (o no) 
de mayorías en el ámbito del Congreso, y de qué modo estas 
responden al PEN. En el caso argentino, como en el mexicano, 
los gobiernos son de mayorías plurales, en los que general-
mente solo se aprueban las iniciativas legislativas que fueron 
iniciadas por presidentes que presentan cierta afinidad con la 
mayoría de los legisladores que hay en la Cámara.

La dimensión institucional hace a las reglas propias del tra-
bajo legislativo y cómo ellas influyen en esta labor. Esto supo-
ne evaluar quién tiene la potestad de realizar leyes o presentar 
iniciativas sobre cuestiones que hacen a la materia sobre la 
que trata este trabajo. 

En el caso específico de la HCDN, solo la entrada y salida de 
tropas del país debe pasar por la Cámara, por manda consti-
tucional. Los autores toman esta dimensión como importante 
para definir capacidades de veto en el tratamiento de ciertas 
temáticas, así como toma relevancia en el caso de que una co-
misión esté en manos de un partido de oposición (o no) afín al 
gobierno de turno, como es el caso en defensa nacional, dado 
que se da lo que denominan “la discreción del portero” (Ale-
mán y Tsebelis, 2016, p. 38). Esto también explica la necesi-
dad del PEN de hacerse con el control de las comisiones más 
importantes para llevar adelante el plan de gobierno.11

Lo que los autores llaman la “dimensión posicional” incluye, 
en el estudio, el espectro ideológico en el cual se ubican los 

10  El trabajo de Samuels (2003) versa sobre la dinámica legislativa de Brasil.

11  Estas comisiones son Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Juicio Político, entre 
otras. 
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legisladores en el ámbito del Congreso de la Nación. La posi-
ción político-ideológica que tienen ciertos actores respecto de 
otros importantes es lo que puede permitir que se avance en 
ciertas iniciativas políticas, para las cuales se necesita afinidad 
de la índole. Al mismo tiempo, esto da herramientas de nego-
ciación y capacidad de incidir en la agenda política a aquellos 
legisladores que participan de coaliciones de gobierno ad hoc, 
necesarias para un PEN que se encuentre en minoría. 

Finalmente, la teoría de la ambición da cuenta del aspecto 
territorial, de vital importancia para comprender el compor-
tamiento de los legisladores, en función de su proyección en 
los territorios de los cuales surgen como representantes, ya 
sea de la Cámara Baja como de la Alta. En este sentido, la pro-
yección nacional de los legisladores no busca, en la mayoría 
de los casos, instalar una carrera parlamentaria, ya sea como 
diputado o como senador, sino, por el contrario, muchas veces 
el comportamiento legislativo obedece a la necesidad de dar 
cuenta de dinámicas de las provincias o distritos de los cua-
les los legisladores son oriundos.12 Tal como señala también 
Barros Correia Gomes, en el caso del federalismo de Brasil, 
el rol de los legisladores, tanto de diputados como senado-
res, está orientado a generar un contrapunto al rol que posee 
el PEN, en términos de elaboración de estrategias legislativas 
(Correia Gomes, 2013, p. 48 y ss.). Consideramos oportunas 
estas observaciones, en virtud del carácter federal del siste-
ma de ordenamiento territorial y de las representaciones para 
nuestro país.

Al mismo tiempo, la defensa nacional, como núcleo temáti-
co, presenta ciertas particularidades, que hacen de su trata-
miento legislativo una política, principalmente, del Poder Eje-
cutivo Nacional. La temática, a nivel de las provincias o de las 
ciudades de las cuales proceden los legisladores, muchas ve-
ces está en relación con la implantación, o no, de diversos des-

12  El trabajo de Samuels es interesante en este sentido por realizar un estudio por-
menorizado de las trayectorias legislativas de un país como Brasil, donde la política 
estadual condiciona el desarrollo y las estrategias de los legisladores a nivel nacional.
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tacamentos, instituciones educativas militares o pertenencia 
socio-familiar. En este sentido, no solo incluimos los proyec-
tos de ley sobre la Defensa Nacional, sino también proyectos 
de Declaración y de Resolución, que dan cuenta de cuestiones 
que hacen a la cotidianidad de la institución militar y su inte-
racción con el mundo social y político local. 

Para ello, tomamos el trabajo de Roderick Ai Camp, quien ex-
plora en detalle el rol de los militares, en particular, los espa-
cios de socialización que el cuerpo militar mantiene y fomenta 
con la sociedad civil (Ai Camp, 1992, p.75 y ss.). Consideramos 
oportuno incluir esta lectura, a fin de establecer posibles vín-
culos locales que intervengan como mecanismos no explícitos 
en la elaboración de iniciativas legislativas menores, como ser 
las que incumben a las declaraciones o resoluciones.

En lo que refiere a antecedentes específicos de tratamiento 
legislativo de la defensa nacional, encontramos el trabajo se-
ñero de Barry Blechman (1990). El autor trata sobre la relación 
que existe entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo de los Esta-
dos Unidos en la determinación de la política de Defensa Na-
cional.13 Tal como sostiene el autor, desde la guerra de Vietnam 
en adelante, los diferentes presidentes de los EE. UU. buscaron 
de una u otra forma minimizar el poder del Congreso en lo que 
refiere a la PDN.14 Sin embargo, a través de los años, el Congre-
so ha ganado poder respecto a la confección del presupuesto 
militar, las negociaciones sobre el control y venta de armas y las 
operaciones encubiertas de las Fuerzas Armadas norteameri-
canas (Blechman, 1990). Esta actitud del Congreso fue acom-
pañada de un cambio institucional importante según el autor:

13  De ahora en adelante PDN. La política de Defensa de los Estados Unidos se deno-
mina como “Política de Seguridad Nacional”. Sin embargo, para uniformizar la termi-
nología en el marco de este trabajo, llamaremos a toda política referida a la materia 
que aquí estudiamos Política de Defensa Nacional, conforme a la tradición argentina.

14  Cabe recordar que, en el marco de la guerra de Vietnam, el Congreso nortea-
mericano aprobó la War Powers Resolution, que limitaba drásticamente el poder del 
presidente de los Estados Unidos para entrar en guerra con otros países. Tal cambio 
marcó el inicio de un nuevo modo de abordar la cuestión de la PDN por parte de aquel 
Congreso, que prevalece hasta hoy en día.
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El personal tanto de diputados como senadores, así como el 
personal de las comisiones relevantes [para la PDN] comien-
za a crecer a finales de la década de 1960: el personal de la 
Comisión de Defensa15 del Senado se elevó de 9 a 17 entre 
1969 y 1978; aquel de la Comisión de Defensa de la Cámara 
de Diputados de 9 a 26. El carácter de aquel personal tam-
bién cambió, con hincapié en personal que podía evaluar las 
políticas del Ejecutivo. Se crearon nuevas instituciones que 
brindaron apoyo analítico para las iniciativas de Defensa del 
Congreso [...]; la Oficina de Presupuesto, creada en 1974, te-
nía 25 agentes especializados en Defensa hacia el año 1978. 
La Oficina de Evaluación de Tecnología creada en 1972 dedi-
caba una gran parte de su trabajo al análisis del impacto de 
las tecnologías de Defensa Nacional (pp. 11-12).16

El autor sostiene que el personal que trabaja en las comi-
siones es especializado, ya sea por haber egresado de alguna 
academia militar, trabajado en el Departamento de Defensa o 
por pertenecer a un think tank de defensa (Blechman, 1990, 
p. 53).17 Pero respecto de los legisladores, ¿qué sucede en 
aquel país?

También resalta el rol de los legisladores que integraron las 
comisiones, con injerencia en la gobernanza de la PDN. Ellos 
tienen mucho que ver en los cambios que se dieron a partir de 
la década de 1970, a través de una nueva visión de aquella po-
lítica que reflejaba el modo en que la sociedad veía el asunto. 
Sin embargo, es de destacar que los legisladores tenían una 
libertad de acción clara respecto de la PDN: por ejemplo, el 
congresista Howard Berman señalaba que era poca la presión 
que recibía por parte de su electorado sobre esta, lo que lo de-
jaba con libertad de acción sobre la materia: “Tengo mis pun-

15  Armed Services Committee en el original.

16  Traducción propia del original en inglés.

17  Por ejemplo, en el año 2014, el servicio de investigación del Congreso de los Es-
tados Unidos realizó un estudio pormenorizado del costo de las operaciones militares 
en Irak, Afganistán, realizado por Belasco, una especialista en PDN y presupuesto de 
Defensa. Ver Kaufman (2014, p. 21). Para acceder al informe: https://fas.org/sgp/crs/
natsec/RL33110.pdf.  
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tos de vista sobre estos asuntos y los llevo adelante. Vine aquí 
[a Washington] por una razón… la posibilidad de influenciar la 
política del gobierno” (p. 203). Este es el caso de legisladores 
que pasan gran parte de su carrera como legisladores en las 
comisiones de Defensa Nacional, incluso mucho más tiempo 
que sus contrapartes en el Poder Ejecutivo. Esto, según el au-
tor, explica también el rol que tomó la CDN en la elaboración 
de la PDN en aquel país (Blechman, 1990, p. 204).

El presidente de los Estados Unidos debe así encontrar en el 
Congreso la aprobación de las leyes necesarias para avanzar 
en su política militar de manera imperiosa. Recordemos, por 
ejemplo, el caso de la ley para la asistencia al desarrollo en 
Pakistán por USD 1,5 billones durante 5 años, complementa-
rio al gasto militar que se realizaba en aquel país para conte-
ner la expansión de los talibanes en la región (Frechero, 2012, 
p. 221). Por supuesto que los cambios tecnológicos también 
cambian la correlación entre los poderes; por ejemplo, el caso 
de la utilización de unidades no tripuladas, o drones, como 
popularmente se los conoce, durante la operación militar de 
Obama en Libia, le permitió al presidente no solicitar la apro-
bación del Congreso, bajo la War Powers Act, por no poder sig-
nificar el envío de tropas al escenario bélico.

Aproximación cuantitativa al tratamiento de  
la defensa nacional en el periodo 1999-2019

La primera aproximación a la producción legislativa tratada 
por la CDN es de tipo cuantitativa, con el fin de discriminar el 
tipo que prevaleció en el periodo de estudio.

En la Cámara de Diputados de la Nación existen solo tres ti-
pos de proyectos: de ley, de declaración y de resolución. Esta 
primera aproximación cuantitativa arroja el resultado que se 
observará en la Tabla 1. Esto permite afirmar que la produc-
ción de proyectos referidos a la PDN no escapa a las generales 
de la producción legislativa de los últimos años, en los cuales 
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se constata un aumento indiscriminado de los proyectos de 
declaración y resolución sobre las temáticas más diversas.18 El 
volumen de la producción legislativa nada dice de su calidad, 
menos aún de su pertinencia. Este problema no solo afecta el 
análisis de la producción legislativa en nuestro país, sino tam-
bién en otros países de la región y de otras latitudes.19

Tabla 1: cantidad de proyectos según su tipo,  
entre 1999 y 2019. 

Tipo de proyecto Cantidad
de Ley 1.152

de Resolución 1.813

de Declaración 616

Fuente: elaboración propia según HCDN 2023.

Un primer análisis que se puede realizar sobre los tipos de 
proyecto es el alto porcentaje que hay de declaración y reso-
lución (el 68% del total), los cuales obedecen a una lógica de 
primacía de lo local y la política que hace a la temática de la 
Defensa, que marca un tipo de tratamiento de la PDN.

18  En los últimos años ha habido un incremento de proyectos de declaración y reso-
lución en ambas Cámaras, fruto del establecimiento de estadísticas legislativas que 
“evalúan” el desempeño de los representantes, a partir de índices de productividad 
legislativa o cantidad de palabras pronunciadas por los legisladores en las sesiones. 
Varios medios de comunicación toman estos datos para producir “informes”, cuya 
factoría, además de ser metodológicamente cuestionable, resulta inútil para evaluar 
el trabajo realizado. Este se practica en numerosos países, y el resultado se orienta a 
la producción de información para los grandes medios de comunicación.

19  Un ejemplo de esto el caso del análisis de la producción legislativa en Francia, don-
de también se realiza un índice que indica la cantidad de proyectos, señalando las pági-
nas escritas por los legisladores y el tipo de iniciativas que presentan por año. Ver página 
de la Asamblea Nacional de Francia: http://www2.assemblee-nationale.fr/14/statisti-
ques-de-l-activite-parlementaire-sous-la-xive-legislature. También se ha señalado el 
trabajo publicado por la Cámara de Diputados del Brasil (ver Correia Gomes, 2013).

http://www2.assemblee-nationale.fr/14/statistiques-de-l-activite-parlementaire-sous-la-xive-legislature
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/statistiques-de-l-activite-parlementaire-sous-la-xive-legislature
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La producción legislativa sobre PDN de la HCDN por año (ver 
Tabla 2) constata que el volumen de la producción se mantie-
ne en un nivel de 200 a 250 proyectos presentados los prime-
ros años, para luego decaer a su nivel más bajo en el año 2008. 
Entre 2009 y 2015, la cantidad de expedientes ingresados en 
la comisión vuelven a aumentar, pero no alcanzan el nivel an-
terior a 2008.

Tabla 2: elaboración propia según HCDN 2023.

Año Cantidad
1999 271

2000 209

2001 267

2002 262

2003 239

2004 257

2005 244

2006 173

2007 144

2008 81

2009 95

2010 178

2011 108

2012 163

2013 209

2014 200
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2015 135

2016 76

2017 140

2018 113

2019 57

Cuando se analizan los tipos de proyecto por año de la HCDN, 
prevalecen dos tendencias respecto de los asuntos entrados 
en la comisión (ver Tabla 3): en términos generales, la canti-
dad de proyectos tratados en la CDN disminuye a lo largo del 
tiempo, una tendencia general para los tres tipos de proyec-
tos. Los de ley presentan cierta estabilidad, pero, a partir del 
año 2004, comenzó un proceso de descenso en la cantidad 
de proyectos presentados, que se mantuvo aproximadamente 
hasta el año 2013 sin mayores variaciones. Luego retomó los 
niveles anteriores, para tener su pico en el año 2014.

En cambio, los proyectos de resolución tuvieron su pico his-
tórico en el año 1999, comienzo de la serie, para luego decre-
cer y volver a aumentar hasta el año 2004. A partir de aquel 
año, comenzó un proceso de descenso en la producción legis-
lativa de tipo resolución, que alcanzó su mínimo en el 2008, 
idéntico al de los proyectos de ley presentados en aquel año. 
De allí en adelante, hubo un aumento en la cantidad de pro-
yectos, hasta alcanzar un pico en 2013, cercano a la produc-
ción legislativa de 1999.

A partir del análisis lexicográfico cuantitativo, se procedió a 
elaborar 8 temáticas que recubran el universo de proyectos 
tratados por la comisión durante el periodo en estudio. Las te-
máticas son: 1) Malvinas y Atlántico Sur; 2) Política de Defensa; 
3) Ejército; 4) Fuerzas Armadas en general; 5) Armada Argen-
tina; 6) Fuerza Aérea; 7) política internacional de Defensa; 8) 
Nuevas amenazas; y 9) otros.

En la Cámara de Diputados de la Nación, el núcleo duro de 
la producción legislativa se centra en la temática de política 
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Tabla 3

Año
Tipo de proyecto

Ley Resolución Comunicación
1999 75 151 45

2000 65 97 47

2001 79 114 74

2002 79 126 57

2003 75 117 47

2004 81 128 48

2005 70 115 59

2006 64 73 36

2007 44 63 37

2008 37 39 5

2009 39 46 10

2010 45 109 24

2011 32 64 12

2012 39 86 38

2013 43 139 27

2014 74 112 14

2015 46 81 8

2016 21 42 13

2017 51 49 18

2018 51 52 10

2019 42 10 5

Fuente: elaboración propia según HCDN 2023.
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de Defensa. Esta característica indicaría un trabajo orientado 
de los legisladores de la Cámara respecto del quehacer de la 
política de Defensa en nuestro país. Los proyectos de esta te-
mática, por sí solos, suponen el 42,60% (ver Tabla 4).

Le sigue la temática Malvinas y Atlántico Sur, y luego las tres 
fuerzas. Este conjunto de proyectos expresa un poco más del 
83% del total de los expedientes ingresados en la Comisión de 
la HCDN.

De las temáticas menores, el 17% restante, las temáticas de 
política internacional de la Defensa y Nuevas amenazas rea-
grupan casi la totalidad de los proyectos que entraron en la 
Comisión. Esto sugiere una concentración en la producción le-
gislativa de la Defensa en ciertos núcleos temáticos, prevale-
ciendo aquel relativo a la producción sobre la PDN.

Finalmente, el último cruce que proponemos de la informa-
ción obtenida de la Cámara de Diputados es qué tipo de pro-
yectos fueron más importantes en cada una de las temáticas 
que se trataron en la comisión (ver Tabla 5).

En principio, uno puede observar que los proyectos de ley re-
feridos a la política de defensa en general representan el 49% 
del total de proyectos de ley. Esto es una relación mucho más 
importante que los pedidos de informe sobre la política de de-
fensa, que solo representa el 39% del total de los pedidos de 
informe que se presentaron en el mismo periodo.

En relación con las otras temáticas, se rescató que la agenda 
de nuevas amenazas estuvo presente bajo la forma de pedidos 
de informe al PEN, y que no hay una construcción de una agen-
da legislativa que busque cristalizar un nuevo marco normati-
vo en torno a dicha temática.

La mesa de autoridades de la Comisión  
de Defensa Nacional

Al analizar el trabajo de la CDN de la Cámara de Diputados de 
la Nación, tomamos en cuenta el trabajo que realizó la mesa 
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de autoridades de la Comisión. En principio, encontramos cier-
tos elementos para tomar en cuenta sobre el trabajo que pro-
piciaron en los años que se analizaron.

En primer lugar, el volumen de proyectos presentados por 
los presidentes, vicepresidentes y secretarios de la Comisión 
muestran poca labor legislativa en lo relativo a la materia de 
dicha comisión, teniendo en cuenta la totalidad de los proyec-
tos ingresados en ella (ver Tabla 6). Esta actividad ronda en un 
promedio menor al 10% de los proyectos tratados aquí en los 
años analizados.

Al mismo tiempo, otro elemento que llama la atención es la 
sobrerrepresentación de ciertos distritos en la dirección de la 

Tabla 5

Temática
Tipo de proyecto

Ley Resolución Declaración
Malvinas 240 243 159

Política  
de Defensa

494 666 186

Ejército 56 156 73

Fuerzas Armadas 51 83 17

Armada  
Argentina

21 133 59

Fuerza Aérea 30 167 62

Política  
Internacional

65 115 30

Nuevas  
amenazas

37 137 9

Otros 14 2 6

Fuente: elaboración propia según HCDN 2023.
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Comisión durante los primeros años del periodo analizado. La 
presidencia de la Comisión generalmente recae en un legis-
lador, hombre de la provincia de Buenos Aires o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. A partir de 2009, esta tendencia 
cambió con la presidencia de Julio César Martínez, de La Rioja, 
luego de Dato, de Tucumán, y, finalmente, de Pais, de Chubut.20 
La composición territorial de la mesa de autoridades para el 
conjunto de los periodos estudiados, refleja, en gran medida, 

20  Elaboración propia sobre la base del material de archivo de la Comisión.

Tabla 6: proyectos presentados por la mesa de autoridades  
y su relación sobre el total de proyectos entrados en la Comisión  

de Defensa Nacional de la HCDN. Fuente: elaboración propia  
sobre archivo de la Comisión de Defensa Nacional, HCDN.

Periodo Proyectos  
Mesa

Proyectos  
Comisión

% de Mesa 
sobre total 
Comisión

1999-2001 22 540 4,07%

2001-2003 46 657 7,00%

2003-2005 57 674 8,46%

2005-2007 35 511 6,85%

2007-2009 15 284 5,28%

2009-2011 71 388 18,30%

2011-2013 43 1279 3,36%

2013-2015 150 464 32,33%

2015-2017 30 310 9,68%

2017-2019 40 389 10,28%
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la de la Cámara, en términos de cantidad de representantes de 
los distritos más importantes (ver Tabla 7).

En términos de pertenencia partidaria, el partido político 
más representado en la mesa de autoridades de la CDN fue 
la Unión Cívica Radical (UCR), con 11 representantes en las 

Tabla 7: distritos a los cuales pertenecen los miembros  
de la Comisión de Defensa Nacional. Fuente: elaboración propia 
sobre la base del archivo de la Comisión de Defensa Nacional.

Provincia Porcentaje del total
Buenos Aires 20,83%

CABA 16,67%

Santa Fe 10,42%

Córdoba 8,33%

Salta 8,33%

La Rioja 6,25%

Mendoza 6,25%

La Pampa 4,17%

Neuquén 4,17%

Tucumán 4,17%

Catamarca 2,08%

Chubut 2,08%

Entre Ríos 2,08%

San Juan 2,08%

TDF 2,08%
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diferentes composiciones estudiadas a lo largo del periodo. Le 
sigue el Frente para la Victoria (FPV) y el Justicialismo. Estos 
tres partidos políticos representan el 60% de quienes fueron 
autoridades en la Comisión, mientras que otros 15 partidos 
políticos representan el 40% restante.21

Otra cuestión que resulta de interés remarcar respecto de la 
composición de la comisión es la participación partidaria en 
la producción de los proyectos por parte de la mesa de con-
ducción de la CDN. La UCR, Compromiso Federal y el Justi-
cialismo explican el 63% de los proyectos de presentados por 
miembros de la mesa de autoridades. Sin embargo, lo más 
interesante es que solo 4 legisladores22 (el 8,5% del total de 
legisladores estudiados) producen el 60% de los proyectos 
presentados por la mesa de autoridades. Al mismo tiempo, 25 
legisladores (53,2% del total de miembros de las mesas de 
dirección) presentaron menos de 5 proyectos cada uno en los 
periodos en los que estuvieron en sus cargos.

Al analizar la labor de las mesas de dirección de la CDN des-
de la perspectiva de las dimensiones de Alemán y Tsebelis 
(2016), se encontró que la dimensión partidaria no gobierna 
el trabajo de la Comisión. En efecto, los legisladores del FPV, 
partido de gobierno entre 2003 y 2015, ocupó un poco menos 
del 20% de los cargos durante todos los periodos e incluso 
presentó solo el 3,42% de los proyectos de los miembros de 
la mesa de autoridades de la CDN. La dimensión institucional 
da cuenta de un lugar relegado para la CDN, en términos de 
importancia respecto de otras comisiones, algo que a prori de-
nota cierta incoherencia con la idea de la PDN como política de 
Estado con planificación a mediano y largo plazo.

En el caso de las dimensiones posicional e institucional, se 
entiende que pueden ser analizadas de manera conjunta para 
sacar algunas conclusiones respecto del funcionamiento de la 
Comisión durante los periodos estudiados.

21  Cálculos propios según los archivos de la CDN.

22  Ellos son Julio César Martínez, Alberto Asseff, Liliana Fadul y Mauricio Bossa.



Publicación de la Universidad de la Defensa Nacional
Revista Defensa Nacional - Nro. 9 - Diciembre 2023

28

En relación con la dimensión posicional, vemos que los le-
gisladores que participan de la mesa de autoridades de la 
CDN se ubican en un espectro político-ideológico de derecha 
o conservador y, en la mayoría de los periodos, de oposición 
al color político del gobierno nacional. En el periodo 1999-
2001, la Comisión estuvo en manos del Justicialismo, con Mi-
guel Ángel Toma como presidente, mientras el gobierno era 
de la Alianza.

En el periodo 2001-2003, sigue Miguel Ángel Toma como 
presidente, y luego es reemplazado por Jorge Villaverde, tam-
bién del Justicialismo, con lo que la Comisión pasó a manos 
del oficialismo, pero guardando el mismo espectro político 
ideológico que tenía en el periodo anterior.

Del 2003 al 2005, Jorge Villaverde continuó como presiden-
te de la Comisión y el resto de la mesa de autoridades tomó 
un perfil opositor al gobierno nacional. Es dable destacar que 
la composición político-ideológica continúa siendo la que se 
venía dando hasta aquel momento.

En el periodo siguiente, 2005-2007, comienzan a aparecer 
legisladores del oficialismo en la mesa de autoridades de la 
Comisión. La presidencia estuvo en manos de Villaverde, y la 
composición político-ideológica contó con un cambio con la 
presencia del FPV. La tendencia a este en la composición po-
lítico-partidaria de la Comisión se mantuvo, y para el periodo 
2007-2009 se encontró mayor presencia del partido oficialis-
ta, pero la presidencia siempre estuvo en manos de Villaverde, 
es decir, oposición al partido de gobierno.

La situación política del año 2009 hizo que la composición de 
la mesa de conducción de la Comisión para el periodo 2009-
2011 acentúe su cariz opositor y solo uno de los miembros sea 
del partido de gobierno.

La comisión vuelve a manos del oficialismo recién en los pe-
riodos de 2011-2013 y 2013-2015; primero con la presiden-
cia de Dato y luego con la de Pais. En ambos casos, la composi-
ción político-partidaria de la Comisión es de corte conservador 
o de derecha. Luego, durante el 2015-2017 y 2017-2019, la 
Comisión se encontró presidida por un diputado de extracción 
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opositora, lógica que continuó del 2019 hasta el 2023. Esto 
parecería indicar que el rol de la Comisión de Defensa Nacio-
nal no es tanto traccionar mejoras en la política de Defensa, 
sino funcionar como organismo de control del gobierno nacio-
nal en el asunto específico de la defensa nacional. 

En el análisis de las tres dimensiones para la mesa de autori-
dades de la CDN de la HCDN (Alemán y Tsebelis, 2016), pode-
mos sacar algunas conclusiones interesantes para compren-
der el funcionamiento de la Comisión: para el de la dimensión 
institucional, debemos retener que la CDN en el conjunto de 
comisiones permanentes de la Cámara no tiene la relevancia 
significativa. Esto hace que se encuentre sistemáticamente 
en manos de legisladores de un partido político diferente al 
del gobierno y, generalmente, con continuidad en términos de 
quiénes participan de su composición. 

De los 8 periodos, 5 de ellos están en manos de partidos po-
líticos diferentes al de gobierno y tienen solo 5 presidentes.23 
Al mismo tiempo, las dimensiones posicionales y partidarias 
dan cuenta un congreso en el que no hay mayorías de partido 
de gobierno, que cuando las hay, la Comisión pasa a manos del 
oficialismo24 y que, en términos de posición político-ideológi-
ca, los integrantes de la mesa de conducción son legisladores 
que se ubican en posiciones políticas conservadoras o de de-
recha. Esto permitiría, de algún modo, comprender el tipo de 
lógica de trabajo que se da en el ámbito de la Comisión a lo 
largo de los años analizados.

23  Es de destacar que Miguel Ángel Toma presidía la CDN con anterioridad a 1999, 
con lo cual lo hace un cuadro especializado en la temática, aunque no participa con 
posterioridad en el Ministerio de Defensa, sino en la Secretaría de Inteligencia.

24  Si bien no forma parte del periodo estudiado, podemos reforzar esto con la presi-
dencia de Nilda Garré en la comisión durante los años 2015-2019, repitiendo el mis-
mo esquema: partido de gobierno en minoría, presidencia de la Comisión en manos 
de la oposición.
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Algunas líneas en guisa de conclusión

El análisis comparado del tratamiento de la PDN permite dar 
cuenta de la particularidad que presenta esta temática dentro 
del universo de asuntos tratados por el Congreso en general y 
la HCDN en particular. Siguiendo a Blechman (1990), la PDN 
no es un núcleo temático sobre el cual gravite la elección de un 
legislador, lo que, en principio, le otorga mayor libertad para su 
tratamiento.

Al mismo tiempo, la particularidad de ciertas herramientas 
legislativas, como los proyectos de declaración o resolución, 
permiten a los legisladores interactuar con el entorno local en 
el que son electos. Al prevalecer este tipo de producción, se 
puede entender la importancia, ya sea de la PDN o del instru-
mento militar en el ámbito local o provincial del cual surgen 
los legisladores. Tal como señala Ai Camp (1992), el ámbito 
de socialización de los militares da cuenta de la relación que 
tienen los políticos en su terruño ya sea con un arma en parti-
cular o con la PDN de manera más general. Esto nos permite 
moderar las afirmaciones de Blechman respecto de la libertad 
de acción respecto de la PDN y ver cómo legisladores como Li-
liana Fadul se ocupan fuertemente de la cuestión con un inte-
rés legítimo por la importancia que tiene la Armada Argentina 
en su territorio, la Provincia de Tierra del Fuego, por ejemplo. 
De todos modos, siguiendo a Blechman, podemos inferir tres 
cuestiones para pensar la producción en el ámbito específico 
de la PDN.

En primer lugar, podemos señalar que a priori no existe una 
especialización en lo que hace a la PDN por parte de los legis-
ladores que integran la CDN. Esto sería una primera cuestión 
a considerar que encuentra sus contrapuntos con las presi-
dencias de la CDN por Julio César Martínez y Nilda Garré; el 
primero, futuro ministro, y la segunda, ex ministra de Defensa 
Nacional. Presidencias anteriores de la Comisión no estaban 
especializadas en la cuestión, o tenían más relación con Segu-
ridad o Inteligencia y no con la materia específica de Defensa 
nacional.
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En segundo lugar, esta composición de la mesa de autorida-
des no fomenta la consolidación en el ámbito de la CDN de un 
equipo de especialistas que impulse la producción específica 
sobre la materia. Entendemos que institucionalmente el Con-
greso de la Nación está dando ciertos pasos, como la creación 
de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que supone un pro-
ceso de profesionalización de la tarea legislativa, el cual se tra-
duciría en un lapso de tiempo no muy grande en el incremento 
de la dotación de las comisiones para realizar tareas de aseso-
ramiento permanente, tal su función según reglamento.

Por último, es dable remarcar que muchas veces el Congre-
so de la Nación en nuestro país no genera legisladores que se 
aboquen a la carrera legislativa. En términos de trayectoria, 
estos muchas veces están más pendientes de realizar una ca-
rrera local o provincial, por lo que su producción atiende a la 
realidad en la cual realizan su carrera política. Esta conclusión 
se vería reforzada por la elaboración de proyectos de decla-
ración y resolución, que permitiría una interacción más fluida 
con el entorno político del cual son referentes, y se sostiene en 
las afirmaciones de Samuels respecto de la ambición de reali-
zar carrera en los respectivos distritos de los cuales surgen los 
legisladores.

El análisis da cuenta de la necesidad de trabajar en el ámbito 
legislativo para instalar la temática de Defensa en sus diferen-
tes vertientes, como política de Estado para ser tratada por 
los diferentes bloques. El tratamiento dispar de las temáticas 
medulares indica cierta irregularidad en cuanto al interés por 
parte de los bloques legislativos de la política de Estado en 
esta materia.

Al mismo tiempo, es importante resaltar la cuestión del per-
sonal que reviste en la CDN de la HCDN. Con las diferencias 
lógicas que se dan respecto de la Comisión de Defensa Na-
cional de los Estados Unidos y la de nuestro país, vemos que 
el fortalecimiento de temática en el ámbito legislativo tam-
bién está acompañado por una jerarquización del trabajo de 
la CDN. Evidentemente, esto también supone dotarla de los 
recursos técnicos y el personal necesario para cumplir de ma-
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nera cabal con las tareas de asesoramiento permanente que 
requiere este trabajo. 

Actualmente, la CDN cuenta con solo 6 agentes, que desa-
rrollan su experticia a partir del trabajo in situ. Destacamos 
que, en el caso de la Comisión estadounidense, no siempre 
fue importante ni contó con gran cantidad de recursos, sino 
que esto se desprendió de un posicionamiento de la cuestión 
en el debate público y la posición tomada por parte del Poder 
Legislativo frente a este asunto. 

Hoy en día, el tratamiento de la PDN está sesgado por la di-
mensión institucional, en términos de Alemán y Tsebelis. La 
división proporcional de las Comisiones, en función de la re-
presentación política, hizo que la CDN haya estado en manos 
de legisladores de la oposición que habían ejercido una acti-
tud de gatekeeper, en lugar de una eventual actitud propositiva 
con relación al asunto. Entendemos que la jerarquización de 
la CDN, más cierto trabajo para que la defensa nacional tome 
estado en el debate público, redundaría en un trabajo con un 
enfoque diferente por parte de la Comisión. 

Entendemos que el trabajo futuro puede orientarse a cons-
truir una agenda legislativa analítica, que tome las particula-
ridades del trabajo de Comisión de cada una de las Cámaras. 
En este sentido, se pueden reforzar ciertas temáticas, norma-
lizar en términos de cantidad de proyectos otras o desestimar 
ciertas iniciativas por estar ampliamente tratadas. Sin lugar a 
duda, en el marco de un escenario político internacional cam-
biante, en el Estado argentino debe nuevamente darse una po-
lítica de defensa nacional a largo plazo, que contribuya con la 
defensa de la Soberanía Nacional y al desarrollo de las fuerzas 
vivas de la Nación. 
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Abstract 

Since 2003, the civilian government of the Armed Forces has 
undergone a series of important changes. Among the most 
notable ones, we can mention the regulations of the National 
Defense Law, the new Military Justice system, the changes 
implemented in terms of training, the FONDEF law and, re-
cently, a project for study on military personnel. These chan-
ges were of great importance regarding Argentina’s national 
defense, in the political context after the return of democracy 
in 1983. However, this issue does not occupy the center of the 
parliamentary debate, much less in the sphere of public deba-
te. In 1983, the order of priorities in the Chamber of Deputies 
changed according to the importance of each issue in the par-
liamentary debate. During this period, the National Defense 
Committee went from being 6 in importance, to being 15 today 
(HCDN, 1984 and HCDN, 2017).

This work is divided in two segments: in the first part, the 
methodological and conceptual framework will be presented, 
from which the data referring to the operation of the National 
Defense Committee of the Chamber of Deputies, in particular, 
its committee, will be analyzed.  The work carried out in speci-
fic studies on legislative treatment of National Defense in the 
United States will also be explored, in order to extract data for 
the case to be discussed.

The second part pays special attention to the legislative pro-
duction of the CRC’s board of authorities. The number of pro-
jects presented by the legislators who were authorities of the 
Committee will be presented, regarding the issue of National 
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Defense; what political party they were from, their assumption 
regarding the governing party at the time, and the district for 
which they were elected. These elements will be taken into 
account to see how the legislative work of those who had a 
management role in the Committee can be thought of.
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Resumen

La relevancia de los asuntos de seguridad internacional en 
un contexto sistémico, signado por la incertidumbre y la crisis 
en la gobernanza global, es una realidad prácticamente inob-
jetable luego de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. Una 
realidad que, además, demanda un conocimiento de las parti-
cularidades vinculadas a la defensa nacional, en tanto instru-
mento que complementa a la política exterior para compren-
der más cabalmente el posicionamiento de Argentina frente a 
los temas de la agenda global sobre seguridad internacional y 
los escenarios de conflicto, así como proyectar las decisiones 
y acciones con respecto a la defensa de sus intereses estraté-
gicos. Por eso, el presente ensayo propone reflexionar sobre el 
vínculo entre la educación superior, materializada en las licen-
ciaturas de Relaciones Internacionales, y la defensa nacional.

Recepción del original: 20/07/2023. Aceptación: 11/10/2023.
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Defensa nacional y educación superior 
argentina

Reflexionar acerca del vínculo entre la defensa nacional y la 
educación superior en Argentina, para algunos, puede ser una 
tarea poco provechosa, dado el lugar relegado que ocupan los 
asuntos de defensa en la agenda política. Para otros, puede 
ser una labor incómoda e, incluso, desde alguna perspectiva 
ideológica, poco acertada, considerando las implicancias en la 
consciencia colectiva relativas a la historia reciente, a partir de 
la última interrupción de la democracia. Finalmente, también 
nos encontraremos con aquellos que la entienden como un tra-
bajo dificultoso, dado el desconocimiento y la escasa cultura 
de defensa existente en el país. En línea con esto, además, no 
podemos obviar la tendencia a confundir conceptualmente la 
defensa y la seguridad internacional, y el hecho de que esta úl-
tima es la que mayor consolidación adquirió de la mano de los 
estudios de Seguridad desde finales del siglo XX, absorbiendo, 
en alguna medida, al campo disciplinar propio de la defensa.

No obstante los pareceres, y dado que la incertidumbre es el 
rasgo preponderante del carril por el cual discurren los acon-
tecimientos en el sistema internacional, deviene relevante so-
pesar el vínculo entre la defensa nacional y la educación supe-
rior. Esto partiendo de la premisa de que, como contrapartida 
de la responsabilidad de promover, regular y financiar a la 
Educación Superior (ley 24.521 de 1995), pública y privada, 
el Estado nacional debería contar con profesionales idóneos, 
que estén en condiciones de analizar, investigar o contribuir 
en la gestión de los temas relativos al ámbito de la defensa 
nacional en el marco de las problemáticas de la seguridad in-
ternacional. Para ello, resulta imprescindible el conocimiento 
de los rasgos principales de la política de defensa como polí-
tica pública (Wilson, 2006) que complementa la ejecución de 
la política exterior (Navarro Meza, 2009), el modo en que ha 
sido gestionada y las particularidades del sistema de defensa 
nacional. Solo de esta manera podemos propiciar una com-
prensión acabada del posicionamiento de Argentina frente a 
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los distintos temas de la agenda global relativos a seguridad 
internacional y los escenarios de conflicto, así como proyectar 
las decisiones y acciones pertinentes con respecto a la defen-
sa de sus intereses estratégicos (Calderón, 2022a). 

En este sentido, las licenciaturas en Relaciones Internaciona-
les son el estudio de grado que, por excelencia, puede asociar-
se con un primer acercamiento a la problemática de la defensa 
dentro del ámbito de la seguridad internacional, como espacio 
temático estratégico de la agenda global y de las relaciones inte-
restatales. Por consiguiente, a través de este ensayo ponemos el 
foco en la información recolectada sobre 25 de estas carreras de 
grado, dictadas por universidades tanto públicas como privadas, 
con la intención de relevar un estado de situación en particular, 
alejándonos de todo espíritu vinculado a emitir un juicio de valor 
o endilgar responsabilidades acerca del resultado encontrado. 

De este modo, un primer conjunto de interrogantes bien po-
dría ser: ¿por qué podemos sostener que los acontecimientos 
en el sistema internacional discurren por un sendero incierto? 
¿Cómo se manifiesta el escenario de seguridad internacional en 
el marco de dicha incertidumbre? ¿Qué lugar ocupan los temas 
de Seguridad Internacional dentro de los planes de estudios de 
las licenciaturas en Relaciones Internacionales de nuestro país?

Situando el lente de análisis en el plano global del sistema 
internacional, el corrimiento de facto del eje de poder mundial 
de Occidente a Oriente, que acelera el proceso de transición 
en el orden internacional, es un dato de la realidad que podre-
mos no desear, pero que difícilmente estamos en condiciones 
fácticas de objetar. Diferentes eventos así nos lo indican y tres 
de ellos se presentan como rotundos. El primero fue la dispu-
ta tecno-comercial entre China y Estados Unidos, que vio la 
luz pública en 2019. El segundo fue la irrupción de la pande-
mia ocasionada por el covid-19 en 2020. Y, por último, el des-
enlace de índole bélico que tuvo el escenario de conflicto en 
Ucrania, desarrollado desde finales de 2013, con la invasión 
de Rusia en 2022 (Giaccaglia y Dussort, 2023). Todos estos 
eventos coadyuvaron a precipitar la redefinición de los térmi-
nos del orden y progresivamente abren las puertas a un esce-
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nario en el cual las potencias tradicionales y nuevas, así como 
los Estados de la periferia del sistema internacional, deberán 
confirmar, modificar o ajustar su alineamiento. Por ello, actual-
mente, el sendero por el cual discurren los acontecimientos en 
el sistema internacional se puede calificar como incierto. 

Asimismo, esa incertidumbre se traslada de manera directa 
al escenario de seguridad internacional. Si retomamos el últi-
mo evento, la guerra en Ucrania, y le adicionamos las implican-
cias que tuvo y continúa teniendo sobre el devenir de la política 
mundial, observamos que la capa tectónica de las relaciones 
internacionales, que parecía más afianzada luego del fin de la 
Guerra Fría, se hace eco de esa incertidumbre y de dicho proce-
so de cambio. De hecho, se confirma la crisis de la gobernanza 
global como un campo de lucha por la legitimidad, donde los 
principales actores proponen y promueven sus visiones sobre 
el mejor modo de gobernar el mundo (Kobayashi, 2017), que, 
en lo referido a los asuntos de paz y seguridad internacional, re-
coge los criterios prevalecientes post Segunda Guerra Mundial.

En consecuencia, nos encontramos con la parálisis de Na-
ciones Unidas como mecanismo capaz de afrontar y detener 
las consecuencias de la guerra o, al menos, atenuarlas y ges-
tionarlas, contribuyendo con la generación de un espacio de 
diálogo político para encontrar una salida negociada. También 
observamos cómo las potencias occidentales tradicionales 
continúan instrumentando decisiones político-diplomáticas y 
estratégico-militares que no colaboran con la disminución de 
la intensidad del conflicto, sino que redoblan las apuestas en el 
campo de batalla, incluso pese a la posibilidad del empleo tác-
tico de un arma no convencional. De igual modo, constatamos 
cómo los poderes nuevos, emergentes y ya emergidos se posi-
cionan de manera pragmática, comportándose internacional-
mente como más les conviene, sin perder de vista que, sea por 
el motivo que fuere, los canales de comunicación con Rusia de-
ben permanecer abiertos y fluidos, al igual que las relaciones 
en todas las dimensiones de las relaciones internacionales.

En este sentido se observa que China e India, principal-
mente, sostienen una posición frente al conflicto que en nin-
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gún momento subestima la determinación ni las capacidades 
del Kremlin.25 De hecho, los países RIC (Rusia, China e India) 
desde hace ya algunos años despliegan un comportamiento 
internacional cada vez más sólido en lo político-diplomático, 
tanto de manera individual como a través de la Organización 
para la Cooperación de Shanghái, articulando un amplio abani-
co de recursos de poder duro (Ananyeva, 2017; Ismail, 2018; 
Lemos, 2018; Panda, 2018). Este es un dato que deberíamos 
considerar, independientemente de si Estados Unidos y la Or-
ganización del Tratado del Atlántico Norte se siguen posicio-
nando en un lugar de superioridad en cuanto a sus recursos 
materiales, logísticos, humanos y tecnológicos, que les permi-
te proyectar poder a una escala planetaria.

El accionar de los países RIC da cuenta de su vocación por 
participar de la gobernanza de la agenda global de seguridad 
internacional en un doble sentido. Por un lado, recuperan al-
gunas premisas que se derivan de sus propios marcos concep-
tuales, enraizados en su origen no occidental y su pertenencia 
al sur global. Por otro lado, participan de la gobernanza sin 
ocultar su búsqueda por obtener mayores niveles de autono-
mía en la gestión de la seguridad internacional dentro de las 
regiones en las cuales se insertan geográficamente (Abdenur, 
2017; Calderón, 2022b; Toloraya y Panova, 2020).

En este contexto, podemos sostener que está comenzando 
un nuevo proceso a nivel internacional, que demanda el re-
conocimiento de una realidad diferente, marcada por el sur-
gimiento de potencias nuevas, lo cual implica el reacomodo 
de ciertas instituciones internacionales (Miliband, 2023). Un 
proceso que definitivamente alcanza a la dimensión estra-
tégico-militar de las relaciones internacionales, y que en el 
mediano y largo plazo implicará movimientos de alineamien-
tos y realineamientos por parte de las potencias, los Estados 
medianos y, en general, los países de la periferia. Incluso, si 
vamos un poco para atrás en el tiempo y repasamos lo ocu-
rrido en estas dos décadas del siglo XXI, concluiremos que 

25  Un conjunto de edificios civiles políticos y religiosos situado en el centro de Moscú.



Publicación de la Universidad de la Defensa Nacional
Revista Defensa Nacional - Nro. 9 - Diciembre 2023

42

los estudios focalizados en la seguridad internacional, tomán-
dola como noción que articula los temas de la agenda global 
y la dinámica que adquiere la política internacional en dicha 
dimensión estratégico-militar, son absolutamente imprescin-
dibles para comprender el devenir de los procesos y del siste-
ma internacional. Pensemos, por ejemplo, entre otros muchos 
acontecimientos: la jerarquización de la agenda de seguridad 
internacional luego de los atentados del 11 de septiembre de 
2001 y la implementación de la política de lucha contra el te-
rrorismo, o el embate que significó para la gobernanza global 
el empleo de la norma sobre la responsabilidad de proteger 
en Libia durante 2011, además de la puesta en valor que hubo 
de la capacidad explicativa de la geopolítica con motivo de la 
invasión de Rusia a Ucrania.

Lo cierto es que esa relevancia de los estudios centrados en 
la seguridad internacional, para comprender el devenir de los 
procesos y del sistema internacional, fue recogida por la educa-
ción superior en Argentina, específicamente en las carreras de 
grado y aún más en las licenciaturas en Relaciones Internacio-
nales. En este sentido, en el cuadro número 1 se puede consta-
tar que, de las 25 carreras de grado dictadas por universidades 
públicas y privadas, 18 de ellas contemplan en sus planes de 
estudio una o más materias de carácter obligatorio vinculadas 
a la problemática de la seguridad internacional, cuestiones 
geopolíticas, nuevas amenazas o escenarios de conflicto.26

26  Es necesario explicitar que, por un lado, si bien se comprende que las problemá-
ticas relativas a la seguridad internacional pueden ser trabajadas como unidades o 
ítems de unidades dentro de materias vinculadas con la política exterior argentina, la 
realidad latinoamericana o, incluso, con la política internacional en general, en este 
ensayo sólo se consideran las materias que enteramente se abocan a ese subcampo 
disciplinar. En este sentido, se privilegia y pone en valor el abordaje articulado de esos 
temas afines, dentro de una misma unidad didáctica en función de una comprensión 
más acabada de su lógica y dinámica particular.
Por otro lado, el presente ensayo únicamente tiene en cuenta las materias vinculadas 
con cuestiones de seguridad internacional obligatorias dentro del plan de estudio. De 
este modo, quedaron excluidas aquellas materias de carácter electivo, porque no se 
garantiza que todos los estudiantes de la carrera accedan a ese contenido, como así 
también aquellas que se dictan bajo el formato de seminarios, dado que la oferta de 
temas puede variar de un año a otro. 
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Cuadro 1: elaboración propia de acuerdo con datos obtenidos de los 
planes de estudio vigentes, para 2023, de las carreras que figuran 

en las páginas web oficiales de las universidades.27

Universidad Materia vinculada con la 
Seguridad Internacional

Pontificia Universidad Católica 
Argentina – sede Buenos Aires 
(UCA Buenos Aires)

Seguridad Internacional  
(4.° año)

Pontificia Universidad Católi-
ca Argentina – sede Mendoza 
(UCA Mendoza)

Seguridad Internacional  
(4.° año)

Pontificia Universidad Católica 
Argentina – sede Paraná (UCA 
Paraná)

Seguridad Internacional  
(4.° año)

Pontificia Universidad Católica 
Argentina – sede Rosario (UCA 
Rosario)

Seguridad Internacional  
(4.° año)

Universidad Abierta  
Interamericana (UAI)

Seguridad y Política  
Internacional (4.° año)

Con respecto a esta última consideración, no se tuvo en cuenta, por ejemplo, el hecho 
de que la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Rosario, luego del proceso de modificación del plan de estudios de la licen-
ciatura iniciado en 2017, cuenta con dos seminarios electivos, uno denominado Segu-
ridad Internacional Latinoamericana y, el otro, Malvinas, Historia y Geopolítica. Ambos 
abordan tanto la problemática específica sobre seguridad internacional en América La-
tina como la Defensa Nacional, y desde 2018 quedaron incluidos como parte del nuevo 
plan de estudios de la carrera. No obstante, si bien ambos seminarios están preestable-
cidos de manera fija, son excluidos de la muestra considerada para este ensayo porque 
los estudiantes pueden no elegirlos y, por ende, no todos acceden a este contenido. 
Finalmente, la licenciatura de la UNLA también quedó excluida porque solo aquellos 
estudiantes que opten por seguir la mención en Defensa Nacional y Seguridad Interna-
cional serán quienes cuenten con los conocimientos relativos a dicho ámbito disciplinar.

27  Es importante aclarar que, para el caso de la UCA, con sede en 4 provincias, las 
licenciaturas se tomaron de forma individual en función de su alcance federal. 
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Universidad Argentina  
de la Empresa (UADE)

Política y Seguridad  
Internacional (4.° año)

Universidad Austral Conflictos Internacionales  
y Seguridad (4.° año)

Universidad Blas Pascal Ciberespacio y Seguridad 
Transnacional (2.° año) 
Geografía de los Recursos 
Estratégicos y Geopolítica 
(3.° año)

Universidad Católica  
de La Plata (UCALP)

Geopolítica y Estrategia  
(3.° año)

Universidad Católica  
de Salta (UCASAL)

—

Universidad Católica de  
Santiago del Estero (UCSE)

—

Universidad de Congreso (UC) Geopolítica (1.° año)
Universidad de la Defensa 
Nacional – Escuela Superior 
de Guerra (UNDEF)

Geopolítica (3.° año) 
Negociaciones y Resolu-
ción de Conflictos  
(3.° año) 
Escenarios de Conflicto 
Internacional (4.° año) 
Seguridad Internacional 
(4.° año) 
Defensa Nacional y Regio-
nal (4.° año)

Universidad de Palermo (UP) Negociación y Resolución 
de Conflictos (4.° año)

Universidad de San Andrés 
(UdeSA)

Seguridad Internacional 
(4.° año)
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Universidad del Centro de 
Estudios Macroeconómicos de 
Argentina (UCEMA)

—

Universidad del Salvador 
(USAL)

—

Universidad Maimonides 
(UMAI)

Geopolítica (2.° año) 
Sistema de Seguridad 
Mundial (3.° año) 
Geopolítica de los  
Conflictos (4.° año)

Universidad Nacional de Bel-
grano (UB)

Conflictos Internacionales 
y Seguridad Global  
(4.° año) 
Tendencias Estratégicas 
Globales y Geopolítica  
(4.° año)

Universidad Nacional de LA-
NUS (UNLA)

—

Universidad Nacional del Cen-
tro de la Provincia de Buenos 
Aires (UNICEN)

—

Universidad Nacional de Rosa-
rio (UNR)

—

Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM)

Seguridad Internacional 
(3.° año)

Universidad Siglo XXI Seguridad Internacional 
(3.° año)

Universidad Torcuato Di Tella 
(UTDT)

Seguridad y Conflictos 
Internacionales (4.° año)



Publicación de la Universidad de la Defensa Nacional
Revista Defensa Nacional - Nro. 9 - Diciembre 2023

46

Asimismo, y como podemos visualizar en el cuadro número 2, 
si indagamos en los contenidos de los programas de esas ma-
terias o, en su defecto, de sus planes de estudios, podremos 
identificar que en 13 de 17 casos totales28 los acercamientos 
a la seguridad internacional incluyen algunas de las dinámicas 
que preponderan en la región latinoamericana. Estas tienen 
rasgos absolutamente diferentes de las dinámicas que se en-
tablan en y entre las grandes potencias, a razón de diferentes 
motivos. Entre ellos, por la circunstancia de ser una región del 
mundo donde los Estados pertenecen a la periferia del siste-
ma internacional y en la que se observa un bajo grado de con-
flictividad interestatal, enlazado a un porcentaje muy reducido 
del gasto en Defensa respecto de otras latitudes. Además, la 
lógica de conflictividad imperante discurre mayoritariamente 
en torno a las amenazas no tradicionales o transnacionales, 
especialmente por el crimen transnacional organizado, y en 
específico por el tráfico de drogas. También se debe conside-
rar el vínculo asimétrico, y en términos de una presencia cuasi 
hegemónica, que se establece con respecto a Estados Unidos 
en función de su proyección de recursos materiales, humanos, 
logísticos, de inteligencia y de las relaciones, que mantiene a 
través del Comando Sur con los distintos Ministerios de Defen-
sa de la región. 

Por otra parte, es importante notar también que la articu-
lación de todos esos factores catapulta la agenda de seguri-
dad pública como una cuestión prioritaria, en desmedro de 
los asuntos de Defensa. Por ello, esos mismos factores son 
los que explican que el abordaje de los asuntos de seguridad 
internacional para la región latinoamericana no suela incluir 
los asuntos específicos de la agenda de Defensa y las particu-
laridades del sector. De hecho, muy difícilmente en alguna de 
esas 17 licenciaturas se registre referencia alguna, por ejem-
plo, a cuál es la propuesta para la Defensa en el siglo XXI que 

28  Para la confección de los cuadros número 2 y 3 se excluyó la UMAI, dado que 
no pudimos acceder a ninguno de los 3 programas de las materias vinculadas con la 
seguridad internacional ni a sus contenidos mínimos. 
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tienen países de peso como Brasil, Chile, México o Colombia, 
ni cuáles son sus percepciones sobre las amenazas o el es-
cenario estratégico global y regional, o qué tipos de vínculos 
cooperativos establecen con otros Estados en este ámbito en 
particular. Se trata de cuestiones fundamentales para pensar 
la política exterior de nuestro país, cómo nos insertamos en la 
región, cuáles son las posibilidades de cooperar y cuáles son 
las probabilidades de transitar vínculos más conflictivos. 

En este contexto, entonces, nos queda abordar el interro-
gante nodal de este ensayo, que es: ¿en qué medida el vínculo 

Cuadro 2: elaboración propia de acuerdo con los datos obtenidos 
mayoritariamente de los programas vigentes de las materias que 

figuran en el Cuadro 1 para 2023 (UdeSA, UAI, Austral, Siglo XXI), 
2022 (UCA Buenos Aires, Mendoza, Paraná y Rosario; UNSAM), 
2021 (UC), 2019 (UCALP, UB) y 2018 (UADE). En algunos casos 

puntuales (UP, UTDT, UNDEF, UTDT), los datos fueron recabados en 
función de la lectura de los contenidos mínimos de dichas materias, 

publicados en las páginas web oficiales de las universidades.

Contenidos sobre la problemática de seguridad  
internacional en América Latina

Contemplados No contemplados

UCA Buenos Aires
UCA Mendoza
UCA Paraná
UCA Rosario

UAI
Austral
UCALP
UNDEF
UdeSA

UB
UNSAM

Siglo XXI
UTDT

UADE
UP

Blas Pascal
UC
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entre la Defensa Nacional y la Educación Superior se encuen-
tra plasmado en los planes de estudio de las licenciaturas en 
Relaciones Internacionales de nuestro país? 

Habiendo repasado el contenido de los programas de las 
materias relativas a la seguridad internacional correspondien-
tes a las 17 licenciaturas en Relaciones Internacionales o, en 
su defecto, los contenidos mínimos de sus planes de estudios, 
confeccionamos el cuadro número 3. Allí se observa cómo se 
reduce la lista de las licenciaturas al rastrear si realizan algún 
tipo de abordaje sobre los asuntos de Defensa en Argentina. 
Incluso veremos que, a excepción del caso de la UNDEF, que 
cuenta con una materia específica sobre Defensa Nacional, 
en el resto de las carreras se despliega un temario acotado y 
específico, mayoritariamente trabajado como un punto dentro 
de una unidad didáctica o modulo.

Así las cosas, resulta evidente la deuda que tiene la educa-
ción superior, y específicamente las licenciaturas en Relacio-
nes Internacionales, con respecto a la inclusión de la Defensa 
Nacional como un contenido relevante y particular en sus pla-
nes de estudios, incluso como un contenido enlazado al trata-
miento de los asuntos de la seguridad internacional y enmar-
cado dentro de la lógica imperante en América Latina.

En este sentido, todo egresado de una licenciatura en Rela-
ciones Internacionales, futuro investigador, asesor, diseñador 
e incluso ejecutor de la política exterior nacional, tendría que 
conocer tanto el discurrir de la política de defensa de su país 
como el modo en que se enlaza, o no, con la política exterior y 
cómo condiciona el tipo de inserción externa. Esto, entre mu-
chas cuestiones, es funcional a la capacidad analítica de so-
pesar, por ejemplo, el impacto que pueden llegar a tener los 
coletazos de determinadas pujas de poder que cobran rele-
vancia en el marco de una coyuntura internacional marcada 
por la incertidumbre en función de su complejidad. Al respec-
to, pensemos en un traslado de la disputa hegemónica entre 
Estados Unidos y China al escenario del Atlántico Sur, en el 
que Argentina tiene un reclamo territorial sobre Malvinas que 
va en detrimento del aliado histórico de Washington y en el 
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Cuadro 3: elaboración de acuerdo con los datos obtenidos mayori-
tariamente de los programas vigentes de las materias que figuran 
en el Cuadro 1 para 2023 (Austral, Siglo XXI), 2022 (UCA Buenos 

Aires, Mendoza, Paraná y Rosario), 2021 (UC) y 2019 (UCALP). En el 
caso de la UTDT los datos fueron recabados en función de la lectura 
de los contenidos mínimos publicados en la página web oficial de la 
universidad y cruzados con el programa de la materia de 2014. Por 

otra parte, la UNDEF cuenta con una materia específica.

Contenidos sobre Defensa Nacional

Un punto dentro  
de una unidad  

didáctica

Una unidad  
completa

Una materia  
completa

UCALP: La Defensa en Argen-
tina. La disfuncionalidad del 
sistema. Causas políticas 
y jurídicas del Estado de 
Indefensión en Argentina. 
La carencia de previsiones 
estratégicas ante las amena-
zas y riesgos “en acto” en la 
Región.

Austral: 
Contribu-
ciones de 
Argentina a 
la paz inter-
nacional y la 
seguridad.

UNDEF:  
Defensa 
Nacional y  
Regional.

Siglo XXI: Argentina y sus 
compromisos de seguridad: 
Estrategias estatales de 
seguridad. Ley de Defensa 
Nacional. Ley de Seguridad 
Interior.

UCA Buenos Aires: La de-
fensa y seguridad en la 
Argentina. Políticas Públicas 
de Defensa. Ley de Defensa 
Nacional - Ley de Seguridad 
Interior.
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que, a su vez, ha permitido que Beijing instale una estación 
de observación espacial en territorio continental, cuyo uso po-
tencial es claramente dual. Los conocimientos sobre Defensa 
Nacional devienen imprescindibles. 

De este modo, los desafíos que se derivan de un escenario 
mundial como el actual, que directa o indirectamente impacta 
e impactará en Argentina, requerirá la toma de decisiones so-

UCA Mendoza: La defensa y 
seguridad en la Argentina. 
Políticas Públicas de Defen-
sa. Ley de Defensa Nacional 
- Ley de Seguridad Interior.

UCA Paraná: La defensa y 
seguridad en la Argentina. 
Políticas Públicas de Defen-
sa. Ley de Defensa Nacional 
- Ley de Seguridad Interior.

UCA Rosario: La defensa y 
seguridad en la Argentina. 
Políticas Públicas de Defen-
sa. Ley de Defensa Nacional 
- Ley de Seguridad Interior.

UTDT: Control civil y des-
militarización del sistema 
político.

UC: Los casos internaciona-
les regionales de “Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur”, Argentina bi-
continental; el caso Malvinas.
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bre asuntos e intereses estratégicos en condiciones que, como 
todos sabemos, no son las más deseables desde una perspec-
tiva de las capacidades materiales y tecnológicas, que instalan 
una brecha insalvable con respecto a las potencias. Así, la idea 
de enlazar de manera contundente la defensa nacional a los 
asuntos de la seguridad internacional, en la educación supe-
rior, supondría facilitar las herramientas para desarrollar la ca-
pacidad de análisis y el debate sobre los temas más relevantes 
y estratégicos vinculados a la preservación de nuestro interés 
nacional, partiendo del conocimiento sobre las particularida-
des del sector de defensa en Argentina, el estado de situación 
del Sistema de Defensa Nacional y los vínculos que nos ponen 
en contacto con la región y con el mundo. 

Por otro lado, pensar que la educación superior está en deu-
da con la inclusión de la defensa nacional en sus programas 
radica, principalmente, en la importancia de no perder de vista 
que la instauración de una conducción política de la defensa 
como práctica política regular, orientada a preservar tanto la 
definición de los objetivos estratégicos por parte de la política 
como el carácter profesional de las Fuerzas Armadas (Calde-
rón, 2016), es una práctica que se debe apoyar y sostener en 
el tiempo, a partir de la formación de cuadros civiles especiali-
zados en temas de defensa (Diamint, 2011). Sin lugar a dudas, 
introducir los conocimientos básicos sobre la defensa nacio-
nal en las licenciaturas en Relaciones Internacionales puede 
ser también un primer paso muy inicial, pero necesario, para 
dar a conocer la temática dentro de una comunidad especí-
fica como la universitaria, dentro de la cual, a futuro, podría 
haber interesados en avanzar académicamente para ser parte 
de esos cuadros civiles especializados en temas de Defensa.

Para finalizar, el saldo de la deuda que tienen las licenciaturas 
en Relaciones Internacionales con respecto a la inclusión de la 
Defensa Nacional como un contenido relevante y particular en 
sus planes de estudios es una tarea que la coyuntura interna-
cional nos urge a concretar y que el contexto doméstico nos 
permite realizar. En este sentido, tenemos que recordar que 
Argentina se destaca de entre sus vecinos latinoamericanos 
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por sostener una estricta separación entre la seguridad públi-
ca y la defensa nacional. También se caracteriza por haber lo-
grado un esquema institucional y normativo que encuadra las 
relaciones cívico-militares y que, además, le da sustento a la 
idea de que debe buscarse en todo momento una conducción 
política de la defensa, que resguarde la definición política de 
los objetivos estratégicos y el profesionalismo de la institución 
castrense. Y, finalmente, es de dominio público que, ante dife-
rentes coyunturas de la realidad nacional, el comportamiento 
de la institución militar ha dado cuenta de la internalización 
de su rol profesional en el marco de la vida democrática de la 
sociedad argentina. Este contexto, además, amerita ser pues-
to en valor dado el proceso de nuevo militarismo que atravie-
san varios Estados latinoamericanos desde hace algunos años 
(Isacson, 2019; Kyle y Reiter, 2019; Kurtenbach y Scharpf, 
2018; Mejías, 2014; Verde Montenegro, 2019).

Consecuentemente, los pareceres propuestos al inicio de 
este ensayo como esbozos de explicaciones sobre por qué re-
flexionar sobre el vínculo entre defensa nacional y la educación 
superior en Argentina parecía no ser provechoso, incomodar 
o, incluso, presentarse como dificultoso, quedan completa-
mente desdibujados a partir de su clara relevancia.29 Enten-
demos que todos ellos están completamente desfasados con 
respecto a las demandas del escenario de seguridad interna-
cional del siglo XXI, las posibilidades que brinda el contexto 
doméstico relativo a las relaciones cívico-militares y el acervo 
de académicos civiles nacionales abocados a las temáticas re-
lativas a la Defensa Nacional.30 En este sentido, dado que la 

29  Con relación a las argumentaciones sobre el vínculo entre defensa nacional y 
educación superior, recomendamos la lectura de la tesis de maestría titulada “Uni-
versidad y Defensa: vínculos, aportes y tensiones del Sistema Universitario Argentino 
a la formación de posgrados orientados a civiles para la Defensa Nacional” del Mgtr. 
Guillermo Rutz, dirigido por Aureliano da Ponte en la Escuela Superior de Guerra (Bue-
nos Aires, 2015).

30  Sin pretensiones de exhaustividad, pero con miras a ilustrar parte del acervo de 
académicos civiles abocados a las temáticas relativas a la Defensa Nacional con el 
que cuenta la educación superior en Argentina, podemos mencionar a: L. Anzellini, 
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defensa nacional, pese a ser un bien público, no puede funcio-
nar a demanda de la sociedad porque responde, en primera 
instancia, a la necesidad de autopreservación del Estado, es 
ese mismo Estado el que, desde su rol en la educación pública, 
debe comprometerse con la tarea de difundir la importancia 
de las cuestiones de la defensa e incentivar su estudio en las 
carreras base para el diseño y ejecución de la política exterior, 
como lo son las licenciaturas en Relaciones Internacionales. 

J. Battaleme, S. Eissa, P. Boulcurf, R. Diamint, M. Ugarte, G. Soprano, M. Bartolomé, 
J. Battaglino, A. Corbacho, S. Gastaldi, C. Sampo, A. Serbin Point, G. Laferriere, S. Vi-
gliero, C. Moraso, J. Burdman, B. Dalponte, G. Montenegro, I. Poczynok, G. Sybila, S. 
Skobalski, F. Calle.
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Abstract 

The relevance of International Security affairs in a systemic 
context marked by uncertainty and crisis in global governan-
ce becomes an almost indisputable reality after Russia’s in-
vasion of Ukraine in 2022. It is a reality that also demands an 
understanding of the specifics related to National Defense as 
an instrument that complements Foreign Policy to fully grasp 
Argentina’s stance on global Security International issues and 
conflict scenarios, as well as projecting decisions and actions 
regarding the defense of its strategic interests. Therefore, this 
essay proposes to reflect on the link between Higher Educa-
tion, embodied in the Bachelor’s Degrees in International Re-
lations, and National Defense.
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Resumen

La memoria colectiva, social o cultural refiere a represen-
taciones o expresiones de un pasado que comúnmente es 
compartido por un grupo de personas. Son conmemoracio-
nes colectivas o encarnadas culturalmente, que corroboran 
la identidad grupal pasada, presente y futura de ese grupo. 
El presente trabajo tiene como objetivo indagar en la me-
moria colectiva de la guerra de Malvinas, en relación con la 
conmemoración y exposición como formas de transmisión e 
incorporación subjetiva en la formación militar de estudian-
tes militares. Se realizó un estudio descriptivo y comparati-
vo, de diseño no experimental transversal, con una muestra 
intencional compuesta por 252 estudiantes del Colegio Mi-
litar de la Nación (73,8% hombres y 26,2% mujeres; media 
de edad=23,34, SD=2,55, mín.: 19 - máx.: 35) y 259 parti-

Recepción del original: 31/07/2023. Aceptación: 11/10/2023.
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cipantes de población civil (46,3% hombres y 53,7% muje-
res; media de edad=42,18, SD=14,03, mín.: 18 - máx.: 88). 
Se evidencia mayor participación en actos conmemorativos 
en los estudiantes militares, así como un fuerte aporte en la 
formación académica en el marco de la conmemoración de 
los 40 años del enfrentamiento bélico. 

Introducción 

Las transiciones democráticas reconocen actos, decisiones, 
actores y pautas para el traspaso del poder al gobierno civil. 
Durante la segunda mitad del siglo XX, en la región latinoame-
ricana no todos los países atravesaron las mismas circunstan-
cias. En el caso argentino se dio una abdicación sin condiciones 
y en Uruguay un repliegue negociado, mientras que en Brasil 
estuvo guiado por los mismos militares. A su vez, en Chile, el 
proceso de transición se prolongó en el tiempo, alcanzando un 
regreso democrático pautado, controlado y con ciertas restric-
ciones. Sin embargo, lo que resultó común a toda la región fue 
la construcción de una institucionalidad democrática cuyo sis-
tema y dinámica excluyera la intervención militar en política e 
incluyera su participación en la defensa nacional.31 Con el re-
torno a la democracia se han visto grandes progresos en lo que 
a control civil de la defensa y a relaciones cívico-militares se 
refiere. La transición experimentada en la década de 1980 sig-

31  Los años comprendidos en las décadas de 1970 y 1980 fueron escenario de la 
culminación de regímenes autoritarios e inicio de procesos de instauración demo-
crática en países de América Central (México, El Salvador, Guatemala y Honduras) y 
América del Sur (Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile –1990–). 
También se dio en Europa (Portugal, España y Grecia). Estos países cayeron en tipos 
de gobierno autoritarios aunque venían anteriormente de experiencias del tipo de-
mocrático. Esto ocurrió en el marco de un amplio debate académico en torno a los 
procesos transicionales desde regímenes autoritarios, que Samuel Huntington (1994) 
denominó tercera oleada democratizadora. Utilizó el término para referirse al movi-
miento de los Estados hacia la democracia, iniciado en 1974 con la revolución de los 
claveles en Portugal, y que continuó en Europa Meridional y del Este, América Latina, 
África y Asia. 
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nificó una considerable retracción de la presencia, influencia y 
penetración de las Fuerzas Armadas (principalmente del Ejérci-
to Argentino) en espacios de poder político, económico y social 
en el nivel nacional y local (Pion-Berlín, 1996; Diamint, 1999).

Desde 1930, la regla en Argentina había sido la administra-
ción de facto con interregnos democráticos. Esa constante al-
canzó su punto cúlmine cuando ocurrió el caos económico de 
1975, la crisis de autoridad, las luchas facciosas y la muerte 
presente cotidianamente, la acción espectacular de organiza-
ciones guerrilleras y el terror sembrado por la Triple A (Rome-
ro, 2011), es decir, cuando se crearon las condiciones para que 
fuera aceptado un gobierno militar que prometía establecer el 
orden y mantener el monopolio legítimo de la fuerza. 

Durante el período de gobierno del denominado Proceso de 
Reorganización Nacional (1976-1983) se disolvió el Congre-
so, intervinieron los gobiernos provinciales y se disolvieron los 
legislativos provinciales, se reemplazaron los miembros de la 
Suprema Corte y se suspendió la actividad política partidaria. 
También se transformó el rumbo de la economía y, a partir de 
1977, comenzaron a plantearse grandes reformas basadas en 
eliminación de controles, liberalización de la tasa de interés, 
apertura económica, la denominada “pauta cambiaria” y el 
fortalecimiento del sector financiero. 

La poca legitimidad interna32 y externa del régimen, sumada 
a la presión de la sociedad civil y la situación económica, lleva-
ron al derrumbe del poder de la Junta Militar. Sin embargo, el 
factor clave en el colapso del régimen fue la derrota militar en 
las Islas Malvinas,33 que actuó como detonante. Frente al he-
cho de desembarco y ocupación argentina de las Islas, todas 
las instituciones de la sociedad manifestaron su adhesión. Sin 

32  El inicio de la transición argentina coincide con la ruptura de la tercera Junta Mili-
tar y el retiro de la Armada y la Fuerza Aérea, que no aceptaban la designación unila-
teral del General Reynaldo Bignone por parte del Alto Mando del Ejército.

33  La guerra de Malvinas, también conocida como la guerra del Atlántico Sur, fue un 
conflicto armado que tuvo lugar en 1982 entre Argentina y el Reino Unido por la sobe-
ranía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
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embargo, Gran Bretaña respondió alistando su fuerza naval. 
También logró el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas (que declaró a la Argentina como nación agresora) y 
de la Comunidad Europea, y estableció una zona de exclusión 
en las Islas, dentro de la cual se atacaría a cualquier fuerza 
enemiga.

La derrota argentina no hizo más que agudizar la profunda 
crisis del régimen militar. De allí en adelante, el reclamo social 
por el retorno de la democracia se hizo cada vez más fuerte. 
Las Fuerzas Armadas no pudieron negociar su salida ordena-
da, aunque sí alcanzaron la garantía (al menos por un tiempo) 
de evitar cualquier cuestionamiento a su desempeño pasado. 
En la categorización de Mainwaring y Share (1986), la Argen-
tina claramente puede encasillarse en los tipos de transición 
por colapso, consecuencia directa de una derrota militar. La 
guerra de Malvinas impidió a las Fuerzas Armadas negociar o 
condicionar su regreso a los cuarteles, además de que signifi-
có una experiencia de combate fundamental para dinamizar, 
entre otras cosas, la modernización del sistema educativo de 
la defensa (Chiappini, 2012).

Las representaciones sociales (RS) tratan de universos de 
opiniones bien organizadas y compartidas por categorías o 
grupos de individuos (Carugati y Palmonari, 1991). Según la 
recopilación elaborada por Páez (1998) y Liu (2009), las re-
presentaciones sociales de la historia (en adelante, RSH) son 
útiles específicamente en cuatro sentidos: mantienen una 
imagen positiva del grupo de pertenencia, guardan un sentido 
de continuidad de dicho grupo que se mantiene según pasa 
el tiempo, brindan un marco de referencia respecto de los va-
lores y las normas mediante la prescripción de determinadas 
conductas y de aquello que se espera de los miembros del 
grupo y, por último, actúan como reservorios simbólicos a los 
cuales puede acudirse para justificar posturas y acciones del 
presente o del futuro. Es decir, las RSH constituyen la esencia 
de un grupo, compartiendo su experiencia y cultura a genera-
ciones futuras, y establecen el rol grupal entre sus pares, de-
terminando lo que deberían hacer en cada situación según los 
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antecedentes, lo que constituye la memoria colectiva (Bombe-
lli et al., 2013). El convertirse en miembro de un grupo signifi-
ca, entonces, asumir e internalizar las tradiciones comunes y 
las RS compartidas por este (Liu y Lászlo, 2007). 

El estudio de las RS en general, y en particular también el de 
las RSH, incluye en su interior un sistema de valores, conoci-
mientos y prácticas cuya función es doble. Por un lado, orde-
nar el mundo de modo que sea más accesible, así como guiar 
los propios actos en el entorno físico y social en el que una 
persona se desarrolla. Y por otro, proponer un código compar-
tido de significaciones que ayude a comunicar, nominar y cla-
sificar sin ambigüedad los múltiples aspectos del mundo y de 
la historia (Farr, 1986). 

La memoria colectiva (MC) refiere al conjunto de representa-
ciones del pasado que un determinado grupo produce, conser-
va, elabora y trasmite a través de la interacción de sus miem-
bros (Valencia y Páez, 1999). Lo que hace colectivas a estas 
memorias es la distribución relativamente homogénea, consis-
tente y persistente de las narrativas sobre la historia (Wertsch, 
2007). La MC, a diferencia de la memoria histórica, que refiere a 
los eventos que sucedieron objetivamente y están documenta-
dos, tiene que ver con el recuerdo que elabora un determinado 
grupo social sobre los sucesos. Se compone de las experien-
cias personales, los hechos vividos o los relatos transmitidos.  

En relación con los principales hallazgos obtenidos en lo que 
hace a las RS de la historia argentina, los eventos asociados a 
guerras y batallas forman una parte importante de la memoria 
colectiva. Por ejemplo, el cruce de los Andes, la conquista del 
desierto, las invasiones inglesas y la guerra de Malvinas. Estu-
dios previos, realizados en esta línea,34 dan cuenta de que, a la 

34  -UBACYT 20020130100067BA. “Bienestar Psicosocial y Cultural. Memoria, Re-
presentaciones y Creencias Asociadas”. Directora: Elena Zubieta.
-Proyecto Malvinas en la Universidad 38-114-076. “Guerra de Malvinas: Memoria 
Colectiva, Representaciones Sociales e Identidad Cultural”. Directora: Elena Zubieta.
-Proyecto UNDEFI, convocatoria 2017. “Colegio Militar de la Nación: Memoria Colec-
tiva, Representaciones Sociales e Identidad en cadetes, instructores y docentes y po-
blación general argentina”. Directora: Fernanda Sosa. 
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hora de narrar la historia argentina, la guerra de Malvinas (en 
adelante, GM) aparece como un evento de alta relevancia en el 
recuerdo afectivo de la gente. Más allá del “sesgo bélico”, espe-
rado a partir de la literatura previa, la GM se configura en un su-
ceso crítico imposible de eludir en términos identitarios, y fun-
damental en la construcción del presente y el futuro. Es decir, en 
lo que hace a eventos, la GM surge como elemento nuclear de 
las RS de la historia argentina (Sosa, Fernández y Kreizer, 2022; 
Sosa, Kreizer y Fernández, 2023; Sosa, Zubieta y Páez, 2022).

Respecto de las figuras destacadas a nivel nacional, las más 
salientes son líderes políticos (en su mayoría expresidentes de 
Argentina): Perón, San Martín, Sarmiento, Belgrano, Menem, 
Alfonsín, Rosas, Kirchner, Eva Perón y Videla (Fernández et 
al., 2015; Sosa et al., 2013). A su vez, surgen algunas dife-
rencias en el recuerdo de los estudiantes civiles y militares. 
En la muestra militar tiene más fuerza el sesgo bélico (la GM 
aparece en el primer lugar como evento más importante de 
la historia argentina) y no surgen personajes relacionados con 
la ciencia y cultura. Asimismo, aparecen actores y eventos re-
ferentes. Por ejemplo, en la muestra del Ejército se mencio-
nó como figura relevante de la historia nacional al personaje 
líder de la guerra de Malvinas, Roberto Estévez (Bombelli et 
al., 2013; Fernández et al., 2015). Las diferencias entre estos 
grupos reflejan cómo cada uno asimila diferencialmente la in-
formación sobre los hechos ocurridos y elabora una narrativa 
específica, que suele variar respecto de la de otro grupo social 
implicado en el evento del pasado.

Un elemento importante en los estudios sobre la MC y el re-
cuerdo es la conmemoración, con todo lo que esto implica y 
remueve en las personas, tanto en forma de rituales como de 
percepción y valoración de lo sucedido, con las herramientas 
del presente y el tiempo transcurrido. A medida que el tiempo 

-Proyecto UNDEFI, convocatoria 2018: “Representaciones Sociales de la historia ar-
gentina y del Colegio Militar de la Nación. Memoria colectiva e Identidad nacional so-
bre la Figura de San Martín”. Directora: Fernanda Sosa.
-CONICET: PIP 11220130100313CO. “Memoria Colectiva. Representaciones Socia-
les de la Historia y Liderazgo Político”. Directora: Elena Zubieta.
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pasa, los estudios dan cuenta de que un lapso a partir de 30 
años permite a las personas hablar más, compartir más social-
mente sobre lo ocurrido, y que nuevos elementos aparezcan 
en la construcción colectiva del recuerdo de un suceso de rele-
vancia social (Páez, Techio, Liu y Beristain, 2007). La actividad 
de recordar constituye un contexto que influirá sobre los ante-
cedentes y efectos de la memoria individual (Páez, Valencia, 
Pennebaker, Rimé y Jodelet, 1998).

Los estudios en la temática se centran en analizar cómo los 
grupos rememoran, olvidan y reconstruyen el conocimiento 
del pasado histórico. Parten del supuesto de que el proceso de 
recordar, si bien es individual, está influido por estar inserto en 
un contexto social que condiciona la manera en que se percibe 
y se interpreta la realidad (Moñivas, 1994). En este proceso 
se hace referencia a los hechos relevantes para el grupo que, 
aunque no hayan sido vividos directamente por las personas, 
estas últimas poseen una representación compartida sobre 
aquellos. Esta historia informal constituye una de las fuentes 
de la identidad social. 

En concreto, en el ámbito militar, los rituales, las conmemo-
raciones y celebraciones nos remiten al tema de la currícula de 
los planes de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas, 
cuya última modificación se produjo entre 2010 y 2012, con la 
finalidad de integrar la formación militar a la educación supe-
rior universitaria nacional. En el plano explícito, en los planes 
de formación prevalecen conocimientos técnicos y tácticos de 
las operaciones militares, mientras que en el nivel implícito 
se encuentran los rituales, celebraciones e incluso conferen-
cias con veteranos de guerra, que circulan en las instituciones 
castrenses como parte de la cultura organizacional. Lo que se 
brinda está asociado específicamente a la experiencia en el 
conflicto bélico. Entonces, estudiar la formación de miembros 
de las Fuerzas Armadas implica no solo analizar el contenido 
académico, sino un doble desafío para las ciencias sociales. 

La recuperación democrática y la GM están estrechamente 
vinculadas en la historia argentina, y la conmemoración de 
este conflicto ha tenido un papel significativo en la formación 



Nadia Kreizer y Fernanda Sosa

65

militar y en la sociedad en general. En esta línea, el objetivo 
general del presente trabajo es indagar en la memoria colecti-
va de la GM, vinculada a la conmemoración y exposición como 
formas de transmisión e incorporación subjetiva en la forma-
ción militar de estudiantes militares.

Método

El estudio es descriptivo y comparativo, de diseño no expe-
rimental transversal, con una muestra intencional compuesta 
por 252 estudiantes del Colegio Militar de la Nación (73,8% 
hombres y 26,2% mujeres; media de edad=23,34, SD=2,55, 
mín.: 19 - máx.: 35) y 259 participantes de población civil 
(46,3% hombres y 53,7% mujeres; media de edad=42,18, 
SD=14,03, mín.: 18 - máx.: 88).

Procedimiento

La aplicación del cuestionario para la población civil (pobla-
ción general y estudiantes universitarios) se realizó de manera 
online, invitando a los participantes a completarlo de manera 
anónima. Se realizó en un periodo de 120 días aproximada-
mente y los datos fueron recolectados a través de Internet, 
enviando un correo electrónico a conocidos que, a su vez, con-
tactaron a otros conocidos (método “bola de nieve”), donde se 
proporcionaba un enlace desde el cual se accedía al cuestio-
nario online. Para la población militar se tomó el cuestionario 
autoadministrado de manera presencial en el Colegio Militar 
de la Nación (CMN). Antes de comenzar con la encuesta, los 
participantes debían aceptar un consentimiento informado 
con el fin de conservar los aspectos éticos y respetar la con-
fidencialidad de datos personales. En este consentimiento se 
indicaba que la participación era anónima y voluntaria, y que la 
información serviría solo a fines científicos. 
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Resultados y discusión

Los resultados evidencian un mayor compromiso en la po-
blación militar en comparación con la población civil, en la 
asistencia a museos o actos de conmemoración. Entre ellos se 
menciona la Plaza Malvinas en Plaza de Mayo (Buenos Aires), 
el museo en la Ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada 
(Buenos Aires), actos escolares, el museo Malvinas Argentinas 
en Río Gallegos (Santa Cruz), el Parque de la Memoria en la Cos-
tanera de Buenos Aires o el monumento en la Plaza de la Inten-
dencia (Córdoba), entre otros. Esto podría explicarse debido a 
la mayor exposición al conflicto bélico desde el conocimiento 
teórico o desde la exposición a relatos o experiencias pasadas. 
A su vez, y como se ha hallado en estudios previos (Bombelli, 
Fernández y Sosa, 2013; Fernández, Bombelli y Sosa, 2015; 
Sosa et al., 2013), se denota una fuerte presencia de un sesgo 
bélico y nostálgico, y una elevada coincidencia entre las ideas 
y las figuras, lo cual responde a una narrativa histórica homo-
génea y compartida. Es en este consenso que se simbolizan 
los valores y logros a los que la sociedad aspira y aquellos que 
rechaza (Hanke et al., 2015). De esta manera, se vuelve notoria 
la identidad social como principio organizador de las RS. 

Por otro lado, los estudiantes en formación militar manifies-
tan que, además de tratarse el tema en las diferentes asigna-
turas, también existen otras formas de abordaje, como char-
las, conferencias, campus virtual, salidas y ceremonias. Una 
elevada mayoría ha participado, mientras se trataba el tema 
de la GM, en ámbitos que exceden las aulas o contenido de las 
asignaturas, como algún tipo de evento o conmemoración vin-
culada, en el marco de su formación como oficial de Ejército. 
De hecho, la participación en ese tipo de actividades vincula-
das a la temática de la GM es mayor que el abordaje de este 
en las diferentes asignaturas, según aseguran los cadetes del 
Colegio Militar de la Nación (CMN).

El proceso de aprendizaje (particularmente en profesiones 
como la militar) se genera en todas las actividades, ya sea 
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Tabla 1: frecuencias y porcentajes de asistencia a museos  
o actos de conmemoración en la población civil y militar. 

Frecuencia 
población 

civil

Porcentaje 
población 

civil

Frecuencia 
población 

militar

Porcentaje 
población 

militar

Nunca 75 30,4 41 17,7

Alguna 
vez 87 35,2 76 32,9

Varias 
veces 58 23,5 94 40,7

Frecuen-
temente 27 10,9 18 7,8

Tabla 2: frecuencias y porcentajes de abordaje del tema  
de la guerra de Malvinas en la formación militar.

Frecuencia Porcentaje

No Sí Total No Sí Total

Charlas 5 247 252 2 98 100

Campus virtual 49 203 252 19,4 80,6 100

Concursos 174 78 252 69 31 100

Cátedras 135 117 252 53,6 46,4 100

Salidas 217 35 252 86,1 13,9 100

Ceremonias 54 198 252 21,4 78,6 100
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académicas o físicas, en las aulas o en el tiempo libre. Simul-
táneamente, los cadetes aprenden de sus instructores, pero 
también enseñan a otros cadetes de años inferiores, en es-
pecial en el plano de la formación inicial, tiempo en el que se 
entiende que los aspirantes atraviesan un proceso de resocia-
lización mediante el cual adoptan pautas, comportamientos y 
parte de la cultura institucional que los acompañará el resto de 
sus vidas. Es decir, en su paso por el CMN los cadetes atravie-
san un proceso de socialización mediante discursos, rituales y 
concepciones construidas dentro del mismo colegio, que dan 
cuenta de las lógicas y valores que lo sostienen desde hace 
casi un siglo, así como las transformaciones que la política y la 
tendencia educativa actual obligan a realizar (Badaró, 2009). 
Es importante, entonces, reconocer la vigencia de concepcio-
nes y formas de sociabilidad en la educación militar, cuya efi-
cacia social persiste a pesar de las reformas institucionales o 
en los planes de estudio.

Es de gran importancia que las instituciones encargadas de 
la educación y socialización de los jóvenes en la institución 
militar tengan un importante rol para el fortalecimiento de la 
democracia, no solo en su currícula académica, sino en el día 
a día dentro de la universidad. En esa lógica, se integra el aco-
modamiento de las prácticas en las escuelas de formación de 
oficiales, partiendo de que, tras el retorno a la democracia y 
con la concreta subordinación de las Fuerzas Armadas al po-
der civil y constitucional, la reforma de los sistemas universi-
tarios militares ha avanzado, en la mayoría de los casos, hacia 
el cambio y refuerzo de la democracia a través de la prepa-
ración de los futuros oficiales para el servicio en las Fuerzas 
Armadas (Klepak, 2012).

En la formación militar existe una transferencia de prácticas, 
procedimientos y valores transmitidos en forma tácita, a tra-
vés de los cuales el cadete adquiere la capacidad y disposición 
necesaria para mandar y obedecer, y que también conforman 
un eje central de su identidad. Parte de ello es lo que denomi-
namos MC, aquello que no tiene que ver con lo experimentado 
personalmente, sino con los relatos transmitidos y que implica 
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considerar procesos psicológicos que superan la esfera indivi-
dual de la memoria, en tanto se refiere a la instancia de la in-
teracción en la que emerge el recuerdo de los grupos. Es decir, 
la forma en que un grupo de personas (en este caso, los milita-
res) recuerdan, interpretan y construyen narrativas en torno a 
eventos pasados compartidos. 

Dicho en otras palabras, gran parte de la transmisión de 
competencias que requiere la formación de un militar no pue-
de ser abarcada completamente por un plan de estudios o 
proyecto curricular. Más bien, desde este punto de vista, ese 
tipo de aprendizaje se funda en la imitación y el ejemplo para 
la formación de valores morales particulares (Frederic, 2010). 
En este sentido, el modelo de formación militar abarca dos 
ámbitos: uno formal y otro informal. Existe, por un lado, un 
proceso de instrucción de acuerdo con un determinado pro-
grama de estudios y, acompañado de eso, una asimilación con 
la institución castrense de formación, que supone la incorpo-
ración de ciertos valores, costumbres, creencias y recuerdos. 
Paralelamente, esto supone un proceso de diferenciación con 
el mundo civil (Kreizer, 2012).

El CMN, como cualquier escuela de formación de oficiales, 
es un espacio de socialización (reforzado por la falta de sepa-
ración entre el lugar de trabajo y lugar de residencia) donde 
se forma al militar académica y militarmente. A su vez, este 
incorpora valores propios de la institución. Para eso, cuenta 
con un sistema educativo particular, que permite educar al fu-
turo “hombre de armas” como profesional (plano académico) 
y como militar (hombre de armas), asegurando que éste in-
corpore ciertos valores, actitudes y perspectivas comunes al 
grupo al que se integra. Tal como afirmaba Janowitz (1967), 
la actividad militar es un estilo completo de vida, que tiende a 
acentuar la cohesión del grupo y la lealtad profesional.

Estudios previos (Sosa, Fernández y Kreizer, 2022; Sosa, 
Kreizer y Fernández, 2023; Sosa, Zubieta y Páez, 2022) de-
muestran que la GM aparece como un evento bisagra en el re-
cuerdo afectivo de la gente, tanto en población militar como 
civil. Entre otras cosas, influye en el nacionalismo y patriotis-
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mo argentino. Se configura en un suceso crítico, imposible de 
eludir en términos de formación de la identidad social. Par-
ticularmente, en la población militar se destaca una elevada 
participación en eventos, jornadas, charlas y otros estilos de 
conmemoración (lo cual corresponde a una narrativa histó-
rica, homogénea y compartida) que facilitan la transmisión y 
promoción de ciertos valores o formas de recordar el hecho. 
Además, resalta cómo este grupo tiene mayor contacto con 
el conflicto, en términos de exposición y conocimiento. Esto 
puede explicarse desde la identidad social, asociada a ser es-
tudiantes en una institución de carácter militar.

Claramente, la GM tuvo un impacto significativo en la for-
mación militar argentina. La experiencia bélica ha influido ex-
plícitamente en la capacitación y preparación de las Fuerzas 
Armadas argentinas, tanto en las tácticas militares como en 
la formación de los soldados, pero también lo hace en forma 
subjetiva, principalmente en la manera en que se transmite la 
historia y el contexto de la guerra en las academias militares. 
Los actos conmemorativos crean una narrativa común que co-
necta a los miembros del grupo con una historia y un propósito 
compartidos. Esto puede contribuir a la formación de un sen-
tido de pertenencia y cohesión dentro del grupo. Los eventos 
conmemorativos podrían operar fortaleciendo el sentido de 
pertenencia y la camaradería entre los militares, reafirmando 
su compromiso con el país y su deber como soldados.

La memoria colectiva de la Guerra de Malvinas, y su víncu-
lo con el concepto de democracia, necesariamente nos lleva 
a replantear la forma en que una sociedad o un determinado 
grupo social recuerda y aborda su pasado y cómo esto puede 
tener implicaciones importantes para el funcionamiento y la 
salud de su sistema democrático.
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Military Training — Commemoration 

Abstract

Collective, social and cultural memory are representations 
or expressions of a past that are commonly shared by a group 
of people. They are collective commemorations or culturally 
embodied that corroborate the past, present and future group 
identity of that group. The objective of this work is to investi-
gate the collective memory of the Malvinas War linked to the 
commemoration and exhibition as forms of subjective trans-
mission and incorporation into military training in military stu-
dents. A descriptive and comparative study of non-experimen-
tal cross-sectional design was carried out with an intentional 
sample made up of 252 students from the National Military 
College (73.8% men; 26.2% women; mean age=23.34, SD=2, 
55, Min:19–Max:35) and 259 participants from the civilian 
population (males 46.3%; females 53.7%, mean age=42.18, 
SD=14.03, Min:18–Max:88). There is evidence of greater par-
ticipation in commemorative acts in military students as well 
as a strong contribution in academic training in the framework 
of the commemoration of the 40th anniversary of the war.
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Resumen

Son escasos los estudios encontrados sobre la magnitud de 
la deserción en estudiantes universitarios en general, y de En-
fermería en particular. Estudios previos señalan que los facto-
res de mayor incidencia en el abandono de dicha carrera son 
académicos, económicos e institucionales. En este sentido, el 
objetivo de este trabajo es determinar los factores que influ-
yen en la decisión de abandonar la carrera de Enfermería. 

Para ello, se utilizó un método de investigación cualitativa 
de corte transversal, exploratoria y descriptiva. La muestra se-
leccionó a 210 estudiantes cursantes de la carrera de Enfer-
mería de diferentes entidades educativas de las provincias de 
Buenos Aires y Formosa, de las cuales 93 correspondían a una 
institución militar. El 73% eran mujeres y el 27% hombres, y 

Recepción del original: 09/06/2023. Aceptación: 10/10/2023. 
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el promedio de edad de los estudiantes fue de 27 años (DE= 
7.75). 

Para identificar la intención de abandono, se realizaron las 
siguientes preguntas: “¿Pensaste en abandonar la carrera? En 
caso de responder afirmativamente, ¿por qué?”. Para el aná-
lisis de los datos, se recurrió al software Atlas.ti, que permitió 
construir categorías emergentes, a partir del análisis de las 
respuestas otorgadas por los estudiantes. 

Introducción

De acuerdo con la Comisión Nacional de Enfermería, se ha 
incrementado el número de inscriptos en las instituciones 
educativas terciarias y universitarias, pero, a pesar de ello, 
se observa una mayor deserción de estudiantes. Esta entidad 
menciona que los motivos que producen el abandono total o 
parcial de los estudios pueden ser: 1) institucionales, tales 
como prácticas didácticas inadecuadas y concepciones peda-
gógicas que no permiten la plena inclusión; 2) dificultades en 
relación con la formación académica previa y nivel de apren-
dizaje adquirido, tales como las experiencias en la educación 
media, la motivación personal para llevar adelante la carrera, 
la falta de conocimiento sobre el alcance y características de la 
carrera, los nuevos desafíos que implica  adentrarse al ámbito 
académico y las exigencias específicas de estudiar una profe-
sión del ámbito de la salud; y 3) factores sociodemográficos, 
como el género, edad, lugar de residencia, nivel socioeconó-
mico y educativo de los padres, la condición laboral e incerti-
dumbre futura en este aspecto.

Dancot et al. (2021) encontraron que los estudiantes tenían 
una autoestima media y potencialmente frágil al comenzar 
su educación en Enfermería y, justamente, esta condición se 
asoció con la deserción de dichos estudiantes. Bakker et al. 
(2021), en un estudio longitudinal realizado con estudiantes 
avanzados de Enfermería en Países Bajos, pudieron dar cuen-
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ta de que el apoyo del docente supervisor de las prácticas y 
de los compañeros se asocia a una menor tasa de abandono, 
siendo el compañerismo un factor crucial que ayuda al mante-
nimiento de los estudios. Por su parte, la exposición frecuente 
a la violencia durante las prácticas resultó ser el mayor factor 
de riesgo para el abandono de la carrera. 

Por un lado, Choi et al. (2021) pudieron dar cuenta de que, en 
Corea, los factores que inciden son la autoeficacia académica, 
agilidad de aprendizaje, la satisfacción en la carrera y el estado 
de salud mental percibido. Lee y Park (2019), por otro lado, 
hallaron que la adaptación a la universidad era mejor cuanto 
mayor era el sentido de la vida, las habilidades de empatía y 
la resiliencia. Otros autores, como Cho y Kim (2017), encon-
traron como clave a la motivación del estudiante la relación 
entre el profesor y el alumno para una mayor satisfacción con 
la carrera. 

Según Galvin et al. (2015), los estudiantes con un inadecua-
do manejo del estrés son propensos a abandonar la carrera de 
Enfermería, sobre todo cuando inician las prácticas. Pérez Car-
dozo et al. (2019), por su parte, mencionan que las principales 
causas de la deserción de estudiantes de Enfermería de una 
institución educativa del Ecuador fueron las ausencias a clases, 
la escasa explicitud de los docentes en ellas, confusión respec-
to del programa de estudio, la escasa ayuda brindada por el do-
cente, los contenidos ajustados a lo visto en clase y la cantidad 
excesiva de trabajos prácticos. Otros autores, como Briones 
Mera et al. (2021), mencionan que entre las causas de deser-
ción está el embarazo, el cambio de carrera y la carga familiar. 

Aguilar (2019) realizó un estudio longitudinal durante el año 
2004 y el año 2016 para indagar acerca de los factores que 
impulsaron el abandono de la licenciatura en cuestión de la 
Escuela Superior de Ciencias de la Salud de la Universidad Na-
cional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. La autora 
identifica dos grandes momentos en los que hubo mayor de-
serción: el primero ocurre durante el primer año de la carrera, 
y está relacionado con la brecha que hay entre las expectati-
vas acerca de ella y lo que ocurre realmente. Los estudiantes 
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suelen tener una representación que luego no se condice con 
lo que ven en el primer año de estudios. Otros de los facto-
res que inciden durante este año son la falta de motivación 
que presentan y las dificultades de índole económica. Muchos 
alumnos deben trabajar y estudiar al mismo tiempo, lo que 
desemboca en la imposibilidad de coordinar los horarios de 
cursada con el horario de trabajo o de tiempo familiar. El se-
gundo momento es cuando deben insertarse en el ámbito la-
boral, en donde disminuye notoriamente la motivación, debido 
a las condiciones de trabajo y la falta de reconocimiento.

Porras et al. (2019) halló que los síntomas de ansiedad y de-
presión, como la falta de interés en las asignaturas del pro-
grama, la ausencia de identidad vocacional, la relación regular 
con los profesores y el pertenecer a un estrato socioeconó-
mico bajo, son los principales factores asociados al riesgo de 
desertar de los estudios. 

De acuerdo con las investigaciones previamente citadas, la 
deserción no puede explicarse con una única causa, sino que 
se trata de un fenómeno complejo, multicausal y cambiante 
(Pulido-Martos et al.), y que constituye uno de los principales 
problemas que debemos enfrentar en la formación de los pro-
fesionales en salud. 

La escasez del personal de Enfermería es una preocupación 
a nivel mundial, fenómeno que se ha evidenciado aún más 
a partir de la pandemia derivada de la enfermedad por CO-
VID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 
de no revertirse esta situación, se verá comprometida la cali-
dad de atención, lo que dificultará el alcance de las metas de 
salud en la mayoría de los países, principalmente en los que se 
encuentran en vías de desarrollo. 

Por tal motivo, resulta tan importante dedicar tiempo al es-
tudio y a la generación de políticas y tecnologías que tiendan a 
reducir la deserción de estudiantes en esta licenciatura. Si bien 
los estudios que indagan acerca de los factores de deserción 
son pocos, a partir de la pandemia por COVID-19, diferentes 
países comenzaron a interesarse en esto, dada la necesidad 
de contar con este recurso humano (ver Imagen 1). Tenien-
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do en cuenta que la deserción implica una pérdida del capital 
de recursos humanos para la comunidad y para el propio país, 
esta investigación forma parte de un proyecto de mayor en-
vergadura que se está elaborando en el Colegio Militar de la 
Nación, y que constituye un peldaño inicial y fundamental para 
desarrollar tecnologías, con el fin de reducir lo máximo posible 
las posibilidades de que esto siga ocurriendo. Esto se lograría 
a partir del conocimiento acerca de las causas que conducen a 
diferentes estudiantes a contemplar el abandono de la carrera 
de Enfermería. 

Los resultados de esta investigación intentan otorgar infor-
mación valiosa al personal docente, investigadores e institu-
ciones educativas para desarrollar programas que fomenten 
la motivación del estudiante y un acercamiento a la vocación 
naciente por la tarea profesional del enfermero/a. 

Imagen 1: países interesados en los factores de deserción  
de estudiantes de Enfermería.



Aldana Sol Grinhauz, Sergio Héctor Azzara y Cynthia Frascaroli 

81

Metodología

Tipo de estudio

El tipo de estudio seleccionado para la investigación poseyó 
un diseño de tipo exploratorio y descriptivo. Se trabajó con un 
muestreo intencional y no probabilístico compuesto por 210 
estudiantes de Enfermería (73% mujeres), los cuales prove-
nían de distintas instituciones educativas de las provincias de 
Buenos Aires y Formosa y el promedio de edad fue de 27 años 
(DE= 7.75). Del total de participantes, 93 estudiantes cursa-
ban la carrera en una institución militar. Con relación al estado 
civil, 58% eran solteros, 15% estaban en pareja, 19% convi-
vían con ella y el 8% estaban casados. Además, el 74% de los 
estudiantes reportó no tener hijos, el 11% manifestó tener 
uno solo, y el resto de los participantes informó tener entre 
dos y tres hijos. En la siguiente tabla se puede ver la cantidad 
de estudiantes de acuerdo con el año de cursada. 

Tabla 1: cantidad de estudiantes que participaron de acuerdo  
con el año de cursada.

Frecuencia 
población 

civil

Porcentaje 
población 

civil

Frecuencia 
población 

militar

Porcentaje 
población 

militar

Nunca 75 30,4 41 17,7

Alguna vez 87 35,2 76 32,9

Varias veces 58 23,5 94 40,7

Frecuente-
mente

27 10,9 18 7,8
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Procedimiento y análisis de datos

Para el análisis de los datos, se recurrió al software Atlas.ti, 
que permitió construir categorías emergentes a partir del aná-
lisis de las respuestas otorgadas por los estudiantes a las si-
guientes preguntas: “¿Cuáles son los motivos por los cuáles 
decidiste estudiar Enfermería?”, “¿Pensaste en abandonar la 
carrera? En caso de responder afirmativamente, ¿por qué?”. 
Del análisis realizado, se seleccionaron algunas categorías que 
fueron agrupadas en dos ejes temáticos: 1) motivos de elec-
ción de la carrera de Enfermería y 2) motivos por los cuales se 
contempló la idea de abandonar la carrera de Enfermería. 

Análisis de los resultados 

De los 210 estudiantes de Enfermería que participaron de 
la investigación, 106 estudiantes afirmaron haber pensado en 
abandonar la carrera (46,5%). 

En cuanto a los motivos de deserción, es importante men-
cionar que la mayoría no mencionaba un solo motivo, sino 
que aludían a varios factores en una misma respuesta. Las 
distintas dificultades académicas fueron mencionadas con 
mayor frecuencia (53%), entre las cuales se encontraba el 
rendir varias veces un final sin poder aprobarlo, o no llegar a 
estudiar para presentarse a rendir un final. De las respuestas 
dadas, se desprende que los exámenes finales constituyen 
un factor de mucha presión y estrés que se suma a, muchas 
veces, el sentirse poco capaces para poder afrontar exitosa-
mente esa instancia. Se dieron respuestas como “Por el es-
trés que me generan las fechas de finales”, “Pensé que no iba 
a llegar a rendir los primeros finales” o “Por quedar libre en 
una materia”.

El segundo motivo por el cual piensan en abandonar la ca-
rrera se debe a problemas en la relación con los profesores 
(41%). Muchos estudiantes mencionaron falta de interés o de 
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acompañamiento por parte de los docentes. Se encontraron 
respuestas como “El profesor no nos explica” o “No me siento 
acompañado por mi profesor”.

El tercer motivo más frecuente hace referencia a las difi-
cultades económicas o laborales (33%). Muchos estudiantes 
realizan la carrera trabajando y esto hace que tengan poco 
tiempo para dedicarle al estudio. A veces no pueden viajar a 
la institución educativa o comprar los materiales académicos 
necesarios por falta de recursos económicos, como fotoco-
pias, libros, útiles, etc. Con el advenimiento de la pandemia 
por COVID-19, una gran cantidad de ellos no contaban con un 
dispositivo electrónico o red wifi para poder conectarse a las 
clases. Respuestas ejemplo de esta categoría fueron: “Tengo 
tres trabajos y se me hace muy difícil poder cursar” o “A veces 
no tengo un peso para pagar el tren”.

El cuarto motivo se vincula a las dificultades institucionales 
(12%). Aquí se manifestaron cuestiones relativas a los cam-
bios en el plan de estudio o diferencias entre lo establecido en 
el programa y lo visto en las clases. Surgieron respuestas del 
tipo “Porque se cambió el plan de estudio, yo cursaba segundo 
para tercer año y me bajaron a primero” o “Luego de dos años 
con el plan nuevo, volvimos al plan viejo”.

Con menor frecuencia, se mencionaron la frustración y per-
cepción de imposibilidad de concretar los estudios (8%). En 
estas respuestas se denotaba cierta falta de autoestima por 
parte de los estudiantes, del tipo “Siento que no tengo lo que 
se necesita para ser un buen enfermero” o “Pienso que no voy 
a poder”. El estrés fue otro de los motivos que apareció (5%): 
muchos afirmaron “No puedo lidiar con el estrés”. 

El siguiente motivo en orden de frecuencia fue la materni-
dad (5%). Entendemos que este no fue de los más frecuentes 
porque solo una pequeña parte de la muestra tenía hijos, pero 
la totalidad de esa submuestra mencionó que era muy difícil 
conciliar la maternidad o paternidad con los estudios, mani-
festando que “entre los hijos y el trabajo, me queda muy poco 
tiempo para estudiar”.
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Finalmente, el último motivo que apareció como factor de 
riesgo al abandono de los estudios, fue el advenimiento de la 
virtualidad a partir de la pandemia de COVID-19 (3%). Muchos 
estudiantes no tenían un manejo adecuado de los dispositivos 
electrónicos o directamente no tenían acceso a ellos. Aquí se 
podría dar un entrecruzamiento con los motivos económicos, 
porque esta contrariedad se daba en aquellos con menores re-
cursos para poder acceder a una conexión wifi o que nunca ha-
bían tenido acceso a una computadora para poder realizar los 
trabajos prácticos. Nos encontramos con respuestas del estilo 
“Tuve que hacer los trabajos prácticos en el celular y realmen-
te era muy complicado poder hacerlo así”. 

En la Tabla 2 se ilustran con algunos fragmentos de las res-
puestas de los estudiantes de Enfermería.

Tabla 2: dificultades manifestadas por los alumnos como factores 
influyentes en la deserción de los estudios de Enfermería.

Frecuencia Porcentaje

No Sí Total No Sí Total

Charlas 5 247 252 2 98 100

Campus 
virtual

49 203 252 19,4 80,6 100

Concursos 174 78 252 69 31 100

Cátedras 135 117 252 53,6 46,4 100

Salidas 217 35 252 86,1 13,9 100

Ceremonias 54 198 252 21,4 78,6 100
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Conclusiones

Los factores mencionados aquí responden a la pregunta de 
si los estudiantes pensaron en abandonar la carrera, ponien-
do en perspectiva dudas o crisis vocacionales existentes, pero 
no se especifica si efectivamente lo hicieron. Sería importante 
contar con la realización de estudios longitudinales para poder 
hacer un seguimiento sobre los que efectivamente desertaron, 
y sobre quienes han tenido la intención, pero han continuado 
adelante. 

Considerando que la dificultad académica constituye el fac-
tor de riesgo de mayor frecuencia para el abandono de los es-
tudios, y que la mayoría de las respuestas aluden a la instan-
cia de finales como la de mayor complejidad, resulta menester 
llevar adelante intervenciones que apunten a un mejor afron-
tamiento por parte de los estudiantes a estos momentos. 

Por otra parte, resulta interesante comentar que desde el 
Colegio Militar de la Nación los docentes estamos capacitán-
donos en un enfoque por competencias. A través de esto, se 
propone evaluar al alumno mediante el uso de rúbricas eva-
luativas y autoevaluativas, y disminuir la brecha entre la teoría 
y las prácticas concretas en un hospital. Una de las cuestiones 
observadas por el plantel docente es que, durante el primer 
año, los alumnos ven teoría por sobre todas las cosas y es re-
cién en el segundo año de la formación donde se profundizan 
las prácticas. Es allí se produce una brecha entre las expecta-
tivas respecto del rol y la realidad concreta. 

Por otra parte, resulta menester profundizar acerca de la re-
lación entre profesores y alumnos en futuras investigaciones. 
Los propios estudiantes civiles mencionaron la necesidad de 
contar con una figura que los oriente y apoye durante la carre-
ra, mientras que en la carrera militar este aspecto es abordado 
por los docentes militares que hacen, a la vez, de instructores y 
tutores, junto a algunos alumnos más avanzados de la carrera, 
que podrían desempeñarse, entre otras funciones, como tuto-
res pares. Entendemos que los docentes en Enfermería son, 
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en la mayoría de los casos, enfermeros, por lo que también 
están expuestos al estrés y a las demandas laborales, lo que 
puede afectar los tiempos dedicados a la función pedagógica. 

Para finalizar, este estudio es descriptivo, por lo que resulta 
importante dedicar tiempo al análisis y a la generación de po-
líticas y tecnologías que tiendan a reducir la deserción de es-
tudiantes, a partir de estos hallazgos (López Lebrón y Torrés 
Pagán, 2022 y Mthimunye y Daniels, 2019). 

Imagen 2: motivos que generan querer abandonar la carrera  
de Enfermería por parte de los estudiantes.
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Palabras clave: Enfermería — universidad — investigación — 
estrés 

Keywords: Nursing — University — Investigation — Stress

Abstract 

There are few studies found on the magnitude of dropouts 
in university students in general, and Nursing students in par-
ticular. Previous ones indicate that the factors that have the 
greatest impact when it comes to entertaining the idea of 
abandoning this career are academic, economic and institu-
tional. With that in mind, the objective of this work is to deter-
mine the factors that influence this decision. For this purpose, 
a cross-sectional, exploratory and descriptive qualitative re-
search method was used. The sample selected 210 students 
that were studying Nursing from different educational entities 
in the provinces of Buenos Aires and Formosa, which 93 of 
them were studying in a military institution: 73% were women 
and 27% men, and the average age of the students was 27 
years old (SD= 7.75). To identify the intention of dropping out, 
the following questions were asked: “Have you ever entertai-
ned the idea of dropping out from Nursing career? If so, why?” 
To analyze the answers, the Atlas.ti software was used, which 
allowed us to distribute them in emerging categories.
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Resumen

El derecho internacional público se ha trasformado en la 
gran estrategia nacional, transversal a todos los gobiernos 
constitucionales y democráticos que han existido en la Argen-
tina desde 1983, en virtud del cual se busca cumplimentar con 
lo establecido por la Constitución Nacional acerca de la recu-
peración de los territorios usurpados e ilegítimamente ocupa-
dos por el Reino Unido. En el presente trabajo se analizarán 
los principios del ius possidetis, annimus possidendi, la falta 
de aquiescencia y el principio de la integridad territorial. Asi-
mismo, se refutarán los principios de derecho del primer ocu-
pante, la prescripción adquisitiva y de la libre determinación 
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de los pueblos, argumentos esgrimidos por Gran Bretaña para 
justificar su posición sobre Malvinas. Finalmente, se realizará 
un recorrido por el rol de la Argentina en los órganos suprana-
cionales, el apoyo que ha recibido de estos y las declaraciones 
en la materia, realizados por los presidentes argentinos desde 
1893 hasta la actualidad en la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas.

Introducción

La República Argentina adopta una identidad estratégica de-
fensiva, estructurando todo su sistema de defensa en virtud 
del principio de la legítima defensa, establecido en el art. 51 de 
la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, este sistema actúa 
articulada y coordinadamente a la política exterior, poniendo 
en responsabilidad de esta la tarea de resolver las controver-
sias de las que nuestra Nación sea parte, en estricto respeto 
al derecho internacional. Es decir, nuestro ordenamiento jurí-
dico establece que las problemáticas en materia internacional 
serán resueltas bajo la conducción de la política exterior, con 
respaldo del sistema de defensa, por vía pacífica y en respeto 
al derecho de gentes. 

El principal objetivo estratégico y permanente de la política 
exterior soberana de la República Argentina es aquel que se 
encuentra constitucionalizado en su cláusula transitoria pri-
mera: ratificar la imprescriptible e irrenunciable soberanía so-
bre las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y espacios 
marítimos circundantes, y establecer que la recuperación de 
dichos territorios y el ejercicio pleno de la jurisdicción nacional 
será conforme a los principios del derecho internacional. Aquí 
tenemos, entonces, la estrategia nacional para la recuperación 
de aquellos territorios usurpados por el imperialismo colonial 
vetusto y decimonónico: el derecho internacional público.   

En este sentido, resulta de suprema importancia entender 
cuáles son los fundamentos en materia de derecho interna-
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cional público con los cuales la República Argentina sustenta 
su legítima posición para poder entenderlos y difundirlos. Son 
los Estados quienes tienen la capacidad de derecho de la so-
beranía, pero son los pueblos quienes la ejercen en su cotidia-
neidad. Malvinizar es la tarea, y ese es el objetivo principal que 
persigue este trabajo.

En el desarrollo del presente texto, se abordarán de forma 
sintética los principios de derecho internacional público, que 
argumentan la fundamentación argentina en el caso Malvinas, 
utilizando lo establecido por los propios instrumentos jurídicos 
de orden interno, como son la Constitución Nacional, la ley N° 
23.554 de Defensa Nacional, el Decreto 457/21 (Directiva de 
Política de Defensa Nacional), como así también aquellos ins-
trumentos expedidos por organismos supranacionales que se 
hayan pronunciado en la materia, como son la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el 
Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entre otros. Asimis-
mo, se abordará la Cuestión Malvinas desde las declaraciones 
que han realizado los presidentes desde 1983 hasta la fecha 
en la Asamblea General de la ONU, a los efectos de evidenciar 
lo que significa una política de Estado que resultó transversal 
a todos los gobiernos en estos 40 años de democracia ininte-
rrumpida. 

Por otro lado, se refutarán también aquellos fundamentos 
utilizados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte para justificar su presencia colonial en el Atlántico Sur, 
tal como el derecho del primer ocupante o la prescripción ad-
quisitiva, desarmando su principal argumento: la autodeter-
minación de los pueblos, cuya aplicabilidad, como veremos, 
resulta incorrecta al caso Malvinas. 

Vayamos por partes.
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El derecho internacional público  
como estrategia nacional

Se entiende como derecho internacional público al conjun-
to de normas que rigen las relaciones jurídicas entre los suje-
tos de la comunidad internacional, procurando las relaciones 
pacíficas entre mencionados actores. Desde la “paz de Wes-
tafalia” (1648), la comunidad internacional es concebida por 
un sistema de Estados soberanos, libres de toda autoridad 
externa y en igualdad de condiciones. Este se complejiza con 
el surgimiento de organismos supranacionales, como la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) luego de la Segunda 
Guerra Mundial, teniendo como antecedente a la Sociedad de 
las Naciones. La ONU persigue como meta discutir los diferen-
tes problemas que surjan entre las Naciones miembro, mante-
ner la paz y la seguridad internacional, lograr la solución pací-
fica de las controversias que se ocasionen, entre otros (Font, 
2016).

Los principios en materia de derecho internacional público 
cobran especial significancia, tal como lo vemos en el art. 38, 
inc. 1, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia:

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho interna-
cional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
a) Las convenciones internacionales, sean generales o parti-

culares, que establecen reglas expresamente reconocidas 
por los Estados litigantes;

b) La costumbre internacional como prueba de una práctica 
generalmente aceptada como derecho;

c) Los principios generales de derecho reconocidos por las 
naciones civilizadas;

d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas 
de mayor competencia de las distintas naciones, como 
medio auxiliar para la determinación de las reglas de de-
recho, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 59.

Según Font (2016), del artículo precedente surge una cla-
sificación de las fuentes del derecho internacional, a saber: 
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Fuentes principales; los tratados (convenciones internaciona-
les), las costumbres y los principios generales de derecho, y 
Fuentes auxiliares; la jurisprudencia (decisiones judiciales) y 
la doctrina.

En el ordenamiento jurídico interno, son numerosas las nor-
mas que establecen la aplicación del derecho internacional al 
caso puntual. Comencemos con las Cláusulas Transitorias de 
la Constitución Nacional (1994): 

Primera: La Nación Argentina ratifica su legítima e impres-
criptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares corres-
pondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.

La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de 
la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, 
y conforme a los principios del derecho internacional, consti-
tuyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo ar-
gentino. 

Siguiendo esta línea, la ley N° 23.554 de Defensa Nacio-
nal (1988) establece, en su art. 5, lo siguiente: “La Defensa 
Nacional abarca los espacios continentales, Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y demás espacios insula-
res, marítimos y aéreos de la República Argentina, así como el 
Sector Antártico Argentino, con los alcances asignados por las 
normas internacionales y los tratados suscriptos o a suscribir 
por la Nación…”.

 Asimismo, la Directiva de Política de Defensa Nacional (2021) 
sostiene que “La política de defensa nacional se desarrolla de 
manera articulada y complementaria con la política exterior, 
buscando contribuir de este modo a la protección de los inte-
reses vitales y estratégicos de la Nación, a la consolidación de 
la paz regional y a la vigencia del derecho internacional”. 

En definitiva, podemos recopilar todo lo dicho hasta aquí y 
redactar la siguiente afirmación: en primer lugar, la Constitu-
ción Nacional, máxima fuente del derecho, cuyos principios 
empapan a todo el ordenamiento jurídico interno, establece 
que la estrategia nacional para la recuperación de los territo-
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rios emergidos y sumergidos, usurpados por el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, será en virtud a las formas 
que el derecho internacional demanda, y esa estrategia se en-
cuentra en cabeza de la política exterior, que actuará de forma 
articulada y coordinada con el sistema de defensa. 

Argumentos jurídicos argentinos  
para su posición en la Cuestión Malvinas

Tal como se mencionó más arriba, los tratados, la costumbre 
y los principios generales son fuentes primarias del derecho 
internacional. Se verá, entonces, cómo la República Argenti-
na utiliza estas fuentes primarias para argumentar su postu-
ra ante la comunidad internacional. Según Vinuesa (1985), la 
Cuestión Malvinas es un conflicto de soberanía, en razón del 
cual la controversia internacional radica en definir qué Estado 
tiene mejor derecho sobre un territorio particular. Los argu-
mentos argentinos se encuentran correctamente sintetizados 
en lo que fue conocido como el “Alegato Ruda” (1964), discur-
so del por entonces canciller nacional José María Ruda, pro-
nunciado ante el Comité de Descolonización de la ONU:

1. La soberanía española de las islas, derivada de la conce-
sión pontificia y de la ocupación de territorios en el Atlántico 
Meridional que Gran Bretaña reconoció al comprometerse a 
no navegar ni comerciar en los mares del Sur (Tratados de 
1670, 1713 y subsiguientes). 2. La posesión efectiva de Puer-
to Soledad desde 1764 –como sucesora de Francia– hasta 
1811, la cual a partir de 1774 fue una ocupación exclusiva 
de todo el archipiélago, acreditado mediante múltiples ac-
tos de soberanía y confirmada por la aceptación de todas las 
naciones. 3. El compromiso británico de evacuar Puerto Eg-
mont –como se hizo en 1771– y el nuevo acuerdo en España 
de no establecerse en las costas orientales u occidentales de 
América meridional, ni en las islas adyacentes (1790). 4. La 
incorporación de las Malvinas al gobierno y, por tanto, al terri-
torio de la provincia de Buenos Aires, resuelta por España en 
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1766 y mantenida luego sin alteración alguna. 5. La continui-
dad jurídica de la República Argentina con respecto a todos 
los derechos y obligaciones heredados de España. 6. La ocu-
pación pacífica y exclusiva del archipiélago por Argentina –la 
provincia de Buenos Aires– desde 1820 hasta el 2 de enero de 
1833, en que sus autoridades fueron desalojadas por la fuer-
za. 7. El traspaso hecho por España a la República Argentina, 
mediante el tratado del 21 de setiembre de 1863 “de todas 
las provincias mencionadas en su constitución federal vigen-
te, y de los demás territorios que legítimamente le pertenecen 
o en adelante le pertenecieren.

Ius possidetis

El ius possidetis es una regla consuetudinaria del derecho in-
ternacional, que es utilizada por nuevos Estados, cuyo signifi-
cado resulta ser una nación que reclama sus títulos soberanos 
sobre los territorios heredados de una antigua situación jurídi-
ca estadual. En este sentido, la Corte Internacional de Justicia 

(1986) estableció: 

[Ius possidetis] es un principio general, que está lógicamen-
te relacionado con el fenómeno de la obtención de la inde-
pendencia, dondequiera que ocurra. Su objetivo evidente es 
el de evitar que la independencia y la estabilidad de los nue-
vos Estados esté en peligro por luchas fratricidas provocadas 
por el cambio de fronteras tras la retirada de la potencia ad-
ministradora.

La Argentina, en este caso, heredó los territorios que, bajo la 
jurisdicción de Buenos Aires, correspondían al antiguo Virrei-
nato del Río de la Plata, dependiente de la Corona española. 
Como sostiene Rodríguez (2021), las Islas Malvinas dependían 
directamente de la Capitanía General de Buenos Aires y, luego 
de su creación por Real Cédula del 1° de agosto de 1776, de 
la nueva unidad administrativa virreinal. La posesión españo-
la fue reconocida por terceros Estados, como la ocasión en la 
que el Reino de Francia decidió abandonar el asentamiento ra-
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dicado en la Isla Gran Malvina, ante la queja ibérica en 1766. 
España justificaba su soberanía en el derecho del primer des-
cubridor y del primer ocupante; la expedición de Américo Ves-
pucio de 1502 fue la primera en visualizar las Islas, pero fue 
recién en 1520 que la expedición de Magallanes desembarcó 
en el archipiélago, ingresando a jurisdicción española, en vir-
tud a la bula Inter Caetera (1493) y el Tratado de Tordesillas 
(1506). Cabe mencionar que estos instrumentos no fueron ob-
jetados por Inglaterra. 

En 1769, el Reino de España expulsó un asentamiento britá-
nico en Puerto Egmont, produciendo un conflicto diplomático 
entre las dos naciones europeas, que se resolvió con un enten-
dimiento en 1771. Dice Rodríguez (2021): 

Mediante este entendimiento España restituyó la posesión 
de Puerto Egmont y reservó su soberanía en el conjunto de 
las Islas Malvinas y el gobierno británico aceptó sin reivindicar 
en lo más mínimo su pretendida soberanía (…). El abandono 
se produjo a mediados de 1774, dejando una placa de plomo 
en la cual afirmaban que las islas pertenecían al rey de Gran 
Bretaña (…). Un mero acto simbólico no establece un derecho 
de soberanía.

Annimus possidendi 

El annimus possidendi es una regla consuetudinaria, en ra-
zón de la cual un Estado exterioriza su voluntad de posesión 
sobre un territorio en particular, en función al ejercicio de ac-
tos jurisdiccionales sobre aquel. Es un principio que nace en 
el derecho romano y es utilizado en los derechos reales. ¿Por 
qué es importante este punto y hacer hincapié en la posesión? 
Los doctrinarios clásicos occidentales de la teoría de los dere-
chos reales, tales como Savigny e Ihering, intentaron descifrar 
la naturaleza jurídica de la posesión, entendiendo a esta como 
la relación entre dos elementos: el físico (sujeto) y el corpus 
(objeto), cuyo nexo de conexión es el annimus, es decir, la in-
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tención del sujeto de poseer el corpus y comportarse como 
su dueño. Savigny entendía que la posesión es una cuestión 
de hecho, del cual se desprenden consecuencias jurídicas, 
en tanto que Ihering sostenía que la posesión es un derecho, 
puesto que, si bien esta contenía un componente fáctico, “es 
todo interés jurídicamente protegido, y la posesión goza de 
protección jurídica” (Molina Quiroga, 2016). La posesión es 
una relación de poder que da contenido a los derechos reales, 
es decir: la posesión es la relación de poder que le dio conteni-
do al señorío que la Argentina ejerció sobre las Islas Malvinas, 
surgiendo de esta un derecho de dominio, en tanto que nació 
en virtud al título hereditario del Ius possidetis, actuó como le-
gítimo y único dueño, ejerciendo su posesión exteriorizándola 
en actos soberanos, basados en su annimus de buena fe y sin 
protestas de terceros. A este concepto debemos sumarle una 
arista más para completarlo, que es la parte pública y estadual 
del objeto que estamos abordando: el imperium. Molina Qui-
roga (2016), citando a la nota al pie del art. 2.481 del Código 
de Vélez, define al dominio internacional de la siguiente forma:

La nación considerada en su conjunto tiene respecto de las 
otras naciones los derechos de un propietario. El pueblo con-
siderado como poder soberano tiene sobre su territorio una 
acción aún más alta, el ejercicio de un derecho de imperio, 
de legislación, de jurisdicción, de mando y de administración, 
en una palabra, un derecho de soberanía en toda la extensión 
del territorio. Se puede decir, entonces, que el dominio inter-
nacional es el derecho que pertenece a una nación de usar, 
de percibir sus productos, de disponer de su territorio con ex-
clusión de las otras naciones; de mandar en él como poder 
soberano, independiente de todo poder exterior, derecho que 
crea, para los otros Estados, la obligación correlativa de no 
poner obstáculos al empleo que haga la nación propietaria de 
su territorio y de no arrogarse ningún derecho de mando sobre 
este mismo territorio.

Volvamos sobre el annimus: ¿cómo exteriorizó la Argentina 
su voluntad soberana de ejercer su dominio sobre Malvinas? 
Dice Iglesia (2012):
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En 1820, el gobernador (Director Supremo) de las Provin-
cias Unidas del Río de la Plata envió al coronel Daniel Jewitt 
al mando de la fragata “Heroína” para que tomara posesión 
de aquellas (Islas Malvinas). A partir de 1820 hasta 1833, se 
suceden una serie de actos estaduales que confirman la efec-
tiva ocupación de las Islas y su carácter de legítimo sucesor 
de la corona española. Por ejemplo, cabe nombrar el nombra-
miento de un gobernador interino, los sucesos del Lexington, 
la presencia permanente de un buque de guerra en las Islas, 
las concesiones terrestres y derechos de pesca otorgados por 
Luis Vernet y las instrucciones de Buenos Aires de alejar o sa-
car a todos los buques extranjeros en las aguas costeras de 
las Islas.

Cabe mencionar también que en 1810 la Primera Junta pagó 
los salarios del último gobernador español de las Islas, ejer-
ciendo las atribuciones conferidas en virtud al ius possidetis, y 
exteriorizando su annimus possidendi.

Es importante resaltar que ninguno de los actos ejercidos 
por la nueva Nación, descriptos más arriba, contó con la queja 
del Reino Unido; recién en 1829 el Estado anglosajón realizó 
una protesta formal ante las autoridades porteñas. Es decir 
que, desde al año 1774 hasta el año 1829 (55 años en los que 
se sucedieron la creación del Virreinato del Río de la Plata, la 
caída del Imperio español, la declaración de independencia de 
las Provincias Unidas y la ocupación argentina de Malvinas), 
Gran Bretaña guardó silencio sobre su pretendida soberanía. 
Desde la costumbre del derecho internacional, este silencio 
constituye un acto de consentimiento.  

Falta de aquiescencia

Retomando y profundizando lo dicho en el último punto, co-
rresponde desarrollar a cerca del concepto de aquiescencia. 

Dice la Corte Internacional de Justicia (1984): “Bajo ciertas 
circunstancias, la soberanía sobre un territorio podría traspa-
sarse como consecuencia de la falta de respuesta del Estado 
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que tiene soberanía, al comportamiento a título soberano de 
otro Estado…”.

La República Argentina nunca consintió la ocupación ilegí-
tima del Reino Unido, reclamando año tras año la devolución 
de las Islas y dejando constancia de su reserva de soberanía. 
¿Qué aquiescencia puede existir cuando el reclamo argentino 
se encuentra jerarquizado en su más alto instrumento jurídico, 
fuente de todo derecho, como es la Constitución Nacional?

Rosa Salas (2021) sostiene que:

La prescripción ha sido citada en diversas ocasiones ante 
tribunales internacionales como título subsidiario, con base 
en la aquiescencia, sin embargo, los tribunales han evitado 
apoyarse en ésta para resolver en los casos planteados en ra-
zón de que se necesita que sea lo suficientemente clara, co-
herente y persistente para que pueda interpretarse como tal. 
De allí que se establezcan cuatro elementos constitutivos de 
la aquiescencia: a) conocimiento de las pretensiones del otro 
Estado; b) transcurso del tiempo; c) ocasiones para protestar; 
d) interés de hacerlo.

Al respecto, Héctor Timerman (Bartolomé, 2020) afirmó:

Ya en el mes de enero de 1833 nuestro país presentó su 
primera nota de protesta y desde entonces hemos ido a todos 
los foros internacionales y hemos tratado por todos los me-
dios de sentarnos a una mesa de negociación. Pero la nego-
ciación fue siempre rechazada por el Reino Unido y nunca por 
parte de la República Argentina.

Argumentos jurídicos británicos para  
su posición en la Cuestión Malvinas

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte justifica 
su presencia en las Islas con tres puntos: el derecho del pri-
mer ocupante, la prescripción adquisitiva y la libre determina-
ción de los pueblos. En los siguientes párrafos intentaremos 
refutar aquellos argumentos. 
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1. El derecho del primer ocupante

Tal como hemos desarrollado más arriba, el Reino Unido 
alegó que su primera ocupación, realizada en 1766 en Puerto 
Egmont, fue sobre terra nullius y que, por tanto, las acciones 
emprendidas en 1833 persiguieron el fin de recuperar aquella 
ocupación inicial. Esta afirmación desconoce que la primera 
ocupación fue francesa, y que aquella nación europea abando-
nó su precario asentamiento en Port Louis ante la protesta es-
pañola, reconociendo la soberanía ibérica en las Islas. López 
Zuluaga (1985) dice:

No hay ningún argumento sólido para afirmar quién, en es-
tricto sentido, fue el verdadero descubridor y ocupante del 
archipiélago; en cambio, la ocupación efectiva que para 1764 
(España por sobre la ocupación francesa) ya se exigía, es de 
todo el mundo reconocida, y es desde allí y solamente desde 
allí, donde se originan los títulos iniciales de España.

Ya hemos mencionado cómo desde el derecho internacional 
se han tomado conceptos provenientes del derecho privado, 
en este caso, los medios de adquisición de un territorio. El prin-
cipio del derecho del primer ocupante requiere de precepto 
una situación jurídica no atribuible a ningún otro ente estadual 
en el territorio sujeto a ocupación. En la Cuestión Malvinas, el 
territorio de las Islas se encontraba bajo la soberanía española 
al momento de la ocupación británica del siglo XVIII. La sobe-
ranía es un concepto político, que requiere para su existencia 
el ejercicio de esta por parte del ente y del reconocimiento de 
otros iguales. En este caso, la soberanía española sobre Mal-
vinas fue reconocida por Francia al momento de abandonar su 
asentamiento en 1764, sumado a la ausencia de protesta bri-
tánica ante este suceso. 

2. Prescripción adquisitiva

Ante la debilidad del argumento esgrimido desde el derecho 
del primer ocupante, en 1965 la Comisión de Relaciones Exte-
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riores de la Cámara de los Comunes (Informe Kershaw) definió 
que la prescripción adquisitiva era un medio para adquirir un 
título sobre un territorio por medio de una prolongada, conti-
nua, efectiva y pacífica ocupación. Según esto, Gran Bretaña 
reconvirtió su título, basado en la prolongada ocupación. Igle-
sia (2012) afirma que:

La posición inglesa es contradictoria en el informe Kershaw: 
se dice que en 1811 el retiro español de aquellas (las Malvi-
nas) las transformó en terra nillius y que los actos del gobierno 
argentino no constituyeron una ocupación efectiva. Se afirma, 
contradiciendo la declaración de terra nullius, que no había 
dudas de la soberanía sobre la isla mayor del oeste, pero si 
con la del este. Finalmente, el informe sostiene que los títulos 
de Gran Bretaña sobre las islas fundados en la prescripción 
adquisitiva parecen tener valor considerable.

En la misma línea, López Zuluaga (1985) entiende que: 

(…) El derecho internacional exige que la prescripción debe 
ser de buena fe, o sea, que no puede provenir de actos viola-
torios contra los derechos soberanos de un Estado. ¿Existiría 
buena fe cuando la corona británica invadió el Archipiélago 
en 1833, sabiendo de antemano que allí ejercía plenamente 
su jurisdicción un gobernador argentino? Creemos que no. La 
prescripción conlleva pues, un ejercicio inalterado, ininterrum-
pido e indiscutido del señorío. Y aquí las Malvinas han sido rei-
vindicadas por su antiguo dueño durante mucho tiempo.

3. Libre determinación de los pueblos 

Consagrado en la Resolución 1514 (XV), el principio de la 
autodeterminación establece que los pueblos determinan li-
bremente su condición política y persiguen libremente su de-
sarrollo económico, social y cultural. Dice Rodríguez (2021):

El principio de libre determinación de los pueblos es uno de 
los principios fundamentales del Derecho Internacional con-
temporáneo. Gracias a él, numerosos pueblos sojuzgados pu-
dieron crear sus propios Estados independientes durante el 
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proceso de descolonización en la segunda mitad del siglo XX. 
El Reino Unido y otras potencias coloniales negaron durante 
prolongados años el carácter jurídico –por siguiente, obligato-
rio– del principio de libre determinación.

Parados desde este principio es que el gobierno británico 
promovió un referéndum en el año 2014, en virtud del cual 
1.672 electores habilitados votaron sobre la pertenencia de 
las Islas a la Corona anglosajona. El resultado fue de un 98,8% 
a favor de la continuidad de Malvinas como territorio de ultra-
mar (Clarín, 2013). 

Ahora bien, ¿resulta aplicable el principio de la libre determi-
nación de los pueblos a la Cuestión Malvinas?

En la ya mencionada Resolución 1514 (XV) de la ONU, esta 
limita este principio y le pone condiciones, afirmando que todo 
intento encaminado a quebrantar social o parcialmente la uni-
dad nacional y la integridad territorial de un país es incompati-
ble con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas. Es decir, el límite a la libre determinación de los pue-
blos es la integridad territorial de un Estado; nunca este prin-
cipio puede ser utilizado para coartar a la unidad nacional. La 
Resolución 1514 debe leerse e interpretarse en su totalidad. 
Dice Filmus (2021):

El Reino Unido intenta forzar la interpretación del principio 
de la libre determinación para la cuestión Malvinas cuando las 
Naciones Unidas no lo consideran aplicable, pero lo niega en 
contra de los derechos de otros pueblos como es el caso de 
los polinesios autóctonos de la Polinesia Francesa y respecto 
del pueblo de Mauricio.

¿Cabe la libre determinación cuando una potencia extran-
jera desplaza por medio de la violencia a una comunidad na-
cional establecida en un territorio, implantando en él colonos 
directamente migrados desde la metrópolis? La Argentina 
sostiene que no, al igual que la ONU. En 1965, la Asamblea 
General, máximo órgano de aquel organismo supranacional, 
expidió la Resolución 2065 (XX), en la cual se descarta la 
aplicación de la libre determinación de los pueblos al caso 
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particular de Malvinas, identifica la existencia de una contro-
versia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e insta 
a las partes a desarrollar mecanismos de negociación, a fin 
de lograr resolverla. 

Respaldo de órganos supranacionales  
a la posición argentina en la Cuestión Malvinas

Tal como hemos afirmado, el derecho internacional se ha 
convertido en la estrategia nacional para la recuperación de 
los territorios usurpados por el Reino Unido, como así lo esta-
blece la Constitución Nacional. En función de esto, la Argentina 
ha reivindicado su soberanía y su integridad territorial en cada 
foro, instancia u órgano internacional en el cual ha participa-
do. El acompañamiento de naciones latinoamericanas es un 
elemento relevante para el reclamo argentino. Afirma Esteban 
(2021) al respecto:  

Recuerdo el discurso de Luis Ignacio Lula da Silva en la 
Cumbre de Presidentes de Río, que se realizó en México. El 
jefe de Estado brasileño, habló emocionado de lo que signi-
ficaba el reclamo de la soberanía de Malvinas para la Patria 
Grande. Cómo no recordar el discurso de Néstor Kirchner 
cuando asumió la presidencia en la CELAC. Rafael Correa, Evo 
Morales, Hugo Chávez o Pepe Mujica hablaban de esa integra-
ción y de ese entender que Malvinas era parte de esa cons-
trucción regional.

Otros organismos también se han expresado en este sentido: 
la Unasur, por ejemplo, lo ha hecho en reiteradas ocasiones; 
una de ellas fue en 2012, en el marco del aniversario número 
30 de la guerra. Allí se expidió una declaración de todos los 
ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros, 
respaldando a la Argentina y condenando la militarización del 
Atlántico Sur por parte de Gran Bretaña, en violación a la Re-
solución 41/51 de la Asamblea General de la ONU, en la cual 
se establece aquella región como zona de paz. 
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En el año 2023, la Asamblea General de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) adoptó por aclamación una 
nueva Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, re-
afirmando, una vez más, la necesidad de que los gobiernos de 
Argentina y del Reino Unido reanuden, cuanto antes, las nego-
ciaciones sobre la disputa de soberanía, con el objeto de en-
contrar una solución pacífica a esta prolongada controversia. 
En ese marco, el vicecanciller Pablo Tettamanti hizo referencia 
a que “este año constituye una ocasión especial para el tra-
tamiento de la Cuestión de las Islas Malvinas en el seno de la 
Organización de Estados Americanos, ya que se cumplen 40 
años desde que esta Asamblea General trató por primera vez 
la Cuestión Malvinas” (Cancillería, 2023).

Asimismo, el Mercosur también se ha expresado a favor de 
la posición argentina numerosas veces. La última ha sido en el 
2021, en la LIX Cumbre de presidentes de los Estados parte y 
asociados, en donde se condenó la adopción de medidas uni-
laterales por parte del gobierno de las Islas sobre exploración 
y explotación de recursos naturales renovables y no renova-
bles del área en controversia.

En la misma línea, la Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (CELAC) en su VII Cumbre, celebrada en 
Buenos Aires en enero del 2023, los 33 países miembros rei-
teraron “su más firme respaldo a los legítimos derechos de la 
República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes” (Cancillería, 2023).

En julio del 2023 se celebró la III Cumbre entre la Unión Eu-
ropea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (CELAC) realizada en Bruselas, en la cual 

por primera vez en la historia de las relaciones birregionales 
UE-CELAC, la Unión Europea reconoció oficialmente en una 
declaración conjunta, la posición de América Latina y el Ca-
ribe con respecto a la Cuestión de las Islas Malvinas, que re-
salta la importancia del diálogo y el respeto al derecho inter-
nacional en la solución pacífica de controversias. Tanto la UE 
como la CELAC reafirmaron su compromiso con el respeto a la 
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integridad territorial y la solución de controversias por medios 
pacíficos, y saludaron la proclamación de América Latina y el 
Caribe como Zona de Paz (Cancillería, 2023).

Declaraciones de los presidentes  
democráticos ante la Asamblea General  
de la ONU sobre Malvinas 

Resulta interesante realizar un breve recorrido por estas de-
claraciones, en tanto el presidente es la máxima representa-
ción institucional del país, expresándose en el órgano de go-
bierno del ente supranacional más relevante de la comunidad 
internacional. En el año 2023 se cumplen 40 años de la recu-
peración del Estado de derecho, momento en el que la demo-
cracia se consagró de forma ininterrumpida e indiscutible. Sin 
embargo, los movimientos pendulares de la política, a veces, 
le restan coherencia o linealidad a la política argentina. Es por 
ello que resultan de gran significancia aquellas políticas de Es-
tado que son transversales a todos los gobiernos: el derecho 
internacional como estrategia nacional para la recuperación 
de las Islas Malvinas. A modo de aclaración, se indica que la 
selección de mensajes presidenciales tomados para este tra-
bajo corresponde a aquellos que fueron electos a través del 
voto popular; sin embargo, se reconocen las palabras del Dr. 
Eduardo Duhalde (2002) en la materia:

Las islas Malvinas son más nuestras que nunca, lágrimas y 
sangre de nuestros héroes regaron sus costas y sus montes; 
vamos a recuperarlas, no con guerra, sino de la manera en que 
los argentinos recuperamos nuestras cosas: con trabajo, con fe, 
con paciencia y perseverancia, y con la solidaridad y el apoyo 
de las naciones hermanas ante los organismos internacionales

En el año 1983, al año siguiente de la rendición de Puerto 
Argentino, el pueblo argentino recuperó el control de sus ins-
tituciones republicanas, eligiendo democráticamente al Dr. 
Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de la Nación. Durante 
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su primera exposición ante la Asamblea General de la ONU, el 
Dr. Alfonsín (1984) expresó:

La Carta de las Naciones Unidas, verdadera Constitución de 
la comunidad internacional, impone la obligación a los Esta-
dos miembros de resolver sus controversias por la vía pacífi-
ca. Consecuentemente con este deber jurídico, mi gobierno 
se ha caracterizado por intentar alcanzar la máxima flexibi-
lidad compatible con los derechos del país y ha buscado las 
reiniciaciones de las negociaciones con el Reino Unido para 
solucionar la disputa. Nosotros deseamos también, natural-
mente, la reiniciación de las relaciones de amistad que tradi-
cionalmente la Argentina mantuvo con aquel país, pero ello 
no puede celebrarse si no se tiene desde el comienzo de los 
intentos por obtenerla, la certeza de que habrá de establecer-
se un mecanismo que permita acceder a la negociación de la 
disputa de soberanía, que constituye el principal obstáculo en 
el camino hacia aquella normalización.

Su sucesor, el Dr. Carlos Saúl Menem (1995), manifestó:

(…) Nos preocupa la persistencia de la disputa de sobe-
ranía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich 
del Sur y sus espacios marítimos circundantes. Más allá de la 
satisfactoria con el Reino Unido en el resto de las cuestiones 
bilaterales, no puedo dejar de reiterar en este foro mundial 
una vez más, como cada año, nuestros derechos soberanos 
sobre esos territorios. El reclamo adquiere este año una con-
notación especial, ya que el pueblo argentino, expresado a 
través de sus representantes en la Asamblea Constituyente 
que reformara la Ley Suprema de mi país, hace poco más de 
un mes, ha dado jerarquía constitucional a la cuestión de las 
Islas Malvinas, a través de la inclusión en el nuevo texto cons-
titucional de una cláusula transitoria que reafirma nuestros 
derechos e indica que en la recuperación de los mismos pri-
mara el respeto al Derecho Internacional y a la forma de vida 
de la población de las Islas. En esta forma, todo el espectro 
político argentino ha dado un marco solemne a una reclama-
ción que, más que nunca, es central y permanente en nuestra 
política exterior. Por ello, y a pesar de que en ciertos aspectos 
del manejo de los recursos vivos en el Atlántico Sur nuestros 
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dos gobiernos han obrado de consuno, debemos lamentar la 
reiteración de medidas unilaterales jurisdiccionales británicas 
en el área, que complican las posibilidades de profundizar los 
acuerdos existentes y de llegar a otros nuevos (…). Con rela-
ción a los habitantes de las Islas, quisiera reiterar ante esta 
Asamblea nuestra más amplia disposición para establecer 
vínculos directos y fluidos con ellos. Para nosotros, está claro 
que el problema de las Islas Malvinas tiene una dimensión hu-
mana insoslayable, que se relaciona con el modo de vida y las 
necesidades de los isleños. La Argentina está preparada para 
preservar el modo de vida y las particulares propias y, en ese 
contexto, estamos dispuestos a analizar todos los aspectos, 
desde las comunicaciones, pasando por el sistema jurídico y 
fiscal, para encontrar soluciones lógicas y aceptables para to-
dos. El diálogo con los isleños es un elemento inseparable de 
la solución civilizada y racional a este problema. Una vez más, 
la lógica y la razón apuntan inexorablemente en la Dirección 
de la Cooperación y el Diálogo.

El Dr. Fernando De la Rúa (2001) exteriorizó que:

La Argentina ratifica una vez más su plena disposición para 
reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido para 
resolver esta cuestión (Malvinas), y su apoyo a la misión de 
buenos oficios de la Asamblea General para asistir a las partes 
en la consecución de dicho objetivo (…). Es un precepto de la 
Constitución la recuperación del pleno ejercicio de la soberanía 
sobre esa parte del territorio nacional, respetando los intereses 
de sus habitantes y el derecho internacional (…), y reanudar las 
negociaciones para encontrar una solución justa y definitiva a 
la controversia de soberanía, poniendo fin de esa manera a una 
situación colonial impuesta por la fuerza en 1833.

Durante el último discurso que el Dr. Néstor Kirchner (2007) 
dirigiese a la Asamblea General, en su carácter de presidente 
de la Nación, declaró:

Esta Asamblea General se ha pronunciado sobre esta cues-
tión en numerosas oportunidades, tanto antes como después 
de 1982. Desde 1965, en que aprobó la Resolución 2065, la 
organización que continuó año tras año reconociendo la exis-
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tencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino 
Unido, denominada “Cuestión de las Islas Malvinas”, instan-
do a ambos gobiernos a negociar a la brevedad una solución 
pacífica, justa y duradera a la disputa, teniendo en cuenta las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y los inte-
reses de la población de las Islas. El objetivo permanente e 
irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía 
argentina sobre esta parte de su territorio, así como la per-
manente disposición de mi país a reanudar las negociaciones 
tendientes a la solución de la disputa, han quedado reflejadas 
en nuestra propia Constitución Nacional (…). Es hora ya de 
que el Reino Unido asuma la responsabilidad de poner fin al 
anacronismo de mantener la ocupación ilegal del territorio de 
otro Estado con un propósito claramente colonial. 

En la misma línea, su sucesora, la Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner (2012), se expresó, a 30 años del conflicto bélico en 
el Atlántico Sur, en el Comité de Descolonización de la ONU:

Yo creo que el hecho de que el Reino Unido no respete las 
resoluciones de Naciones Unidas va más allá de una cuestión 
bilateral con la República Argentina. Obviamente, nos afecta 
en primer término, pero yo creo que afecta al orden global; 
creo que afecta a las posibilidades de tener un mundo más 
justo, más seguro, más equitativo, más igualitario, un mun-
do que está cambiando, señor Presidente. Estamos ante una 
época diferente; algunos no lo quieren ver y se aferran a ese 
viejo mundo y yo creo que esta cuestión de Malvinas, como 
las pocas que quedan, van a tener que ser resueltas más tem-
prano que tarde. Porque es necesario recuperar no solamente 
la cordura, sino recuperar los instrumentos que nos permitan 
vivir en un orden civilizado en el cual cada uno sepa a qué 
atenerse. Esto es lo que venimos a pedir y por eso decimos 
que Malvinas no es solamente una causa nacional es, además, 
una causa regional porque estamos defendiendo los recursos 
de la América del Sur y nuestra zona desmilitarizada. Pero es, 
además, una cuestión global, porque estamos defendiendo el 
rol de un organismo multilateral como Naciones Unidas del 
cual somos parte, que se integra por la Carta de San Francis-
co, y que se integra, además, por el respeto a las resoluciones 
que son votadas por la Asamblea General.
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A su turno, y de forma más escueta, el Ing. Mauricio Macri 

(2018), ante la Asamblea General, mencionó:

Quiero reafirmar una vez más los legítimos e imprescripti-
bles derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvi-
nas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos 
circundantes (…). Hay un compromiso con esta nueva fase en 
la relación con el Reino Unido, basada en la construcción de 
confianza mutua y en el diálogo amplio y positivo.

En el 2022, a 40 años del conflicto del Atlántico Sur, el Dr. 
Alberto Fernández (2022) expresó ante la Asamblea General:

Señor Presidente: quiero reafirmar los legítimos e impres-
criptibles derechos de soberanía, de la República Argentina 
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y 
los espacios marítimos circundantes. Forman parte del terri-
torio nacional argentino y se encuentran ocupados ilegalmen-
te por el Reino Unido desde hace ya casi 190 años. El pedido 
formulado, a través de la Resolución 2065 del año 1965, se 
ha mantenido vigente y ha sido renovado en múltiples ocasio-
nes. El Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llama-
do a reanudar las negociaciones respecto de la disputa terri-
torial. Más aún: agravó la controversia por sus llamados a la 
explotación ilegal de los recursos naturales renovables y no 
renovables en el área. La acción es contraria a la resolución 
31/49 de esta Asamblea. También insiste con la injustificada 
y desmedida presencia militar en las Islas, que no hace más 
que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona 
de paz y cooperación internacional. Solicitamos al Secretario 
General que renueve sus esfuerzos en el cumplimiento de ese 
mandato, y que el Reino Unido se avenga a acatar el llamado 
de la comunidad internacional y ponga fin a esta anacrónica 
situación colonial.

Conclusiones

Comenzamos este trabajo entendiendo y ubicando al tema 
en cuestión, la presencia colonial del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas Malvinas, Georgias y 
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Sandwich del Sur, como principal problema geopolítico de la 
Argentina, que limita su soberanía y quiebra su integridad te-
rritorial. La militarización del Atlántico Sur no solo es una ame-
naza para la Argentina, sino también para toda Sudamérica, en 
violación a los instrumentos jurídicos supranacionales que han 
declarado esta región del mundo como una zona de paz. 

Nuestra Nación constitucionaliza su más alto objetivo en 
materia de soberanía: la recuperación de aquellos territorios 
emergidos y sumergidos que han sido usurpados en 1833. 
Asimismo, la Constitución Nacional diseña la estrategia para 
cumplimentar este objetivo: el derecho internacional. La Ar-
gentina adopta una identidad estratégica defensiva y disuasi-
va, que somete al sistema de defensa a la coordinación y arti-
culación de la política exterior, algo importante para destacar 
que todo movimiento realizado para recuperar el territorio 
usurpado será de forma pacífica, diplomática y dentro de los 
parámetros que el Derecho Internacional Público demanda. 

Atento al importante rol que identificamos que tiene para 
la estrategia nacional, correspondió, entonces, interpretar la 
táctica nacional en función de los argumentos jurídicos que 
sustentan su posición. Algunos de ellos son principios traídos 
desde el derecho privado, con origen en el derecho romano, 
tales como el ius possidetis, que legitima la soberanía nacional 
en la integridad territorial de la antigua unidad administrativa 
que la Argentina resulta heredera; o también el annimus possi-
dendi, que es la voluntad exteriorizada de la Nación de ejercer 
actos soberanos en aquel territorio. 

La falta de aquiescencia es otro de los argumentos que hacen 
a la táctica nacional: la Argentina nunca consintió la ocupación 
británica, que por la fuerza y violencia desplazó a las autori-
dades patrias de las Islas e implantó una población migrada 
desde la metrópolis. El principio de la integridad territorial 
atraviesa transversalmente todos los argumentos recién men-
cionados: es uno de los principios fundamentales reconocidos 
en la Carta de las Naciones Unidas y, por ello, para la táctica 
nacional. Es, también, argumento que sustenta nuestra posi-
ción, y es refutación, ya que desestima el principal argumento 
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de Gran Bretaña para justificar su presencia: la libre determi-
nación de los pueblos. 

Retomando este último punto, se analizaron también aque-
llos argumentos jurídicos que son utilizados por el Reino Unido 
para solventar su posición. Desde una perspectiva histórica, se 
refutó el invocado derecho del primer ocupante y de la carac-
terización de las Islas como terra nulluis. Las Islas se encon-
traban bajo soberanía de la Corona española, reconocida por 
Francia al momento de abandonar su asentamiento en Port 
Louis, sin protesta británica al respecto. La prescripción ad-
quisitiva, otro principio traído del derecho privado, requiere de 
precepto una ocupación pacífica, ininterrumpida, incuestiona-
da y de buena fe; todos y cada uno de estos puntos resultan 
refutados por la historia misma, demostrando que la prescrip-
ción no convierte el título de Gran Bretaña en legítimo ocu-
pante. Por último, el principal argumento esgrimido por aquel 
Estado europeo, el de la libre determinación de los pueblos, 
no tiene siquiera el respaldo de la ONU, que identifica que en 
la Cuestión Malvinas resulta inaplicable la autodeterminación. 

Como el derecho internacional y la diplomacia son la estra-
tegia, los ámbitos de encuentro entre naciones es el espacio 
más importante para denunciar a la ilegítima ocupación y la 
reivindicación de la soberanía argentina sobre la totalidad de 
su territorio. Hemos repasado algunas de las declaraciones de 
los principales órganos supranacionales de los que la Argenti-
na forma parte, como Unasur, Mercosur, OEA y CELAC. La inte-
gración regional es una pieza fundamental para reclamar ante 
el mundo lo que es justo y Argentina, por su cuenta, tiene una 
posición más difícil. En cambio, unificando criterios y voces 
con América Latina la reivindicación es mucho más fuerte: la 
participación latinoamericana en la Cuestión Malvinas no debe 
entenderse como una acción solidaria para con Argentina, sino 
como un acto de defensa propia: la militarización británica del 
Atlántico Sur es una verdadera amenaza para la seguridad 
continental. 

Asimismo, se realizó un repaso sobre los discursos de los 
presidentes que han ejercido la máxima representación ins-
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titucional de la Nación en los últimos 40 años ante la Asam-
blea General de la ONU. En cabeza de ellos se ha encontrado 
la dirección de la estrategia nacional para que la Argentina se 
realice finalmente como Estado, ejercitando su soberanía en 
la integridad absoluta del territorio que por historia, geografía 
y derecho le corresponde. Los 40 años de democracia ininte-
rrumpida atraviesan a la sociedad, a la política y a la historia 
argentina de muchas maneras; sin embargo, resulta importan-
te destacar la estrategia sobre Malvinas desde el derecho in-
ternacional como una verdadera política de Estado, que ha sig-
nificado transversalidad para todos los gobiernos, cualquiera 
sea su tendencia partidaria o política. Malvinas es una causa 
donde es difícil encontrar diferencias, tal como vimos en los 
discursos de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner, 
Fernández de Kirchner, Macri y Fernández. 

 Finalmente, Malvinas es una verdadera causa nacional que 
unifica a la población en pos de un objetivo único. No hay in-
dividuo que se realice en una comunidad que no se realiza; el 
Estado-Nación, como comunidad jurídica organizada, requiere 
de integridad territorial y de unidad nacional para poder cum-
plimentar con sus fines, que no son otros que el bienestar ge-
neral. La Nación Argentina no quiere extenderse más allá de 
lo que la geografía y la historia le ha dado, no es un Estado 
con pretensiones imperialistas sobre otros pueblos. Recupe-
raremos nuestro dominio sobre las Islas Malvinas, Georgias, 
Sandwich del Sur y mares circundantes porque es lo justo, es 
lo que corresponde. 

Malvinizar es la tarea, en paz y democracia.
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Abstract

Public International Law has become the great national stra-
tegy, transversal to all constitutional and democratic govern-
ments that have existed in Argentina since 1983, by virtue of 
which it seeks to comply with the provisions of the National 
Constitution regarding the recovery of the territories usurped 
and illegitimately occupied by the United Kingdom. This paper 
analyses the principles of ius possidetis, annimus possidendi, 
non-acquiescence and the principle of territorial integrity. It 
will also refute the principles of the right of first discoverer/
occupier, acquisitive prescription and self-determination of 
peoples, arguments put forward by Britain to justify its posi-
tion on the Malvinas Islands. Finally, a review will be made of 
Argentina’s role in supranational bodies, the support it has re-
ceived from them and the statements on the subject made by 
Argentine presidents from 1893 to the present day in the Uni-
ted Nations General Assembly.
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Resumen

El presente artículo aborda el análisis del territorio de Ucra-
nia desde la perspectiva de la teoría geopolítica propuesta por 
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H. J. Mackinder, particularmente en relación con el concepto 
del Heartland euroasiático. Esta teoría otorga relevancia al es-
tudio del espacio territorial en términos de dominación y po-
der. En consecuencia, el artículo se centra en la comprensión 
del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha tenido lugar desde 
el 24 de febrero de 2022 en Europa del este. En su intento 
por dilucidar esta contienda, el ensayo examina los intereses 
geopolíticos y estratégicos de Rusia, dirigidos a establecer su 
presencia y hegemonía como potencia regional. Asimismo, se 
detallan las acciones llevadas a cabo por los Estados Unidos y 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con el 
propósito de contrarrestar las actividades y aspiraciones beli-
gerantes emprendidas por Rusia, incluyendo el apoyo militar, 
económico y logístico brindado a Ucrania.

Quien gobierne Europa del Este gobernará el Heartland;  
quien gobierne el Heartland gobernará la Isla del Mundo,  

y quien gobierne la Isla del Mundo gobernará el mundo.
Halford John Mackinder

Introducción

Dentro del ámbito del estudio de la geopolítica, la noción de 
control y dominio territorial como símbolo de poder ha man-
tenido una relevancia constante a lo largo de la historia de las 
naciones. La disputa entre potencias por el control de terri-
torios estratégicos ha sido un tema recurrente, moldeando el 
devenir de las relaciones internacionales.

La geopolítica, como disciplina, se enfoca en la distribución y 
el ejercicio del poder entre naciones o Estados, así como en la 
gestión de recursos escasos. Esta área del conocimiento exa-
mina la causalidad espacial, las interrelaciones entre eventos 
políticos y sus consecuencias inmediatas o de largo alcance. 
Se nutre significativamente de disciplinas como la historia, la 
geografía descriptiva y la ciencia política (Chuquimia, 2014).



Publicación de la Universidad de la Defensa Nacional
Revista Defensa Nacional - Nro. 9 - Diciembre 2023

122

Entre las teorías geopolíticas fundamentales, se encuentra 
la noción de “poder terrestre”, ideada por sir Halford John 
Mackinder, considerado el preeminente pionero de la geopo-
lítica, y su concepción del Heartland (el núcleo central de 
Eurasia) como una plataforma para el dominio global (Mla-
dineo, 1996). Esta teoría resalta que el control sobre lo que 
él denominó la “Isla del Mundo” otorgaría un dominio global 
incontestable.

Eurasia, albergando aproximadamente el 75% de la pobla-
ción mundial y gran parte de la riqueza material global (Ban-
co Mundial, 2014), ocupa un papel central en este análisis. En 
este contexto regional, la posición geográfica de Ucrania como 
un pivote geopolítico entre Occidente y Rusia emerge como un 
elemento esencial debido a su posición estratégica, lo que le 
otorga un interés internacional significativo. Actualmente, el 
conflicto entre Rusia y Ucrania en la región euroasiática plan-
tea un escenario complejo, cuya comprensión resulta vital 
para un análisis geopolítico exhaustivo de la situación.

Métodos de investigación

La metodología empleada se enmarca en una investigación 
de naturaleza cualitativa, sustentada en el análisis documental.

El enfoque principal se dirige hacia la importancia estratégica 
y geopolítica de Ucrania, situada en el epicentro del denomi-
nado “Corazón de Eurasia”. Esta localización convierte al país 
en un punto de interés crucial para una diversidad de actores 
internacionales, entre los que se destacan la Unión Europea, la 
OTAN, Estados Unidos y Rusia.

Es imprescindible destacar que la construcción de este en-
sayo se basó en un análisis teórico-histórico de la región y en 
un examen detallado de documentos pertinentes. Además, se 
consideraron los sucesos que han tenido lugar en el conflicto 
Rusia-Ucrania, el cual continúa en desarrollo, especialmente 
en lo concerniente a las estrategias y posturas adoptadas por 



Carlos Alberto Barrera Franco y Filiberto Oropeza Fabián 

123

potencias regionales y globales para ejercer su influencia en el 
mencionado Heartland euroasiático.

El estudio se centra en la evolución y desarrollo del conflicto, 
explorando su estrecha relación con la búsqueda de dominio 
territorial por parte de las potencias en disputa. Es eviden-
te que los objetivos primordiales se enfocan en el control de 
Eurasia y el papel que estas potencias desempeñarán en las 
próximas décadas en el ámbito internacional.

Un análisis geopolítico

Sir Halford John Mackinder, prominente geógrafo y politólo-
go, es reconocido por su aporte fundamental en la formula-
ción de la teoría geopolítica del Heartland. Esta teoría, tam-
bién referida como el “corazón continental” o “área de pivote”, 
se cimenta en el concepto de la “Isla del Mundo” o “Teoría 
de la región cardial”. Mackinder desafió el enfoque estratégico 
naval de Alfred Mahan, que priorizaba la supremacía marítima 
de los Estados Unidos en reemplazo del Imperio británico, al 
establecer que el anillo insular era inaccesible al poder euroa-
siático (Manco Piñeres, 2010, p. 4).

El énfasis de Mackinder reside en la preeminencia de la do-
minación de un área específica del planeta, Eurasia, la cual se 
considera el epicentro para alcanzar el dominio global. Las tie-
rras de Europa del este y Asia Central, según su planteamien-
to, constituyen la región de mayor relevancia en este sentido. 
En esta perspectiva, la geografía desempeña un papel central, 
girando en torno a la accesibilidad por vía marítima o terrestre 
(Arancón, 2013).

La supremacía marítima se ve disminuida en comparación 
con su contraparte terrestre debido a las dificultades de ac-
ceso a la “región cardial”, su potencial de recursos y riquezas 
explotables, así como el beneficio estratégico de los medios 
terrestres, los cuales se destacan por su movilidad y la posibili-
dad de establecer una posición ventajosa sobre otras naciones.
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El control de Europa del Este por cualquier nación implicaría 
el dominio del Heartland, y aquel que ejerza este control esta-
rá en posición de dirigir Europa en su totalidad, así como Asia. 
El dominio de estos continentes conllevaría un dominio global 
automático para dicha nación.

Mackinder propuso la división de la superficie terrestre en el 
“corazón de Eurasia” como predominante y las “tierras marí-
timas” como subordinadas. Los centros estratégicos del mun-
do, según su teoría, se encuentran en Asia interior y Europa del 
Este, que conforman la “Isla del Mundo” (Stanganelli, 2013, p. 
23). Esta, a su vez, se fragmenta en seis áreas de relevancia:

• Europa costera: occidental y central.
• Asia costera: India, China, Sudeste Asiático, Corea y Si-

beria Oriental.
• Arabia: península arábiga.
• El Sahara: centro-sur del mundo.
• Sudáfrica.
• El Heartland o Pivote del Mundo.
Esta subdivisión evidencia la ponderación estratégica que 

Mackinder atribuye a cada región y su papel en la dinámica 
global, particularmente en la determinación de la supremacía 
geopolítica en el contexto de conflictos, como el que concierne 
a Rusia y Ucrania en la región de Europa del Este.

El enfoque geopolítico de Nicholas Spykman  
y su impacto en el conflicto Rusia-Ucrania:  
una reevaluación crítica

El pensamiento geopolítico de Nicholas Spykman se distingue 
por su enfoque en el comportamiento exterior de los Estados 
y su posición crítica respecto a las teorías de H. J. Mackinder y 
Karl Haushofer. Su crítica al concepto de Lebensraum de este 
último, considerado demasiado determinista, y su cuestiona-
miento a la noción de Mackinder sobre la centralidad del Heart-
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land como epicentro de la dinámica geopolítica, son elementos 
fundamentales en su análisis (Chauprade, 1999, p. 35).

Spykman desacredita la teoría del Heartland al señalar la 
alianza entre Inglaterra y Rusia durante la Primera Guerra Mun-
dial, así como la cooperación entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética en el frente común durante la Segunda Guerra Mun-
dial. No obstante, su enfoque no se aleja significativamente del 
planteamiento de Mackinder, ya que también busca otorgar 
centralidad a un área específica: el Rimland, la región interme-
dia entre el Heartland y las áreas costeras (Chauprade, p. 37).

Según Spykman, este Rimland es crucial, ya que representa 
el punto de confrontación entre el poder continental, perso-
nificado por la URSS, y el poder marítimo, encarnado por los 
Estados Unidos. Para él, la dominación del Rimland implicaría 
el dominio de Eurasia y, con ello, el control del destino mundial 
(Castro Torres, 2023, p. 3).

Su enfoque recalca la importancia estratégica de esta zona 
ribereña en la lucha por el equilibrio de poder entre las po-
tencias continentales y marítimas. Si bien recurre a la historia 
para respaldar su perspectiva teórica, Spykman la presenta de 
manera más simétrica, a diferencia de la propuesta por Mac-
kinder, destacando así la relevancia del Rimland como epicen-
tro de tensiones geopolíticas de escala global.

El enfoque geopolítico de Zbigniew Brzezinski 
y su impacto en las relaciones Rusia-Ucrania

El planteamiento de Zbigniew Brzezinski, antiguo asesor 
presidencial durante el mandato de Jimmy Carter, se centra 
en un análisis detallado que destaca la identificación de un 
“punto vulnerable” en el Rimland. Este se localiza a lo largo 
de las costas del océano Índico, abarcando tanto los territo-
rios adyacentes a Irán como el Golfo Árabe-Pérsico. Este “arco 
de crisis” se considera un factor significativo en la interven-
ción soviética en Afganistán, ya que, históricamente, Moscú ha 
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buscado garantizar sus vías de acceso a zonas con aguas cáli-
das, una estrategia similar a la implementada en las costas de 
Ucrania, particularmente en Crimea, situada en el mar Negro 
(Chauprade, 1999, p. 39).

La obra titulada El gran tablero de ajedrez, divulgada tras la 
disolución de la Unión Soviética, se alinea con la lógica de con-
tención por parte de los Estados Unidos, en relación a la masa 
territorial euroasiática (Gómez de Olea, 1998, p. 251).

Según Brzezinski, la sostenibilidad de la posición de única 
superpotencia mundial de Estados Unidos radica en su capa-
cidad para aislar a Rusia de áreas geográficas estratégicas y 
relevantes en términos geopolíticos. Para llevar a cabo este 
propósito, se delinean dos zonas de importancia estratégica 
para Estados Unidos:

1) Ucrania, donde Estados Unidos buscará emancipar aún 
más el país de la influencia rusa, lo que resultaría en la 
división del espacio de influencia rusa en dos partes ais-
ladas: al norte y al sur.

2) El mar Caspio, cuyo control permitiría aislamiento a Mos-
cú de sus fronteras meridionales.

La contienda en Kosovo en 1999 proporcionó a Brzezinski la 
oportunidad de justificar la intervención de las potencias aliadas 
desde una perspectiva geopolítica: el fortalecimiento en Monte-
negro y Kosovo se consideró parte de una estrategia de conten-
ción del avance ruso hacia regiones con acceso a aguas cálidas.

La relevancia geopolítica de Ucrania  
en el contexto del Heartland 

Es esencial abordar la cuestión sobre por qué Ucrania, un 
país en Europa del Este, atrae la atención de potencias tan-
to regionales como globales. Asimismo, se vuelve imperati-
vo comprender la motivación que impulsa a Rusia a iniciar y 
mantener un conflicto que, más allá del control o recuperación 
de territorios, se enmarca dentro de sus planes estratégicos y 



Carlos Alberto Barrera Franco y Filiberto Oropeza Fabián 

127

geopolíticos, especialmente con relación a su seguridad como 
potencia global.

Ucrania, localizada en Europa del Este, figura como el segun-
do país más extenso del continente europeo luego de Rusia 
(ESRI, 2016), cubriendo una extensión territorial de 603.550 
km2. Tras la separación de la península de Crimea, la superfi-
cie del país se reduciría a 576.550 km2 (CNN, 2022).

Limitando al este y al sur con Rusia (considerando la anexión 
de la península de Crimea); al norte con Bielorrusia; al oeste 
con Polonia, Eslovaquia y Hungría; al suroeste con Rumania y 
Moldavia, y al sur con el mar Negro y el mar de Azov, Ucrania 
alberga en su capital, Kiev, la ciudad más grande del país.

Desde una perspectiva administrativa, Ucrania se configura 
como un Estado unitario compuesto por 24 óblasts (regiones 
o provincias) y dos municipios con estatus especial: Kiev, la 
capital, y Sebastopol –antes de la anexión de Crimea a Rusia– 
(UNAV, 2022).

El territorio ucraniano, mayormente conformado por llanu-
ras y mesetas fértiles, es surcado por diversos ríos, como el 
Dniéper, el Donets, el Dniester y el Bug sureño, los cuales des-
embocan en el mar Negro y el mar de Azov. Al sudoeste, el río 
Danubio delimita su frontera con Rumania y las únicas eleva-
ciones montañosas del país son los Cárpatos en el oeste, con 
una altura aproximada de 2.000 metros. Ucrania, distinguida 
por poseer las tierras más fértiles de Europa, ha recibido la de-
nominación de “el granero de Europa”, siendo el tercer mayor 
exportador de cereales a nivel mundial.

Ubicada estratégicamente entre Europa y Rusia en el denomi-
nado Heartland euroasiático, Ucrania se halla en una posición 
de confluencia entre dos grandes potencias, no solo de índole 
euroasiática sino también global. Es esencial recordar que Ucra-
nia representa un territorio de importancia crucial para la Unión 
Europea, la OTAN, Estados Unidos y Rusia, al actuar como un 
punto de conexión entre estas potencias (Ortega, 2010, p. 6).

Por ende, suscita la convergencia de intereses entre diversos 
actores debido a su posición geoestratégica, además de sus 



Publicación de la Universidad de la Defensa Nacional
Revista Defensa Nacional - Nro. 9 - Diciembre 2023

128

considerables reservas de petróleo, gas natural y una amplia 
variedad de recursos naturales y minerales, lo que la estable-
ce como un actor significativo en el ámbito de recursos mi-
nerales y materias primas en Eurasia (Ortega, p. 9). Entre sus 
activos, se cuentan reservas de agua potable que alcanzan los 
57.4 millones de m3  diarios, junto con otros recursos (Parada 
Melara, 2015, p. 31).

Para Estados Unidos, Ucrania se perfila como un Estado re-
levante desde una perspectiva estratégica, convirtiéndose en 
un “pivote geopolítico” capaz de ejercer influencia en la re-
gión dentro de su territorio, y, al mismo tiempo, obstaculizar 
el avance de Rusia.

La definición de Zbigniew Brzezinski acerca de un “pivote 
geopolítico” esclarece el significado del término: 

Los ‘pivotes geopolíticos’ son Estados cuya importancia se 
deriva no solo de su poder y motivaciones, sino también de su 
ubicación geográfica delicada y las implicaciones de su poten-
cial y vulnerabilidad, lo que incide en el comportamiento de 
los actores geoestratégicos. (1998, p. 9).

Con frecuencia, los “pivotes geopolíticos” se definen por su 
geografía, lo que en ciertos casos les otorga un papel especial, 
ya sea para definir las condiciones de acceso a áreas significa-
tivas por parte de un actor relevante o para denegarle ciertos 
recursos. En determinadas circunstancias, pueden funcionar 
como un escudo defensivo de un Estado crucial, o incluso de 
una región o potencia (1998, p. 49).

Tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea, re-
sultaría favorable la inclusión de Ucrania en la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con el propósito de 
reducir la influencia rusa en la región, lo que establecería un 
eje territorial con Francia, Alemania y Polonia, conformando 
una potencial columna vertebral para la OTAN y el continente 
europeo (Dromundo Valadez, 2020).

Ucrania, por sus gasoductos que facilitan el tránsito de gas 
natural y otros minerales críticos desde Rusia, se torna fun-
damental para la Unión Europea. De igual manera, es crucial 
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en términos de seguridad y estabilidad para el continente, 
ya que puede fungir como un escudo defensivo ante la con-
tinua inestabilidad en el área de Europa del Este (Ortega, 
2010, p. 26).

Desde una perspectiva económica, Ucrania no ostenta un rol 
significativo en la economía europea debido a su tamaño. No 
obstante, el interés de Europa Occidental en Ucrania puede 
contribuir a mantener la estabilidad en Europa del Este, con-
trolar los conflictos fronterizos y contener las oleadas de refu-
giados procedentes de otros continentes (Berger, 2014).

De acuerdo con la visión estratégica de Mira Milosevich-Jua-
risti, Ucrania ha sido crucial para Rusia por razones históricas, 
económicas, políticas y estratégicas (2014, p. 11, 19, 21 y 54), 
resumidas en:

- Razones históricas: Ucrania mantiene una cercanía cul-
tural y étnica con Rusia. La historia del origen de Rusia 
establece sus raíces en la capital ucraniana.

- Razones económicas: las transacciones comerciales pre-
vias al conflicto eran constantes y estables, abarcando 
áreas de la industria, energía y agricultura. Además, el 
80% del gas ruso destinado a Europa atraviesa Ucrania 
(a través de los Gasoductos North y South Stream).

- Razones políticas: durante décadas, Ucrania ha estado 
sujeta al deseo de Rusia de mantener su influencia políti-
ca, ya que el control sobre Ucrania fortalecería su domi-
nio geopolítico en la región.

- Razones estratégicas: si Rusia consiguiera controlar 
Ucrania, con sus 44 millones de habitantes (Konoema, 
2021) y sus recursos críticos, además del control de Cri-
mea y el mar Negro, obtendría los recursos necesarios 
para erigirse como una superpotencia global.

Rusia considera a Ucrania como parte de su zona estratégica 
(Milosevich, 2014). La península de Crimea, bajo control ruso 
desde 2014, alberga el puerto de Sebastopol, que alberga la 
flota de guerra más grande de Rusia y le permite extender su 
dominio en el mar Negro, proyectando su poderío naval hacia 
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el mar Mediterráneo. En consecuencia, la hegemonía de Ru-
sia en la región y su posición como potencia mundial se verían 
obstaculizadas sin el control de Ucrania.

El papel de Ucrania resulta crucial en las aspiraciones de Ru-
sia como potencia mundial. El control sobre Ucrania y el acce-
so al mar Negro brindarían a Rusia los elementos y recursos 
necesarios para establecerse como una potencia significativa, 
tanto en Europa como en Asia. La pérdida de Ucrania tendría 
implicaciones inmediatas para Europa Central, convirtiendo 
automáticamente a Polonia en el “pivote geopolítico” sobre la 
frontera oriental de Europa (Parada Melara, 2015, p. 35). En 
consecuencia, el control de Eurasia resulta de una importancia 
trascendental para Rusia, directamente vinculado a sus inte-
reses vitales y al dominio del Heartland o área pivote.

Para los Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y Rusia, 
el potencial de dominación de Ucrania desencadena conflictos 
entre las potencias por el control de sus recursos, así como por 
su acceso terrestre y marítimo, con Ucrania en el epicentro de 
esta disputa. Por consiguiente, resulta crucial analizar las ac-
ciones actuales de Rusia que buscan mantener su presencia en 
Europa a través de Ucrania, y las contramedidas aplicadas por 
Estados Unidos, empleando a la OTAN para contener sus aspi-
raciones geopolíticas y la configuración de su política exterior.

El origen histórico y la relevancia geopolítica 
actual de Ucrania 

El análisis de la teoría geopolítica del Heartland es crucial 
para comprender las dinámicas de poder entre naciones, par-
ticularmente en contextos de conflicto como el caso de la gue-
rra entre Rusia y Ucrania. Mackinder presentó su teoría en su 
obra Democratic Ideals and Reality, publicada en 1942, aun-
que sus fundamentos fueron establecidos previamente en The 
Geographical Pivot of History, inspirado por el ascenso del po-
der ruso desde el Imperio Zarista en 1904 (Mladineo, 1996).
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En el núcleo de la teoría de Mackinder se destacan dos con-
ceptos fundamentales: la “Isla del Mundo” y el Heartland. 
Este es descrito como un área pivote, un territorio cerrado y no 
accesible por mar, que se extiende desde Europa del Este has-
ta Siberia, dentro de lo que actualmente constituye la región 
geográfica de la Federación de Rusia y sus zonas de influencia 
(Megoran, 2004, p. 351).

Mackinder delimitó las zonas estratégicas incluidas en su 
enfoque geopolítico, que abarcan desde el mar Báltico hasta 
Mongolia. Originalmente, en su publicación de 1904, no se in-
cluían los territorios del Este de Europa; sin embargo, tras los 
acontecimientos de las dos Guerras Mundiales, adaptó y ajus-
tó su teoría en la edición final de 1942 para reflejar el nuevo 
contexto internacional (Mladineo, 1996).

La idea central de la teoría sugiere que el control de la región 
pivote otorga una ventaja estratégica significativa a cualquier 
nación. Este territorio central en Eurasia es considerado el epi-
centro estratégico de la “Isla del Mundo” por su inaccesibili-
dad por mar, lo que enfatiza la supremacía del poder terrestre 
sobre el poder marítimo (Universidad Complutense, 2010).

El Heartland, al situarse en el centro de la “Isla del Mundo”, 
actúa como una barrera natural, que puede prevenir ataques 
enemigos, convirtiendo a Rusia, a lo largo de su historia, en 
el eje del Heartland dentro de esta área geográfica (Petersen, 
2011). Este territorio, además de ser el más extenso del mun-
do, alberga vastas tierras de cultivo, recursos naturales, ener-
géticos y una red ferroviaria que reduce los costos comercia-
les en comparación con el transporte marítimo. Para Rusia, el 
control de este es crucial para mantener su posición como po-
tencia global, independientemente de su estructura socio-po-
lítica (Arrieta Ruiz, 2018).

Mackinder postula que la historia mundial es una lucha entre 
una potencia marítima dominante y una potencia terrestre do-
minante, situando a Rusia en el epicentro de la “Isla del Mun-
do”, entre Europa, África y Asia (Altieri, 2018). En consonancia 
con esta teoría, se plantea que la potencia marítima dominan-
te, como Estados Unidos, enfrenta barreras para su expansión 
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global debido a la limitación impuesta por el océano, al igual 
que la potencia terrestre dominante, que se encuentra res-
tringida por la presencia de masas de agua. Sin embargo, una 
amenaza potencial surgiría si una nación o alianza controlara la 
totalidad de la “Isla del Mundo”, o si se formara una gran coali-
ción, como la hipotética unión entre Francia, Alemania y Rusia.

En el contexto de la historia contemporánea, en 1919, tras 
la Primera Guerra Mundial, Mackinder expresó preocupación 
por la Revolución bolchevique y la expansión rusa que integró 
territorios como Bielorrusia y Ucrania, cuya ubicación estra-
tégica en las fronteras de Europa del Este llamó la atención 
sobre el Heartland (BBC, 2022).

Mackinder advirtió sobre la potencial amenaza al dominio 
global británico en caso de una alianza entre Rusia y Alema-
nia. Ante esta situación, Gran Bretaña debía actuar estraté-
gicamente para contrarrestar cualquier posible supremacía 
geoestratégica, implementando un obstáculo entre Alemania 
y Ucrania mediante la creación de uno o más “Estados tapón”. 
El propósito fundamental de estos residía, por un lado, en im-
pedir la unión física entre Rusia y Alemania y, por otro lado, en 
desplegar una estrategia para distanciar a Rusia lo más posi-
ble de las costas británicas (Kullberg, 2001).

El término “Estado tapón” se refiere, en términos geopolíti-
cos, a un país situado entre dos grandes potencias rivales o po-
tencialmente hostiles, cuya mera existencia puede prevenir un 
conflicto directo entre ellas (Merriam-Webster, 2018). Tras la 
Primera Guerra Mundial, surgieron varios países considerados 
de este estilo; entre ellos, Polonia, que logró su independencia 
tras 123 años de ocupación extranjera, al igual que las nacio-
nes bálticas Lituania y Letonia en 1918, y Estonia en 1919, re-
conocidos por Rusia en el Tratado de Tartu (Estam, 2020).

Por otro lado, el desmembramiento del Imperio austro-hún-
garo a raíz de la Primera Guerra Mundial dio origen a varios 
Estados, como Austria, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. 
Además, se intentó promover la independencia de Georgia con 
el respaldo británico; sin embargo, en 1921, los soviéticos to-
maron el control de la región. Para establecer un nuevo “Esta-
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do tapón”, los británicos apoyaron a Polonia en la guerra pola-
co-ucraniana (1918-1919), con el fin de expandir su territorio 
hacia el este y alejar así a Rusia de Alemania.

Ucrania representaba uno de los territorios más estratégicos 
de Europa del Este, debido a su posición geográfica como un 
“Estado tapón” natural ubicado en la periferia europea y en 
las cercanías del continente asiático, dentro del denominado 
Heartland. Sin embargo, finalmente perdió su condición de Es-
tado independiente al ser anexada por la Unión Soviética.

Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, 
Adolf Hitler mantuvo una ventaja sustancial sobre sus adver-
sarios, al buscar mantener su dominio en toda Europa, es-
pecialmente en Europa del Este (Aguerre, 2018). Desde una 
perspectiva geoestratégica, los británicos se consideraban 
invencibles gracias al apoyo continuo de Estados Unidos. Asi-
mismo, Alemania mantuvo relaciones de neutralidad y amis-
tad con la Unión Soviética a través del Pacto Ribbentrop-Mo-
lotov, firmado entre los nazis y los soviéticos en 1939 (Lima, 
2019). Sin embargo, en 1941, Hitler cometió un error crítico 
al romper este pacto de no agresión y enfrentarse a los so-
viéticos. Tras cuatro años de conflicto en Europa occidental y 
oriental, Alemania perdió la guerra, y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) invadió Alemania en 1945 (Has-
selbach, 2019).

El cumplimiento de la teoría geopolítica de Mackinder se hizo 
evidente tras la Segunda Guerra Mundial, con la consolidación 
de la anexión o absorción de numerosas naciones de Europa 
del Este, como países satélites de la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas (URSS), compuesta por Rusia y 14 repúbli-
cas bajo su control: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, 
Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Ta-
yikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.

Los intereses británicos en Europa del Este se centraron en 
mantener su presencia para ejercer control sobre Polonia y los 
Estados bálticos. La presencia de los Estados Unidos en Euro-
pa marcó un cambio en el equilibrio de poder, particularmente 
bajo la administración del presidente Harry S. Truman, dando 
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origen a la “Doctrina Truman”, una política anticomunista glo-
bal destinada a debilitar la influencia y presencia de la Unión 
Soviética, liderada por Joseph Stalin, y que marcó el inicio de 
la Guerra Fría (Custodio, 1979).

La formación de la OTAN, 4 de abril de 1949, con la partici-
pación inicial de Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, 
Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, 
Portugal y Reino Unido, se produjo en el contexto de la Guerra 
Fría con el propósito de enfrentar a la URSS. Además, la OTAN 
tuvo entre sus objetivos la contención de China, de acuerdo 
con la teoría del Heartland, buscando que Estados Unidos 
ejerciera control político y económico en la región.

En respuesta a la OTAN, en 1955, la URSS estableció el Pac-
to de Varsovia durante la Guerra Fría, conocido oficialmente 
como el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua. 
Esta alianza militar se conformó con los países comunistas de 
Europa del Este como respuesta al rearme de Alemania Occi-
dental y su ingreso en la alianza atlántica. Incorporó a Albania, 
Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, Polonia 
y Rumania, con la posterior inclusión de China como observa-
dor (Montes, 2021).

El Pacto de Varsovia fue concebido como un primer paso ha-
cia la unificación de los ejércitos de las repúblicas comunistas 
de Europa del Este, destinado a ofrecer una respuesta militar 
conjunta ante cualquier ataque proveniente del bloque capi-
talista. Este tratado prometía igualdad entre los miembros y 
prohibía la injerencia en los asuntos internos de cada Estado, 
aunque en la práctica fue utilizado por Rusia para consolidar 
su dominio sobre los demás países miembros.

Un hito histórico significativo, que marcó una nueva era en 
la seguridad internacional, fue la caída del Muro de Berlín en 
1989. Este evento fue parte de un proceso que puso fin a la 
Guerra Fría, y que culminó en la desintegración de la Unión 
Soviética en 1991. Como consecuencia, países como Lituania, 
Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania y Georgia, entre otras 
antiguas repúblicas soviéticas, recuperaron su estatus como 
Estados independientes.
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La desintegración de la República Federativa Socialista 
de Yugoslavia en 1992, que resultó en la formación de Bos-
nia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, 
Serbia, así como la creación de dos provincias autónomas, 
Kosovo y Vojvodina, y la posterior división de Checoslovaquia 
en la República Checa y Eslovaquia, marcaron un importan-
te punto de inflexión en la geopolítica europea (Cueto, 2021). 
Tras la independencia de varios países de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (URSS), algunos de ellos optaron 
por unirse a la OTAN, con la excepción de Bielorrusia, Georgia 
y Ucrania.

El desmantelamiento del bloque soviético el 25 de diciem-
bre de 1991 no implicó la retirada de la OTAN de Europa; más 
bien, la Alianza Atlántica fortaleció su presencia en la región al 
admitir nuevos miembros. El control del Heartland de Halford 
Mackinder sigue siendo relevante para Rusia y Estados Unidos, 
ya que estas potencias continúan compitiendo por el control 
territorial de Europa del Este. Esta competencia se extiende in-
cluso a la región del océano Ártico, que se ha convertido en un 
punto de conflicto geopolítico debido a su riqueza en recursos 
naturales –Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, 
Suecia, Rusia y Estados Unidos– (González, 2008, p. 105).

Durante la Guerra Fría, el océano Ártico desempeñó un papel 
estratégico importante, ya que se consideraba un escenario 
propicio para el lanzamiento de misiles, con submarinos nu-
cleares de la OTAN y del Pacto de Varsovia moviéndose bajo 
la capa de hielo. En la actualidad, la relevancia de la región ha 
aumentado considerablemente, debido a la previsión de que 
para 2040 la capa de hielo habrá desaparecido por completo. 
Esto expondrá tanto los recursos minerales como los energé-
ticos, además de habilitar la ruta marítima más corta para la 
conexión entre Asia y Europa (González, 2008, p. 105).

Desde una perspectiva geopolítica, Rusia, en virtud de su po-
sición geográfica estratégica, se beneficia de manera significa-
tiva en la región del Ártico. Para Rusia, esta región es crucial, 
no solo como parte de su soberanía, sino también como una 
plataforma para proyectar su poder militar y político, consoli-
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dando su estatus como una potencia global. Estados Unidos, 
por su parte, mantiene un interés constante en el Ártico debi-
do a su relevancia en su estrategia de seguridad nacional. La 
preservación de áreas comunes libres y abiertas, así como la 
competencia para mantener un equilibrio de poder en la re-
gión, son pilares de la política estadounidense, respaldada por 
su red de aliados de la OTAN y socios árticos con intereses 
compartidos (EFE Mundo, 2021).

Para contextualizar la importancia geopolítica de este ensa-
yo, es esencial mencionar la teoría del Heartland, que traza 
una línea imaginaria de contención del poder de China conoci-
da como “interior” o “creciente marginal”. Esta línea se extien-
de desde los países bálticos a través de Ucrania, Crimea, Siria 
y las regiones del mar Caspio hasta llegar a China. Actualmen-
te, gran parte de los conflictos entre Estados Unidos y Rusia 
se desarrollan en esta zona (Universidad Complutense, 2010).

La teoría de Mackinder sostiene que la mayor concentración 
de recursos energéticos se encuentra en el cinturón interior 
del continente, lo que le otorga una gran importancia geopolí-
tica. La lucha por el control de Europa del Este, en consecuen-
cia, implica el control del Heartland. En este contexto, Ucrania 
emerge como una nación de suma relevancia y disputa en esta 
área estratégica.

Siguiendo el enfoque de Zbigniew Brzezinski, la geopolítica 
contemporánea ha evolucionado de lo regional a lo global, con 
un enfoque especial en Eurasia como una base para proyectar 
el poder a nivel mundial. En este sentido, la importancia de 
esta región radica en la capacidad de un país para ejercer su 
influencia sobre ella, lo que le otorga un potencial de dominio 
a nivel internacional. La teoría del Heartland se ha convertido 
en un modelo para la política exterior y el ejercicio del poder 
(Brzezinski, 1998).

Además del ferrocarril, los oleoductos y gasoductos han 
desempeñado un papel crucial en la proyección del poder te-
rrestre de Rusia en el Heartland. La explotación de recursos 
naturales, como el gas, ha contribuido a su capacidad para 
mantener su influencia en la región (Hopf, 1999, p. 56). En la 
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actualidad, junto con la infraestructura del ferrocarril, la red de 
gasoductos que se extiende a través de Eurasia y el comercio 
de recursos naturales, como petróleo y gas natural, han forta-
lecido la posición de Rusia en el “área pivote”.

Ucrania ocupa una posición central en Eurasia, al limitar con 
Rusia, Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania y 
Moldavia, además de compartir el mar Negro con Bulgaria, Tur-
quía y Georgia (Bonet, 2014). Esto la convierte en una región de 
conflicto de gran importancia, destinada a contener la influen-
cia de Rusia dentro de sus fronteras. La posesión estratégica 
de Crimea permite a Rusia mantener su presencia e influencia 
en una región crucial que ofrece acceso al mar Mediterráneo.

En consonancia con la teoría de Mackinder, la OTAN y Estados 
Unidos están trabajando en cercar a Rusia para contener su 
influencia política y económica a través de otros países, espe-
cialmente en las regiones postsoviéticas. Esta lucha se enfoca 
en evitar que Rusia se convierta en el principal proveedor de 
recursos energéticos para Europa y otros países extranjeros.

La guerra en curso entre Rusia y Ucrania es un claro ejem-
plo de la lucha por el control de territorio, lo que demuestra el 
interés de Rusia en establecer un nuevo liderazgo en el esce-
nario internacional, desempeñando un papel esencial en los 
asuntos globales.

Regiones ucranianas ocupadas por Rusia  
antes y durante la guerra

En el marco de una estrategia político-militar para asegurar 
su influencia en Europa del Este y, en particular, para alcan-
zar su objetivo primordial de controlar la península de Crimea 
y otras áreas circundantes –que, según la teoría geopolítica 
de Mackinder, representan el Heartland–, Rusia llevó a cabo 
la anexión total o parcial de cinco regiones ucranianas. Estas 
se llevaron a cabo tras referéndums cuestionados por la co-
munidad internacional por su ilegitimidad, realizados en 2012 
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y 2022, abarcando desde la región de Donbass en el noreste 
hasta la península de Crimea en el sur.

Para comprender la relevancia estratégica de las áreas ane-
xadas y no reconocidas por la comunidad internacional desde 
2014 y, más recientemente, desde el 24 de febrero de 2022 
con el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, es funda-
mental considerar datos claves:

Áreas ocupadas: dimensiones  
y repercusiones internacionales

Las áreas ocupadas abarcan las regiones de Donetsk, Lu-
gansk, Zaporiyya y Kherson, representando aproximadamente 
el 15% del territorio ucraniano. La proclamación de su ocu-
pación y anexión ilegal desencadenó tensiones a nivel inter-
nacional, especialmente con la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Estados Unidos y los países miembros de la 
OTAN. Esta acción fue interpretada como una decisión estra-
tégica de Rusia en su estrategia de guerra y búsqueda de do-
minio territorial (BBC, 2022).

Donbass: centro industrial clave

Lugansk y Donetsk, mayoritariamente de habla rusa, confor-
man el Donbass, la región industrial principal de Ucrania. Estas 
áreas estuvieron involucradas en conflictos separatistas entre 
rusos y ucranianos tras la anexión de Crimea en 2014, lo que 
culminó en la invasión rusa en febrero de 2022. La invasión 
se justificó mediante el reconocimiento del movimiento inde-
pendentista de la población rusa en la región, argumentando 
la necesidad de proteger a la población de habla rusa de un 
presunto genocidio (SWI, 2022).

Lugansk, con una población prebélica de 2,1 millones, es la 
región bajo mayor influencia rusa, limitando con Rusia en tres 
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de sus lados con más del 99% de su territorio bajo control ruso 
desde la ofensiva.

La región de Donetsk, con una población de 4,1 millones an-
tes del conflicto, albergaba la tercera ciudad más grande del 
país. Antes de la invasión rusa, cerca de la mitad de la región 
estaba bajo el control de fuerzas separatistas. Actualmente, 
alrededor del 58% de su territorio está bajo dominio ruso, in-
cluyendo la estratégica ciudad portuaria de Mariupol.

Zaporizhzhia y su planta nuclear

Esta región, que colinda con el mar Negro, alberga la planta 
de energía nuclear más grande del país, ubicada en el río Dni-
pro. Con una población de 1,63 millones antes del conflicto, el 
72% de su territorio está ahora bajo ocupación rusa. Aunque 
la ciudad principal, Zaporizhzhia, sigue bajo control ucrania-
no, su puerto principal, Berdiansk, está en manos rusas (Ba-
rreto, 2022).

La planta nuclear, operativa al inicio del conflicto, fue tomada 
por el ejército ruso en marzo de 2022. Desde entonces, ambas 
partes se han acusado mutuamente de ataques, generando un 
peligro de accidente nuclear.

Kherson

Alrededor del 83% de esta región está bajo control ruso, y 
su capital homónima fue tomada en los primeros días del con-
flicto. Se destaca por su relevancia agrícola y su importancia 
estratégica para Rusia, al limitar con la Península de Crimea.

La toma de esta región, junto con las costas de Zaporiyya y 
Donetsk, asegura a Rusia una continuidad territorial en todas 
las áreas ucranianas bajo su control, incluyendo su conexión 
con Crimea.



Publicación de la Universidad de la Defensa Nacional
Revista Defensa Nacional - Nro. 9 - Diciembre 2023

140

Crimea: disputa y anexión

Anexada por Rusia en 2014, esta península turística, comer-
cial y estratégica ha sido un foco de disputa entre Kiev y Moscú 
desde la disolución de la Unión Soviética en 1991.

Habitada mayoritariamente por rusoparlantes, Crimea fue 
cedida a la Ucrania soviética en 1954 por Nikita Khrushchev, 
líder de la URSS de ascendencia ucraniana. Tras la caída de 
esta, Crimea se integró a Ucrania (ABC, 2014).

El 16 de marzo de 2014, tras un referéndum denunciado 
por la comunidad internacional como ilegítimo, el 97% de 
los habitantes votaron a favor de la anexión a Rusia, según la 
justificación de las autoridades rusas. Con una población de 
2.000.000, el 59% son rusos, el 24% ucranianos y el 12% 
tártaros, una comunidad musulmana con raíces establecidas 
desde el siglo XIII (El Tiempo, 2022).

La anexión de Crimea permitió a Rusia recuperar el control 
total sobre el puerto de Sebastopol, donde estableció y refor-
zó su flota militar, ofreciendo una entrada crucial al mar Negro 
y, por consiguiente, al mar Mediterráneo y al Oriente próximo. 
Esta ubicación estratégica representa un punto crucial en las 
aspiraciones de Rusia como potencia militar a nivel regional y 
global.

Análisis general

En 1904, la teoría geopolítica concebida por Mackinder so-
bre el Heartland desempeñó un papel de trascendencia en el 
panorama geopolítico global, y ha adquirido renovada relevan-
cia en el contexto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. 
En aquel entonces, la supremacía naval británica era funda-
mental para el mantenimiento del vasto imperio de Gran Bre-
taña. No obstante, el autor vislumbró una posible amenaza a 
esta situación, lo que lo llevó a profundizar en su propuesta del 
Heartland en Eurasia.
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La anexión de las cuatro regiones ucranianas por parte de 
Rusia en 2022 se ha consolidado como una realidad innega-
ble, y es improbable que Rusia abandone o devuelva estos te-
rritorios, adquiridos por medios militares. Para comprender la 
importancia de estas regiones ocupadas, se debe considerar 
la conexión terrestre entre las zonas rusas de Belgorod, Vo-
ronezh y Rostov, hasta la desembocadura del río Dniéper en 
el mar Negro, en las proximidades de la ciudad de Kherson, a 
través de los territorios ahora controlados por Rusia. Esta área 
representa un elemento clave en la planificación estratégica 
de Rusia como potencia, la cual ha adquirido el control tan-
to del nacimiento como de la desembocadura del río Dniéper, 
uno de los cursos fluviales más significativos de Europa del 
Este, que tiene su origen en Rusia (Novgorod). Existe la pers-
pectiva que plantea que el río también desemboca en Rusia, 
cerca de Kherson.

Desde una perspectiva geopolítica, en el año 2022, Rusia lo-
gró avances significativos en sus metas esenciales, como la 
incorporación de cuatro regiones estratégicas (Lugansk, Do-
netsk, Zaporiyia y Kherson) de gran relevancia para fortalecer 
su presencia e influencia en la región de Europa del Este. Este 
movimiento integró a la mayoría de la población con heren-
cia cultural y religiosa rusa, facilitó el acceso libre y el control 
del mar de Azov, y consolidó una mayor influencia en el mar 
Negro. Históricamente, esta área ha sido fundamental para la 
civilización eslava debido a las condiciones climáticas desa-
fiantes en las regiones árticas, junto con las limitaciones en los 
recursos, lo que confiere a Rusia una posición reforzada en el 
mar Negro y un acceso ágil al mar Mediterráneo.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea difícilmente 
considerarán una intervención abierta y directa para recuperar 
las regiones ocupadas por Rusia en Ucrania, más allá del con-
tinuo respaldo militar, económico y logístico brindado durante 
el conflicto.

La decisión de Rusia de invadir Ucrania se fundamentó en la 
búsqueda de control territorial y dominio sobre la región del 
Heartland en Europa del Este. Para ello, Rusia empleó su po-
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derío militar y, en particular, la disuasión nuclear, sin que Esta-
dos Unidos o la Unión Europea se implicaran directamente en 
las hostilidades. Por consiguiente, guste o no, Rusia ha reafir-
mado su posición como potencia nuclear.

En ausencia de una disuasión nuclear, podríamos estar pre-
senciando un conflicto de una escala masiva en Europa, con 
Estados Unidos, la OTAN y otros aliados en oposición a Rusia 
como los principales contendientes.

El mantenimiento del control sobre el “área pivote” es de im-
portancia crítica para Rusia. Dos elementos de análisis geopo-
lítico son fundamentales para comprender la falta de acuerdos 
entre Rusia y Occidente, particularmente con Estados Unidos: 
en primer lugar, una Ucrania fuerte con estrechos vínculos con 
Rusia aumenta el poder y la influencia de esta sobre el resto de 
Europa, reduciendo el poder relativo de Estados Unidos en el 
continente europeo. En segundo lugar, una Ucrania proocciden-
tal, militarizada y hostil hacia Rusia provoca el efecto contrario: 
debilita a esta y fortalece a Estados Unidos y la Unión Europea.

Es crucial considerar la importancia de Ucrania en la escena 
internacional, no solo por su posición estratégica y geopolíti-
ca en el centro del Heartland, sino también como un “Estado 
tapón” natural que separa Occidente de la civilización esla-
va-ortodoxa. Además, su valor geopolítico se ve fortalecido 
por la abundancia de recursos, como tierras fértiles, materias 
primas, energía nuclear, minerales, etc. Asimismo, sirve como 
ruta de tránsito para el gas y el petróleo rusos hacia Europa 
Occidental.

Por otro lado, Rusia no solo busca restablecer sus posiciones 
en el ámbito regional y global en contraposición a la hegemo-
nía estadounidense, sino que también considera la histórica 
rivalidad con Estados Unidos por los recursos del Heartland, la 
región más significativa del planeta en términos de territorio y 
riquezas naturales estratégicas. Esta rivalidad ha motivado a 
los opositores de Rusia en el último siglo a intentar debilitar o 
fragmentar el país en regiones, con el objetivo de disputar los 
recursos naturales localizados en esa área.
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Por consiguiente, el conflicto entre Rusia y Ucrania no solo 
implica la relación y la influencia que tanto Rusia como Esta-
dos Unidos ejercen sobre Europa Occidental, sino que también 
refleja una de las principales estrategias estadounidenses, 
que consiste en presionar para reducir la dependencia ener-
gética que vincula a Rusia con numerosos países de Europa 
Occidental.

Conclusiones

El conflicto entre Rusia y Ucrania constituye un enfrenta-
miento fundamental por el dominio territorial en Europa del 
Este, enmarcado por consideraciones geopolíticas y estraté-
gicas que encuentran resonancia en la teoría geopolítica de 
Halford John Mackinder. En este contexto, las potencias invo-
lucradas, principalmente Rusia y la alianza conformada por Es-
tados Unidos y la OTAN, persiguen múltiples intereses con el 
fin de imponer su autoridad y asegurar el control tanto a nivel 
regional como global. En este escenario, Ucrania y su territorio 
se presentan como un punto crítico, donde se desenvuelven 
las dinámicas de esta confrontación.

La disputa actual genera un reajuste en el equilibrio de po-
der, donde convergen políticas hegemónicas y estrategias au-
tónomas que buscan establecer y consolidar áreas de influen-
cia. Asistimos a la ejecución de políticas, tanto de contención 
como de expansión, configurando un complejo entramado de 
intereses en pugna. Particularmente, este conflicto se desa-
rrolla en una región de gran relevancia estratégica, especial-
mente en lo concerniente a la energía nuclear. La doctrina de 
las partes en conflicto claramente establece que, en caso de 
verse amenazada su seguridad y supervivencia, no descarta-
rían la utilización de su arsenal atómico.

Es crucial comprender que este conflicto no solamente se 
limita a dos rivales inmediatos, Rusia y Ucrania. En su núcleo, 
subyace una disputa más amplia, en la que grandes poten-
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cias compiten por el dominio del Heartland y la supremacía en 
Eurasia. Asimismo, otras potencias proyectan su influencia y 
relevancia en el escenario internacional a lo largo de las próxi-
mas décadas, tomando en cuenta la evolución y desenlace de 
esta contienda geopolítica.

Este escenario, anclado en la teoría geopolítica de Mackin-
der, representa un claro ejemplo de la complejidad inherente a 
las relaciones de poder en el ámbito mundial, evidenciando la 
vigencia de los planteamientos geopolíticos clásicos y su apli-
cabilidad en conflictos contemporáneos de gran envergadura, 
como el que tiene lugar en la región de Europa del Este.36

36  Las opiniones expresadas son de los autores y no reflejan la posición oficial del 
Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos para la Seguridad y Defensa Nacional 
(IMEESDN), la Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA) o el gobierno 
mexicano.
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Abstract

This article addresses the analysis of Ukraine’s territory from 
the perspective of the geopolitical theory proposed by H. J. 
Mackinder, particularly regarding the Eurasian “Heartland” 
concept. This theory emphasizes the relevance of studying ter-
ritorial space in terms of domination and power. Consequently, 
it focuses on understanding the conflict between Russia and 
Ukraine that has been unfolding since February 24, 2022, in 
Eastern Europe. In an attempt to elucidate this contention, 
the essay examines Russia’s geopolitical and strategic inter-
ests, aimed at establishing its presence and hegemony as a re-
gional power. Additionally, it details the actions carried out by 
the United States and the North Atlantic Treaty Organization 
(NATO) to counteract the belligerent activities and aspirations 
undertaken by Russia, including military, economic, and logis-
tical support provided to Ukraine.
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