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RESUMEN 

Título del Tt·abajo: EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO: 

Investigadores: 

COMPENDIO DE GUERRAS 1950 - 2004 

CC Efraín Romero Sánchez, MY Wilfredo Macías Díaz 

MY Jorge Prieto Castilla 

Pt·oblema Fot·mulado: La Escuela Superior de Guerra no posee un te::-.1o guía para que los 

estudiantes puedan consu ltar y analizar la evolución del pensamiento estratégico militar de 

los últimos 55 años. 

Objetivo gcnet·al: A través de una compilación histórica analizada de las guerras y 

confli ctos de los últimos 55 ru1os, facilitar al estudiante de la Escuela Superior de Guerra, la 

ob tención de l conocimiento necesario para entender la actual Evolución del Pensamiento 

Estratégico militar, y de esta forma incentivar la capacidad de visualizar las posibles 

tendencias futu ras de esta evolución. 

Metodología desatTollada: El tipo de trabajo efectuado fue "Cualitativo" de tipo 

Descriptivo. no pretende comprobar ninguna hipótesis, ni la predicción de resultados, se 

centró en recopilar las principales teo rías estratégicas y sus autores a través de la historia 

haciendo énfasis en los posteriores a la segunda guerra mundial , así mismo recopilar la 

información ele las guerras desde 1950 hasta el 2004, que permitan evidenciar la evolución 

del pensamiento estratégico , consolidando un compendio de guerras que sirva como texto 

de referencia para lo s estudiantes de la materia. Posteriom1ente, una vez evaluado el 

contenido de l texto , se diseñará y elaborará un CD interactivo con el mismo contenido. 

Palabt·as clave: estrategia- evolución- pensamiento - estratégico- guerras 



INTRODUCCIÓN 

·· Suelen C(/irmar los hombres prudentes, y no por 

cupriclw ni sin 1110tiro. que quien desee saber lo que ha de venir considere lo que ha 

pusudo. ya que todus las cosas de este mundo, en todos los tiempos, se a.'iemejan a las que 

han ocurrido ames. Ocurre así, por que siendo ellos obra· de hombres que tienen y han 

tenido, siempre las mismas pasiones, necesariamente han de tener los mismos efectos.·· 

Nicolas Maquhn•e!o, Discorsi, 111, -13 1 

lo se equivocaba icolás Maquiavelo al acufíar esta afirmación a comienzos del siglo XVI 

refiriéndose a la importancia de estudiar la historia del hombre en todos en sus actos y en 

e:::.pccial lo relacionado con la Guerra y la Política, para saber las causas de estas, 

comprender las razones de las decisiones de los estadistas de la época, el desarrollo de los 

e-vento~ relacionados con las mismas, su desenlace y consecuencias, la similitud entre una y 

otra acción en di fe rentes épocas. 

A su vez el análisis de la historia permite extraer los principios fundamentales que rigieron 

la:::. conductas de sus protagonistas, el pensamiento ele quienes idearon las estrategias y sacar 

conclusiones que sirvan de referencia para los actuales y posteriores encargados de decidir 

!'rente a las amenazas, situaciones hostiles y violentas de los connictos actuales y 

venidero 

Si bien es cierto que la tecnología ha cambiado las armas de la guerra, el actor principal es 

el hombre y sus ideas sociales y políticas, así como las estructuras en las que vive, han 

cambiado ll1U) roco, de manera que algunas de las experiencias antiguas desde la misma 

época untes de Jesucristo, con personajes como Sun Tzu (alrededor de 500 A.C.), 

1 
1\IAQLir\ VELO. Nicolás. El Príncipe. Bogotá, D.C. Gráficas modernas. :2002. p. :2-L 



A kjandro i\ lagno (356 - 323 A.C.), Aníbal (249 - 183 A.C.), Clausewitz ( 1780-1831) y 

otros posteriores a lo largo de la hi stori a cobran aún v1gencw en la aplicación de la 

conducción estratég ica modern a, bien sea en form a explicita ó adaptada por otros 

pensadorc~ recientes. 

Un buen conocimiento de las guerras en todas las épocas es vital para formación estratégica 

de los m ilitares ) estad istas, por que ayuda a comprender la guerra en los momentos 

acwales. Cl devenir ele la vida del hombre implica la conect iv idad de todos sus actos, cada 

era es única pero se une con la siguiente y repercute en los destinos de la siguiente. Cada 

nación hereda los resultados de sus anteriores fo1jadores, as í la hi stori a de todo aquello que 

nos ha precedido, es una fuente de conoc imientos digna de tener en cuenta. 

[ n los acontec imientos de una nac ión y en las relaciones entre estados, como en la vida de 

un individuo, el presente ti ene siempre una dimensión en el pasado y es mejor conocerla 

que ignorar la o incluso negarl a. La hi storia será in vari ab lemente el gran tutor que al 

clar ificar y dar sentido a los acontecimientos del pasado, nos puede ayudar a entender el 

presen te y pensar en el futuro. 

La guerra ha sido una rea lidad fund amen tal en la ex istencia política y social desde la época 

más ant igua ele las etapas de la organ izac ión política de la soc iedad humana hasta nuestros 

días, ha sido herramienta de la política y motor de cambio y desarrollo que ha permitido la 

mi sma evolución humana a lo que somos hoy en todos los contextos, es violenta por 

naturaleza. Clauscwitz la definió como un ··acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al 

ad\ cr ~ario- · 2 ) asevera repetidas veces que ésta " ... no es simplemente un acto poi ítico , sino 

un \ erdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una 

rea li zac ión de la misma por otros medios"3
, luego su conocimiento tanto para el político 

e )mo para el militar es impresc indibl e, y sus leyes constituyen un problema que deben 

CL.\L•SEW I rz, Carl Von , De la G uerra , Barcelona, Ed itoria l Labor S.A., 1976 , p. 38. 
CLALSE\V ITZ. Carl Von , p. 58. 



estudiar y so lucionar si quieren obtener la victoria en el planteamiento de estrategias y su 

conducción. 

1~1 ann li sis ele las guerras incluye el seguimiento del papel desempeñado por la fuerza en las 

relaciones de los estados beli gerantes. Es bien reconocido, que no solo la política y lo 

militar intervienen en la guerra, también lo es la tecnología, el aspecto económico, soc ial , 

religioso. geográfico. espac ial , temporal y publicitario. El uso ele estos elementos a través 

ck la hi~toria ha generado el llamado pensamiento estratégico, y su aplicación no se limita 

al tiempo de guerra, si no que debe tenerse claro y ejecutarse desde la paz para lograr los 

objetivos nacionales) preservar su unidad territorial y desarrollo. 

lle aquí la importancia de este texto , que recopila publicaciones que incluyen los aspectos 

históricos sobre alientes de las guerras y conflictos más representativos posterior a la 

segunda guerra mundial hasta nuestros días, que permiten facilitar el estudio de la 

e\ o luci ón del pen samiento estratégico mediante observaciones tacitas y explicitas, es una 

historia del razonamiento aplicado a la conducción las conrrontaciones donde el lector 

podrú evidenciar hi stóri camente los aspectos que dieron ventaja a quienes a la postre 

obtuvieron la v ictoria, basados en principios antiguos y planteamientos nuevos, como 

también los errores que condujeron a los fracasos. Así mismo reconocer los avances 

doctrinarios. desarrollos tecnológicos e innovaciones en todos los campos que intervienen 

en la guerra. de manera que al final el lector pueda sacar sus propias conclusiones que le 

permitirán ampliar su acervo frente al tema y generar su propio pensamiento estratégico 

!'rente a los conflictos actuales a nivel internacional y nacional. 

Para lograr este objetivo, en concordancia con la causalidad ele la historia y el devenir de la 

humanidad y de la guerra, en principio se expondrá un breve recuento histórico de los 

pensadores estrntégicos desde las primeras soc iedades hasta nuestros días haciendo énfasis 

en los posteriores a la segunda guerra mundial , ya que en general ninguno de ellos puede 

omitirse en el análi sis de los capítulos del cuerpo del texto, es decir de las guerras 

destacad~1s que se incluyen allí. 



Posteriormente a manera de preúmbulo inmediato al texto y síntesis general se describe 

cronológicamente la situación mundial que enmarcó la generación y evolución del 

pensamiento estratégico a partir del término de la segunda guerra mundial hasta la época 

actual. De esta forma al leer cada capitulo, el lector se ubicará mas rápidamente dentro del 

contexto de la época y podrá fácilmente adentrarse al ten1a específico, pudiendo al final, 

como se mencionó anteriormente, generar sus propias conclusiones. 



t. .JUSTIFICACIÓN 

En la resolución de los diferentes conflictos armados por los que atraviesan los Estados, las 

Fucrí'as l!ilitares juegan el papel más importante para alcanzar los objetivos físicos que 

conducen a obtener los objetivos políticos lijados por la dirección política. De igual forma, 

el campo militar en tiempo de paz cumple un papel preponderante para darle respaldo a la 

política en el cumplimiento de los objetivos fijado s por la estrategia nacional, 

constituyéndose en una herramienta fundamental de los gobernantes para la toma de 

deci~iones estratégicas. 

Sin embargo el so lo hecho de existir un ejército, no representa en sí mismo un respaldo 

cl'ectivo a la poi ítica nacional , si no es conducido estratégicamente en conjunción con los 

demá~ poderes del Estado. El conductor militar debe concebir un Plan de Guerra y unas 

directrices operacionale que den un efectivo respaldo al modelo político-estratégico 

nacional y conlleve a alcanzar los objetivos impuestos. 

De a llí que el conductor militar no solo deba acertar en las decisiones que se tomen sobre 

empleo de la Fuerza Bélica sino que debe asesorar correctamente al director de la Estrategia 

acional en uso de este campo. El conocimiento de las teorías estratégicas y su aplicación 

c:\ito~a en las guerras brindarán al militar un acerbo impresc indible para desarrollar una 

mejor percepción de las situaciones de crisis y conflicto bélico, de esta forma plantear 

altermllivas correctas para alcanzar los objetivos impuestos por la política. Asumir como 

guía. las exreriencias rasadas y conjugarlas en los escenarios colombianos frente a las 

amenaLas internas y externas será factor de éxito en la conducción estratégica y operativa 

de nuestra Fuerzas Militares en el conflicto actual y en los futuros que deba asumir nuestra 

naci ó n. Esta s ituación obliga a los estudiante de la Escuela Superior de Guerra y en 

genera l a rodo el personal de las Fuerzas Militares a conocer y analizar el pensamiento 

estratégico que se aplicó en las dif'erentes guerras y conflictos posteriores a la segunda 

guerra n1undial y los inicios del siglo XXI. 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Escuela Superior de Guerra no posee un texto guía para que los estudiantes puedan 

consultar y analizar la evolución del pensamiento estratégico militar de los últimos 55 años 

2.1 FORM lJLACIÓN DEL PROBLEMA 

¿,Es posible hacer una recopilación de las guerras y connictos de los últimos 55 años, en 

donde el estudiante de la Escuela Superior de Guerra pueda encontrar y guiar su 

conocimiento en cuanto a la Evolución del pensamiento estratégico militar? 

2.2 OBJETIVO GENERAL 

A través de una compilación histórica analizada de las guerras y connictos de los últimos 

55 at1os. racilitar al estudiante de la Escuela Superior de Guerra, la obtención del 

conocimiento nece ario para entender la Evolución del Pensamiento Estratégico Militar 

ha~ta nuestros días, de esta forma dar elementos para visualizar las posibles tendencias 

l'uturas de esta C\Oiución. 



2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.3.1. Elaborar un recuento histórico de los pensadores estratégicos desde las pnmeras 

sociedades hasta nuestros días con el fin poner a disposición de los estudiantes de la 

Escuela Superior de Guerra del recurso teórico para comprender la evolución del 

pensamiento estratégico. 

2.3.2 Elaborar una íntesis histórica general de los acontecimientos políticos, bélicos y 

conflictos ocurridos, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial hasta 

nuc tro días .. que describa cronológicamente la situación mundial que enmarcó la 

generación y aplicación del pensamiento estratégico. 

2.3.3 Elaboración de un compendio de las Guerras y conflictos más representativos 

ocurridos a partir del término de la Segunda Guerra mundial hasta nuestros días que 

permita a los estudiantes de la Escuela Superior de Guerra evidenciar la aplicación 

del pensamiento e tratégico y su evolución en el devenir histórico de la segunda 

mitad del siglo XX. 

2.3.-t Elaboración de un archivo multimedia que incluya el compendio de las Guerras y 

conflictos más representativos ocurridos a partir del término de la Segunda Guerra 

mundial hasta nuestros días que facilite a los estudiantes de la Escuela Superior de 

Cuerra consultur ágilmente los temas incluidos, y de esta forma coadyuvar al proceso 

académico de comprensión de la aplicación del Pensamiento Estratégico en los 

conflictos a partir de la segunda mitad del siglo XX. 



3. PENSADORES ESTRA TÉGlCOS A TRAVÉS DE LA HISTORlA 

3.1 ERA ANTIGUA 

3.1.1 SlJN TZU ( 500 A.C.): 

Considerado por muchos investigadores militares, como punto de partida obligado en la 

evol ución del pensamiento militar. Escribió alrededor del año 500 A.C. el primer tratado 

conocido: .. El Arte de la Guerra''. considerado ""el trabajo militar más antiguo en existencia 

) probablemente e l más completo nunca antes escrito"._¡ Maneja principios y fundamentos 

que incluso ahora, casi dos mil quinientos años después, adaptándolos a la guerra moderna 

·e convierten en una guía valiosa y actualizada para la conducción de la guerra. 

··El Arte de la Guerra", contiene trece ensayos en donde explica cómo enga1'1ar y sorprender 

al enemigo. Al respecto de esta obra, el autor John Collins refiere " ... entre los mejores de 

todos los tiempos, incluyendo en esta calificación a las obras de Clausewitz, quien las 

escribió veintidós siglos después. Nadie tiene hoy día una percepción más firme sobre las 

interrelaciones. consideraciones y limitaciones estratégicas que las volcadas por Sun Tzu en 

su obra. l.a mayor parte de sus ideas tienen más sentido en el ambiente de nuestro tiempo 

que el que tuvieron en la época en que Cueron escritas". 5 

3.1.2 ALEJANDRO MAGNO (356- 323 A.C.) 

. 
Akjandro nnció en Pe la. la antigun capital de Macedonia; era hijo de Filipo 11, rey de 

lnc~donin, y de Olimpia, princesa de Epiro. Aristóteles fue su tutor, enseJ1ándole retórica y 

1 itcratura. ) estimuló su interés por la ciencia, la medicina y la filosofía. En el verano del 

PJ-1 1 LLI PS, Thomas R., Roots ofStraregy ( Harri sburg: Stackpole Books, 1985), p. 9. 
COLLIJ\!S , Jo hn , La Gran r::strategia Principios y Prácticas (Buenos Aires: Editorial Lito, 1975), p. 15. 



año 336 a.C. 1-ilipo fue asesinado y Alejandro ascendió al trono de Macedonia. Fue rey de 

Grecia extendió sus dominios por todo el mediterráneo, Persia (Asia Central )y parte de la 

1 ncl in. 

Alejandro fue uno de los mayores conquistadores de la historia, destacó por su brillantez 

táctica ) por lu velocidad con la que cruzó grandes extensiones de terreno. Aunque fue 

vnliente y generoso, supo ser cruel y despiadndo cuando la situación política lo requería. 

Como político ) dirigente tuvo planes grandiosos; según muchos historiadores abrigó el 

pro)CCto de unilicar Oriente y Occidente en un imperio mundial , una nueva e ilustrada 

h(:rmanc.lad mundial de todos los hombres. 

Su paradigma de un imperio universal "se difundió a través del pensamiento de muchos de 

~us ' ucesores. pero pocos de estos concibieron conceptos ele nivel similar al de aquel. 

!\ lejandro comprl:ndió claramente que la guerra siempre opera en dos planos: uno físico y 

otro psicológico. El primer plano versa sobre asuntos materiales; el segundo sobre las 

idens··.6 l:.ste concepto adquiriría importancia fundamental y sería retomado veintidós 

sig los más tarde, confiriéndole un nuevo impulso al pensamiento estratégico al incluirlo 

Carl Von Clausewitz en su obra ··oe la Guerra". 

3.1.3 ANÍBAL (2.t9- 183 A.C.) 

General ) poi ítico cartaginés, hijo de Amílcar Barca, cuya marcha sobre Roma desde 

llispania a través de los Alpes entre el 218 y el 217 a.C. sigue siendo una de las hazañas 

más grandiosas de la historia militar partiendo desde lo que hoy se conoce como Túnez, a 

través de Marruecos, cruzando el mar Mediterráneo hacia España, continuando por el sur 

de Francia ) . tras sucesivos combates, so rprende a los romanos en la batalla decisiva de 

Cannas. donde Aníbal, superior en fuerzas , elude el frente más fuerte y penetra por el más 

COLLINS. John Op. Cit, p. 16. 



débil. Es decir. creó las condiciones para aproximarse a la batalla, concepto utilizado 

posteriormente por Liddell Hart quien denominaría "La Aproximación Indirecta" 

3.1A PUBLJO CORNELIO ESCIPLÓN EL AFRICANO (A.C. 23-t-183 A.C.) 

General romnno, héroe de la segunda Guerra Púnica entre Cat·tago y Roma. En el 21 O a.C., 

considcrndo el genera 1 romano más importante anterior a Julio César, imitando el 

movimiento estratégico que había dado a Aníbal la victoria en Cannas, derrota a su vez a 

los cartagineses en llipo, sef1alando así el fin del dominio de éstos en España. De esta 

manera ) mediante la aplicación de una original estrategia de aproximación indirecta, dio, 

en tre~ ai'ios. dos nuevas provincias a Roma. 

3.1.5 NICOLÁS MAQUIAVELO (1469 -1519) 

lli toriador y filósofo político italiano, cuyos escritos sobre habilidad política, amoral pero 

inllu)cnte, convirtieron u nombre en un sinónimo de astucia y duplicidad. Fue considerado 

.. el primer pensador militar moderno". 7 Identificó un nexo entre lo puramente militar y los 

objetivos de la guerra y. entre las instituciones militares y la organización política, 

e~tableciendo un papel decisivo para el poder militar en la política, llegando a concluir que 

la existencia y grandeza de un Estado, estaban aseguradas '·únicamente cuando el poder 

militar ocupaba su debido lugar en el orden político". 8 Es importante destacar que hasta 

entonces nadie había 'isualizado con tal nitidez, como lo hizo Maquiavelo, la ligazón 

existente entre In guerra y la política.9 

,, 

i'viEAD. Edgard, Creadores de la Estrategia Moderna, Princeton , Princeton University Press, 1944, Vol. l. 
p. 3 l. 
,\lEA D. Edgard. !hiel. p. 31. 
'vlt\Qult\ VELO. 1icolás, Del Arte de la Guerra, Madrid: Editorial Tecnos S.A., 1988, p. 33. 



Durante toda su carrera, Maquiavelo trató de crear un Estado capaz de rechaza r ataques 

extranjero~ ) alianLar su soberanía. Sus escritos tratan sobre los principios en los que se 

bac;a un E ·tado ele este tipo y los medios para re forza rlos y mante nerl os. En su obra más 

famosa, El príncipe (escr it a e n 1513 y publicada en 1532), describe e l método por el cual 

un gobernante puede adq uirir y mantene r el poder político. 

Su principal apo rte a la estra tegia militar es su obra: ·'Del Arte de la Guerra", en la que 

sintetiLa sus ideas militares, cuyo punto de vista revolucionario consistía en que " ... el 

empko de toda fuerza posible, era permitido en la guerra: concebía a todo e l Estado como 

un S(r 'iviente cuyos recursos todos, su poderío, inte li genc ia y co raje, eran puestos a 

. 1 .. JO prueba en llempo e e guerra . Abogaba por un ejérc ito form ado por los súbd itos del 

l:::~tudo. consideranJo que úni ca me nte eran buenas tropas las tropas nacionales, 11 

o rga ni zadas a base de una consc ripci ón de carácter gene ra l, otorgando gran in1portancia a la 

disciplina) a las dimensiones que este ejército debía tener. 

ConceptLJ a la g uerra como -- ... un hecho natural y necesano ll amado a establecer el país a 

sobrcv i\'ir y a determinar s ituac iones e ntre e l aniquil am ie nto y la expansión". 12 Es decir, 

proclamaba la necesidad de preparar a l Estado para enfrentar la guerra, la que debía 

terminar en una decisión y, para lograr la, '' la Batalla'' e ra el método más rápido, pues 

llevaría a co locar a l país derrotado a merced del vencedor. 

La tina! idad ele la batalla, debido a la importancia fund amental que adquiría, no podía 

quedar supeditada a una simple cuestión de suerte, s ino que debía ser preparada de modo 

que la victoria quedara asegurada en todo lo posible. De ese modo, la preparación eficiente 

para \a batalla pasó a ser e l único c riterio empleado para la composición de un ejército. 

10 i\ 1 EA D, Ed\.\ arel, Creadores de la Estrategia ,\/oc/erna,P rinceto n, Princeto n Unive rs ity, 194-t,p . 21. 
11 C I! EVA LLI ER, Jean Jacques, Los Grandes Textos Políticos desde Maquiavelo a nuestros días (Madrid: 

f: ditorial Agui Jar S.A. , 1981 ), p.l3. 
12 i\!lEAD. Edward Op. Cit . p. 33. 



laquinvclo trans!ormn un problema que hasta la fecha era considerado de carácter técnico, 

en unn solución intelectual que introducía un nuevo enfoque para el problema bélico. Para 

algunos uutores, fue éste el comienzo del pensamiento estratégico. 13 

Las ideas de Maquiavelo, sumada a los cambios del renacimiento dieron como resultado: la 

transformación del ejército feudal en ejército profesional. Algunos intelectuales atribuyen 

los cambios militares de la época a la invención de la pólvora y la consecuente aparición de 

la arti llería. Sin embargo, estos hechos sólo constituyen un efecto de una realidad mucho 

más profunda, cual fue la verdadera revolución política, soc ial, económica, cultural, 

religiosa) militar que se produjo en la sociedad. 

3.2 ERA MODERNA 

3.2.1 ANTONIO ENRIQUE JOMINI (1779- 1869) 

Ente ndi ó la guerra como el medio para ocupar un territorio adversario, tuvo por esta razón 

notab le inclinación por la ofensiva, por esta razón encontró en la estrategia la 

responsabilidad para obtener este dominio. y su tarea principal el planeamiento cuidadoso. 

E!:>ta concepción contribuyó en su momento a asignar el rol de la estrategia, permitiendo 

diferenciar esta ciencia de los demás correspondientes al desarrollo militar. 

.Jomini: Entre sus aportes proporcionó, además, una teoría de las Líneas de Operaciones y 

dedujo, entre otras, la diferencia entre líneas interiores y exteriores. Sin embargo, el gran 

serv ici o prestado por .lomini al pensamiento militar, se encuentra en la clasificación de los 

conceptos búsicos de la ciencia militar y en su definición del alcance de la estrategia en la 

guerra. 14 

11 \I E."\D , Edward Op. Cit . p. 36. 
l -l \IEAD, Ed"ard Op. Cit. p. 1~8. 



3:2.2 CARL YON CLA USEWITZ (1780-1831) 

Gen~ral ) teórico militar prustano, nacido en Burg, cerca ele Magcleburgo. Clausewitz 

participó ~n las campañas ele Renania de 1793 y 1794 durante la Revolución Francesa. En 

1806 -el periodo de las Guerras Napoleónicas-, Clausewitz fue capturado por los 

rranccses en la campaña de Jena. Tras ser canjeado como prisionero dos ai'íos después, 

regresó a Prusia. donde consiguió el cargo de instructor militar del príncipe heredero y el de 

jefe de secc ión del Ministerio de Guerra. Asimismo, colaboró en la reorganización del 

Ejército. Clausc\\ itz combatió contra apoleón en las filas de las tropas rusas desde 1812 

hasta 181-J. y luchó en Waterloo, incorporado ya al Ejército de Prusia. 

Con la revolución francesa y todo el gran ciclo revolucionario burgués del siglo XIX, surge 

este pensaJor, uno de los modernos artífices de la estrategia. Su obra ·-oe la Guerra··ó ··vom 

Kriege·· sistematiza el conocimiento acumulado hasta entonces sobre la guerra y su técnica; 

el pensamiento de este autor tuvo influencia hasta poco después de las Guerras Mundiales, 

) aun hoy es leído con provecho. 15 Este se concentró en estudiar la naturaleza sustancial 

de la guerra. describiendo su dinámica . Define la guerra como un "acto de fuerza para 

imponer nuestra voluntad al adversario" 16 y asevera repetidas veces que ésta ·' ... no es 

simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de 

la acti\ idad política, una realización de la misma por otros medios". 17 

Cl<.wse\vitz crea la teoría de la trinidad , compuesta el pueblo, ejercito y gobierno, donde el 

primero establece el propósito político, el segundo proporcionan los medios para lograr este 

fin político ) el último establece la voluntad , sin la integración de estos no se logra el 

triunf"o de la guerra, de manera que al no tener en cuenta uno de ellos, se debe abandonar la 

empresa. 

1
' C..\S l r\ÑEDA. Fernando, Apuntes sobre la teoría de la Estrategia;· [sitio en Internet] , Politikaperu, 

di~ponible en: hnp: /twww.geocities.com/ politikaperu/estrate.html. Acceso el 1 O de junio de 2005 
1
" CLAUSE\\' ITZ, Carl Yon, f)e la Guerra (Barcelona: Editorial Labor S .A., 1976), p. 38. 

17 !bid . p. 58. 



Fue el pnmero en explicar la separación entre la táctica y la estrategia, expresando lo 

siguiente: 

"Lo dirección de la gul.!rra es, por lo la111o , la preparación y conducción del 

combate. Si este combate fitera un acto único, no habría necesidad de ninguna otra 

subcli,·isión Pero el combo/e estú compuesto por un número más o menos grande de 

actos aislados. cada zmo completo en sí mismo, que llamamos encuentros y que 

j(Jmwn mte,·os zmidodes. Surgen de aquí dos actividades d[ferentes: preparar y 

conducir im/i,·idualmenle estos encuentros aislados y combinarlos zmos con otros 

puro olcan:::.ar el oNeti1•o de lo guerra. La primera es llamada túctica y la segunda se 

denomina es/rutegio. 

(. .. ) Por lo tonto , de acuerdo con nuestra clasificación, la táctica enseí1a e luso 

de los .fiter::::as (.trJnodas en los encuentros, y la estrategia el uso de los encuentros 

1 1 b . . 1 1 " 18 para o can::::or e o .Jeln•o e e a guerra . 

A 1 igual que Alejandro Magno resalta la existencia de dos tipos de fuerzas: las físicas que 

se relaciona con los medios y rormas que usa la estrategia y las morales, como son la 

energía. firmeza. constancia, fortaleza de espíritu, de carácter y principalmente voluntad, a 

las cuales les asigna un valor superior por la dificultad que representa sostener la decisión 

elegida. 

3.2.3 KARL MARX (1818-1883) 

Filósoft) alemán. creador junto con Friedrich Engels del socialismo científico (comunismo 

moderno) y uno de los pensadores más influyentes de la historia contemporánea. Juntos 

fueron los. primeros en hablar de la guerra totalitaria, que después serviría en parte a Mao, 

's CL-\ l iSP\\' ITZ, Carl Von , Op. Cit., p. 121. 



Lidcll llnrt. Fuller. Collins y el francés Beaufre en el siglo siguiente para crear la llamada 

··[::,tratcgin Total", cada uno con su propia modificación como lo veremos posteriormente. 

Marx y Engels desarrollaron el l"nmoso Manifiesto Comunista que representaba la primera 

sistcnwti/ación de In doctrina del socialismo moderno. Las proposiciones centrales del 

Manific::.to. aportadas por Marx, constituyen la concepción del111aterialismo histórico, obra 

ejerció una gran influencia en la literatura comunista posterior y en el pensamiento 

revolucionario en genernl: que profesaba que la guerra moderna era de una naturaleza 

cuádruple: diplomática. económica, psicológica y militar, esto último solamente como 

recurso final ) e:\trcmo. Estaban convencidos que las cnmpañas militares podían ser 

perdidas mucho antes de que se disparara el primer tiro y que, en la realidad, éstas serían 

decidida::, de antemano en los frentes de batalla preliminares de la guerra económica y 

psicológica. Bien se ha señalado que: ··para ellos la guerra se hacía con medios diferentes 

d
.,, ,. 19 

en campos 1 erentes . 

Por esta época, paralelo a kan Marx, '·los franceses crearon el sistema del Estado Mayor 

con el tin de dar a sus oficiales una preparación formal para ocupar puestos superiores de 

mando. En 1875 Japón creó su proria academia tras estudiar la francesa. En 1881 Estados 

Unidos estableció en Fort Leavenworth, Kansas, la Escuela de Aplicación de Infantería y 

Caballcría ... ::!o 

3.2.-t ALFRED THA YER MAHAN (18-tO- 191-t) 

Historiador. Lstratcga, Imperialista y primer Navalista, sin lugar a dudas ha sido uno de los 

mns notables cxronentes ele la E trategia aval Americana por su efecto de concientización 

en los dirigentes políticos de su época que coadyudó a tomar la decisión de estos en 

1
" \IE .-\D. Ed\\ard Op. Cit p. 2-1-7. 

~, lOI ' I ~ LI -:. 1<~ :\I\in y lleidi, Los Guerras c./e/ 1-~uturo, Barcelona, Plaza y Janés Editores S.A., 1994, p. 63. 



modernizar su marina de guerra y reconocer en el control del mar el punto de apoyo para 

proyectarse como potencia mundial . 

Su pensamiento quedó plasmado en sus escritos y en especial en sus libros" The lnfluence 

ofSea Po\\er upon llistory, 1660 - 1783" publicado en 1890 y posteriormente en ''The 

lnnuence ot'thc Sea Po\\er upon the Frcnch Revolutión and Empire, 1793-1812" publicado 

dos ai'íos después en l 892. Estos libros están dedicados al estudio de la historia naval de 

Gan Bretaña desde 1660 a 1812, con omisión de los ai'íos 1784 a 1793. Tratan de la 

narración Je las batallas avale de Gran Bretaña contra Holanda, España, Dinamarca y, 

sobre todo. contra Francia. así como los acontecimientos políticos que la provocaron y las 

consecuencias políticas, económicas y militares que se derivaron de ellas. 

Su método le permitió identificar escenas repetidas en la historia naval y hacer 

comparaciones con la guerra terrestre y, con el pensamiento de otros estrategas de la guerra 

para identificar y deducir principios de la Estrategia y la Táctica aval, en especial del 

Suizo Jomini. del cual aprendió que muy pocos principios dt: la guerra terrestre se podían 

aplicar por analogía a la guerra en el mar. 

Mahan ruc el creador del término ··SEA POWER" ó Poderío Marítimo, el cual aunque no 

lo definió con precisión se le pueden aplicar dos significados los cuales siempre superpone: 

el control del mar mediante la superioridad naval y la combinación del comercio marítimo, 

posesiones de ultramar y el acceso a mercados exteriores que producen riqueza y grandeza 

a la nación. 

3.3 PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Sc afirma que en la primera Guerra Mundial la fuerza bélica no pudo encontrar la solución 

al contlicto en los campos de batalla y tampoco la política se mostró hábil para obtener la 

paL. por esta razón la conrrontación bélica y la estrategia tuvieron un papal fracasado, la 



guerra no fue manejada en todos sus espectros y la dirección de la misma no fue acertada 

eLl ninguno de los bandos. 1\1 respecto el señor Almirante Horacio Ju stiniano expresó en 

uno de sus escritos de Estrategia: 

.. Cuanto más se ahonda el estudio de la pasada gran guerra, más 

clarumente resalta de entre las múltiples que la motivaron, la causa principal de la 

derrota. Ella fue la uusencia de una concepción superior que englobara todos los 

problema · por resoh·er, ausencia que dio lugar a lus mas vivas contradicciones 

entre los requerimientos políticos, económicos, militares y marítimos de la 

conducción de la guerra. Actual111ente reviste una forma pratéica de muchísimas 

fw.:etu.•;. ..Jdemás de las foses terrestre, marítima aérea, química de gases, 

com¡Jrencle las importantisimas que ataPien a las finan::as, a la economía y a la 

político, agregándose éstos, los problemas de la preparación, del ascendiente sobre 

el pueblo, de la propaganda)' de la publicidad, de la influencia sobre la moral del 

propio pueblo y fu del adversario '" 31 

3A PERIODO ENTRE LAS GUERRAS MUNDlALES 

Durante este periodo se implantaron regimenes dictatoriales en Alemania, Italia y la Unión 

Soviética, principales actores del siguiente conflicto. En ellas el estado abarcaba todas las 

acti\ idades de la nación. sus ideologías totalitarias estaban animadas por el brutal 

expanstontsmo, incluso, pretendía instaurar un imperio mundial para conseguir sus fines 

hegem ónicos se prepararon para afrontar la guerra total. 22 

En esta turbulenta época, la inve tigación estratégica se centró en los procedimientos y 

medio:, destinados a recuperar la movilidad de los frentes de batalla paralizados por la 

capacidad de l'uego de la inl'antería atrincherada en dispositivos profundos. De este esfuerzo 

~: JL'STI}..IANO, 1-l orac io. Estrategia aval. Yalparaíso, Academia de Guerra Naval, 1985, p. 166 
SOL! S, Eri , Manual de Es trateg ia. Yalparaíso. Academia de Guerra Naval, 1997, p. 94 



intelectual nacieron novedosas teoría con ciertas exageraciones, sobre la guerra aérea y los 

ejército~ blindados. 23 

3.-t.l SlR BASIL LIDDELL HART (1895- 1970) 

hancés, pero de crianza Ing lesa, pa rticipo en la primera g uerra mundi a l donde no tuvo una 

destacado desempei'io, sufri endo de rro tas y heridas, lo cual condujo a desempeñarse por 

do:, años durante la guerra a la in strucción de voluntarios, donde empezó su vocación por la 

investigación de los temas militares . 

l ~ s el creador de la teoría de la Aproximación Indirecta, la cual incluye en su obra .. Las 

Guerras Decisivas de la Hi toria" publicada en 1929, dond e ··rea li za un análisis histórico de 

la guerra que demuestra que la dislocación ps icológica de la potencia del enemigo, a través 

ele medios indirectos, puede explicar toda acc ió n milita r decisiva en el pasado. 2
..¡ En 

ninguna parte de su procede a dar una definición de la ap rox imac ión indirecta, pero expresa 

que la más efectiva es aq uel la que engaí'ía al adversario o lo obliga a dar pasos en falso, de 

lo que se puede ext raer que la esencia ele esta estrategia es la dislocación estratégica de la 

potencia del e nem igo, con e l propósito de red ucir la posibilidad de res istencia al explotar 

los elementos de movimiento y so rpresa, descartando los ataques frontales , abogando por el 

movimiento en profundidad detrás del na neo del enemigo, recomendando llegar solo a la 

batalla cuando sea abso lutamen te necesario. 

Sus re\ o luc io narios conceptos e n su momento no fu eron aceptados, pero su pensamiento y 

trabajo en tre los ai'ios de 1929 a 1939 intluyeron notablemente en la arquitectura de la 

.. Guerra relámpago A !emana .. de 1939 a 1940, Guderian obtuvo de Hitler lo que deseaba y 

la Wchrmarcht pudo reali;.ar la Britzrieg, mediante e l desarrolló de las divisiones Panzer 

~ 1 SOL IS. Eri~ lbid., p 94 
:~ i'viORELOCK, .Jerry D., .. El Legado de Liddell Hart", Military Rev iew, Marzo - Abril 1994, p . 66. 



de 19-+0 ) posteriormente este pensamiento contribuyó también al éxito de los oficiales 

israelitas en las guerras árabe-i raelí. . ~ 

Sus idea~ caracterizadas por la originalidad y lógica, sirvieron de base a Beaufre- después 

de la Segunda Guerra Mundial, - para elaborar su esquema de la Estrategia Total, en 

particular lu Estrategia de lu Acción lndirecta. 25 El lema personal que Han repetía en todas 

partes era: .. Siguieres lu paz, entiende la guerra". 

3.-L2 GIULJO DOUHET (1869- 1930) 

Oficial del Ejército italiano que mandó la primera unidad ele aviación ele su paí ele 1912 a 

1915 . Su libro ··El Dominio del Aire" publicado en (1921), proponía la idea del bombardeo 

estratégico de los centros enemigos. De hecho, al final de la guerra, el General Británico Sir 

llugo Trenchard y el General Americano William Mitchell se encontraban planeando 

ataques generalizados sobre las fábricas de guerra de lus Imperios Centrales y el 

lanL.amiento de soldados detrás de las líneas alemanas. Los esfuerzos de Mitchell por 

centrar la atención en la eficacia ele los bombardeos, mediante pruebas realizadas en 1921 y 

1923 (en las que se hundieron varios buques de guerra), le reportaron un prestigio nacional 

como precursor ele las fuerzas aéreas ele guerra. Sus ideas fructificaron en la 11 Guerra 

Mundial. 

Douhet. sostenía que lu lucha aérea contaba con dos fases aisladas y no intercambiables. La 

primera. requisito previo de la otra, consistía en alcanzar el dominio del aire, luego, 

proseguía la demolición de las ciudades enemigas mediante el bombardeo aéreo. El efecto 

conseguido era sembrar el terror en la indefensa población civil para quebrar su voluntad de 

lucha. 

::' SOLIS, Eri~ lanual de Estrategia. Valparaíso. Acaden1ia de Guerra Naval, 1997,p. 99 



3A.3 ERICH VON LUDENDORFF (1865- 1937) 

L.\ponía lo que posteriormente fue asumido como el concepto alemán de la guerra total. Su 

ponencia se sustenta en cinco elementos básicos que, en sínte is, son los siguientes: 

primero. el teatro de guerra se extiende sobre todo el territorio de las naciones beligerantes; 

')Cgundo. no :,on lo - ejércitos sino las naciones las que hacen la guerra total; tercero, la 

participación de grandes masas en la guerra hace imperativo que por medio de la 

propaganda se dediquen grande esfuerzos al fortalecimiento de la moral en el país propio y 

al c.kbilitamiento de la cohesión política en el país enemigo; cuarto, la preparación para la 

guerra totaL debe comenzar antes de la iniciación de las hostilidades; y finalmente, para 

lograr un esfuerzo de guerra integral y eficiente, la guerra total debe er dirigida por una 

autoridad suprema: la del Comandante en Jefe. 

3AA MAO TSE TUNG (1893-1976) 26 

Estadista chino. prc ictente del Partido Comunista de China, principal fundador de la 

República l)opular China y su máximo dirigente de de su creación en 1949. En 1920 se 

hiLo larxista y un tiempo mas tarde participó en la fundación de del partido comunista de 

chino. Creador del concepto de Guerra Popular Prolongada, como forma de lucha para 

alcanzar el poder de un gobierno opresor. 

Determinó que el objetivo de la guerra no es otro que conservar las fuerzas proptas y 

destruir las enemiga (destruir las fuerzas enemigas significa desarmarlas o privarlas de su 

capacidad para resistir,: no significa aniquilarlas toda físicamente). 

Expresó que la dcf'cnsa tiene como objetivo inmediato conservar las fuerzas propias, pero al 

mi smo tiempo e~ un media de complementar el ataque o prepararse para pasar al ataque. La 

\l.\0 TSF TU~G. L.1 Arte de la estrategia, [sitio en Internet). disponible en: 

h!!P: . \\\\\\ ,personal.abk.cs/cm.perez/mao.htm . Acceso el 9 ele Agosto de 2005 



retirada pertenece a la categoría de la defensa y es una continuación de ésta, en tanto que la 

persecución es una continuación del ataque. 

Sci'íaló que la destrucción de las fuerzas enemigas es el objetivo primario de la guerra y la 

conservación de las fuerzas propias, el secundario, porque sólo se puede conservar 

eficaLmcnte las fuerzas propias destruyendo las enemigas en gran número. 

Por lo tanto. el ataque, como media principal para destruir las fuerzas del enemigo, es lo 

primario, en tnlllo que la defensa, como media auxiliar para destruir las fuerzas enemigas y 

como uno de los medios para conservar las fuerzas propias, es lo secundario. Es cierto que 

en la prúctica de la guerra , la defensa desempeña el papel principal en muchas ocasiones, 

mientras que en las demás lo de empeña el ataque, pero si la guerra se considera en su 

conjunto, el ataque sigue siendo lo primario. 

ReforLando la posición de Clausewitz expresó que la guerra es la continuación de la 

política. En este sentido, la guerra es política, y es en sí misma una acción política. o ha 

habido jamás. desde los tiempos antiguos. ninguna guerra que no tuviese un carácter 

político. 

Clarificó sin embargo, que la guerra tiene sus características peculiares, y en este sentido, 

no es igual a la política en general. La guerra es la continuación de la política por otros 

medios. Cuando la política llega a cierta etapa de su desarrollo, más allá de la cual no puede 

proseguir por los medios habituales, estalla la guerra para barrer el obstáculo del camino. 

Cuando sea eliminado el obstáculo y conseguido el objetivo político, terminará la guerra. 

lientra no se elimine por completo el obstáculo, la guerra tendrá que continuar hasta que 

se logre totalmente el objetivo. Se puede decir entonces que la política es guerra sin 

derramamiento de sangre, en tanto que la guerra es política con derramamiento de sangre. 

1-: :-.altó el valor de la sorpresa, mencionando que sin preparación, la superioridad de fuerzas 

no es superioridad real ni puede haber tampoco iniciativa. Bajo este concepto, una fuerza 



inl'erior pero bien preparada, a menudo puede derrotar a una fuerza enemtga supenor 

m~diante a taques por sorp resa. 

3.5 POSGUERRA 

3.5.1 J.F.C. FULLER 

Criticó n Clause\\ itz a l empeñarse en la victoria béli ca tota l como único fin de la 

estrategia. en cont raposic ión resa ltaba que ··el verdadero obj et ivo de la guerra es la Paz, y 

que por lo tanto. ha de ser idea dominante de la política y la v ictoria so lo e l medio de su 

consecución. ··Para Fuller las Cmicas guerras beneliciosas e ran las limitadas . En este 

contexto censu ró a los cond uct o res políticos y militares de las dos gue rras mundial es, 

quienes le dieron a ambas un ca rác te r ilimitado casi absoluto."27 

De otro lado sos tenía que la gran estrateg ia representaba la herrami enta de la política que 

permite utili zar de manera conjunta todos los campos del poder de un estado, los cuales no 

restan importancia un o del otro. 

1· uller daba gra n importan c ia a la acción sico lóg ica para abat ir el enemigo antes de iniciar 

la acción bélica, puede se r efectuad o a través de la propaganda, utilizando los medios de 

comunicación, teniendo como fin desmoralizar al adversario en su propia trinchera. 

Reconoció en el campo eco nómico y la tecnología su manifiesta influencia sobre la guerra, 

a lo cual escribió: ··Así como en la segu nda guerra mundial resultó mas importante que el 

general , en la segunda le tocó e l turno a lo cient ífico. Y s igui endo las hue llas del científico 

vi no el técnico. pasando a ser e l militar poco más del vendedor de los productos del 

27 SOLIS, l:.ri, \!anual de Estrategia. Va lparaíso. Academia de Guerra Nava l. 1997, p. 97 



último ... el advenimiento de la bomba atóm ica colocó al científ~co en una situación de 

importancia sólo igualada por A rquímedes en el sitio de Siracusa.""28 

Al respecto ele la guerra nuclear, op inaba que esta armas carecían de un objetivo político 

racional. ) a que el uso de las mínima repercutía en una esca lada imparable, lo que hacía 

q.ue se produjera un estancamiento político estratégico. Concluyendo que en la guerra fría 

los estados estaban ob li gados a buscar otros medios para continuar su lucha, esto a la postre 

fue lo que afortunadamente ocurrió durante el desarrollo de esta guerra. 

Fullcr puso en evidencia las dos grandes vulnerabi 1 idades de la 

Unión Soviética, las cuales con el tiempo fu eron a la postre factores decisivos en el fracaso 

de su organ i?ación, como su débil economía, sei'ialaba: ·· su economía revolucionaria se 

ba/a en la pobreLa organizada, ha quedado artificialmente inmovilizado el nivel de vida de 

la inmen ·a mayoría de los pueblos.".29 Así mismo denominó el telón de Aquiles en el factor 

sicosocia l de la población de los países que la componían, los cuales estaban sometidas por 

la f'uerza. ·· No so lo la mitad de los habitantes de la URS S no son rusos, siendo de 

mentalidad nacionalista y antagonistas de la dominación moscov ita, sino que se ha 

calculado tnmhién que menos de un 5% de los pueblos situados tras el tel ón de acero, están 

con rormcs con los draconianos regímenes comunistas.".30 

3.5.2 .JOHN COLLINS 

Autor del libro .. La Gran Estrategia", la cual define como·· el arte y la ciencia de emplear el 

poder nacional en todas las ci rcunstanc ias, para ejercer los tipos y grados deseados de 

control sobre el oponente a través de la fuerza, amenazas, presiones indirectas, diplomacia, 

subtcrrugios, y otros medios posibles de imaginar, a fin de satisfacer los intereses y 

" ~ Fl LU:. R, J .F.C. , citado por SOLIS. Eri, Manual de Est rategia. Valparaíso. Academia de Guerra Nava l, 
1997. p. 97 
"'' SO LIS. Eri. \ !anua l de Estrategia. Valparaíso. Acade mia de G uerra Nava l, 1997, p. 98 
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objetivos de la seguridad nacional ··3 '. Esta última, cuyo interés es la '·supervivencia del 

Eswdo con un aceptable grado ele independencia, integridad territorial, estilos tradicionales 

ele vida. instituciones fundamentales, y que permita mantener los valores tradicionales y el 

propio honor intacto". 32 

También desarrolla lo relacionado con las interferencias externas o amenazas, ya que, 

alirma: ·· ... la estrategia ( ... ) no es un juego que los Estados puedan realizar solos ... ",33 lo 

que conliere una gran importancia a los problemas que Imponen las amenazas y sus 

repercusione · ·obre la l'ormulación de las estrategias de un Estado - ación. La estrategia 

nacional emplea reunidos todos los poderes de la nación , tanto en la paz como en la guerra, 

para alcanzar los intereses y objetivos nacionales, existiendo .. dentro de ese contexto una 

g ran estrategia política que comprende los grandes temas internacionales e internos; una 

estrategia económica, una estrategia militar nacional , y varias otras. Cada componente 

innu) e en la seguridad nacional en forma inmediata o tangencialmente".3
-l 

3.5.3 HENRY ALFREO KISSINGER 

Político estadounidense de ongen alemán, secretario de Estado desde 1973 hasta 1977, 

durante las presidencias de Richard Milhous Nixon ( 1969-1974) y Gerald Ford ( 1974-

1977). tn 1973 l'ue gala rdonado con el Premio ove! de la Paz. 

En su pnmera obra, Armas nucleares y política exterior ( 1957), considerada una de las 

l'ucnrcs inspiradoras de la posterior poi ítica exterior estadounidense, defendió la posibilidad 

de que Estados Unidos realiLara intervenciones militares en otros países. 

;¡ COLLI~S. J .. citado por SOLIS, Eric, Manual de Estrategia, Valparaíso, Academia Naval, 1997, p 99. 
3:! 

COLL I'\. , John., La Gran l:.slrategia. Principios y Prácticas, Buenos Aires, Ed. Lito, 1975 , p. 26. 
" COLL I~ S. John. (Jp. C'i1. , p. 38. 
1 ~ COLLINS. John , 0¡1. Cit. , p. 51. 



La e:-..periencia como estudioso de la diplomacia y su desempeí'ío como asesor ele diferentes 

gobiernos de Estados Unidos de América, que culminaron con su nombramiento como 

Secretario de Estado en la administración de Richard Nixon, llevaron a Henry Kissinger a 

desarrollar su pensamiento estratégico basado fundamentalmente en la relación existente 

entre la fuerza y la diplomacia, en donde principalmente mediante esta última, pretende 

bu~car dit'crentes caminos de solución para lograr los objetivos estratégicos fijados, sin 

tener que recurrir a la guerra. La fuerza, sin embargo, es la que confiere el respaldo a esta 

negociación como una forma de presionar al adversario. 

A partir del desarrollo de la tecnología nuclear, que amenazaba con la destrucción total de 

las potencias involucradas, Kissinger establece el concepto de guerra nuclear limitada, que 

proponía la restricción del armamento nuclear a un empleo limitado sólo a determinados 

objetivos militares. Pero lo anterior no eliminaba totalmente la posibilidad de un ataque 

nuclear de la Unión Soviética sobre Occidente, por lo que desarrolla la teoría ele la 

Disuasión que perseguía desincentivar al adversario a emprender un ataque nuclear, basado 

en la capacidad de respuesta que lo debería convencer ele la no rentabilidad ele dicho ataque. 

L::n otras palabras. la paz se mantiene por la amenaza de la mutua destrucción. 

3.5A ZBIGNLEW BRZEZINSKI 

E l pcn~amiento estratégico de Brzezinski , por su parte, se basaba en un sistema bipolar 

representado por dos superpotencias como eran Estados Unidos de América y la Unión 

Sm iética. De esta manera. él imponía el concepto de Seguridad Estratégica Mutua, que 

planteaba una coordinación entre ambas naciones, para evitar la mutua destrucción. Sin 

embargo. este concepto justificaba u vigencia en la existencia de dos grandes potencias en 

conflicto. s ituación que. como es sabido, con el correr del tiempo perdió actualidad. 



Planteaba. además, que el poder militar se debía adecuar a la política exterior y, junto con 

ello. proponÍél crear una doctrina geoestratégica, es dec ir coordinar a la estrategia con las 

características geopo líticas del escena ri o mundi a l. 

3.6 LA ESTRA TEClA TOTAL 35 

La Estrategia. en el presente, ha amp li ado su ámbito de aplicación "Un concepto moderno 

generaliLado abarca los mas vari ado. cam pos de acció n, de los cuales para los fines de la 

guerra no~ interesa principalmente los 4 cons iderados por el General Beaufre dentro de la 

e~prcsión de la Estrategia Tota l. es decir. e l político, económico, interno y bélico. Todos 

e ·os medios so n conducidos arm ón ica y coordinadamente por e l esca lón gobierno o 

dirección suprema de la guerra 36
. 

E l Gene ra l 13eaurre detenta e l gran mérito de s istematizar de modo integral y coherente la 

Estrategia Tota l. en razón que los connictos invari ab lemente son tota les. En palabras más 

preci sas. afecta n a toda la nac ión. Ell os nacen al haber países con intereses nacionales 

contrapuestos ge ne ra nd o así un conflicto de voluntades entre sus go bernantes, expresión 

\ i~ible ) representativa de los pueblos respectivos. Las controvers ias toman formas muy 

va ri adas . desde una v io lenc ia extrema a una sutil e in s idiosa di sputa. Pero, siempre la 

ruern o su amenaza se enc uen tra presente de modo explícito o implícito . 

La historia dem uestra que los conni ctos han s ido tota les. De otro modo "la Estrategia 

resultn generalmen te ininte li gib le limitándola a l ámbito militar, ya que son demas iado los 

factores decisivos que se le escapan" 37
. En la guerra, la más conocida y violenta de las 

querellas. la ruerLa militar definió su resu ltado . Sin embargo, también convergieron otros 

componentes del poder nacional en e l desenlace. En muchas ocasiones esos e lementos 

jugnron un rol contundente y pasaron inadvertidos. 

b SOLIS. Eri. ~lanual de Estrategia . Va lparaíso . Acaden1i a de Guerra Nava l, 1997, p. 100- 108 
1

" Jl ST I \:I.ANO. Horacio. Es trategia aval. Va lparaíso, Acadetnia de Guerra aval , 1985, p 166 
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3.6.1 BASES DE LA TEORÍA ESTRATÉGICA DE BEAUFRE 

Para Bcaurre la Estrategia es "el a rte de la dialéctica de las vo luntades para resolver un 

conllicto" 38 A ella le correspond e "la e lección de los medios tendientes a alcanzar los 

objetiv os lij ados por la política" 39 En su pensamiento, el esca lón go bierno por medio de la 

Lstrategia Tota l 'dirige y coord ina a los campos de acción nac ional para lograr sus fines . . 
Tnl como Clause\\ it z v ¡a mayoría de los tratad istas, Beaufre juzga que el éxito de la 

estrategia c ulmin a a l quebrarse la vo luntad del oponente aceptando las condiciones del 

bando vencedor. 

E l Ge neral Beaufre ap lica la lóg ica ca rtes ian a para construir su armazón conceptual Busca 

realidades: ' c rdades invulnerables a la duda apartando lo su bj etivo o ideas preconcebidas ; 

todo se hnlla al alcance de un aná li sis racional. Llega a la conc lus ión que la Estrateg ia 

constitu ye un método de pensamiento o ri entado a escoger los caminos mas eficaces para 

logrn r metas· predeterminadas. Retira la est rategia de los cí rculos castren ses y la ubica en el 

pináculo de la cond ucción e l ni ve l político. Pero, e ll a, pragmática y sensata, siempre está 

supeditada a la política, creadora e imagi nativa por esencia. Por último, Beaufre considera 

que la política. hasta nuestros días, se lleva a cabo en forma empírica y al azar, por tanto , la 

E:::.tratcgia Totn l utiliLada en ca lidad de técnica gubernamenta l le otorga racionalidad v 

consistencia. 

3.6.2 MODELOS Y ASPECTOS DE LA ESTRATEGIA TOTAL 

La e~trategia se mueve dentro de tres parámetros concretos: el objetivo político, los medios 

y la libertad de acc ión. Pero tambi én e l ti empo juega dentro de la ecuación, a veces forma 

'1 ~ !bid .. p 18 
1
'' !bid . p. -ll 



tacita. Estos factores varían en cuanto importancia , cantidad y tamaño originando, dentro de 

una enorme cantidad de posibilidades, cinco modelos político-estratégicos característicos: 

1.-/\mcnaLa directa. 

2.-Prcsión indirecta. 

3.-Acciones uces ivas . 

4.- Lucha prolongada. 

5.- Con nieto violento tendi ente a la victoria militar. 

Por otra parte, dentro de la estrategia se distinguen dos aspectos relativos a la acción; uno 

positi,·o que se matcrialiLa a través de la acción y con otro negativo destinado a impedir la 

acción del oponente. El primero es denominado Estrategia de la Acción y el restante. 

Disuasión. Ambas estrategias a pesar de ser opuestas y asimétricas coexisten, se 

comrlementan y apoyan mutuamente. 

La diferencia esencial entre ellas consiste en que la Estrategia de la Acción requ1ere 

reali zar el acto, de fuerza, su argumento, para obtener los resultados apetecidos. En tanto , la 

Disua ión tiene éx ito olo si se mantiene en el plano abstracto; fracasa en el instante de 

hacer rea lidad su amenaza. 

3.6.3 NIVELES Y MODOS DE LA ESTRATEGIA 

Para Beaufre no existen divisiones verticales separando a la política de la estrategia La' 

distribución es hori zo nt a l v escalonada formando una pirámide En la cllspiue se ubica la 

política iluminando a todo e l conjunto, en particular al primer escalón En la cumbre -primer 

nivel- se si tlla la estrategia total dedicada a coordinar v combinar las diversas estrategias 

gen e rnle~ , colocauas en el escalón siguiente, es decir, las estrategias atinentes a los cuatro 

campos ele acc ión nacional A su vez, las estrategias operativas subordinadas forman la base 

ele la pirámide o ultimo peldaño La política tija los objetivos y enmarca el escenario donde 



debe moverse la estrategia en busca de las soluciones. Recíprocamente, la estrategia 

colabora con la política en hacer las evaluaciones. Hay una permanente interacción u 

os,mo~is entre ellas. 

En este contexto. la estrategia militar -la del campo de acción bélico- es solo una de las 

estrategias generales. Esta juega el rol principal o auxiliar de acuerdo al modelo político 

estratégico elegido. los cuales se ejecutan en dos modos: la estrategia directa y la indirecta 

Ambns pertenecen al ámbito de la acción, coexisten v se complementan Persiguen quebrar 

la' o! untad del adversario pero con procedimientos completamente diferentes 

3.6.-f ESTRA TEClA TOTAL DE LA ACCIÓN 

3.6.-f.l ESTRATEGIA DIRECTA. 

Se caracteriza por el empleo o amenaza de las fuerzas militares en condición de 

instrumento principal para alcanzar la decisión. Se aplica al existir una manifiesta 

superioridad en e! ámbito bélico y no hay otro medio comparable en eficacia. Sin embargo 

el campo bélico es parte de la acción total La preparación. ejecución y explotación plena de 

los resultados de las operaciones militares se logra cuando son suplementadas "por medio 

de la~ operaciones apropiadas en los campos psicológico, político, económico y 

l o l ' o ,-J I) e 1p ornat1co 

La concepción de la acción militar debe basarse en el Objetivo Político; pues su carácter, 

naturaleLa) magnitud definen si lo satisface la ofensiva o defensiva y los resultados que se 

desea alcanzar. Considerando las posibilidades del adversario, se determina el objetivo 

militar a lograr. sus alternativas son las siguientes 

1 - Destruir las fuerzas enemigas 

~ o BCAL FRL .-\ndré. Op. Cit., p. 129 
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Conquistar un objetivo geográ1ico con valor político, económico o moral 

Capturar, en prenda, una área territorial 

Ganar tiempo por medio de una demostración de tuerza 

Estableciendo el aludido objetivo es posible deducir los medios militares necesarios para su 

obtención La estrategia del campo bélico sefiala la solución más adecuada para alcalizar el 

objetivo apoyado en la maniobra de la estrategia total. Esta última, en todo el desarrollo de 

la disputa. coordina la acción política, económica y psicológica con la militar para asegurar 

el é:-.. ito de lu empresa. Mientras mayor sea la importancia del Objetivo Político, más 

impre ·cindible se hace la as istencia de los otros campos a la acción militar. 

3.6A.2 ESTRATEGIA INDIRECTA. 

Esta estrategia constituye uno de los ma) ores aportes de Beaufre; la define en los siguientes 

términos: "el arte c.k saber explotar al máximo, con un mínimo de fuerza y de medios 

mi 1 i tares rrecuentcmente reducidos, el estrecho margen de 1 i bertad de acción que evade a la 

disuasión nuclear o política, para alcanzar los resultados a menudo muy importantes que se 

le ha lijado"-11 Las limitaciones impuestas al esfuerzo militar hace que la decisión se 

obtenga a través de los otros campos de acción. Sin embargo, aún en ocasiones muy 

difusas. siempre la Fuerza Militar está presente en un papel contribuyente. En este modo de 

la estra teg ia el !'actor psicológico y la voluntad desempei'ían un rol crucial. 

Suicidio mutuo. Formó parte integral de la Guerra Fría. El bloque comunista aprovechó las 

liltrac ioncs de libertad de acción del "Equilibrio del Terror" Con su explotación, expulsó a 

Occidente de extensas áreas de Á frica , Asia, Caribe y América Central. Su sutileza y 

soiisticaci ón provocaron el marasmo de los líderes del mundo libre La Casa Blanca, aunque 

tarde, aprendi ó la lección y la manejó con éxito en Afganistán. Camboya, Etiopía, Angola y 

Panamú. 

41 BE:-\L FRL André. Op. Cit. , p. 139 



La estrategia indirecta exige la realización de dos maniobras: una exterior y otra interior. La 

primera se ejecuta en el ámbito externo: la restante en el interior del escogido como blanco, 

el que se convierte en el teatro particular del conflicto. La maniobra exterior es 

característica exc lu s iva y distintiva de la estrategia indirecta. 

3.6.4.2.1 i\IANIOBRA EXTERIOR 

Se materializa en la esfera internacional, opera en los Organismos Internacionales, 

reuniones. loros. asambleas, medios de difusión social y todo lo que tenga resonancia 

mundial. Su carác ter es substa ncialmente ps icológico. Tiene por meta ganar la libertad de 

a~ción sulicicn tc para ejecutar la maniobra interior y a su vez paralizar el adversario por la 

disua~ión. A el la concurren los medios políticos, económicos, diplomáticos y bélicos. 

Uti li za c ualqui er c lase de argumentos verdaderos, o falsos , el derecho , valores morales, 

e mociones. injuri as, amenazas y cuanto se preste para descalificar y coaccionar al 

adversario. 

3.6.-t.2.2 MANIOBRA INTERIOR 

Se realiza en e l espac1o geográfico donde el agresor pretende conseguir determinados 

resultados. En este teatro particular del conflicto se llevan a cabo los hechos violentos apo

) udos por la acc ión de los otros medios. Ex isten dos alternativa extremas: "la maniobra 

por la.-..itud " ) la maniobra de la alcachofa". Los factores a considerar son las fuerzas 

materiales. Las t'uerzas morales y la duración. 

En la maniobra por lax itud la decisión se busca mediante un conflicto prolongado Intenta 

cJc::sgastar la vo luntad del cont rincante y habituarlo, ele manera progresiva, a la idea ele hacer 

concesiones nbandonando sus posturas básicas. En el plano militar, la maniobra no intenta 

ganar. sí durar sin perder. En ella descansa la guerra subversiva, en particular la de origen 

marxista. 



l~a maniobra de la alcachofa procura alcanzar objetivos modestos y parciales en forma 

sucesiva. como si fuera deshojando una alcachofa. También se le conoce como maniobra 

del salchichón o salame. 

3.6.5 ESTRATEGIA DE LA DISUASIÓN 

La disuasión es tan antigua como la guerra. Su fin consiste en evitar que el enemigo 

potencial inicie la agresión o acción Se paraliza la iniciativa adversaria por la amenaza de 

desencadenar represa! ia hipotéticamente más perjudiciales que los posibles beneficios a 

lograr. o. también. hacerle perder su fe en la victoria 

La disuasión pertenece a la esfera psicológica. Tiene éxito al mantener e en el plano 

conjetural: fracasa cuando la amenaza se lleva al campo de las realidades Es decir, se entra : 

a los dominios de la Estrategia de la Acción. 

La intimidación para transformarse en disuasión, debe ser manifiesta, creíble y 

Dcclnrada. Si la amenaza del castigo o represalias se mantiene en la reserva no surte efecto . 

3.6.5.1 DISUASIÓN NUCLEAR 

La aparición del arma atómica , con un poder devastador desmesurado convirtió a la 

disuasión en un elemento fundamental para la estrategia de los Estados. Ha evitado, hasta la 

fecha. la utilización de armas nucleares en los conflictos violentos. La disuasión descansa 

en dos pilares. uno formado por factores materiales y el otro por psicológicos, pero ambos 

están relacionados entre si. 

Los factores materiales, relativamente mensurables, los conforman una capacidad de 

destrucción desmedida. precisión adecuada, capacidad de penetración incontenible. Estos 



!actores. a pesar de su imprecisión para cuantificarlos, poseen un carácter casi exacto al 

compttrarlos con los factores psicológicos cuyo valor en la di uasión es conclu yente. 

El pr1mcro de los factores psicológicos a cons iderar reside en la credibilidad. En otros 

términos. convence r a l antagon ista que no sólo se cuenta con los factores material es ya 

descritos. s ino también ti e ne la voluntad de emplearlos de manera dec idida cuando llegue la 

ocasión. Lo anteri o r, se fundamenta e n argumentos lógicos. En ranto e l s igui e nte factor 

radica en la irracionalidad. El afectado , en un rapto ele locura por cau as ele provocaciones o 

tensión. puede desencadenar e l catac li smo nuclear Tan to la credibilidad como la 

irracionalidad desembocan en la i ¡¡certidumbre "La que const ituye e l factor esencial de la 

disuasión" .J 2 Mientras mayor sea la incertidumbre mayor es su e fecto y todo lo que la 

perturbe deteriora la estab ilidad creada por la disuasión " El enemi go no debe descartar 

n.inguna de las opciones propias, tales como e l primer golpe, la rép li ca mas iva , el ataque 

pre\entivo. o preemptivo, etc. 

3.6.6 ESTRA TEGJA ATÓMICA 

Al fallar la disuasión nuc lear, de inmediato, hay que adoptar una estrategia de g uerra 

atómica. o sen una estrateg ia de la acc ión con emp leo ele amias nuclea res. Ex isten vanas 

modalidades para enca ra r un conOi cto atómico , se describen algunas de sus alternativas 

e:--. tremas. 

3.6.6.1 LA REPRESALlA MASIVA O DE SEGUNDO GOLPE BAJO EL 

CONCEPTO OE DESTRUCCIÓN MUTUA ASEGURADA. 

La respuesta se inicia al recibir la primera descarga nuclear o cuando esta aun se encuentra 

en trán~ito La repre alia garantiza la completa destrucción de l ene mi go gracias a la 

re::-istcncia) tle:-.ibilidad del sistema nuclear que sobrev ive a la andanada inicia l. 

4 ~ BE:.-\L FRI::., t\ndré, Op. Cit. , p. 31 



3 .. 6.2 LA RESPUESTA FLEXIBLE O GRADUADA . 

Considera la réplica segú n e l nive l del ataque recibido. Trata de evitar la escalada 

gen~ral izada. El autor de este procedimiento fue R. Me amara. El problema radica 

cuando el enemigo no se encuentra dispuesto a esca la r e l conOicto de la mi sma manera. 

Por último. se considera de inte rés bosquejar un nuevo concepto sobre la guerra nuclear 

surgido en Norteamérica a mediados de la década del ochenta, la Inici ativa de Defensa 

Estratégica (1 DE), popularizada con e l nombre de "Guerra de las Galaxias". E l proyecto 

consiste en erigir un escudo impenetrable a los conos nucl ea res. Su protección cubriría el 

territorio de EE.UU.). tal vez, e l de la OTAN. Puede clasificársele dentro de la estrategia 

logística pues pretende dejar obso leto e l sistema nucl ear sov iético o cualquier otro. Así 

mismo destruye la ba ' e de la disuasión nuclear al eliminar la capacidad de pene tración de 

las cabeLas nucleares adversarias suprimi end o la incertidumbre para los estadounidense . 

La materialización de la lO E req utere costosísimas investigaciones científicas y la 

con~ol idación de tecnologías emergentes que linda n con la c iencia ficción. Abarca el 

desarrollo de ra)O~ de a lt a energía como láser, radioe léctricos y partículas; sus generadores 

deben en1p laLarse en el espac io ) en la superficie de la ti e rra. Necesita de complejas redes, 

terrestres ) espacia les. para la detección y e l traqueo de los mi s iles. Asimismo requiere el 

despliegue de interceptores de área y de punto destinados a destruir o neutralizar a los 

misile~ cruceros ) balísticos. E l va lor del proyecto fue e levándose paulatinamente hasta 

sobrepasar los cien mil millones de dólares: asimismo se llegó a la conclusión que su 

rendimiento estaría lejos del 100% de eficac ia . E l derrumbamiento de la Unión Soviética 

hiLo perder urgencia a la ID E y bajó su prioridad en e l destino de recursos financieros . Sin 

embargo. las investigaciones prosiguen pues la Casa Blanca desea "prevenir el surgimiento 

de cua lqui er potencia que pueda oponerse a los objetivos bás icos perseguidos por la política 

internacional de EE.UU.-13 

4
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1 ··The Americas. The US looks inward" Strategic Survey . 199 1 - 1992, London. The lnternati onal lnstitute 

for Strategic Studis. May \99:?., p. 55. Citado por SOLIS, Eri , Op . Cit. , p 108 . 



~. SINTESIS HISTÓRICA POSTERIOR LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

~.1 LA GUERRA FRIA 

~.1.1 GENESIS DE LA GUERRA FRIA 

El 25 de abril de 19-l-5 inician el ingreso de los aliados occidentales a Alemania por el oeste, 

mientras que los rusos hacían lo propio por el este y sitiaban a Berlín, lo que produjo la 

rendición incondicional de los alemanes el 7 de mayo, firmando la capitulación 

incondicional. 

[1 avance sm iético sobre Europa oriental fue aprovechado para que en la conferencia de 

Y alta- que había tenido lugar desde el 4 hasta el 11 de febrero de 1945, en la que asistieron 

el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevclt, el primer ministro británico, 

Winston Churchill, y el máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

( RSS), ló~iv Stalin en donde se reelaboró la estrategia militar aliada y se trataron diversos 

asuntos políticos referentes al futuro de las relaciones internacionales una vez que finalizara 

la contienda- se había aprobado la decisión de dividir Alemania en zonas de ocupación que 

serían administradas a través de una comisión de control central, con sede en Berlín, 

pudi~ndose e\ idcnciar las grandes ventajas obtenidas por la URSS, la cual conservaría la 

Lona oriental de Polonia, Konigsberg (que, desde 1946, pasó a llamarse Kaliningrado) y el 

norte de Prusia Oriental. También se recogió una declaración de guerra por parte de la 

URSS al .lapón en un plazo inferior a noventa días después del final de la guerra en Europa, 

lo que rrovocó grandes controversias en los medio políticos de occidente. 

En agosto del mismo año cuando la derrota del Sol Naciente era inminente, la URSS 

efectuó la ocupación de la mitad septentrional de la península de Corea y se adhiere a la 

Declaración de Potsdam. Tras la derrota de Japón, la URSS recibió la isla de Sajalín y las 

islas Kuriles. además de privilegios especiales en la zona continental del territorio chino, 

reservándose mantener la t'uer¿a de ocupación al norte del paralelo 38 en Corea. 



1 o::, objeti\OS de estas reun1ones (Yalta y Potsdam), tendientes a la consecución de la 

coc:-.istcncia pací1ica una vez que finalizara la guerra mediante el reparto de esferas de 

inllucm:ia ) muchos de los acuerdos alcanzados, se incumplieron en el plazo de un año a 

cuu ·a de la creciente tensión y alejamiento entre los gobiernos de Europa occidental y la 

LJRSS que presagiaron el comienzo de la llamada Guerra fría , en parte motivada por la 

formación de bloques a que condujeron los principios sancionados en Y alta. 

A partir de de 19-l-6 empieza a deteriorarse la alianza internacional creada durante la guerra 

en contra de las Potencias del Eje, con el aumento de las tensiones entre el Reino Unido y 

LEUL' por un lado, ) la URSS por el otro. Aparte de las diferencias obvias entre los dos 

sistema~ contrarios, tal aumento de tensiones se debía principalmente a la expansión en el 

dominio de la URSS en Europa Central y Oriental , al tiempo que progresivamente se 

cerraba frente n las naciones de occidente. 

El 9 de Febrero de 1946, Stalin comentó en un discurso público que la victoria en la guerra 

habín significado el triunfo del sistema soviético (no del conjunto de los Aliados), y 

:.ubnl) ó las profundas diferencias existentes entre el capitalismo y el socialismo, para 

concluir afirmando que la convivencia entre ambos istema era incompatible. 

Winston Churchill el 5 de Marzo del mi smo afio, en la Universidad de Fulton (Missouri) 

en pre~encia de 1 larry Truman adv irtió del peligro del avance soviético y utilizó la frase 

que sería hi stórica al referirse que una "Cortina de Hierro .. había caído sobre Europa 

Orienté.ll .. : 

.. Desde Stettin, en el Búltuico, a Tries/e, en el A driático , ha caido sobre 

el continente 1111 .. telón de acero ... Tras él se encuentran todas las capitales de los 

cmtig uos Estados de Europa Central y Oriental(. . .), todas estasfamosas ciudades 

y sus ¡wblucione.<> y los países en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar 

lo e.~·(eru .WJI'iética. y todos estún sometidos, de una manera u otra, no solo a la 

il?fluenciu so ,•iética, sino a una altísima y en muchos casos creciente medida de 

conlro!¡Jorpurte de ¡\loscú (. . .). 



Por cuanto he visto de nuestros amigos los rusos durante la guerra, estoy 

com·cncido de que nada admiran más que la fuer::a y nada respetan menos que la 

debilidad( .. .). 

Es preciso que los pueblos de lengua Inglesa se unan con urgencia para 

impedir o los rusos toe/a tentativa de codicia o aventura. __ ¡.¡ 

SegC111 Churchil. Stalin no deseaba una guerra .s111o aprovecharse de los resultados del 

último con1licto ) proceder a una expansión ilimitada de su poderío y su doctrina. Al 

respecto Stalin calificó el discurso de Churchill como un ··acto peligroso", "un llamamiento 

a la guerrn contm la URSS ... : 

.. .\fr. Churchil! está tomundo ahora el camino de los belicistas, y en este lv!r. 

Clum.:hi/1 no e ·tc.í solo. El tiene amigos no solo en Gran Bretaí1a, sino también en 

EEl '[ ' . 

.. Unu puntuuli::.ación debe ser hecha con respecto a lvfr. Churchill y sus 

amigos pues tiene un impresionante parecido a Hitler y sus amigos (. . .). Mr. 

C/wrchi/1 parece haber desencadenado una guerra con su teoria sobre la rcca, 

c!flrmundo c¡ue solo las naciones de huh!a inglesa son naciones superiores, y que 

ellos están llamadas a decidir los destinos de/mundo entero (. . .). 

Las siguientes circunstancias no pueden ser o!l'idadas. Los alemanes 

hicieron la inw1sión de la URS.\' o trovés de Finlandia, Polonia, Rumania, Bu/garfa 

y 1 lungría. Los Alemanes pudieron hacer la invasión a través de éstos paises, por 

que o! mismo tiempo tenían gobiernos hostiles a la URSS (. . .) (que) perdió vidas 

c¡ue juntos representan IIWS que las de Gran Brelaí1a y EEUU. Posiblemente en 

algunos l11gore.<..· exis·te uno inclinación en el sentido de olvidar estos colosales 

sucrificios del ¡Jlleh!o so1•iético, con el jin de asegurar la liberación de Europa del 

44 CIIL RCIIILL. , \Vin ston. Discurso en la Universidad de Fulton. EEUU. 5 de Marzo de 1946.Citado por 
DCLG .\DO, Gloria , El mundo t'vloderno y Contemporáneo. Volumen 11, Cuana edición, México, Addison 
\\es k) Longman. 2000, p 73 1. 



yugo hitleriuno. Pero la URSS no puede olvidarlo. Y es so1prendente que se criOquc 

el hecf,o de que Lo URSS, ansioso por un futuro seguro, esté intentando que existan 

en estos países pmblemas leales a lus actitudes de la URSS. ¿ Cómo puede 

ctw!quiero, (/lfe no ha tenido estos senrimientos, describir éstas aspiraciones 

puc(ficos de la URSS cotno tendenóas expansionistas en esta parte de nuestro 

Estodo? 

No sé de columnio, descortesía y falta de tacto, si él y sus amigos van a 

logror utgani::ar uno nueva campai1a armada contra la Europa Oriental tras la 

segunda guerra mundial; pero si lo logran - cosa poco agradable. Por que 

millones de personas velan por la pa::.-, por que podemos afirmar con entera 

cOi?fion::a que serán aplastados como lo fueron hace veinte años.-15 

A 1 momento de este juego de palabras el gobierno de EEUU se encontraba indeciso de la 

política que debía asumir frente a la URSS. George Kennan , embajador de EEUU en la 

Unió n Soviética, describía la política sov iética comu expansionista pero prudente, y 

recomendaba asumir por parte de EEUU una .. contención de fuerza acertada y paciente, .. 

que a la po tre fue la política que en primera instancia adoptó el gobierno del presidente 

Truman. 

licntras tanto la URSS avanzaba haci a en su expansionismo hacia el sur, presionando 

sobre lran . Crec ía y Turquía, confirmando lo expresado por Churchill. Sin embargo, los 

británicos que habían ocupado al Irán durante la guerra mantuvieron su ocupación. En el 

caso de Turquía ) Grecia que representaban un punto estratégico para la seguridad del 

mediterráneo recibían apoyo militar por parte de los ingleses desde el verano de 1946 y 

quienes en febrero de 1947, anunciaron que lo suspenderían, circunstancia que presionó a 

t::EUU a tomar acciones concretas al respecto de manera inmediata. 

Ante c~ta sit uación surge la "Doctrina Truman, como se le dice a las ideas expresadas por el 

presidente estadouninse en el congreso de los EEUU en marzo de 1947, con el fin de pedir 

~ ' S 1 ,\ Ll". lósiv. Discurso 13 de marzo de 19-l6, .C itado por DELGA DO, Gloria, Op.Cit., p 731. 



la autorizac ión de la ay uda para Grecia y Turquía, la cual dejaba constancia de la ruptura en 

Europa de los compromisos contraídos en las reuniones de Yalta y Potsdam, la 

confrontación ideológica entre e l modelo occidental que defendía la libe rtad y e l soviét ico 

que imponía el totalitarismo, y que se ev idenciaba n en los acontecimientos de Grecia y 

Turquía_ representando con e ll o la primera prueba de fuerza que ex ig ía respuesta inmediata 

de los EEUU, basada en la Contención contra el to ta litar ismo, es decir contra el 

comunismo representado por la URSS. 

Tres meses después de este discurso es anunciado por parte del secretario de Estado de los 

CEUU un plan económico destinado a ayudar en la rec uperació n de los países europeos 

al'ectados por la guerra, cuyo no mbre oficial e ra ·· European Recovery Program ·· (ERP), 

pero se conoc ió como e l Plan Marshall, cuyo fin a además de ayudar económicamente a 

Europa _ era la de hacer evidente e l papel clave que tenía los EEUU en el logro de estos 

objeti , os por su posición en e l ámbito mundi a l, ofrecer ay uda a los todos los países s in que 

fuera dirigida contra nad ie, pero si a lguien la obstaculizaba se e ncontraría con la oposición 

estado un in se. 

En Junio 27 de 1946 se efectuó una reunión en París para presentar el plan Marshall, donde 

(ue rechazado por la URSS por considerarla una manifestación de l imperialismo 

estadouninse ) una ac titud intervencionista e n la política de los Estados europeos. 

Posteriormente en e l mes de Julio se const ituyó un Comité Eu ropeo de Cooperación 

Económica (C.E.C.E.) encargado de aplicar e l plan. Esta ayuda se aplicó a 16 países 

europeos con excepción de España, Fi nl and ia y los países del este controlados por la URSS, 

que no In aceptaron o que, como Checoslovaquia y Polonia, fueron obligados a rechazarla. 

Como respuesta a la Doctrina Truman, y en es pec ia l al Plan Marsha ll , por considerar Stalin 

que eran las primeras amenazas directas contra los objetivos de la URSS, a finale s de 

septiembre de 19-+7, Sta lin creó la Kominform (O ficin a de Información de los Partidos 

Comunistas)_ la cual l"u e an un c iada por A . .ldá nov , dirigente e ideólogo soviético en la 

Reunión de Partido~ Comu ni stas ce leb rada e n Polonia, quien declaró, que tras la guerra el 

mundo se había dividido en dos campos: uno dirigido por Estados Unidos, Belici sta , y otro 



constituido por los Estado de la democracia popular, amantes de la paz, agregó que los 

sov iéti cos e~taban dispuestos a actuar en defen sa de aquellos Estados que qui sieran 

1 iberarse del : ugo imperi ali sta estadouninse, e insistía en que la nueva posición de la URSS 

rrente al mundo era la defender la paz y liberar a todos los pueblos oprimidos, para lo cual 

comi~ionaba a los partidos comunistas a mantenerse unidos y defender en todos los países 

la soberanía y la independencia contra ··l as tentativas de serv idumbre que Occidente 

mantiene y el Pl an Marshall corrobora ··.-1
6 

El primer conllicto entre los dos bloques constituyó el go lpe de estado encabezado por 

comunistas dirigidos por los sov iéticos en Checoslovaquia, ocurrido en febrero de 1948, 

producto de las tensión política y enfrentamiento soc ial presentada entre los partidos a 

cau~a del rechazo del plan Marshall a la que accedieron baj o presión los diri gentes del 

gobierno del Checos lovaq uia, lo cual aceleró el proceso de sov ieti zac ión y consolidación de 

la hegemonía ele la URS en Europa Occidental , hechos que representaron una v io lación 

c lara a los acuerdos de Yalta y que no fueron respondidos con la suficiente fuerza por parte 

de los EEUU y los gobiern os europeos occidentales. 

Desde enero de 1947 EEUU y Gran Bretaña y mas tarde Franci a fundi eron sus zonas de 

ocupación en A lemania y determinaron la instaurac ión ele un sistema de democracia 

!Cclcra li sta. no siendo así en A lemani a Oriental ocupada por la U RS S la cual implantó el 

concepto de ·· democracia popular ·· según el cual l as masas populares tienen acceso al 

control del gobierno. La U RSS consideró entonces que esta fusión representaba un peligro 

para la conso lidac ión ele su poder en el A leman ia Oriental, puesto que afectaba a la ciudad 

ele Berlín. que hab iendo quedado ésta en su área de control , continuaba divida en cuatro 

Lonas de ocupac ión correspondiente a lo países vencedores, por lo cual el 24 ele junio de 

19-+8 decretaron el bloqueo comp leto de Berlín Oeste, cerraron todos los accesos a la 

ciudad. En esta ocasión la respuesta de las potencias fue ráp ida y contundente: organizaron 

un puente aéreo. gracias al cual lograron seguir abasteciendo la población del sector 

occidental de Ber lín . Situac ión que estu vo a punto de provocar un enfrentamiento global y 

4
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directo. pues el presidente Truman amenazó a la URSS: ·· Si los convoyes aéreos fueran 

interceptados o si las tropas rusa se atrevieran a franquear la Puerta ele Bradenburgo (que 

separan los dos sectores), la guerra comenzaría. ·47 El bloqueo continuó hasta comienzos 

de 19-.J.9. donde los soviéticos empezaron a ceder y en mayo de ese año fue levantado por 

completo. 

En agosto de 19-+9 fue establecida la República Federal Alemana por parte de las potencias 

occidental e~ ) dos meses depuse la República Democrática A !emana por parte de los 

soviéticos, al estilo de las democracias populares soviéticas. De esta manera se concreta la 

di\ isión de Europa) consolidación la·· cortina de acero·· anunciado por Churchill en 1946. 

Ante los hechos ocurrido~ en Checoslovaquia y Berlín en 1948, sumado al hecho de que 

lksde septiembre de 1948 los rusos habían empezado a efectuar sus primeras pruebas 

atómicas. los países occidentales tomaron la decisión de establecer un pacto de defensa 

comCm. mediante el cual se comprometían a apoyarse mutuamente contra ataques 

proveniente del bloque comunista, por lo cual firmaron el día 4 de abril de 1949 en la 

ciudad de 'Washington el ··Tratado del Atlámico Norte··, que entró en vigor en agosto del 

mi~mo ai'io. el cual inicialmente incluía 1 O países europeos, EEUU y Canadá, y pocos años 

después se incorporaron Grecia, Turquía y Alemania Federal. 

Por ~u parte la URSS fundó el mismo aí'ío el Consejo de Ayuda Mutua (COMECOM) que 

coordinaba la actividad económica de los estados bajo su control, compuestos además de 

los de la URSS. por Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, llungría, Polonia, Rumania y la 

República Democrática Alemana. 

!lasta el momento la estrategia política y militar de EEUU y las potencias Occidentales era 

solo la de contención ante el avance de la URSS, pero ante la perspectiva nuclear se 

empeLaría a generar una nueva estrategia. De esta forma se daba comienzo a la llamada·· 

Bipolaridad ··) se iniciaba la llamada·· Guerra Fría··. 

P OFLG .\DO, Gloria, Op.Cit., p 736. 



-tl.2 CARACTERISTICAS GUERRA FRIA 

La Gu~rra Fría se ha definido de manera general como un estado de tensión permanente; 

primero entre las dos superpotencias - Estados Unidos y la unión Soviética- y luego entre 

lo~ dos bloques liderados por ellas. Pero, ante el peligro de la destrucció11 mutua (y del resto 

del mundo) con la utilización de armas nucleares, esa tensa y constante situación no llegó a 

prO\ ocar un conflicto armado directo entre las dos superpotencias, aunque sí llevó a 

enfrentamientos locales que en algunas ocasiones estuvieron muy cerca de provocar el 

colarso linal. 

Esto~ conllictos son los que se relacionan en el presente teA.to, que sirven para evidenciar la 

aplicación del pensamiento estratégico generado durante el tiempo en que duró esta 

situación de tensión. y que se caracterizaron por su carácter limitado, utilizando la 

aproximación indirecta rlanteada por Liddell Hart, conjugando la estrategia total de 

8eaufre en todos sus modos y formas, la contención, la disuasión y la estrategia nuclear. 

De manera especílica. la Guerra Fría presentó las siguientes características: 

División definitiva de Europa en dos partes, manifiesta en la influencia 

estadoun idensc en la región occidental y en la sovietización de Europa oriental como 

foco de expansión del comunismo internacional. 

Una vez que una zona de inlluencia era ocupada, controlada y delimitada por una de 

las superpotencias, debería ser respetada por el bloque contrario. Esta era una regla 

básica que en caso de incumpl imicnto, y muy especialmente cuando éste afectaba a 

territorios incluidos en el perímetro de seguridad de las dos superpotencias, surgía el 

peligro de enfrentamiento directo y la tensión se agravaba. 



1 ueva relación de poder entre las dos superpotencias, que dio lugar a un sistema 

internacional bipolar en el que la ONU, como actor universal, trató ele desempeñar un 

papel atenuado de la ten sión internacional. 

Situación de permanente tensión entre los dos bloques, que llegó a estallar en 

suce~ivos conllictos tipo localizados en alguna región de las áreas de inlluencia de 

ambos. y ocurridos en momentos ele máximo conllicto cuando se está al borde del 

enrrentamiento directo entre las dos superpotencias, que sólo se evitó ante el nesgo 

de inicinr una tercera guerra mundial. 

/\mbns superpotencias tratan de distinguir entre aliados y enemigos, delimitan sus 

/Onas de inlluencia y buscan ampliarlas a costa del bloque contrario, impidiendo 

cua lquier desviación política e ideológica en sus respectivas zonas. 

Puesta en marcha de una carrera armamentista, acompañada de campañas 

publicitarias destinadas a convencer a las respectivas poblaciones de la necesidad de 

un rearme ace lerado. ante la posibilidad de un enfrentamiento internacional. 

E l enfrentamiento entre los dos bloques se fue extendiendo paulatinamente al ámbito 

mundial , a partir de los primeros choques en Europa. El antagonismo ideológico se 

amp li ó. en él se integraron factores políticos, psicológicos, sociales, culturales, 

militares) económicos, lo que resultó en un enfrentamiento global. 

Ln Guerra fría tuvo una duración de más de 40 aí'íos, desde 1948 hasta 1989, dividida en 

seis rn ·es. cada una de las cuales presentó un rasgo característico: contención y beligerancia 

( 19-1-8-1952): periodo crítico a la coexistencia pacífica ( 1953-1962) ; distensión y crisis 

( 1962- 1973 ): detente ( 1973-1979), reanudación de hostilidades ( 1980-1985) y nueva 

cooperación ( 1985-1989). 



A 1 comienzo de la guerra fría los Estados Unidos mostró la ··paciente pero firme vigilancia 

d.e conlencil)ll sobre las tendencias expansionistas de la URSS'', recomendada por George 

Kennan. Pero esa actitud no duro mucho tiempo; en 1950, la intervención estadounidense 

en la guerra de Corea constituyó un compromiso a gran escala, así, en poco tiempo el 

gobierno de Washington paso de la política de contención, a una actitud beligerante hacia 

la unión soviética. 

-t 1.3 GUERRA DE COREA 

La guerra de Corea se convirtió en la primera acción bélica en la que se enfrentaban fuerzas 

armadas de los bloques en una situación de crisis con potencial para provocar una nueva 

conflagración mundial aún más peligrosa por la amenaza de la bomba atómica. 

Los E tados Unidos actuando bajo la bandera de la ONU, dirigieron y costearon 

económicamente las operaciones en defensa de Corea del Sur, en tanto que el gobierno de 

China Popular intervenía a f'avor del ejército norcoreano, apoyado a su vez por la Unión 

~O\ iética. El ejercito de la O U fue comandando en principio por el General Mac Arthur 

quien en un momento consideró que era la ocasión propicia para derrotar definitivamente al 

comunismo. hasta llegó a plantear la utilización de un ataque atómico si la situación así lo 

requería. Pero el gobierno estadounidense desaprobó esos proyectos, temeroso de enfrentar 

la responsabilidad de desencadenar un nuevo conflicto mundial, y relevó de su puesto al 

general MacArhur. 

La Guerra de Corea habría de continuar dos años más, durante los cuales el conflicto 

parecía no ten·er solución. a pesar de la insistencia de los países aliados al bloque occidental 

para dar fin a una guerra que pondría en grave peligro a la paz mundial e incluso a la vida 

humana e11 la Tierra. Por lin, tras una serie de difíciles negociaciones, el 27 de julio de 1953 

se firmó el armisticio en la llamada Pagoda de la Paz, en la localidad de Pan-mun-jom, 



quedando el paralelo 38 como línea de separación entre las dos Coreas, es decir, la misma 

situación territorial que existía antes de la guerra . 

.t. lA CONFLICTO ARA BE- ISRAELÍ 

Posteriormente, un nuevo e importante factor de conflicto en las relaciones Oriente

Occidente desembocó en un a serie de guerras cortas en las cuales se vieron fuertemente 

enl'rentados los contendores, este inició con el final del mandato británico en Palestina y la 

fundación del Estado de Israel en parte de ese territorio, donde se había refugiado una gran 

cantidad de judíos con motivo de la persecución nazi. 

En Diciembre de I 9-t 7, la Asamblea General de la ONU aprobó un plan que establecía la 

participación de Pale:,tina en dos Estados independientes, uno árabe y otro judío, y de una 

zona internacional en la ciudad de Jerusalén bajo control de las Naciones Unidas, con una 

unión económica entre las tres entidades. El plan fue inmediatamente aprobado por los 

judíos y rechazados por loa árabes, situación que generó serios enfrentamientos entre 

ambas comunidades. Estos se sucedieron en cuatro ocasiones así: 

• Guerra de Independencia de Israel ( I 5 de Mayo al 18 Julio ele 1948) 

• Guerra del Sinaí y el Con!licto de Suez (29 Octubre al 7 de Noviembre de 1 956) 

• Guerra de los Seis Días ( 5 al 1 O de Junio de I 967) 

• Guerra del Yom-Kippur ( 6 al 22 de Octubre de 1973 ) 

En todas ellas Israel salió victorioso. Ambos Bloques se vieron implicados en el apoyo 

militar ) económico e incluso en el conflicto de SucL tuvo participación en el teatro de 

operaciones la potencias de Inglaterra y Francia. 

Con el final de la última guerra las repercusiones fueron muy negativas para el destino 

económico de los países industrializados importadores de petróleo, pues el costo de este 



producto se elevó en más de sets veces su precto desde el inicio del conflicto. Por otra 

parte, esta cri s is representó el retroceso de la URSS en la región y el aumento de la 

Í[lllucncia de Lstados Unidos, bajo cuyo patrocinio no sólo se reorienta la política de Sadar, 

~ino se inician las negociaciones que llevan a resultados reales y a acuerdos entre Egipto e 

IsraeL enmarcados en el giro que toma el Próximo Oriente a mediados de los años setenta. 48 

-t 1.5 LA DESCOLONIZACIÓN 

La , egunda Guerra Mundial trajo una fuerte aceleración al proceso de crisis de los sistemas 

coloniaJe ·. Los factore~ que lo explican ~on varios: 

• La rápida derrota de Francia, Bélgica y Holanda supu o un fuerte desprestigio de las 

metrópolis en ·us respectivo imperios coloniales. También el imperialismo inglés 

derrotado en gran parte de Asia sufrió una situación parecida. Las potencias del Eje 

trataron. evidentemente. de aprovecharse de esta situación. El ejemplo más claro es 

la apelación que los japoneses hicieron a los pueblos que conquistaron para unirse y 

rebelarse contra el dominio de los blancos europeos. 

• El Reino Unido y la francia Libre enrolaron en sus ejércitos a muchos habitantes de 

la · colonias. Un ejemplo lo constituye los más de dos millones de hindúes fueron 

mo\ ili7ados por el Imperio Británico, o la mayoritaria presencia de magrebíes en el 

ejército l'rancés que luchó en Italia junto a los Aliados. La sangre derramada 

legitimó las rei\ indicaciones de los pueblos colonizados. 

• Las do::, grandes superpotencias surgidas de la guerra, EE.UU. y la URSS, defendían 

posturas anticolonialistas e impulsaron su proceso de emancipación. Los 

norteamericanos, además de recordar su propio origen nacional, apoyaron la 

apertura de mercados para sus capitales y productos y el consiguiente fin de las 

trabas coloniales. Los soviéticos lo hicieron desde su propia ideología anticapitalista 

: antiimpcrialista. 

~' José U. !\ lartíneL Carreras, et al. , llistoria del mundo actual, Marcial Pons, Madrid, Es pafia, 1996, pp. '272-
273. Citado por DELGADO. Gloria, Op.Cit., p. 753. 



• Fl acuerdo ele las dos superpotenc ias, a l que pronto se fue uniendo e l voto de los 

paí . es que iban naciendo en el proceso de desco loni zación, hi zo que la ONU jugara 

un papel impulsor de l proceso descolonizador. 

Se distinguieron di versos ti pos de descolonización, atendiendo a dos variables. Con 

re!:>pccto a la violencia del proceso nos encontramos con: 

• De -colonización sin guerra de independencia. Fue e l caso cuando las metrópolis 

comprendieron la in utilidad de resistirse a un proceso hi stórico ineludible. La 

ausencia de guerra no implica que no hubiera di sturbios importantes, como fue el 

ca~o de Marruecos o Túnez, o de gravís imos conflictos o guerras civiles entre 

comunidades indígenas rivales, como suced ió en la India entre hindúes y 

mu sulmanes 

• Descolonización con guerra de independencia. Cuando la metrópoli se negó a 

acep tar el camb io. Los ejemp los más claros fueron en Argelia e Indochina en e l 

Imperio francés y en Indonesia en el holandés. 

Si se tiene en cuen ta los dos grandes imperios coloniales, podemos distinguir que tras la 

humillación de 1940. Francia no estaba preparada para aceptar lo que se veía como una 

nueva derrota. Pese a que en 1946 sustituyó el término "imperio" por el de Unión Francesa 

en 19-+6. e l gobierno de París trató de retener por la fuerza e l imperio lo que dio lugar a un 

proceso descolonizador traumático. 

En el caso de Inglaterra, con la fórmula para mantener lazos con las antiguas colonias, el 

modelo inglés fue menos traumático . No obstante, en algunos casos el proceso 

dcscoloniLaclor fue un absoluto fracaso, dejando tras de s í guerras entre poblaciones 

enf'rcntados que han cont inuado hasta el siglo XXI. Es e l caso de hindúes y musulmanes en 

la anti gua colonia de la Ind ia. hoy prolongado en e l conflicto entre India y Pakistán; y, 

sobre todo. e l caso de la co lonia de Palestina , origen del largo y sangriento conflicto de 

Oriente Medio. 
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El proceso de descolonización en África y Asia influyó para que el enfrentamiento bipolar 

se extendiera. La desco lonización favo rec ió el reforzamiento de la hegemonía de EEUU y 

URSS qui~nes en su mayoría los apoya ron, aplicando la estrategia de aproximación 

indirecta, debilitando las potencias mundiales de ese momento, in clu so desde antes de la . 
gran guerra. que perdieron poco a poco su capacidad de recursos energéticos y materias 

primas para sus procesos industrial es, pasando a ser potencias de segundo orden; de hecho 

la Segunda Guerra Mundial ensef1ó que los países que tienen los recursos estratégicos 

militares ) energéti cos ~on los que ganan las contiendas. 

-t.l.6 VIRAJE EN LA RELACIÓN BIPOLAR 

El fin de la Guerra de Corea no trajo mejoría en las relaciones entre los dos bloques, e 

incluso el armisticio se había retrasado debido en gran parte a que ninguno de ellos estaba 

clisruesto a ceder, no sólo por razones propias de la rivalidad entre los bloques occidental y 

ori ental. s ino tumbién en vi rtud de las presiones y problemas que cada superpotencia tenía 

en su ámbito interno. En la Un ión Sov iética había un gran descontento soc ial debido a que 

los Ciltimos 31'1os an ter iores a la muerte de Stalin habían sido especialmente duros para el 

pueblo. sometido a mayores sac ri1icios a fin de acelerar el desarrollo económico y la 

militari?ación . mientras se recrudecía e l rég imen de terror contra toda persona que se 

opusiera al stn lini smo o fuera sospechoso de estar bajo influencia ideológica del bloque 

occiclentnl. 

J::n Estados Unidos. la opinión pública desaprobaba e l hecho de que su país se hubiera 

enfrentado a una guerrilla inútil como la de Corea , puesto que no había resultado en una 

victoria militar ) . en cambio, había ocasionado una gran pérdida de vidas humanas 

provocndo una nueva recesión económica. Además, la tensa situac ión propia de la Guerra 

Fría había reviv ido entre el pueblo estadounid ense un sentimiento naciona li sta, expresado 

en un marcado anticomunismo que tomó tintes represivos en contra de quienes 

simpatiLarán con la ideología sociali sta o fueran sospechosos. 



En 1953 ocurrió un cambio de dirigentes en ambos bloques, resa ltado por el hecho de que 

el nuevo prc:,idente estadounidense, Dwight D. Eisenhower, pertenecía a la fracción 

moderada del conservado Partido Republicano, en tanto que en Gran Bretai1a Winston 

Churchil, miembro del partido Tory (Conservador), volvía a ocupar el cargo de primer 

n1inistro. Para el bloq ue occ idental, esta vuelta al conservadurismo planteaba nuevas 

formas de conduc ir la situac ión internacional, con la adopción de una política exterior que 

tendía a ser más enérg ica, a la vez que se incrementaban las fuerzas convencionales de los 

aliado:, en Eu ropa y en As ia, y se continuaba avanzando en la producción bélica nuclear 

con el p10pósito de mantener la superior idad atómica. 

[n noviembre de 1952, cuando aú n no terminaba la Guerra de Corea, Estados Unidos había 

rcali1ado una prueba de la ll amada .. bomba H", mientras que, por otra parte, este país 

presentaba an te la O 'U un plan de pacificación llamado ··Átomos para la Paz", que 

1 roponía que la energía nuclear fuera utilizada con fines pacíficos. Dos aí'ios más tarde, 

.lhon Fostcr Dulles, secretario de Estado en la administración Eisenhower, manifestó una 

posición de dureza frente al bloque sov iético ante la amenaza nuclear que, según expresó, 

ponía al mundo ··a l borde del ab ismo". Dulles definió la .. Teoría del Dominio", con base en 

la idea de que .. la conquista del poder por los comunistas en un país provoca suces ivamente 

la caída de l o~ paíse. limítrofes" y, por lo tanto, se debería apoyar a los gobiernos 

an ticomunistas, sin importar el costo que ell o implicara ... 9 . 

En la Un ión Sov iética, tras la muerte de Sat lin (marzo de 1953), una nueva generación de 

políticos se hiLo cargo del gob ierno de manera co lectiva. Gherghi Maximilanovich 

lalcnkov l'uc nombrado secretar io genera l del partido y más tarde primer mini stro , pero de 

inmediato ~urgió la lucha ror el poder. En 1955 Malenkov fue obligado a dimitir y Nidolai 

Bulganin le sucedió en el cargo. Dos años más tarde, Nikita Kruschev lograba expulsar de 

su funciones a Malenkiv y a otros dirigentes. Cuando Bul ganin renunció en 1958, 

Kruschev obtuvo la presidencia del gobierno y se mantuvo al frente de la secretaria del 

4
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partido. con lo que terminó la lucha por el poder y de nuevo se Impuso un liderazgo 

pcrso¡,aJista. 

En el marco de la carrera armamentista. en octubre de 1957 los soviéticos anunciaban el 

lanzamiento del uputnik !. primer satélite artificial con el cual quedaba demostrado el 

a~ ance de los rusos en materia de proyectiles teledirigidos. Por su parte los EEUU crearon 

la ASA (National Aeronautic and Space Administration) y, en enero de 1958 efectuaron 

el lanLamiento del primer satélite artificial de Estados Unidos, el Explorer. 

La nueva carrera de armamentos aumentó las tensiones internacionales y esto llegó a ser 

motivo de gran preocupación para los dirigentes de las superpotencias, al grado de que se 

interesaran en un acercamiento diplomático para establecer un acuerdo que pudiera 

asegurar la paz, sin sacrificar las zonas de influencia de cada bloque. La llegada de 

Kruschev al poder favoreció ese acercamiento, dentro del proceso de "destalinización" (de 

rechazo a la política ele Stalin) emprendido por el nuevo gobierno, que tendió hacia una 

mH) or apertura en las relaciones internacionales, aunque mantenía la lucha por la 

competencia hegemónica con occidente. 

La bC1squeda de ese acercamiento enfrentó a varias dificultades, debido principalmente a 

la~ desavenencias entre los dos bloques en relación con la particular situación de la ciudad 

de Berlín. donde el sector occidental mostraba un desarrollo económico que contrarrestaba 

con el sector oriental sometido a la política soviética. Berlín se había constituido en la 

única puerta abierta de la ··cortina de hierro'· a través de la cual habían pasado de Oriente a 

Occidente. en un periodo de diez af1os, más ele tres millones de personas, llegando incluso a 

plantearse la posibilidad de reunificar las dos Alemanias, posibilidad rechazada 

categóricamente por ambas superpotencias. Se crea así una situación de conflicto que hizo 

temer un nuevo bloqueo de Berlín en circunstancias más peligrosas que el anterior. Ante 

esta nueva tensión en las relaciones Este-Oeste, la negociación diplomática se convertía en 

un asunto de suma urgencia, por lo que los gobiernos de Washington y Moscú acordaron 

celebrar una reunión cumbre. y en septiembre de 1959 Kruschev visitaba Estados Unidos 



para entrevistarse con Eiscnhower en Campo David, Marylland. Los resultados de esa 

reunión rueron positivos para la paz y establecieron las bases de una mutua cooperación 

entre ambas potencias. dentro de lo que se llamó "Espíritu de Campo David" . 

.t.l.7 COEXISTENCIA PACiFICA 

Con base en el "'Espíritu de Campo David '', los gobiernos de Estados Unidos y la Unión 

SO\ iéticn inauguraban un nuevo tipo de relaciones internacionales enmarcadas en un 

rropó~ito de .. coexistencia pacífica'', que significó una tendencia hacia un meJor 

entendimiento entre ambas superpotencias. Se suponía que cada una de ellas trataría de 

mnntener e incluso fortalecer su propio bloque, en una especie de hegemonía compartida 

bnsada en el respeto mutuo. La coexistencia pacífica se entendía también como el 

compromi~o de evitar un connicto mundial y consolidar una situación de equilibrio en las 

Fuerzas Armada . . tanto convencionales como atómicas. 

La intención expresada por las superpotencias a favor del desarme y la paz abrió grandes 

esperanzas en el mundo, atemorizado por la amenaza de una guerra nuclear. Por ese 

ambiente esperanzador pronto se vio frustrado al seguir nuevas tensiones; en mayo de 1960, 

a pumo de celebrarse una reunión cumbre en París para discutir la cuestión Alen1ana, 

Kruschev denunciaba en tono agresivo qué un avión espía estadounidense U-2 había 

'iolado el espacio aéreo soviético y había sido derribado. 

L::l presidente Eisenhwer reconoció los hechos y asumió personalmente la responsabilidad 

de lo~ mismos, en tanto que Kruschev exigió una condena severa y un castigo inmediato de 

los responsables. Al no conseguir sus objetivos, el dirigente soviético abandonó la reunión 

y un mes mú~ tarde todos los estados del bloque comunista se retiraron de la conferencia de 

desarme reunida en Ginebra Suiza. Así , el incidente del U-2 frustró las expectativas de 

distensión) abrió el camino al enfrentamiento directo. 



En respuesta a la actitud de los soviéticos, Rebert McNamara, secretario de defensa de . 
t.::stados Unidos. anunciaba en 1961 la "política de destrucción mutua asegurada", es decir, 

que en caso de un ataque soviético contra el territorio de su país o el de sus aliados, su 

nación siempre respondería a la agresión, e incluso recurriría a la utilización de armas 

nucleares. 1\nte este anuncio, la URSS reanudó sus pruebas nucleares, bajo el argumento de 

que Estados Unidos amenazaba con desencadenar una nueva guerra. Este nuevo 

enfrentamiento en las relaciones bipolares, significó un retraza en el camino hacia la 

coexistencia pacífica y dio paso a nuevos conflictos. 

El 13 de agosto de 1961, las autoridades comunistas de Berlín Oriental comenzaron 

unilateralmente la construcción de un muro divisor entre los dos sectores de la ciudad para 

cortar las comunicaciones e impedir la huída de los Alemanes Orientales hacia el Oeste, el 

.. muro de Berlín" rue levantado a pesar de la propuesta de los gobiernos occidentales que 

só lo consigu ieron fuera cancelado un proyecto soviético para impedir a los ciudadanos de 

la República Federal Alemana el acceso a Berlín. A pesar de la tensa situación, en la 

primavera de 1962 se reanudaron las conversaciones sobre el desarme y la reducción de 

pruebas nucleares, que se volvieron a interrumpir en el otoi'io siguiente ante un hecho que 

nuevamente puso al mundo al borde de la guerra nuclear. 

4.1.8 CONFLICTOS REVOLUCIONARIOS 

En su política de expansión, los sov iéticos fueron expertos observadores del tercer mundo, 

a sabiendas de su problemática de subdesarrollo, pobreza, alta diferencia social y 

corrupción de us gobiernos. Buscaban involucrase de un modo u otro en aquello en lo que 

eran mas diestros: convertir situaciones difíciles en peores. Su objetivo a largo plazo era 

iniciar o apoyar cambios drásticos, derrocamientos de cualquier gobierno que no estuviera 

dominado por el comunismo. 



Richard Nixón se refirió al respecto del apoyo soviético en las revoluciones tercermundistas 

dentro de su c. trategia de expnnsión del comunismo así: ·· Su técnica de expansionista es 

totnlmcnte moderna. Facilitan armas, adiestramiento y apoyo propagandístico a las fuerzas 

revolucionarias que actuaban dentro de un país. Sus recientes victorias en Yemen, Etiopía, 

Angola y Nicaragua han sido demostraciones de destreza; operaciones subterráneas en las 

que u intervención quedó en cubierta tras fuerzas locales ó elementos partidarios:·50
. 

Aunque el caso de la revolución cubana dirigida por Castro, en pnnc1p1o no se mostró 

intervenida por los Soviéticos, pero después del triunfo revolucionario ele Fidel Castro 

sobre el régimen dictatorial de Fulgencio Batista (patrocinado por Estados Unidos) en 

1959, se implantó una dictadura militar encabezada por Castro quien, una vez asegurado en 

el poder declaró abiertamente que su política se basaba en el marxismo-leninismo. Desde 

ese momento. las relaciones entre los gobiernos de Washington y la Habana se deterioraron 

rápidamente, aspecto aprovechado por ellos ante la falta de respaldo de los EEUU debido a 

las políticas ele nacionalización de capitales extranjeros por parte de Fidel en principios de 

u gobierno. Posteriormente se hizo más fuerte el apoyo soviético ante el embargo y 

hloquco económico decretado por el gobierno americano en la década del sesenta, y el 

fallido desembarco de un grupo .. anti-castristas .. en Bahía Cochinos, situación que 

desencadenaría en la crisis de los misiles. 

Pero los soviéticos supieron aprovechar muy bien la vinculación con Castro y desde allí 

obtuvieron la cabeza de playa para apoyar varias revoluciones en Latinoamérica e incluso 

en Á frica. Lo cual incrementó mas la tensión durante la guerra fría. 

-'.1.9 CRISIS DE LOS MÍSILES 

En enero de \96\, el demócrata Jhon F. Kennedy ocupaba la presidencia de Estados 

nidos y, no obstante haber anunciado la Alianza para el Progreso, una nueva política 

'l' l\ IX O!': , Richard , La Verdadera Paz, Editorial Planeta, Bogotá, 198-t, p.130 



hacia América Latina, aprobó un plan contra Castro elaborado por la CIA (Central 

lntelligence Agency) durante la administración republicana de Eisenhower. El llamado 

.. desembarco en Bahía de Cochinos" que se llevó a cabo el 17 de abril de 1961 por un 

grupo de exiliados cubanos con armamento proporcionado por Estados Unidos, terminó en 

fraca o al se r rápidamente vencidas las tropas "anticastristas" por las fuerzas del gobierno 

revo 1 u e iona ri o. 

En enero de 1962, bajo presión del gob ierno de Estados Unidos, la Organización de Estados 

Americanos (OEA )5 1 expul saba a Cuba de ese organismo y Castro respondía con la 

proclamación de su total enfrentamiento contra el imperialismo estadounidense. Kruschev a 

aprovechó la situac ión para rortalecer la posici ón del bloque soviético en América Latina, 

reg ión cons iderada por E tados Unidos como su área de seguridad prioritaria , sobre todo en 

e l caso (k l territorio isleí'io de Cuba, situado a 240 kilómetros del Estado de rlorida, e 

Inició e l transporte ele misiles balísticos en los barcos que transportaban los 

aprovisionamientos de la isla, para posteriormente emplazarlos y ganarse una posici ón más 

en el ajedrez de la estrategia ele disuasión nuclear. 

La gravedad de la situación llegó a su punto más álgido en octubre de 1962, cuando se 

descubrió la ex istencia de mi sil es sov iét icos en la Isla. El día 22, Kennedy anunció al país 

que tenía pruebas de la presencia en Cuba de misiles que amenazaban directamente a 

Estados Unidos. por lo que ordenaba un bloqueo total al territorio cubano, que impedía el 

acce~o de equipo mi 1 itar de ca rácter defensivo. Además, Kennedy amenazaba con 

responder a cualquier amenaza directa a partir de ese mom ento. 

Cracias al tem or en ambos dirigentes de hacer estallar una guerra nuclear, llegaron a un 

acue rdo y e l 28 de Octubre Kruschev daba la orden para que los 24 buques soviéticos que 

s~ dirigían a Cuba cambiaran de rumbo . En un mensaj e personal dirigido al presidente 

Kenned). el líder sov iét ico planteaba el acuerdo de retirar de Cuba los mísiles con la 

51 La Organ iLación de Estados Americanos (OEA) fue fundada el 30 de abril de 1948 por 21 países del 
continente americano, con los objetivos principales de consolidar la paz y la seguridad en el continente, y 
fortakcer las democrac ias represen tativas respetando las políticas de no intervención 



conuición ele que Estados Unidos prometiera a no atacar la isla ; ambas superpotencias 

cumplieron el acuerdo y, una vez desmanteladas las bases y cohetes rusos, Kennedy ordenó 

se kvamara el bloqueo. De esta manera terminaba la llamada ··crisis de los misiles", un 

conflicto que quiLá fuera el más grave de los ocurridos desde el inicio de la Guerra Fría, el 

pr1mero que había enfrentado directamente a los dos colosos poseedores de armamento 

nuclear 

4.1.10 LA DISTENSIÓN 

De manera semejante a lo ocurrido en la fase anterior, la tensión creada tras la grave crisis 

de los mi::.iks en Cuba abrió el camino a la negociación entre las dos superpotencias. A 

partir de entonces, se llevaron a cabo planes, conferencias y tratados por iniciativa de uno y 

otro bloque. que muestran la honda preocupación por evitar un desastre nuclear del que 

nadie resultaría vencedor. 

Tratado de prohibición de pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y 

ubmarinas, firmado y puesto en vigor en 1963. Ese mismo años, se establecía un nuevo 

acuerdo entre las dos superpotencias sobre la comunicación directa a través del teléfono 

rojo que en laLaba la Casa Blanca y el Kremlin, así como varias reuniones entre ambos 

dirigentes. 

'1 ratado del Tlatelolco, firmado en México en Febrero de 1967 entre 14 países 

latinoamericanos que se comprometieron a no fabrica, recibir, almacenar ni hacer 

pruebas con armas nucleares, aceptándose so lamente el uso de la energía atómica para 

fines pacífico . A fin de vigilar el cumplimiento de ese compromiso, se creo el 

organismo para la proporción de las Armas Nucleares en América Latina (OPANAL). 

Con este tratado se cumplía un objetivo especifico dentro de las respuestas establecidas 

para la de nucleariLación regional. 



• Tratado Je no ProliiCración de Armas Nucleares, uno de los acuerdos mas importantes, 

tirmaclo el primero ele Julio de 1968 que entro en vigor en 1970. 

Platicas sobre la limitación de armamento estratégicos. En noviembre de 1969 dieron 

comienLO a las conversaciones preliminares sobre desarme, entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética. que culminarían con la serie de tres conferencias sobre la limitación de 

armamentos estratégicos, Strategic Arms Limitations Talks (SAL T), cuyos acuerdos se 

• firmaron entre 1972 ) 1976. estableciendo el tipo y cantidad de armas estratégicas que 

debería tener cada una de las dos potencias; se limitaban los misiles defensivos 

intcrcontinentales y se prohíban las pruebas nucleares subterráneas. SAL T 111 se celebro 

en ginebra en 1976. con objeto de extender los acuerdos por diez afias mas. 

Sin embargo. el proceso de limitación de armas nucleares no significo de manera alguna 

que se detuviera la carrera armamentista y tampoco que cada superpotencia aceptara 

quedarse ruagada respecto a la otra. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética 

continuaron impulsando la investigación científica para lograr la conquista del espacio (que 

llevó a los estadounidenses a pisar el suelo lunar en julio de 1969) y el perfeccionamiento 

de sus armas del'ensivas, manteniendo bases con misiles nucleares en distintos puntos de la 

tierra. Las negociaciones tampoco impidieron la existencia de nuevos conflictos en el 

en ll·entam icnto Oriente-Occidente. 

4.1.11 GUERRA DE VIETNAM 

Uno ele los con!lictos mas prolongados presentados dentro del periodo de distensión con 

grandes perdidas humanas y materiales para los Estados Unidos, por haberse comprometido 

personalmente con sus rucrzas fue el de Vietnam. 

La distensión no puso fin a la competición entre los dos bloques enfrentados. Esta 

competencia se concretó en dos grandes conflictos armados que han marcado la segunda 



mitad del siglo XX: el connicto del Próximo Oriente (del cual ya se habló en el punto 

:2.1.-t) . que aún en los inicios del siglo XXI sigue siendo uno de los mayores focos de 

tensión en el mundo. y el conflicto de en la península de lndochina que tuvo su mayor 

exponente en la guerra de Vietnam , la gran derrota americana durante la guerra fría. 

La guerra de lndochina concluyó con los Acuerdos de Ginebra de 1954 que preveían que, 

tras la retirada !'rancesa, el Vietnam del Norte comunista dirigido por Ho Chi Minh y 

Vietnam del Sur. bajo una dictadura pro-occidental dirigida por Dinh Diem, debían 

reunificarse mediante elecciones libres. La negativa del régimen del sur, apoyada por 

EE.UU .. se apoyó en la certeza de la victoria comunista. 

En 1956 se creó en el sur el Frente Nacional de Liberación (el Vietcong), organización 

guerrillera que con el apo;o de Vietnam del orte inició las hostilidades contra el gobierno 

ele Saigón. 

El presidente Kennedy decidé la intervención militar norteamericana en favor de Vietnam 

del Sur: entre 1961 y 1963, 17.000 "consejeros militares" son enviados a lnclochina. En 

196..t.. ~u sucesor .lohnson se lanza a la intervención abierta: un cuerpo expedicionario que 

el1 1967 alcanzó la cifra de 500.000 soldados practica una guerra en la que no se duda en 

utilizar armas químicas ("agente naranja") y en la que se lleva a cabo brutales y masivos 

bombardeos sobre Vietnam del Norte y las posiciones del Vietcong. 

La gran superpotencia. sin embargo, no pudo derrotar a un contrincante armado por la 

URSS. Las graneles protestas ele la juventud norteamericana y los éxitos militares del 

Vietcong (o!'ensiva del Tet en 1968) hicieron que en 1969 el nuevo presidente 

norteamericano, Richard Nixon, decidiera reducir rápidamente la implicación 

norteamericana en el conOicto. A la vez que los efectivos estadounidenses se reducían 

drásticamente, de 500.000 pasaron a 50.000, se organizaba un gran ejército survietnamita 

que con más ele 1.800.000 hombres no dudó en extender el conflicto a Camboya y Laos. 
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Todos lo~ esfuerzos norteamericanos fueron baldíos. La gran ofensiva norvietnamita de 

1972 y el l'racaso de los bombardeos en respuesta llevó a la firma de la paz en París, el 23 

de enero de 1973 . Los EE.UU. se retiraron de Vietnam. La retirada de sus tropas trajo el 

inmediato derrumbamiento del régimen de Vietnam del Sur . La ofensiva final comunista 

llegó en la primavera de 1975 . El 17 de abril, Phnom Penh caía en manos de los Khmers 

Rojos y el 30 lo norvietnamitas y el Vietcong tomaban Saigón y Vietnam se reunificaba 

bajo un s istema comunista. La guerra hab ía terminado. 

Se había producido la pr1mera derrota militar de la historia de EE.UU . En adelante, 

':''ashington, siguiendo la posición marcada por Henry Kissinger, principal tigura de la 

diplomacia estadounidense durante la presidencia de Nixon, huirán de la implicación 

directa con tropas en los diversos connictos armados que siguieron surgiendo por doquier. 

Aprovechando las disensiones interna del bloque comunista, la administración de Nixon 

rel'orzó su posición mediante un acercamiento espectacular a la China de Mao. Con la 

aquiescencia americana la China Popular ingresa en la O U como miembro del Consejo de 

Seguridad . ) tras una larga labor negociadora de Kissinger, el presidente ixon visitó 

China en lebrero de 1972. 

-U.12 FIN DE LA GUERRA FRIA 52 

-U.12.1 CAMBIO DE LIDERAZGO SOVIETICO 

1::: 1 fin de la guerra fría se genera desde el interior de la URSS, tal como había visualizado 

1-ullcr, la desatina política de dirección económica, su artificial cohesión interna, sumado a 

esto. la dirigencia política se fue desgastando progresivamente a partir de la muerte de 

Breshnev en 1982, y su sucesor, Yuri Andropov, fallecido solo dos afíos después de llegar 

5 ~ OCA- A. Juan C, La guerra fría , [sitio en Internet], Historia del siglo XX, disponible en: 
!J.!Jp :ír W\\ '' .historiasiglo20.org. Acceso el 8 de Mayo de 2005 



al poder en kbrcro ele 198...J., posteriormente le sucedió Konstain Chernenko quien muríó un 

ai1o despué ' . Todo esto conllevó a un estancamiento en la política exterior e interior de la 

URSS. 

Fue en este entorno político que Mijaíl Gorbachov fue nombrado Secretario General del 

PCUS el 1 1 de marzo ele 1985. Ya para esta fecha la economía se hallaba al borde de la 

bancarrota y la sociedad soviética se encontraba inmersa en una verdadera crisis moral 

caracterizada por la Calta de compromiso ideológico y el escepticismo general. Era 

imposible que la URSS mantuviera por más tiempo la ficción de "paridad" con los EE.UU. 

El desafío ck Rcagan ) su Iniciativa de Defensa Estratégica había hecho conscientes a los 

di1·igentes soviéticos de sus posibilidades reales de hacer frente a la competencia 

tecnológica ) militar de EE.UU. Con un gasto de defensa que, según las fuentes, oscilaba 

entre el 16 ) el 28% de su presupuesto, la URSS necesitaba urgentemente reducir su gasto 

militar ) enrocar sus i1wersiones a paliar sus múltiples carencias y deficiencias de la 

economía soviética. Para Gorbachov la necesidad de un acercamiento a los EE.UU. era 

evidente) urgente. 

La relorma en la política exterior llegó antes que la Perestroika (reestructuración) o la 

Glasnost (transparencia) en la política interna. En julio de 1985, el sempiterno ministro de 

asuntos exteriores sovoiético Anclrci Gromiko Cue sustituido por Eduard Shevarnadze. En 

octubre. el telegénico Gorbachov iniciaba lo que algunos denominaron una "ofensiva de 

CJlCanto" visitando diversas capitales occidentales. En su primer encuentro con el presidente 

Rcagan en Ginebra en noviembre de 1985, el líder soviético planteó la necesidad de la 

distensión y ele la reducción de armamentos nucleares. 

La postura de Gorbachov iba más allá de un mero repliegue táctico. Consciente de la 

imposibilidad de conjugar la guerra fría y la solución de los graves problemas que 

aquejaban a la economía y la sociedad soviética, el líder soviético, mediante su principal 

consejero en política internacional, Dobrinin, proclamó en el XXVII Congreso del PCUS 

en 1986 lo que denominó un "nuevo pensamiento político" (Novy Myshlenie): el nuevo 



mundo se caracteriLaba por la "interdependencia global", en adelante, había que olvidarse 

de la iógica de la guerra fría y buscar la cooperación y el consenso en la dirección de las 

relaciones internacionales. 

La RSS se preparaba para un gran repliegue, tanto en su competencia con los EE.UU. 

como en los compromisos internacionales que había ido adquiriendo a lo largo de la guerra 

f'ría. 

La tendencia apuntada por Gorbachov desde el inicio de su mandato se vio acrecentada por 

una sene de acontecimientos que hicieron absolutamente evidente la necesidad de 

reformas: 

• La catástrofe nuclear de Chernobil en Ucrania el 26 de abril de 1986 provocó un 

e~cape radioactiva doscientas veces superior al de las bombas atómicas de 

H iroshima y Nagasaki. según fuentes de la Organización Mundial de la Salud, y 

obligó a la evacuación de más de medio millón de personas. Chernobil incrementó 

la consciencia general de las carencias y limitaciones del sistema económico 

soviético. 

• El fracaso y la incompetencia del en otros tiempos poderoso ejército soviético se 

veía corroborado en la guerra de Afganistán. La desmoralización que provocaba el 

"Vietnam oviético" fue acrecentada por episodio rocambolescos como el 

aterrizaje en la Plaza Roja de Moscú de un joven adolescente alemán , Mathias Rust, 

en ma) o de 1987 sin que la defensa aérea soviética fuera capaz de evitarlo. 

• Estos ejemplo de crisis y decadencia tuvieron una resonancia multiplicada en la 

opinión pública soviética por la nueva política de glasnost (transparencia) impulsada 

por Gorbachov. 

L::1 nueva actitud del líder soviético encontró, sorpresivamente para muchos, una voluntad 

negociadora por parte de Reagan ) la admini ti·ación norteamericana. Tras el primer 

encuentro en Ginebra en 1985 y el fracaso de la cumbre en Reikiavik en octubre de 1986, 

los acuerdo~) las medidas de distensión se ucedieron: 



l:. n diciembre de 1987. los Jos líderes firmaron el Tratado de Washington, que preveía la 

destrucción de las armas nucleares de corto y medio alcance. Era el fin de los SS-20 

soviéticos) los curom isil cs (Pershin g y Crucero). Por primera vez, las dos superpotencias 

firmaban un acuerdo que no limitaba sino que eliminaba de forma verificada armas 

nucleares. 

La!) negociaciones S I'ART ( trategic Arms Reduction Talks), mientras tanto , avanzaron de 

forma significativa a lo largo de 1988. Por primera vez, se planteaba de una forma seria la 

reducción de la armas nucleares estratég icas. En junio de 1988, Gorbachov y Reagan 

mantu\ ieron un encuentro en la cumbre en Moscú en el que prosiguieron las 

col1\ersaciones. Fruto de esas negociaciones fue la firma del Tratado STA RT en julio de 

1991 por parte de un Gorbachov al que le quedaban pocos meses en el Kremlin y un 

George Bush que había sustituido en la presidencia a Reagan. Esta cumbre fue denominado 

por muchos observadores como la primera cumbre de la "posguerra fría". 

Gorbac hov no sólo planteó el desarme nuclear sino que, empeñado en acelerar el proceso 

de distensión. anunció en dic iembre de 1988 ante las ac iones Unidas una red ucción 

unilateral de 500.000 hombres en las fuerzas armadas soviéticas y la retirada de tropas y 

carros de combate de la Eu ropa Ori ental. Pocos meses después, en marzo de 1989 se 

iniciaron en Viena conversac iones para la reducción de fuerzas convencionales en Europa 

que culminarían con un acue rdo firmado en Ottawa en febrero de 1990 por los ministros de 

asuntos exteriores de lo - paísc miembros de la OTAN y el Pacto de Varsov ia. 

Además de buscar la distensión con los EE.UU ., la dirección soviética inició una clara 

política ele desvinculación ele sus compromisos con sus ali ados a lo largo del mundo: 

De forma graduada pero sin interrupciones, la URSS fue comunicando a sus aliados el fin 

de su apo) o militar y económico. Ficle l Castro y los sandinistas nicaragüenses en América 

Latina: los regímenes de Angola, de donde se retiran las tropas cubanas, Mozambique y el 

general Mengistu en Etiopía; Vietnam en A ia ... , todos rec ibieron la notici a de que la URSS 

iba a interrumpir su ayuda tinanciera, diplomática y militar. 



Cl 8 de !'ebrero de 1988, la URSS se comprometía a retirar sus tropas de Afganistán, 

haciendo ef'cctiva su retirada el 15 ele febrero ele 1989. 

A fines ele 1988. la URSS de Gorbachov se había desembarazado de la mayor parte de sus 

compromisos en el Tercer Mundo. Sus consecuencias fueron inmediatas. Sin ánimo de 

relacionarlas exhaustivamente: graves dificultades económicas en la Cuba de Fidel Castro, 

fin de la guerra civil en Nicaragua en 1988 y derrota sandinista en las elecciones en 1990, 

fin de la guerra entre Etiopía y Eritrea y caída del régimen de Mengistu en 1991, derrota del 

bando proSO\ iético en Afganistán y triunfo de las guerrillas islamistas en 1992, retirada del 

ejército vietnamita de Camboya en 1989. 

-U.12.2 DESINTEGRACIÓN DE LA CORTlNA DE HIERRO 

El proyecto de Gorbachov implicaba la imposibilidad de mantener por la fuerza a los 

regímenes de la "democracias populares" tal como se habían configurado tras las sucesivas 

intervenciones soviéticas. La pcrestroika y la glasnost tuvieron una inmediata consecuencia 

en los estados smél ite de la Europa del Este. La forma en que Gorbachov puso en marcha 

el desmoronamiento del "imperio soviético" fue simple: no hacer nada para defender los 

regímenes del Este europeo. Sin la intervención soviética, e tos gobiernos fueron barridos 

con C)..traordinaria facilidad en el corto plazo de unos meses. 

Ya en septiembre de 1988. Gorbachov había clausurado el Comité de Enlace con los países 

socialisws en el . PCU ·. un señal de que el Kremlin abandonaba la Doctrina Breznev. En 

diciembre de ese mismo ai'io anunció solemnemente en la Asamblea General de la ONU un 

recorte unilateral de más de medio millón de soldados, de los que la mitad se retirarían con 

rml::, de cinco mil tanques de la Europa del Este. La actitud de Moscú era cada vez más 

claramente conciliadora hacia la reforma en las "democracias populares" 

Aunque el objetivo de Gorbachov era que estos países aplicaran su propia perestroika, 

manteniéndose en el Pacto de Varsovia, muy pronto la realidad desbordó sus esperanzas, 



así una a una fueron cayendo los gob iernos comunisatas en Europa Oriental: Polonia eligió 

presidente al dirigente de So lidaridad Lech Walesa en 1990; Hun gría el mi smo año 

efectuaron elecciones que ll evaron al poder a fuerzas democráticas anticomunistas. 

El cambio en Hun gría tu vo una enorme repercusión exterior. La deci sión de las autoridades 

de Budapest de abrir su fronte ra con Austria en septiembre de 1989 abrió una "brecha" en 

el telón de acero por el que decenas de mil es de habitantes de la República Democrática de 

Alemania huyeron hacia la República Federal de Alemania, atravesando Checoslovaquia, 

llun gría y Aust ri a. Al éxodo de la población se le unió pronto una oleada de 

manifestaciones a lo largo de toda Alemani a Oriental. 

El líder de la RDA, Eri c Honnecker, que aca baba de felicitar públicamente al embajador 

ch ino por la represión en la plaza de Tiananamen , se pl anteó la so luci ón repres iva. Fue en 

ese momento cuando la actitud de Gorbachov di sipó las últimas dudas. A fines de octubre 

de 1989 hubo tres declaraciones de enorme importancia política: 

El 23 de octubre, an te la proclamación so lemne en Budapest de Hungría como república 

soberana independi ente, Ed uard Shcvarnadze manifestó que la URSS no debía interferir de 

ningún modo en los a untos de la Europa orien tal. 

[se mismo día, Gennadii Geras imov, portavoz de Gorbachov en asuntos de políti ca 

exterior. enunció de manera bastante frívola que la Doctrina Breznev había sido sustituida 

por la Doctrina Sinatra. El portavoz se refería a una célebre canción del cantante 

norteamericano ) venía a proclamar que la URSS permitía que los países del este hicieran 

las cosas "a ::,u manera" (todo thin gs their way) . Esto significaba que el Kremlin ratificaba 

los cambios en Polonia y llungría. y animaba a los demás países a seguir adelante. 

Por si las cosas no estuv iesen sufi cientemente claras, el día 25 Gorbachov, de VIaJe en 

Finlandia. condenó inequívocamente la Doctrina Breznev. 

A partir de aquí los acontecim ientos se precipitaron, Honnecker fu e sustituido por un 

comunista reformista, Egon Krenz, quién tomó la hi stórica decisión de abrir el Muro de 



Berlín el 9 de noviembre de 1989. Lo que permitió la reunificación de Alemania el 3 de 

octubre de 1990. 

La caída del Muro de Berlín precipitó los acontecimientos en los demás países del este. Le 

siguieron en su orden Checoslovaquia donde Vaclav Havel, uno de los disidentes más 

famosos en la Europa comunista llegó a la jefatura del gobierno. En Bulgaria, Petar 

Mladenov. un comunista reformista que inició el camino hacia la democratización del 

régimen. 

En Rumania tuvo lugar la revolución más violenta de 1989. El 21 de diciembre el 

Conclucator 1 icolae Ceaucescu se encontró con que una manifestación para glorificarle se 

convirtió en una áspera protesta popular. En ese momento estalló una insurrección 

preprtrada por diversos cargos del partido comunista, y apoyada por el ejército y el pueblo. 

fras vencer la resistencia de la Securitate, la temida policía secreta del régimen, Ceaucescu 

y su mujer Elena fueron apresados en su intento de huida, juzgados sumariamente y 

ejecutados el 25 ele diciembre. La revolución rumana, que causó cerca de dos mil víctimas, 

puso fin al ciclo revolucionario de 1989 en la Europa oriental. En la pequeña pobre y pro

china Albania hubo que esperar un afio más para que la dictadura instaurada por Enver 

llo:\ha terminara cayendo. 

-U.12.3 TERMINO DE LA GUERRA 

Las re\ oluciones de 1989 en la Europa oriental habían supuesto un acontecimiento 

histórico de múltiple resonancia. Por un lado, constituyeron el derrumbe de los sistemas 

comunistas construidos tras 1945. por otro. significaron la pérdida de la zona de inOuencia 

que la URSS había construido tras su victoria contra el nazismo y que muchos no dudaban 

en denominar "imperio soviético". 

La guerra fría. el enfrentamiento que había marcado las relaciones internacionales desde el 

fin de la segunda guerra mundial , va a terminar de una forma que nadie se hubiera atrevido 
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a prono~ticar unos años an tes, por el derrumbe y desintegración de uno de los 

con tendiente~. El fin de la guerra fría y la desaparición de la Unión Soviética son dos 

fenómeno~ paralelos que camb iarán radicalmente el mundo. 

Los hi storiado res no se ponen de acuerdo en señalar el momento en el que la guerra fría 

con el u; ó. Veamos los principales acontecimientos diplomáticos que jalonaron los años 

1989. 1990 y 199 1: 

Pura muchos. la Cumbre de Malta entre el presidente norteamericano George Bush y 

Gorbachov marcó el fin de la guerra fría. Ambos líderes se reunieron en el buque Máximo 

Gork.i fondeado en las costas de Multa el 2 y 3 de diciembre de 1989. Pocas semanas 

después de la caída del Muro de Berlín los dos mandatarios se reunieron para comentar los 

vertiginosos cambios que estaba viviendo Europn y proclamaron oficialmente el inicio de 

una "nueva era en las relaciones internacionales" y el fin de las tensiones que habían 

definido a la guerra fría. Bush afi rmó su intención de ay udar a que la URSS se integrara en 

la comunidad internacional y pidió a los hombres de negocios norteamericanos que 

"ayudaran a rvlij aí l Gorbachov". Este proclamó solemnemente que "el mundo terminaba 

una época de guerra fría( ... ) e iniciaba un período de paz prolongadu". 

Otros señalan que e l fin del con n icto tuvo lugar el 2 1 de noviembre de 1990, cuando los 

EE.UU .. la URSS y otros treinta estados participantes en In Conferencia para la Seguridad y 

la Cooperación en Europa firmaron la Carta de París, un documento que tenía como 

principal finalidad regu lar las relaciones internacionales tras el fin de la guerra fría. La 

Carta incluía un pacto de no agres ión entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. El presidente 

Bush mani fcstó tras firmar el documento: "l-Iemos cerrado un capítulo de la historia. La 

g'uerra fría ha terminado." 

Só lo dos día · antes se hab ía firm ado Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa que 

suponía una f'uerte reducción de tropas y armamento no nuclear en el continente. Tras 

en tab lar negoc1ac1ones en Viena en marzo de 1989, se llegó al acuerdo de que ambas 



superpotencias debían reducir sus tropas en Europa a 195.000 hombres cada una. Se partía 

de la presencia de 600.000 soldados soviéticos y 350.000 norteamericanos. 

U 16 ele enero de 1991 la coalición internacional dirigida por EE.UU. inició su ataque para 

desalojar a los invasores iraquíes de Kuwait. El apoyo soviético a las sanciones de la ONU 

que linalmente llevarían al desencadenamiento de la Guerra del Golfo fue acordado en la 

cumbre de llclsinki. celebrada el 9 de septiembre anterior entre Bush y Gorbachov. Este 

apo) o era un ejemplo palpable del fin del antagonismo y de la supremacía norteamericana. 

El ¡o de julio de ll)91, tras las revoluciones de 1989 y en pleno proceso de descomposición 

del estados soviético, el "Tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua" firmado en 

Varsovia en 1955, el Pacto de Varsovia, desapareció. La OTAN quedaba como la única 

gran alianat militar en el mundo. 

Finalmente. el 31 de julio de 1991, Bush y Gorbachov firmaban en MoscCt el Tratado 

S·TART 1 ele reducción de armas estratégicas. Este acuerdo fue rápidamente superado al año 

siguiente. el 16 de junio de 1992, por la firma de Bush y el nuevo líder ruso Yeltsin del 

Tratado START 11. Los dos antiguos contendientes acordaron importantes reducciones en 

sus arsenales nucleares. 

En un procc o enormemente rápido la URSS y los EE.UU. pusteron fin al largo 

enfrentamiento que habían iniciado tras el fin de la segunda guerra mundial El orden 

establecido en Yalta se derrumbó ante la mirada atónita del mundo en unos pocos meses. 

-'.2. PF.RIODO POSGUERRA FRÍA 

Al desintegrarse la URSS, se da termino a la Guerra Fría y, Estados Unidos ha quedado 

como superpotencia triunfante y el presidente George Bush, ha redefinido el sistema 

internacional que ha de regir de ahí en adelante, describiéndolo como un Nuevo Orden 

1\lundial. en el cual deberían fundamentarse las relaciones de la comunidad internacional , 



representada por la ONU, con base en el derecho internacional. El pronunciamiento de 

Bush se hií'o en el congreso de EEUU a fines de enero de 1991, en plena Guerra del Golfo, 

bajo el scfia lamiento de que al triunfar sobre lrak "el mundo aprovecharía par cumplir su 

vieja aspiración de un nuevo Orden lnternaciona1"53
. Al mismo tiempo, Bush proclamaba 

~1 liderazgo de ECUU como única opción para garantizar la seguridad internacional en la 

nueva !'ase de la humanidad que surgía con el fin de la bipolaridad. 

Este autoproclamado liderazgo de los EEUU en el nuevo Orden Mundial dio origen aun 

debate cuyas conclusiones indican que dadas las circunstancias de este nuevo orden 

mundial. ninguna potencia ha de garantizar por sí sola la estabilidad y el equilibrio 

internacionaks, pues las principales organizaciones mundiales deben ser las encargadas de 

tomar decisiones pertinentes para hacer frente a los cambios y retos de la sociedad 

internacional. 

Esto hiLO surgir un Cenómeno de cooperación regional , en principio de índole económica 

pero tambi én política, siendo las principales: la Unión Europea y el Consejo de Europa en 

Europa Occidental, el Tratado de libre comercio, MERCOSUR, ASEAN en el Asia, entre 

otras. y que de alguna manera han ido en detrimento de la imagen hegemónica que los 

ECUU han tenido desde la Primera Guerra Mundial. 

A í en este nuevo Orden han surgido una serie de actores internacionales que, junto a los 

actore:. tradicionales, participan en la competencia por alcanzar un papel hegemónico, 

regional ó mundial. estos son los EEUU, potencia hegemónica mundial, dado su carácter 

tradicional a lo largo del siglo, el cual trata de mantener frente al avance de los nuevo 

actores, tales como Rusia, en el estatus de potencia hegemónica intercontinental; República 

Popular de China. Francia y Gran Bretaña poseedoras de energía nuclear y miembros 

p~rmanentes del consejo de seguridad de la O U, Japón y Alemania con gran capacidad 

linanciera; otras potencias medias tales como Espai'ía, Italia, México, Brasil, Israel, 

'
1 DELGADO. Gloria , Op.Cit., p 909 



Turquía, Arabia Saudí, Egipto, India e Indonesia, con disponibilidad de recursos, influencia 

y \ 'Oiuntad. 

Así mismo surgen en plano del nuevo orden mundial otros actores llamados organismos 

supranacionales. Los cuales compiten con los Estados nacionales e incluso llegan a suplir la 

labor de éstos, cuales son: Los organismos Internacionales Gubernamentales, 

Organizaciones Internacionales o Gubernamentales, Empresas Multinacionales y grupos 

religiosos, en especial los de tipo fundamentalista como el Islam que adquirió un papel 

preponderante en la revolución iraní en 1970 y cuyo mensaJe fundamentalista se ha 

e~ tendió por el norte de Á frica, oriente próximo y los Balcanes, constiLLiyendo una de los 

focos ma)or inestabilidad y de amenaza para esas regiones pero que como veremos mas 

adelante, llegan a trascender su influencia hasta el occidente protagonizando el terrorismo 

internacional a través de la organización delictiva AI-Qaeda. 

Durante este periodo, la hegemonía de poder militar y económica sigue siendo de EEUU, 

teniendo en cuenta claro está, lo ya mencionado anteriormente, sobre los actores que van 

st1rgiendo en especial en el campo económico. Sin embargo la consolidación del poder 

militar se evidencia en la Guerra del Golfo donde alcanzó su objetivo geoestratégico en el 

medio oriente. aplicando la estrategia de la acción bélica, a través de la aproximación 

indirecta en una guerra de moviendo rápida y certera, no dando lugar a dudas sobre su 

supremacía al derrotar en cuestión de días al cuarto ejercito mas poderoso del mundo en su 

ll10111Cnto. 

Así mismo frente al surgimiento de nuevos polos regionales, con su intervención en 

Kosovo, aplicando la estrategia de la acción directa, afirmó su liderazgo en la OTAN, con 

lo cual dejó clara su hegemonía en Europa. 



-t.3 TERRORISMO Y NARCOTRAFICO NUEVAS AMENAZAS 

E::l 1 1 de Septiembre del ario 2001 marco al mundo, todos entendieron que ya no existía 

seguridad absoluta y el gobierno de los Estados Unidos vio que todos sus intereses estaban 

en alto riesgo y que sus conciudadanos exigían total y absoluta seguridad y mas aun que se 

deberían tomar acciones pertinentes por lo que el mundo árabe les había ocasionado, de 

esta manera quedo clara la posición adoptada por el país mas poderoso del planeta que la 

guerra contra el terrorismo de de ese momento tomaba la principal atención de los 

americanos ) que no desean arían hasta no tanto erradicarlo como se erradica el cáncer, es 

así pues que el Gobierno Americano dirige todo su poder militar contra quienes en un 

momento tocaron loma sensible de sus fibras. 

La situación actual del mundo y más directamente de Colombia, ha mostrado que los 

flagelos del terrorismo y el narcotráfico van de la mano en su accionar (por lo menos en el 

hcmi f'erio Occidental) y que uno (el narcotráfico) está alimentando al otro (terrorismo). 

Sin embargo ninguno de los dos son elementos nuevos pues ya desde la antigüedad se 

dieron casos de los mismos, incluso en la Biblia se puede encontrar referencias del 

terrorismo. en donde se habla de aniquilaciones totales de naciones enemigas en nombre de 

la fé, ó de tácticas que en la actualidad son consideradas como terroristas como por 

ejemplo. la primera rebelión Judía en contra de la ocupación Romana en donde los rebeldes 

atacaron tanto a los romanos como a los miembros del establecimiento Judío. 

En cuanto al narcotrático, resumiendo la historia del uso del opro y las consecuencras 

pasadas de su trá1ico ilegal, el opio ha sido una droga utilizada por el hombre desde 

tiempos remotos (aproximadamente desde el 2000 AC), Tuvo una difusión importante 

dentro del Imperio romano, pero luego, con el cristianismo se cuestionó su utilización. 

Posteriormente. con el Islam se toleró plenamente su consumo. Durante los siglos XVI y 

XVII esta :.ustancia tuvo un gran auge en Asia Occidental. A partir del siglo XVII los 

europeos tuvieron un gran interés en el comercio de este producto, a través del cual 

obtuvieron enormes beneficios. 
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En un primer momento fueron los holandeses los que adquirieron un mayor protagonismo 

en c~ta .. actividad comercial''. Pero inmediatamente los ingleses alcanzaron un papel 

preponderante en A ia Oriental, consolidando su hegemonía comercial en este territorio 

durante el siglo XVIII. Pero fue en el siglo XIX que este '·comercio'' ll egó a su máximo 

esplendor. pue - en Gran 8 re taña el con umo del té aumentaba vertiginosamente, y en 

cambio no había muchas posibilidades de exportar productos hacia la China, dando lugar a 

una balan~:a comercial desfavorable para los ingleses, quienes se vieron en la necesidad de 

bu car un producto que pudiera ser introducido en el mercado chino para poder compensar 

las enormes cantidades de dinero pagadas por el té, y encontraron que la solución para ellos 

era el opio. 

La estrategia comercial de los británicos comenzó convirtiendo una parte de la sociedad 

china en adicta al opio y una vez que millones de chinos se volvieron drogadictos, la 

introducción del opio en China estuvo completamente asegurada. Una de las causas 

sociale. que facilitaron el de arrollo de esta estrategia fue que gran parte de la sociedad 

china del momento estaba muy descontenta con la última dinastía manchú que estaba en el 

poder hacia finales del siglo XVIII, de esta forma nos encontramos con chinos que veían en 

c1 opio una forma de evasión y, asimi mo. de rebelión contra la autorizad. También hay que 

ai1adir que una vez implantado el opio en China, los cotTierciantes británicos actuaron con 

mucha 'iolcncia para incrementar sus beneficios en este comercio, incluso a costa de las 

vidas de los chinos (terrorismo). 

Los gobernantes chinos ele entonces mu; pronto e percataron de la peligrosidad del opio a 

partir de sus repercusiones negativas sobre los consumidores, ya que era un factor de 

desorganización social y podrían volverse peligrosamente contra el poder. El comercio y 

las relaciones diplomáticas emre China y Gran Bretaña se vieron muy afectados como 

consecuencia del "'comercio" del opio porque, a pesar de haberse declarado ilegal a través 

de un edicto en 1729, los comerciantes ingleses continuaban introduciendo 



clandc~tinamen te este producto. hecho que provocó repetidamente la ira de las autoridades 

chinas hacia los británicos. 

Tras inl'ructuosos intentos de negociación a cargo de diplomáticos británicos para solventar 

los conllictos oca ionados por el comercio del opio, se suced ieron una seri e de episodios 

bélicos entre ch inos e ingleses duran te el período comprendido entre 1830 y 1860, los 

cuales se conocen como la "G uerra del op io". 

Durante dicha guerra no so lamente se enfrentaron chinos y británicos, sino que también 

participaron en el la norteamericanos, franceses y ru sos, quienes en el transcurso del 

con1licto saquearon todo lo que pudieron de China. 

Como podemos darnos cuenta después de este resumen , el terrori smo y el narcotráfico no 

son males modernos, han estado presentes desde la antigüedad y han causado males a la 

humanidad desde su aparición, la diferencia radical con la situación actual, la vemos 

reflejada en que el alcance de sus nefastas consecuencias, pues los avances tecnológicos 

actuales y el aumento de la población son factores multiplicadores de sus efectos, ejemplos 

de terrorismo como los del 1 1 de septi embre del 200 1 y el aumento exponencial de los 

adictos a las drogas, obligan a los gob iernos del mundo a enfrentar esos fla gelos con 

políticas y estrategias equiva lentes o superi ores a los de cualquier guerra convencional del 

pasado. pues en esta guerra, el enem igo se esconde, camufla y vive con la poblac ión civil, 

esta preparado para exp lotar cualquier debilidad del sistema para sacar provecho de ello, y 

continuar con su acc ionar, generando zozobra e inconformidad en la población, situación 

que ha obl igado a los estados agob iados por estos males a aumentar los esfuerzos en 

materia de ~eguridad ciudadana, y en la lucha contra las drogas, generando así altos costos 

económicos ) sociales, que en cualquier momento pueden verse nuevamente opacados por 

el efecto de un nuevo acto terrori sta, y por el aumento del consumo de alucinógenos entre 

la población. 



Algunos analistas cons ideran que las guerras contra el terrorismo y el narcotráfico no son 

mús que excusas o nuevas legitimaciones ideológicas para el intervencioni smo 

norteamericano, argumentando que una vez terminada la guerra fría, la excusa blandida por 

ai'ios rara involucrarse en los conflictos de todo el hemi sferio, que era la de impedir el 

expansionismo soviético había quedado infundada, y a pa1te de eso el gobierno 

norteamericano debía mostrarle a su pueblo una justificación valedera, para mantener los 

inmensos costos de sus sistemas de defensa. Si se considera que esto es cierto, se está 

presenciand o la ap li cación nuevamente de la estrategia de la justificación norteamericana, 

que ha imperado desde la guerra contra España, pero que en este caso marca el inicio real 

del nuevo orden mundiaL pues la guerra contra el terrorismo tiene la ventaja de permitir al 

gobierno norteamericano fijar los blancos discrecionalmente, pues es Washington el que 

co loca unilateralmente la etiqueta , de acuerdo a sus intereses del momento. Como bien lo 

ha demostrado el episodio de la definición del "eje del mal" , la administración Bush no está 

dispuesta a comparti r esta nueva prerrogativa ni siquiera con sus amigos más fieles. Y 

como lo demostró amp li amente la guerra de Afganistán, Estados Unidos no se mol esta en 

compartir la dec isiones or eracionales con nadi e ni siquiera con sus aliados de la OTAN. 

De esta rorma se ve como el imperio dominante, se quedó sm enemigos regul ares 

potenciales, y para no mostrarse púb li camente imponente ante el resto del planeta, lo cual 

seria aprovechado mediaticamente por sus enemi gos para colocarlo como el gran opresor 

mundial, utili za la estrategia de la justificación como una medida poi ítica que lo irá 

encubriendo mientras la balanza del poder militar se siga inclinando de tal manera a su 

fa \ or. que ll egado e l momento en que esta diferencia sea tan grande que ya no necesite 

u ti !izar esta estrategia y así poder regir los destinos del mundo a su gusto. 

1:-:n cuanto a la estrategia del terrori smo utili zada por sus enemigos, es simplemente una 

evo lución normal ele un enemigo que al no poder hacer frente en forma directa por la 

desventaja militar ab isma l que habría y su aniquilac ión asegurada, utiliza estos métodos no 

convencionales, pero no menos efect ivo para hacerle frente sin ser destruido en el intento 

(por lo menos por ahora) . 



Lo que si e~ innegable es que gracias al 11 de Septiembre, los EEUU pudieron replantear 

sin ninguna oposición su nueva estrategia para mantener su hegemonía mundial y negársela 

a las potencias emergentes. La intervención a Afganistán fue su inmediata respuesta al 

ataque. Este país contiene no solo grandes reservas energéticas, sino que representa un área 

geoestratégica mu) importante y deseable para los países vecinos de la región , que tienen 

en comlin su intención de di putar una hegemonía mas allá de su continente en 

contraposición a los L:: EUU, estos son Rusia, China y la India. 

Como ) a se mencionó, durante el periodo inmediato de la posguerra fría, EEUU supo 

mantener su hegemonía en la OTA , gracias a su intervención en la guerra de Kosovo, hoy 

por ho) su estrategia. como siempre de aproximación indirecta y total , esta llamada a 

mantener divido a sus potenciales rivales militares y económicos . Lo está haciendo muy 

bien al mantener su ocupación militar en Afganistán, a la vez que maniobra adecuadamente 

la diplomacia. al vincular a Rusia y China- con la decidida voluntad de incluir a la India

a participar de las decisiones sobre esta zona geoestratégica mundial. 

Estos tres países vecinos de Afganistán, con conflictos pendientes entre sí permiten ser 

utilizados para anularse, los tres enormemente interesados en jugar económicamente con 

EEUU. y los tres obligatoriamente implicados en participar en la decisión de asuntos 

relacionados con el integrismo islámico que les amenaza por igual en su interior. 

El éxito de la estrategia ele los EEUU está en lograr mantenerse en A fganistán y de esta 

l'orma hacer seguimiento cercano a la China, su principal rival potencial, no solo por su 

poder militar y económico, sino por lo inf'ranqueablemente histórico a la influencia política 

Occidental. Entre más tiempo logre mantenerse, más tarde sus rivales encontraran la 

paridad para la disputa de hegemonía. 



5. CONCLUSIONES 

5.1 El pensamiento estratégico ha evolucionado a través del tiempo desde el campo de 

la mera conducción de guerra hasta obtener el lugar principal en el dominio del 

campo político, de esta forma sus creadores camhiaron de ser exclusivamente 

militnres en las primeras épocas de la sociedad, para llegar a ser, después de la 

segunda guerra mundial personalidades no solo militares sino vinculados 

directamente en la conducción de los destinos de los Estados, al punto que hoy por 

ho) es además tema de estudio dentro de las ciencias políticas, económicas y 

sociales. 

- ., 
~.- A lo largo de la historia, la evolución del pensamiento estratégico ha sido 

determinado por la misma evolución la sociedad, que con su avance tecnológico, el 

manejo de recursos y sus mecanismos de transformación a través del sistema 

productivo imperante para obtener la riqueza, el entorno ambiental, los cambios 

sociológicos y políticos - sean estos lentos o rápidos (revoluciones) - y en general 

todo lo que determina la vida y supervivencia de una nación han contribuido a la 

generación de nuevas estrategias para la obtención de objetivos fundamentales. 

5.3 El tema central de la estrategia ha trascendido a través de la historia desde el plano 

puramente militar al campo político, sociológico, psicológico y la determinación de 

los objetivos realmente determinantes para la supervivencia de la nación y la 

proyección de los estados, que permita obtener el apoyo de los nacionales para 

afrontar la acción en todos los momentos tanto de paz como de los de la guerra, 

sicnJo esto aplicable después de la segunda guerra mundial tanto en las democracias 

de occidente. como en los sistemas totalitarios de oriente, asegurando de esta forma 

la unión nacional, y trascendiendo del plano de Estados particulares al bloque de 
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Países con igual ideología política en busca de asegurar superv1venc1a de sus 

regimenes de gobierno y mantener sus relaciones internacionales. 

5.-t Al termino de la segunda guerra mundial emergió un nuevo orden mundial producto 

del triunfo de los aliados donde los países con mayores recursos militares, 

económicos ) en general ele recursos establecieron dos polos de innuencia sobre el 

globo terráqueo, con ideologías totalmente contrarias que lideraron la conformación 

de dos bloques de países y donde cada uno propendió por lograr la hegemonía 

mundial , soportados por el avance tecnológico nuclear, que necesariamente 

condujeron a un replanteamiento estratégico a fin de salir victoriosos en el nuevo 

orden mundial generado. 

5.5 La obtención de la capacidad nuclear por parte de las dos potencias bipolares, y en 

consideración a su desproporcionada capacidad de destrucción, ya demostrada al 

termino de la segunda guerra mundial, condujo al planteamiento de un nuevo 

pensamiento estratégico, que asegurara la protección propia, antes que la 

destrucción del adversario , pero que necesariamente obligó a basarse en desarrollar 

una capacidad surerior de destrucción basada en la rapidez, precisión y potencia de 

las armas propias. 

5.6 El mundo se enmarcó durante la Guerra Fría dentro de la antigua estrategia de la 

"Aproximación indirecta"- compilada y plasmada por Lidell Hart- con la cual cada 

polo del bloque pretendía alcanzar su fin ideológico y geostratégico. ante la cual el 

gobierno de los ECUU plantea la teoría de expansión y contención, defendiendo sus 

áreas peninsulares en el tercer mundo y los países Europa oriental frente a la 

C.\pan ·ión soviética. 



5.7 Bajo este ambiente de tensión permanente por el riesgo nuclear, el pensamiento 

estratégico se encargó no so lo de mantener la autonomía, sino también propendió 

por buscar alternat ivas estratégicas para minimizar el riesgo del holocausto, dando 

lugar a nuevos conceptos estratégicos, como la Contención, Coex istencia Pacífica, 

Disten ' ión y Disuasión, que en su momento sirvieron para preservar el equilibrio de 

poder bipolar reinante y permitieron limitar las confrontaciones a objetivos 

limitados en áreas limitadas ci rcundantes a las potencias bipol ares, y mediante el 

LISO de !'uern:lS convencionales. 

5.8 Por lo anterior, cobró aún más importancia la apli cación de la diplomacia en la 

est rateg ia, es decir el uso del poder político dentro de una estrategia total 

respaldada por la capacidad de la fuerza nuclear que le permitió presionar al 

adversario con el fin de alcanzar los objetivos, fue así como el desarrollo 

permanente de la tecnología implicó una prioridad fundamental para el soporte de 

la estrategia, pues rue la fuerza nuclear, la que confió el respaldo a las 

negociaciones, como forma de presionar en tre adversarios, que se denominó como 

la Disuasión Nuclear. 

5.9 Dentro del escenario bipolar se destacó como máxima teoría estratégica, hasta ahora 

vigente, la "Estrategia Total" del Genera l And re Beaufre, la cual elevó el nivel de la 

estrategia que hasta ese momento había tenido en el ámbito militar, al colocarla en 

el más alto nivel de la conducción del gobierno , es decir la política, encargada de 

determinar su misión propia y los objetivos a alcanzar por los campos del poder que 

componen el Estado, que son el político, económico, sicosoc ial y militar. Estos 

actúan en forma coordinada para que la estrategia sea efectiva. A su vez cada campo 

da origen a las estrategias operaciona les de su propio campo de acción. 

5.1 O Lo anterio r fue claramente aplicado por los presidentes de los Estados Unidos 

durante el desarrollo de la guerra fría, no so lo al fonalecer la parte bélica , sino que 



éste desarrollo fue paralelo a su conducción económica que se mantuvo supenor 

!'rente a la URSS, e incluso frente a los demás países del mundo en forma 

indi' idual. in perder su norte político, maniobrando hábilmente en el campo 

diplomático y el sicosocial tanto propio como el de sus aliados; con flexibilidad ante 

la evolución de la dinámica política mundial y firmeza en las situaciones de crisis, 

permitiendo a la postre alcanzar con éxito la supremacía frente al bloque soviético. 

5.11 Es de resaltar que a pesar del transcurso del tiempo, es vigente aun la teoría 

estratégica que busca la decisión mediante el uso de la violencia, tal como lo 

describió Clause\\ itz casi dos siglos atrás, ocupando su papel principal en la 

estrategia de la Acción. Esta estrategia fue empleada con éxito por parte de los 

EEUU durante toda la guerra fría en conflictos como Corea y Vietnam, pues si bien 

no obtuvo la victoria total, a la postre mantuvo el "status quo·· frente a las 

pretensiones expansivas comunistas. 

5.12 Así mi mo EEUU aplicó la estrategia Total con mayor éxito durante el conflicto 

árabe-israelí, pero esta vez de modo indirecto, utilizando la fuerza combativa de los 

judíos. logrando evitar la consolidación del mundo árabe. A su vez los soviéticos 

aplicaron la mi sma estrategia de acción indirecta, apoyando con graneles recursos 

bélicos y asesoría militar a los árabes, sin embargo este gran esfuerzo fue vano al no 

obtener los resultados esperados debido al triunfo de los judíos al final de todas las 

gue rra s. 

5.13 Por su pat'tc los Israelitas también utilizaron con éxito en estas guerras, la estrategia 

militar ele la "Aproximación Indirecta·· de Lidell Hart, aplicando el principio de la 

dislocación estratégica, al buscar siempre el movimiento en profundidad detrás del 

llaneo del enemigo, por la línea de menos resistencia evitando la batalla decisiva, al 

estilo ele los alemanes con su guerra relámpago, lo que les permitió en todas las 



guerras la ocupación de grandes extensiones terrestres y ventajas decisivas para la 

negociación del cese de acciones bélicas. 

5.1-t !\.1 final de la guerra fría, EEUU sale triunfante no solo gracias a la aplicación de la 

c~trutegia de la aproximación indirecta y la estrategia total, sino también como 

producto del desmoronamiento interno de la URSS, tal como había visualizado 

fuller. debido a la desatinada política de dirección económica, su artificial cohesión 

interna (debido a la diversidad de naciones que la constituía), sumado a esto, el 

desgaste progresivo de la casta política partir de la muerte de Breshnev en 1982. 

Dando como resultado la desintegración de la URSS con la separación de los países 

de la cortina de llien·o y del Turquestan Ruso hasta Ucrania, con lo cual nuevos 

ekmcntos gcoestratégicos se incorporan a los objetivos de la estrategia de la pos

guerra fría. 

5.15 Una muestra clara de la aplicación de la estrategia de la acción de modo directo 

utilizado por los EEUU posterior al término de la Guerra Fría, fue la Guerra del 

Golfo en 1991. Combinando una serie maniobras, permiten evidenciar una vez más 

la aplicación de la teoría de la ··aproximación indirecta;· sirviéndose del dominio del 

espacio aéreo, satelital y de la información, la tecnología, que sumados a su gran 

poder de fuego y movilidad en profundidad, le permitieron en forma rápida y 

certera alcanzar sus objetivos geoestratégicos en el medio oriente. 

5.16 Con el contundente triunfo de EEUU sobre lrak, en 1991 en la guerra del Golfo, 

quedó en evidencia clara la situación del Nuevo Orden Mundial, donde Estados 

Unidos pasa de ser potencia de primer orden, a ser una superpotencia sin rival 

militar y una supremacía económica mundial. No hay en este momento un polo de 

supcrpoder diferente a EEUU, lo que le permitió dedicarse durante los siguientes 

diez ai'io a constituirse en el ·· Policía del Mundo ··, mediante su estrategia de 

robustecer los convenios de protección y apoyo a la seguridad mundial, y dirigiendo 



buena parte de sus medios al servicio del combate de la nueva amenaza emergente·· 

El narcotráfico·· , que requería por su naturaleza la ap licación de una ··Estrategia 

Total"". 

5.1 7 Adicionalmente la estrategia de mantener su hegemonía mundial , implicó a partir de 

1991. con mayor razón, no permitir consolidar los bloques emergentes de países con 

aspiraciones de diputar el dominio del poder mundial tales como el eje franco

alemán que lideró la consol idación de la Unión Europea. Nuevamente sa lió a relucir 

el uso de la diplomacia de EEUU, al vincular a Rusia como su socio y facilitarle sus 

relaciones en Europa, por su cond ucto y no por contacto directo al margen de su 

control. 

5.18 Así mismo con su intervención en Kosovo. ap licando la estrategia de la acción 

directa. jumo con las fuerzas ele la OTAN afirmó su liderazgo dentro de esta 

organización, como también su hegemonía en Europa frente al surgimiento de los 

nuevos polos regionales, a la vez que justificaba el mantenimiento de esta fuerza 

creada como elemen to ele contención de la ya claudicada amenaza sov iética. 

5.19 Fina lm ente a partir del atentado del 11 de Septiembre de 2001 en Manhatan por 

parte del grupo l'undamentalista .. AI-Qaecla", dirigido por Osama bin Laden, marcó 

el punto de innexión en el contexto de las amenazas mundiales, pasando el 

Terrorismo a ocupar el primer lugar, pero que sirvió ampliamente para la estrategia 

de consolidación de poder de los EEUU, al lograr una coalición de países con 

intereses en el juego Geoestratégico de obtener luga r a derechos en la zona central 

de Euro Asia. donde se ubican importantísimos recursos energéticos y desde donde 

se puede obtener el control de todo tipo de comercio entre Asia y Europa , es decir 

nuevamente la est rateg ia de la acc ión directa, la definición por la fuerza bélica fue 

utilizada con éxito en la ocupación de Afganistán. 
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5.20 No ha sido así el éxito de la aplicación de la estrategia de acción bélica en lrak, pues 

si bien se capturó a Sadan Hussein, no se ha consolidado el territorio, a causa de la 

!'alta de la aplicación de la estrategia Total. Faltó el juego diplomático y la 

negociación frente a una cultura con otro concepto de la acción, con la estrategia 

mas inclinada sobre formas de lucha asimétrica, que hacen prolongar el conflicto en 

lorma indefinida. es decir una estrategia más de acción sicológica, de dislocar la 

\ni untad de lucha, de aproximación indirecta. 

5.21 Si bien el terrorismo en una forma de lucha empleada dentro ele la guerra asimétrica, 

no constituye en sí misma una estrategia, pero si busca obtener el efecto de la 

estrategia de la aproximación indirecta, al producir la dislocación sicológica del 

ad\'ersario, se debe tener en cuenta que frente al surgimiento de nuevos actores 

dentro del orden mundial actual, y considerando la tendencia a la perpetuación de 

los conllictos atávicos y aquellos producto del choque de civilizaciones, esta forma 

de lucha seguirá presente a futuro, requiriéndose aún más el empleo de la Estrategia 

Total, y de formas de lucha opuestas que se anticipen a la amenaza. 

En el caso particular del terrorismo en Colombia, cuyo soporte es la amenaza 

transnacional del narcotráfico, se requiere con mayor razón el empleo de la 

Estrategia Total, pero de manera articulada a nivel no solo nacional, sino 

internacional y con todos los poderes comprometidos, de lo contrario la aplicación 

de estrategia de la acción bélica directa no conducirá a la paz que tanto se anhela. 

5.23 Por último, se debe concluir que la estrategia contemporánea que aplican los estados 

se basa en el pensamiento de Beaufre, con su teoría de la Estrategia Total, 

encargada de concebir la Guerra Total, utilizando todos los poderes con los que 

cuema. pero que sin embargo de ninguna manera esta estrategia es excluyente frente 

la teoría de la aproximación al objetivo o de las diferentes formas de lucha 

propuestas por los pensadores de la estrategia de las maniobras, por el contrario 

tod1s son complemento y requieren de pleno conocimiento y voluntad para 



aplicarlas, y está en los conductores de la política y la guerra el compromiso por su 

profundizac ión , pues como acostumbraba repetir Lidell llart , tenemos que ser 

concientes que·· Si quieres la Paz, entiende la Guerra" 



6. SUGERENCIAS 

Se sug1ere a la Escuela Superior de Guerra, someter periódicamente el presente texto a 

re\ isión por parte del personal docente y de los estudiantes a fin de actualizarlo en la 

mediada del avance de los acontecimientos bélicos y políticos mundiales. 

Es de resaltar que en las interpretaciones de la aplicación del pensamiento estratégico y su 

e\'Oillción en el desarrollo de los conflictos y manejo político mundial, si bien se trató de 

estar lo mas acorde con la teorías estratégicas, corresponden a los puntos de vista de los 

suscritos anal izado res, como de los autores de los ensayos y resLJmenes anexados en al 

compendio. es decir no son la verdad absoluta, permitiendo el concurso de nuevas 

opiniones. para lo cual se sugiere continuar la discusión con nuevos aportes por parte de los 

e;c;tudiantes y docentes de la ESDEGUE, de manera que poco a poco se consolide un texto 

de mejor precisión y perspectiva. 
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8. ANEXOS 

COMPENDIO DE GUERRAS Y CONFLICTOS 1950- 200-t 

l. Lf\S GUERRAS ÁRABE-ISRAELÍ 

7 GUERRA DE COREA 

3. EL LEVANTAMIENTO EN ALEMANIA DEL ESTE. BERLÍN 1953 

-\.. BATALLA DE DIEN BIEN PHU 

5. LA GUERRA DE ARGELIA 

6. LA REVOLUCIÓN CUBANA 

7. LA GUERRA DE INDOCHI A Y VIETNAM 

8. LA GlJERRA DE VIETNAM (Versión Vietnamita) 

9. LA REVOLUCIÓ 1 IÚNGARA DE 1956 

10. LOS CONFLICTOS CENTROAMERICANOS 

11. CRISIS DE LOS MISILES EN CUBA 

12. GUERRA AFGANISTÁN 

13. GUERRA DE LAS MALVINAS 

1-+. EL Fl DE LA GUERRA FRIA 

15. L 1\ GUERRA DEL GOLFO PERSICO, TORMENTA DEL DESIERTO 

16. LA GUERRA DE LOS BALCANES 

17. A TAQUE 1 1 DE SEPTIEMBRE Y GUERRA CONTRA EL TERRORISMO 

18. LA GUERA DE IRAK - FREEDOM 
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