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Como toda politica, la politica intemacional in1plica una \ucha por el poder. 
No in1porta cu3les scan los fines Ultin1os de la politica internacional: 

el poder siempre scr3 el objetivo inrnediato. 

1-lans J. l\1orgenthau 

Por supuesto, sien1prc se ha considerado c13sica 
a cualquier cosa que puedc sobreviYir al tien1po. 

Ji.irgcn Habcrmas 

Pero, bien mirada la cosa, se ve quc lo que nosotros son1os hoy, 
lo son1os, al 111is1no tiempo. con10 producto de la historia. 

C.. W. F. Hegel. 
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lntroducci6n 

Cada uno de las que nos cncontran10,s en cl ra1110 de las cicncias sociales sahc quc cs 

indispensable e i,nprescindiblc conoccr, o al n1cnos saber. cu<ilcs son las caracteristicas 

inhercntcs al hon1bre. entendido con10 cspecie, con10 cnte capaz de altcrar. 1nodificar y adecuar 

su entorno de acucrdo a sus nccesidadcs e interescs. Aunado a csto y con una rclaciOn n1uy 

cstrecha, la historia. en cada una de sus ctapas, de1nanda sus propias caracteristicas 

coyunturalcs de cada Cpoca en la quc dicho hon1bre actlla en funci6n de csas particularcs 

circunstancias. Es por eso que este trabajo sc aboca a una aproxin1aci6n a descubrir c6mo actlla 

el hombre de hoy en dia, c6mo se adaptan nuestros Hden:s conten1porci.ncos a las nuevas 

circunstancias hist6ricas de un sisten1a caracterizado, no absoluta. pero predon1inantcn1ente por 

el comercio y la econo1nia. 

Explicar c6n10 interact Lian los hombres en sus relaciones comcrciales a nivel planetario 1nerece 

ser estudiado a la luz de una teoria explicativa y cicntifica, cuya especialidad, en cstc caso, sc 

aboca a la visi6n de la guerra. Curiosamcnte, '· se ha calculado quc, de los 3. 500 allos que hoy 

cucnta la historia, s6lo 270 sc han vista libres de gucrras'' 1 por lo que pensar quc cl hon1bre 

rccurra a un nucvo tipo de guerra, cierta1ncntc transfonnada, en tien1pos actualcs y en otros 

campos de acci6n, no seria tan aventurado. Ademas. las transfonnaciones quc ha sufrido la 

naturaleza de la guerra a partir de la Pri1nera Guerra Mundial, dcsdc las 111agnitudcs 

internacionales hasta el armamento al que ha recurrido, han pennitido quitarlc el 1nonopolio de 

an.:llisis a los historiadorcs para estudiarla dcsdc otras perspectivas de car::i.ctcr igualn1ente 

cientifico. 

El lector de este trabajo ira observando, con base en hechos hist6ricos contempor3.neos, que los 

estudios belicos de grandcs pensadores puedcn ser aplicados en otras areas de las quc fueron 

concebidos, que se prestan al uso de una 6ptica con1ercial y que la guerra se transfonna en sus 

aplicaciones pero no en sus fines y resultados; obscrvanl tambiCn que dicho acoplamiento es 

acompaiiado por una transici6n visible en las relaciones internacionalcs que se suscitaron en el 

teatro polftico y ccon6mico intcrnacional durantc cl siglo XX. 

1 Sills, David L ct al ··Enc1do~dia m1ernac1onal de la.s ciencias soc,alcs· Ed Aguilar 1975 Ver cl es1ud10 de la guerra ri 257 



El corncrcio y la guerra, dos hitbilos hu,nanos anliguos !inalrnente sc cncucntran y sc funden y 

acoplan cntre si. 

El objetivo general es dc1nostrar que existe la neccsidad de producir los clcmentos te6ricos y 

conceptuales que estudien, desde otra 6ptica, el fcnO,neno de !a gucrra; scfialar otra fonna de 

dar interpretaci6n y explicaci6n a las relacioncs intcrnacionalcs actualcs a la luz de la gucrra 

tnisma, pero como una forn1a diferente, otra alternativa: la econ6mico comercial, que cxige su 

propia conceptualizaci6n y cucrpo te6rico, que no se prctende construir en este trabajo. 

Las limitaciones de! trabajo radican en que no se pretende la elaboraci6n de! cuerpo te6rico de 

la guerra ccon6mico-con1crcial, ni tan1poco dar una cxposici6n de razones econon1Ctricas o 

estadisticas que justifiquen quc la fuente de poder ahora sc encuentra en la naturalcza de la 

cconon1ia y cl comercio. Ta,npoco se pretende sostcner que la gucrra armada se acabar:i. El 

intcrCs personal Unicamente sc aboca a seii.alar que la gucrra, como concepto muy antiguo, hoy 

tiene la necesidad de an1pliarse; se11alar que existc la nec.:csidad un conccpto nucvo con su 

propia interpretaci6n de los fen6menos actualcs internacionales. recurriendo a la teoria de la 

guerra clasica, a la historia, a los indicadores ccon6n1icos y a la coyuntura actual ( con ·tendencia 

a la construcci6n de n1crcados globales). elementos que conllevan a la estructuraci6n de la 

hip6tcsis de este trabajo: El concepto tradicional de "gucrra" csta siendo rcbasado po, la 

realidad intemacional de fin de siglo, siendo que sus instrumentos actuales en la bllsqucda y 

obtcnci6n de! poder han ca1nbiado pasando de! arnbito bClico al econ6n1ico comercial, lo cual 

se pone de manificsto en las prioridades de la politica exterior de los EE.UU. 

La exposici6n de la tcsis se constituyc de cuatro capitulos. el primero de los cuales sc cncarga 

de rescatar las herramientas tc6ricas conceptuales nccesarias para el plantcan1icnto y la 

explicaci6n de! problema, tc1lcs coma el poder, la polftica, politica exterior, cl conflicto; y de 

una manera m::is amplia, lo que algunos te6ricos cscribieron acerca de la guerra, to1nando en 

cuenta sus principales ideas que al respecto plantearon en sus difcrentcs componentcs: la 

estrategia, los recurses, el ataque y la defensa y el con1bate. 
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Los conccptos analizados en el prin1cr capitulo scrJn aplicados durantc los siguic1Hes trcs 

capitulos como elernentos constantes que han delincado la po!itica exterior de lo~ Estados 

Unidos de An1erica dcsde su fonnaci6n con10 naci6n indcpcndicnte. De hccho. la teoria de la 

guerra annada es la base te6rica de !a guerra ccon61nica con1ercial: esto es que servira de punto 

de partida para la analogia quc se hacc al atcrrizarla en cl can1po de! comercio en ct capitulo 

dos. 

Es neccsario indicar que. conformc la lectura del prin1cr capitu\o avanza, el lcctor encontrara 

ideas aisladas, sin cxplicaci6n y que no ticncn ninguna relaci6n con el p:irrafo anterior.yes quc 

se trata de rcspetar la pureza dcl pensan1icnto del autor y rescatar las principales ideas de cada 

uno -respecto a la cstrategia. las recursos, el ataque y la dcfensa y el con1bate- con la finalidad 

de acoplarlas en los capitulos subsecucntes, aunque ahi esten i1nican1entc n1cncionad::is. Sc 

inscriben como ideas sueltas, de las cuales el lector ir3 con1probando su aplicacion real 

conforme el trabajo avanza. 

Todas las ideas de la guerra que se encuentran en los apartados de Sun Tzu. Maquia\c!o y 

Clausewitz pertenecen a dichos autores y son plas1nadas. no litcrahncntc, sino quc 111ues:ran el 

pensamiento te6rico en tCrminos general-cs y usando con1illas en dondc consideran1os 

pertinente mantener la idea ta! cua! est:i publicada en la obra traducida al espafiol. 

El capitulo segundo es la partc tc6rica que ofrecc los primcros indicios de con1probaci6n .de la 

hip6tesis principal quc pretcnde defender esta tesis. Describira la adaptabilidad de la teoria de 

la guerra al univcrso econ6111ico comercial. Esta analogia permitc explicar las acciones de los 

estados actuales en los 1nercados con una visi6n de gucrra. cuya aplicaci6n conllcvar3 a !os 

n1isn1os fines buscados por la guerra armada y por la politica en general: la obtenciOn del 

poder para devenir en una superpotencia de nivcl global. Todo n1anifiesto a traves de la politica 

exterior de la naci6n que se trate. 

Asi, los dos capitulos primcros sc cncargan de dcscribir los aspectos te6ricos de la guerra 

cl.isica de car:icter belicista y de la segunda y actual, de car:ictcr economicista; n1icntras que 

los dos capitulos siguientes demostrar:in la ap\icaci6n empirica o f:ictica de cada uno de los 
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tipos de guerra rccurriendo a un cjen1plo real de aplicaci6n excclcnte: la politica exterior de los 

EE.UU. 

El capitulo terccro se aboca Unican1ente a la gucrra c\asica, de destrucci6n fisica, por lo quc sc 

basa en la teoria dcl capitulo uno y se cncargar;i de den1ostrar c61no. dcsdc su etapa 

independentista, los Estados Unidos hicieron uso de la guerra arn1ada para obtcner la int1uencia 

y el podcr para con cl rcsto dcl mundo. con los sucesos y deta\lcs que la teoria exigi6 en su 

aplicaci6n. La importancia de rccurrir a la historia de las gucrras de los EE. lJU. cs 

precisamente estudiar las fonnas de antaiio y obscrvar las sin1i!itudes de la guerra de entonccs 

con esta nucva opci6n actual, justificando al mis1no tiempo nuestra analogia. Observar c61no 

era usada la guerra antes, y c6mo lo es hoy, en la politica exterior nortcan1ericana para entendcr 

que realmente hay algo diferente a lo que predon1inaba antes de! Ultimo cuarto de siglo XX. 

Adicionalmente se explicara cl par quC, de entre las otras guerras analizadas, la Segunda 

Guerra Mundial le sirvi6 a EE.UU. para emergcr coma una superpotencia consolidada. 

Para justificar la transfonnaci6n de! concepto guerra a su acepci6n econ61nica-co1nercial en cl 

caso de la politica exterior norteamcricana es ncccsario conte,nplar por separado dos cosas: 

I. Que la constante fuc y es en Estados Unidos, la bllsqueda de poder obtcnido a lravCs de 

la recurrencia al instrun1ento politico de la guerra -en cualquicra de sus for111as-. 

2. Para entender que en verdad surge y existe una nueva forn1a de guerra -la econ6n1ica 

con1ercial- es necesario analizar y explicar c61110 funcion6 la guerra armada de la cual 

toma sus bases. Ambos tipos de gucrra n1anifestados en la politica exterior de una 

naci6n poderosa en ctapas hist6ricas diferentes. Aqui cs dondc en1ergc la capacidad de 

adaptabilidad de la teoria de la guerra en funci6n de las circunstancias hist6ricas 

imperantes. 

Es entonces posible ir descubriendo que en la economia y en la posesi6n de los grandes 

capitales se encuentra la nueva fuente de poder; ya no en la conquista de territories, ya no en la 

zonas de control idcol6gico; ya no en la expansi6n territorial, sino en los n1ercados yen la gran 

concentraci6n de capitales. 
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En cl cuarto capitu!o aborda1nos aspcctos con10 la transici6n quc sc da de la gucrra annada. 

co1no mcdio de obtenci6n de podcr y hcgcn1onia, a !a guerra ccon61nico co,nerciaL b:is,indonos 

en hechos recicntcs dcl Ultimo de siglo, dcscribiendo c6n10 ha cn1pczado a dcsarrollarsc csta 

gucrra inusitada en la historia de! ho1nbrc por su car{1ctcr global o intcrnacional y caractcrizada 

por la dcsregulaci6n financicra que socava la sobcrania de las nacioncs, por la elin1inaci6n de 

fronteras comerciales tradicionales. por la innovaci6n tccnol6gica, la intcgraci6n regional de 

1ncrcados, la comunicaci6n y el transportc inn1ediatos quc acclcran los n1ovin1icntos de\ 

con1ercio 1nundial. entre otras cosas. 

Rcvisando la situaci6n en la que se cncuentran la Uni6n Europea y Jap6n, principa!es cnc,nigos 

de los EE. UU. en esta guerra, recurrimos a un anii.lisis de sus principalcs indicadores 

ccon6rnicos y de desarrollo para evaluar las posibilidades de victoria o derrota de cada unos de 

ellos, por lo que este capirulo es una aproximaci6n a vislun1brar cl c6n10 cs posiblc' que sc 

dcsenvuch·a estc tipo de gucrra y, por otro !ado. observar cu.ii cs la vcrdadcra inlcnci6n de la 

politica exterior de los EE. UU. al rccurrir a los acuerdos con1ercialcs con el continentc 

arncricano. su hist6rica zona de influcncia, para consolidar una zona de librc co1nercio. La base 

de cste Ultimo capitu!o sc cncuentra en la tcoria de! capitulo dos. 

Todos los capitulos tienen el objetivo conjunto de demostrar c6n10 una rnisma naci6n cs capaz 

de seguir los n1ismos !inea1nicntos de una visi6n de guerra en dos diferentes forrnas. para lograr 

los misrnos objetivos de antaii.o rnostrando una capacidad de adaptaci6n novedosa y digna de su 

tiernpo; es decir, capaz de recurrir a dos tipos de guerra en funci6n de las circunstancias que 

han irnperado antes y actuahnente; es entonccs cuando trataren1os de demostrar que una 

adaptaci6n. y al mis1no tien1po una an1pliaci6n de! concepto de guerra a una connotaci6n 

ccon6mica - con1ercial se vueh·e necesaria, ya que el objctivo con10 instrurnento de la politica 

exterior lo mantiene constante y vigcnte: la obtenci6n de poder, a traves de csta guerra cuyas 

fonnas y modos se distinguen de la clii.sica, pero que no difierc en csencia de la n1is1na. Esto 

colaboraria para explicar las acontecimicntos trascendentcs de actualidad mundial que a estc 

campo se remitan. 
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CAPITULO I 
·rcorla de la guerra cl:isica. 



La gucrra cs la cxlcnsi6n de la politica por otros 1ncdios. 
no es solo un acto politico. sino un instrun1ento politico real. 

Karl \'on Clauscn·itz 

Se pucde dccir entonccs quc la politica cs gucrra sin 
derra111an1icnto de sangre, en tanto quc la gucrra 

cs politica con derran1amiento de sangrc. 

~tao Tse l'ung 



CAPiTULO I. TEORIA DE LA GUERRA CLASICA. 

Es importante rcscatar los escritos de los autores clJ.sicos de la guerra antes dt: adcntrarnos 

en los aspectos de la guerra econ6n1ico - con1ercial, de n1ancra quc podarnos aprcciar c61no 

los principios fundamentalcs de su teoria belica puedc adaptarse claran1cnte al univcrso 

ccon6n1ico a traves de la politica exterior <le las nacioncs; no sin antes analizar algunos de 

sus principales elementos intcrventores con10 lo son el poder. cl contlicto. la politica y la 

politica exterior. 

De esta ,nanera tcndremos un punto de rcferencia tc6rico dcl cual apoyarnos para dcn1ostrar 

de facto que los principios te6ricos de la guerra son aplicablcs, y que sc han aplicado, en los 

terrenos ccon61nico - comerciales visibles en la historia y en la politica exterior de los 

Estados Unidos de AmCrica. 

lniciaren1os con el anD.lisis de los conccptos claves relacionados al estudio y discerni111icnto 

de la guerra y que de igual n1anera ser3.n de su1na utilidad para el cstudio de la guerra 

econ6n1ica . comercial; esto colaborara en n1ucho a las intcnciones tcOricas de cstc trabajo 

de arribar a conclusiones claras y concisas acerca de la transformaci6n de la forma y uso de 

la guerra. 

1. 1 Preflmbulo conceptual. 

El poder. 

Las relaciones internacionales, planeadas. hechas y conducidas por los hombres de estado. 

muestran dentro de si aspcctos que denotan la voluntad y los intereses n1ismos de los paises. 

Cada uno de sus movimientos en la politica exterior trae implicita una finalidad que le 

resulte un beneficio o la construcci6n de circunstancias quc le rcsulten beneficas en un 

inn1ediato, mediano y/o largo plazo. 

Una n1ancra de rclacionarse una naci6n con la otra es la guerra, un fenOn1eno con1plcjo en 

su anD.lisis que tiene una condiciOn o factor inherente a ella quc cs determinantc en las 
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condicioncs y cxistencia de la 1nisn1a, quc pcrmanece a lo largo dcl tien1po y que sc ubica 

con10 una constante a lo largo de la historia de las guerras y de la cuhura misma; cste factor 

cs aten1poral porno ser exclusivo de una Cpoca. rcino o pcriodo de la vida del hon1brc. esto 

cs. existe como un clcn1ento supra-histOrico; esa condiciOn o factor inhcn::nte cs cl podcr. 

La an1bici6n en la bllsqucda por su obtcnciOn. n1anutenci6n y cjcrcicio se hacc presentL'. L'.11 

muchos capitulos de la historia que sc han escrito con sangre y otros tantos quc han, 

incluso, tenido influencia en la definici6n de la historia de las naciones. Y aunque las 

fonnas en que se ha administrado no siempre han sido iguales, las caractcristicas cscncialcs 

que lo definen se mantiencn similares. Lo anterior es Yisiblc en la in1portancia de su cstudio. 

Respecto al origen etimol6gico de! vocable deben1os n1encionar que la palabra podcr 

provicne de! latin potere que a su vez es derivado del latin arcaico posse (podcr) y cuya 

conformaci6n se hizo de las combinaciones entre el antiguo verbo polere y la con1binaci611 

polis esse que equivalc a ser capaz; contraida en posse.1 

Usualmcntc cl concepto de poder sc asocia con otros conceptos afines, pero no iguales. 

con10 autoridad, liderazgo. fuen..a. persuaci6n, disuaci6n. coacci6n. control. don1inio. 

capacidad e inducci6n, y por lo mismo, en la conceptualizaci6n de! podcr encontran1os 

n1uchas definiciones que varian en sus campos de alcance y las ftreas en donde se aplica. 

Para analizar la relaci6n con otros conceptos afines es preciso csclarecer algunas difcrcncias 

y aproximacioncs que existen entre ellos mismos. 

El Diccionario de la lengua espafiola indica cuatro acepciones en su definici6n: 

I. Dominio, imperio, facultad y jurisdicci6n quc uno ticne para 1nandar o ejecutar una cosa. 

2. Fucrza de un estado, en especial los militares. 

3. Fuerza, vigor, capacidad, posibilidad, poderio. 

4. Suprema potcstad rectora y coactiva de! cstado.3 

Destacan la primera y la tercera como noci6n general de! podcr. mientras que la scgunda y 

cuarta hablan de podercs especificos, como el military estata\ respcctivan1entc. 

: Blanco Alldrade. Joaquin. ·· T eoria del poder ·· Ed1ciones Pirall\idc. S A M3.:nd l 977 P 13 
'JD1cc1ona11o de la L.cngua Espanola~ Real Academia EspMola. :,,..1ad11d l9i(• P I 041-2 Cnado en Blanco Andrade. op cn 
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El poder tiene cicrtos elerncntos inhcrcntcs a su cxistcncia. a su razOn de ser. quc para podcr 

cntendcrlo mejor, describi1nos hreve1nente dichos clcmcntos: 

/_ la voluntad. La voluntad y el poder se interrclacionan cstrcchamente porque el podcr 

itnplica en si n1isn10 un acto volitivo. que consiste, por cl !ado de! sometido, en rcconocer ta 

potcncia de! podcr, su encrgia, su capacidad de decisi6n y su facultad de hacer, cse acto de 

voluntad superior al que hay que acatarse. voluntad que sc impone a otras; y por el !ado dcl 

que lo detenta, posee la voluntad y las medias para i1nponerse, reconoce la voluntad dcl 

sometido, la voluntad inferior, la voluntad de acatan1ien10 de! subardinado para cumplir la 

voluntad suya, la impositiva. En el ca.so de! sometido puede no tcner la voluntad de 

reconocer el poder, pero cl que lo detenta se hara rccanoccr por el subardinado 

terminantemente por sus instrun1cntos y cs ahi dondc entra la imposici6n por otros medics. 

csto cs, csta la voluntad que sometc y la voluntad sometida. 

El poder para Max \Veber es ·' la probabilidad de imponer la propia voluntad denfro de una 

relaci6n social, a.Un contra toda resistencia y cualquiera quc sea cl fundamento de csa 

probabilidad " 4 Gencrahnentc cs una facultad de obrar y tiene que ver con la capacidad 

fisica o intelectual. 

El poder supone un don1inio. un control sabre la voluntad ajcna, cs una facultad de dirigir la 

voluntad de otro, por la supcrposiciOn de un acto de una voluntad de 1naypr entidad, peso y 

fucrza. 

2. El n1ando y la obediencia. - La naturaleza e importancia de la noci6n de! poder cs cl 

instinto de mando y obediencia. sus dos condiciones entrafiables. La piedra angular de la 

noci6n de poder es que lleva in1plicita cl concepto de sumisi6n, como ingrediente 

sustancial, o dicho de otro modo, no puede haber podcr sin existir obediencia, ni obediencia 

sin que se sujete a un mando embestido de poder, que se impone por el temor a su respuesta 

coactiva, por el miedo al castigo. Para dominar cs ncccsario ha.liar gente dispuesta a aceptar 

'Weber, Max. ··Economia y soc1edad'", Tomo !. FCE. MC"co 1944. P 53 Citado en Blanco And,adc op c11 p 22 
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el don1inio <lei cual nacc el csquc1na inicial de la relaci6n de poder: la acci6n de una 

voluntad sobre otra voluntad. de la quc devicne el son1ctin1icnto. 

El poder es con o sin la obedicncia voluntaria. porquc recurrc en cualquier 1110111cnto a la 

inducci6n o a la coacci6n. Por lo quc, de esta 111anera, cl poder consta tan1biCn de i,nplantar 

la voluntad incluso contra la desobcdiencia o rcsistcncia. Queda asi sic,npre una opci6n de 

oposici6n de! sometido ponicndo en tela de juicio la suprcmacia absoluta c irrcbatib\e de! 

µoder: la posibilidad de! desafio. En caso de que dicha supre111acia fucra cuestionada y el 

poder fuera arrebatado por el sometido o un tcrcero la supre,nacia naturalmente absoluta 

de! poder sc mantiene, es solo que cambia de depositario. 

El hccho de que las relaciones de poder se susciten entre dos difercntcs: cl gobemado y cl 

quc ostenta el poder, se describe por Gaetano l'.1osca en la dcscripci6n que de la elite hace. 

n1ostrando que la noci6n de podcr arrastra dcntro de sf cl concepto de la Clite la cual a su 

vcz cntraii.a dos conclusiones: '· por una parte. quc los hon1brcs son. por naturalcza fisica y 

cspiritualmcnte desiguales; por otra partc, que la distribuciOn <lei poder politico y la 

participaci6n en el producto social total es la cxprcsi6n adecuada de las difercncias en la 

constituci6n natural de los individuos. Los_ privilegios de los gobernantes aparecen asi como 

justa correspondencia de sus talentos, situados muy por cncin1a de! nivel 1ncdio de la 

sociedad, quienes revalidan constante111entc sus capacidades exccpcionales y lcgitiman asi 

sus privilegios. La masa gobernada ha nacido para obedecer: su n1iscrable situaci6n solo 

demuestra que no posee las cualidades de las que los gobernantes disponen con tanta 

profesi6n"5. Entonces, deducimos de Mosca que, el n1ando y la obcdiencia devicncn de 

diferencias naturales que lcgitiman al poderoso y condenan al son1ctido. 

3. La injluencia.- Si bien la influencia implica cl hecho de causar efectos sobre cosas o 

personas, entonces el poder esta intimamente relacionado con la influencia y que de igual 

111anera involucra dos o mas partes interrclacionadas para su existencia. "El podcr es la 

capacidad de una persona o un grupo de cambiar la conducta de otra persona o grupo".6 

1 C1tado en- Blanco Andrade op cit. p 22 
• liummgton. Samuel ··£1 choque de c1viliz.ac1ones·· Capitulo 4. "El crepllsculo de occidcntc l)Ode1. cul1ura e md1gemaic16n 1997 p 9~ 
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El poder es tan1biCn visto co1no una fonna de inOucncia que a su vez sc n1ucstra conio una 

clase de poder indirccto y carente de cstructura. Sin c1nbargo Alain Touraine alinna que cl 

podcr no se reduce a la n1era inOuencia, o a la ·· capacidad de inf1uir en b.s dccisioncs de 

otros, sino adeinas. la capacidad de fijar e in1poner ciertos objetivos y cicrtos rncdios de 

acci6n'" 7 Pero alln asi no sc mcnosprccia la idea de quc cl poder ticne dcntro de si la 

capacidad de influencia sabre los cuales ejerce su naturaleza. " Podcr es la posibilidad de 

perjudicar a los demas o n1antener aquello quc los favorcce ... " 8
. 

4. La autoridad El poder se ejerce por una autoridad que es concebida co1no un atributo de 

una persona, oficio o cargo, que implica dar 6rdenes, por lo que de nuevo surge una relaci6n 

cntre dos panes. un superior y un subordinado, cuya legitimidad cs accptada por las 

misn1as. El concepto de autoridad se sustenta por la noci6n quc de su fucrza sc ticnc. por su 

derecho a mandar quc lo hace legitimo y por la esperanza en su aspecto benefactor. 

La autoridad es un poder institucionalizado; se asocia con esta idea de la insti1uci611. de la 

capacidad de ordenar, organizar y juzgar legitimamenle. El poder y la autoridad deben 

caminar juntas. aunquc cl poder puede ser sin autoridad, la autoridad no puede ser sin 

poder. ·' La autoridad sin poder, podria qucdarse en una simple sugerencia, en una 

rccon1endaci6n. El podcr sin autoridad, esto cs, sin reconocin1icnto de su tirularidad sc 

convierte en tirania, en arbitrariedad ·· 9 El poder encierra algo 1noral y algo fisico: la 

autoridad cs su facultad n1oral y lo fisico cs la fuerza con la quc hacc cun1plir la pri111era. 

Quien ticne la autoridad, tiene el podcr y las ventajas que de ella se dcrivcn en cl sistema 

que apliquc: ·· .. la justicia y lo que aprovecha al mils fuerte son una y la 1nisn1a cosa -,io_ 

La autoridad emite disposiciones, reglas y !eyes y cuya arma para haccrlas cu1nplir es ta 

fuerza. La fucrza en la autoridad es legiti,na y eso le da el poder de rnaniobra. por lo tanto la 

autoridad es el derecho a dirigir, a mandar, a ser obedecido por los de111J.s garantizado por el 

poder que cs su posibilidad de obligar a alguicn o a varies a que cun1plan sus 1nandatos con 

o sin la fuerza. 

'Tourame, Alam "S1co!ogia de la acci6n". Ariel. 1965 P. 210 en C,ta<lo en lllanco Andrade. op. cit p 25 
1 Fmer, Herman "Teoria ~ prac1ica dcl gobiemo modcmo". Tccnos, Madrid, 1964. P 33. Cimdo en Blanco Andrade, op cu p 18 
• CasiJ!as H, Robeno "El poder politico~. B. Acosta. AMIC Eduor, Mc.\1co D F. 1979. 2da. Edici6n p 90 
'" Trasimaco, en drnlogo con S6crates En Plat6n .. Dialogos" La Rtptibhca de lo JUSIO 10a Ed1c16n Porrua Mb,1co !971, r 4-14 
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La naturaleza humana y el poder. El podcr cs un fenOn1eno lnhercntc al homhre. en cada 

acto u obra que Cste plancc y rcalicc, cstar:.i ahf, dcntro de Cl. esa iniciativa prcstntc y 

constantc por lograrlo. Es una condici6n natural, cs algo quc pcrtenecc a su sustancia. a la 

vida y naturalcza mis,na; una colcctividad hun1ana no es concebida sin relacioncs de podcr. 

El poder \·ive en el hombre, en su partc anin1al y racionaL cs de naturalcza ontolOgica "es la 

capacidad de ser, ... lo que no es capaz de ser no cs poderoso en absolute. y tan1poco es.·· 11 

El poder tan1poco es exclusive de una edad o tic111po, lo n1is1110 tienc este instinto un adulto 

que un nil1o y se encuentra identificable en cualquier ctapa de la historia escrita. ··El poder 

ha caminado en paralelo a la historia del ho1nbre'' 12
. Sabemos que el hon1bre. con ta! de 

conseguir el poder, ha demostrado que puede terminar con cualquier obst3culo e inclusive 

con su misma especie dcviniendo asi en llon10 hon1ini lupus 13 . 

Esto sc reafirma con lo que vemos en el constante n1ovin1iento y las rclacioncs en cl mundo. 

en la politica, en la cconomfa, en cl trabajo yen socicdad. La naturaleza hun1ana en lo que 

respecta al poder choca directamente con cl scntido de la den1ocracia. de igualdad y 

hon1ogeneidad; el sentido de la igual rcpartici6n de los recurses y bencficios cs adverso a 

las desigualdades que devienen de las capacidades y naturaleza de los seres. Es la 

de,nocracia asi. una creaci6n de! hombre quc atenta contra su naturaleza propia. cg61atra y 

ambiciosa. La invenci6n desafia al inventor, lucha contra el: es en sf una lucha de poder 

entre la raz6n y cl instinto, cl hombre contra si n1is1no en un csfucrzo por rcbasarse y 

superarse en su condici6n natural a traves de la raz6n y la justicia. Por csto. mientras el 

hombre siga siendo el que conduzca las relaciones inten1acionales, estas scguinin la 1nisn1a 

linea: la obtenci6n del podcr a costa de cualquier valor. cosa o persona. 

11 \\'cite. B "'Esen,1a y Recio uso del podcr-. Taurus. Madrid. l 968 P l 3 C1tado en Blanco Andrade. op en p 25 
,: Castillo Tapia, Fernando. uf>oliticas de poder, lntcrvcncmncs y politica e.xtcnor Su mtcrprc1ac16n a la luz del po<ler y la scgundad nac1onal 
en los umbralcs dd nUC\"O milcnio- Documcnto intd1to. 2001 p 2 
11 £/ hombre es el /oba de/ hombre. En Seara V.izquex. Modesto ·'Dcrecho lntcmac1onal Pllbhcou Ed11onal Porrua Mexico. 1998 Vtr la 
c,p1Jcac16n dctCrmmos latmos P 747 
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Por lo anterior, vcn1os al poder con10 un fcn6n1cno de capital importancia en la socicdad 

hun1ana con car:.'ictcr percnnc. La historia de las naciones gira en torno a las rclaciones 

sociales y politicas de poder. de las quc han devcnido tanto cl surgimiento y 1nanutcnci6n 

de la grandcza y auge co1no la n1iseria y la desdicha de los pueblos. 

El poder es como una tnoneda de dos caras, lo n1isn10 se usa para cl beneficio general quc 

para la destrucci6n de naciones. devienen de Cl los crin1encs y actos mas dcspiadados. 

cruelcs y destructivos con10 el exterminio, cl genocidio y las gucrras, con10 ta1nbiCn 

acciones constructivas de progreso a la humanidad. 

Por otro !ado, en tCrminos politicos debemos considerar ''los trcs errores m:.'is importantes 

que se cometen al evaluar el poder de los estados: El primero cs no recordar quc sicmpre es 

relative; el segundo es quc el podcr de un cstado nunca cs pem1anente; y el terccro es la 

falacia de un solo factor. que atribuye demasiada in1portancia a un elen1ento de podcr .. .',1.1_ 

Finalmente. se denota cl poder c6mo la finalidad buscada. el elcmento quc inlluye y I o 

determina las rclaciones internacionales y, en este caso. quc da raz6n de ser y conducci6n a 

la guerra, es cl objeto que la incentiva y legitima. ya que de obtenerlo sc es capaz de ascntar 

e imponcr la voluntad propia al adversario; con Cl se detern1inaran las condiciones de 

acci6n en la nueva area de influencia adquirida y al ejcrcerlo. el que lo obtiene. est3 en 

cspcra de los bcneficios quc con Cl devengan. 

La poHtica. 

Una definici6n sc refiere a la politica como el conjunto de n1edidas y dccisiones que 

establecen conductas y fijan metas y cursos de acci6n para cl curnplimiento de un objctivo 

mayor. 

11 Vasquez. John ""El poder do;: la politica dcl podcr .. , Ediwrial Gcrn1ka. Mtx1..:o. 1992 p 87 En Cas11llo Tapia. Fernando. Op. cit. p 3 
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Pero la definici6n rcahnente i1nportante es aquella que alude a la politica co,no la cicncia 

de/ poder organi:zado. aquclla que se refierc a las relacioncs de autoridad y ohcdicncia de 

una socicdad nacional o de la sociedad intcrnacional para lograr su propia supcrvivcncia. 

cohesi6n y dcsarrollo. Esta politica establcce en las sociedadcs la disciplina ncccsaria para 

mantcncr la pcrn1anencia y uni6n de todos y cada una de las factorcs quc la conforn1an. par 

lo quc sin esta politica, que implica al 1nisn10 tien1po sus relaciones propias de poder. se 

caerfa en la anarqufa. 15 

La politica cntonces cstablece un orden dentra de un sistc111a social. cuyas tcndcncias 

directivas las estableceran los dirigcntes. los hon1brcs de estado o los lidcres al frcntc de las 

instituciones a traves de las cua\cs se definen las cursos gcnera\es de la sociedad. sin 

embargo el cspiritu o lo escncial de la politica no es cl de establecer un orden general de 

cosas, sino un orden de cosas propio de\ que recurre a la politica, es dccir, generar la 

condiciones que atiendan a las propios intereses de! que recurre a ella por la sin1ple raz6n 

de que la politica conduce al padcr. 

El poder y la politica estan intin1an1ente relacionados entre si. la politica se debe. en 

general, al poder y se 1nueve por el con10 su finalidad inmediata; cl poder hacc a la politica . 

... la politica internacional implica una lucha por el poder ·· 16 

Dicha \ucha cs la implicaci6n de una o varias partcs, es un 111ovin1icnto de intercses que 

aspiran logros individuales o companidos. '· La lucha politica es cxpresi6n de aspiraciones 

diversas y antag6nicas entre los individuos ··. 11
, y quicn ejerce cl podcr politico y 

econ6mico son las grupos que detentan el gobiemo, las n1edios de producci6n y la riqueza. 

Max Weber agrega que " la politica es cl conjunto de csfuerzos quc se hacen en vista de 

participar en el poder o influir en la repartici6n del poder ·· 18
. 

11 Hcmindez· Vela Salgado. Edmundo "Diecm11ario de Pohuca [n1emac1onal" Qui ma cd1c16n Ed Porru,1 . M<Ex1co, 1999 P 605 
16 Morgenthau. llans J. ·· Politica entre las nacmnes La lucha por el poder ~ la pa7." Sexta Ed1c16n Grupu Editor Latinoamer1eano ·\rgmtma 

"' 17 Heller. Claude ·· El poJer. la poli11ca y el est ado·· Pro~ama nac,ona! de formac16n de pro fr sores ,\sociac16n Nacion al de U111\ ers1cades ~ 
lnstitutos de Ensd\an1.a Superior (ANU!ES). MC:i::ico. 1976 P 7 
11 Weber. Max En Amak1, lkrnm. "'Cekbrar cl pensamiento- p 9~ Ed Planeta 1999 
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Morgenthau afinna que cuando alguicn quierc cun1plir cualquier lipo de objctivo 

recurriendo a la politica intcrnacional, este forzosamentc se encucntra inmerso en la lucha 

por el poder. 

En la politica, la estabilidad en las circunstancias no cs pcrenne, no es estcl.tica. el papel dcl 

poder en el esqucma politico es crcar dina1nisn10, es ·· la infraestructura dinamica de las 

instituciones sociopoliticas ·• 19 

La finalidad de! poder y el ejcrcicio del 1nisn10 afectan la intrinseca naturaleza de! podcr 

politico; inclusive dichas finalidades pueden modificar el papel protag6nico de cada naci6n 

en la escena internacional: esto es: en funci6n <lei poder que se posca y las finalidades en 

que este se encausa esta la importancia de su participaci6n en las actividadcs n1undialcs y en 

la historia mis1na de las rclaciones internacionales. No olvidemos que tambien la politica y 

el uso del podcr en clla no cs un asunto exclusive de los profesionalcs quc viven en ella, es 

algo quc afccta a gobcrnantes y a gobemados, asi co1no tambien afecta al sistema y sus 

circunstancias. 

Los 1ncdios de ordena,niento juridico poco puedcn hacer para que la lucha por el poder se 

dC en terminos pacificos; de hecho la guerra es un instrun1ento para la obtcnci6n del poder 

corno veremos 111Js adelante. Y precisarnente. cs en cl realisrno politico que se cxplica quc 

quien quiera evitar la guerra debcr3 saber quc hay dos maneras li1nitadas para 1nantener la 

paz: la primcra es la autorregulaci6n de las fuerzas quc sc manifiesta a travCs de la lucha por 

el poder en cl campo internacional, es decir et cquilibrio de poder; y el segundo consiste en 

las limitaciones norn1ativas traducidas en !eyes internacionales, n1oralidad internacional y 

opini6n p\Jblica mundial que pretcnden frcnar la actuaci6n deliberada de los gobernantes y 

podcrosos en disputa. Estos dos modos de n1antcncr la paz son lin1itados por la naturalcza 

en forn1a y fondo de la politica intemacional ya que su operaci6n jam.is se reducir3. a 

nonnas legalcs y a las instituciones, no sc ver3 limitada por el\as porque la politica 

intemacional responde a la naturaleza humana en su b\Jsqueda inn1ediata por el podcr, su 

actuaci6n se basa en realidades y no en utopias de c6mo debe ser la socicdad intemacional, 

" Loewenstein. Kurl op en. p 24 Blanco Andrade op. cit p 24 
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idealcs y conceptos abstractos que sugicren cl deber scr en vcz <lei scr: la poli1ica 

internacional y el poder que la dirigc sc basa en la realidad y en clla influyc pese a quc 

tenga que prcscindir de los dictados morales de las instituciones y de las !eyes. 

~o obstante lo anterior, el que dirige la po\itica de! estado dcbc tcner la prudencia para 

saber rcconoccr su papel y su poderio para quc cada uno de sus actos sea justificado por su 

especifica situaci6n y su propia coyuntura. Sus actos dcbcn estar en funci6n de su poder. El 

que conocc su realidad politica y hechos socialcs n1cis relevantes debe generar conciencia 

por parte de los individuos o naciones y asi tencr los instrun1entos para ser protagonistas de 

sus propia historia. 

Politica Exterior: 

Se define coino politica exterior ·· a! conjunto de politicas, decisiones y acciones. que 

integran un cuerpo de doctrina coherente y consistentc. basado en principios claros. s6lldos 

e inmutablcs. forjados a traves de su evoluci6n y experiencia hist6rica; pcrn1anenlen1ente 

enriquecido y mejorado; por el que cada cstado u otro sujeto de la sociedad intcmacional 

defina su conducta y cstablece metas y cursos de acci6n en todos los can1pos y cucstioncs 

que trascienden sus fronteras o que pueden rcpercu1ir al interior de las suyas: y que es 

aplicado sistenuiticamente con el objcti,·o de encausar y aprovechar cl entorno intcmacional 

para el mejor cun1plin1iento de lo objcti,·os trazados . .. 20 

En terminos de Raymond Aron la ··acci6n exterior no es s6lo la diplomacia, en cl sentido 

mas restringido de! tennino ... , sino tambien las inf1uencias o presiones, voluntarias o no. 

ejercidas por cl pais sobre otros paises. 1anto en raz6n de lo quc es como en raz6n de lo que 

hace, y tanto por sus sociedades multinacionalcs co,no par sus diplon13ticos"21 

N Hemllndez-Vela Salgado. Edmundo. op cit P 607 
11 .~ron. Raymond ··t.a RcpUblica Imperial. Los Estad0;; Lin1J(>s en d mun do (19~5- ! 972)'" Emcee! Ed1tores. Buenos ,\11es. ! 973 C llld.J .:n 
Cas11llo Tapia, Fernando Op en p -1 
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Como se puede aprcciar en tCnninos gcncralcs, la politica exterior cs la actitud que sc 

asumira para con cl rcsto de los estados o sujetos intcrnacionalcs en una situaci6n especifica 

y en atcnci6n a los interescs nacionales. l)e hecho. respecto al interCs nacional lenen1os quc 

.. ,a realidad nacional cs el origen de la conccpc!On de la politica exterior y a cuyas 

necesidades aquella debe satisfaccr a travCs de su acci6n en los difercntes a111bitos en que se 

interrelaciona cl Estado con cl exterior. .. , cs a partir de la realidad cuando la plancaci6n dcl 

proceso de la politica exterior comienza a adquirir cani.ctcr objetivo y es. a su vez. un 

111ecanisn10 que orienta acerca de cu.iles son las necesidades nacionalcs, a partir de las 

cua\es las objetivos de polftica exterior son trazados .. es obvio que no sola,nente las cifras 

estadisticas rigen y detcrn1inan el interes nacional.. otros factorcs incidcn en la 

supervivencia de! Estado, la intcgridad territorial y la plcna autonomia de las decisioncs de 

politica exterior e interior que son el fin Ultin10 de cualquier proceso de politica exterior.. 

El intcres nacional es alga mas que la norma por 1ncdio de la cual los factorcs de situaci6n 

se consideran pertinentes y sugicren deterrninada conducta. Es tambiCn el criterio definitivo 

que sirve para mcdir el exito o fracaso dcl Estado .... Podemos decir que el concepto de 

interes es al mis1no ticmpo el punto de partida y el fin del proceso de la politica cxicrior, por 

lo cual toda la sucesi6n de actos adquierc un caritcter peculiarn1entc circular''22 

El poder y la politica exterior, como derivaci6n de la politica misma, tan1biCn guardan una 

relaci6n muy cstrccha. ··La politica exterior de todos los paises versa, en primer lugar, sabre 

la preservaci6n de su independencia y seguridad y. en scgundo lugar, sabre el seguin1iento y 

protecci6n de sus interescs econ6micos... La cxplicaci6n es simple. Es una · Ley de 

Parkinson' de la scguridad nacional: cl sentimiento de inseguridad de una naci6n se 

expande dircctan1cnte con relaci6n a su podcr"23 

Lo importante a destacar para los objetivos dcl presente lrabajo es que la politica exterior cs 

una derivaci6n de la politica, por lo que conserYa sus principios y razoncs de scr 

fundamentales de la politica en sus terminos de ciencia <lei. poder. Entonces, deducin1os quc 

'
1 Cabra Ybarra, Jost G. ""Apuntes de clase de Politica Exterior de: MCX1co'" Citado en Castillo Tapia, Fernando. Op cit p 8-9 

1' S1('o!Ssinger, John. "El podcrio de las naciones" Ediciones Gemika, MCx1eo. I 9S0 p l 3 l-132. Cit.ado en Casullo Tapia. i'ernando Up ciL 

p 9. noJ!as al pie de p:igina 
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la politica exterior scrvirit para la oblenci6n, r11anlcni1nicnto y cjcrcicio <lei poder de los 

estados. 

Por consecuencia afirman1os que uno de los nuis in1portanlcs instrumcntos de la politica 

exterior de cualquicr naci6n cs la gucrra, porquc con ella alcanzarii. sus o~jetivos de poder 

sien1pre aprovechando la coyuntura nacional e intcrnacional en tumo. En otras palabras, la 

guerra, como una actitud de la politica exterior. es la actitud hostil, agrcsivaN y dcsafiantc 

con carJcter in1positiva que un estado ticne para con uno o mils estados de la sociedad 

intcrnacional. 

El conflicto 

El canflicto refleja siempre una situaci6n de confrontaci6n, disputa, discrepancia y 

suprernacia entre las actorcs antagonistas. Ocnota una pugna de intereses cuyo origcn se 

encuentra en alga deseado a ncccsitado. 

''El conflicto social puede definirse con10 una lucha en tomo a valores o pretensiones a 

status, poder y recursos escasos, en la cual las objetivos de los participantes no son s6lo de 

obtener valores dcseados, sino tambien neutralizar, daii.ar o eliminar a sus rivales; puede 

desarrollarse entre lndividuos, entre colectividades o entrc individuos y colectividades" 25 

Se observa un conflicto cuando las dos partes rcconocen la incornpatibilidad sobre un 

asunto especifico que es importante para a1nbos y cuyos resultados dcvcnidos de las 

acciones de uno pucden resultar pcrjudiciales para olro; la competencia cs una forma de 

conflicto que se rcsuelve con el ganador. 

Es importante n1encionar que cxisten difcrentcs tipos de conflicto pero, en lo quc sc rcficre 

al ser humana como individuo, cxisten el conflicto interno y el externo o social; el primcro 

i, En el Ambito intemacionaJ se cntiende por agresi6n a. " .. el uso Je la foerz.a armada por un Estado contra la soheranla. la mtegr1dad tem1orial 
o la indcpendencia politica de ouo Estado .. :· Esta dcfinic16n es la aprobada por !a Asarnbka General de las Nac1ones Unidas el l-1 de 
diciembredc 1974 Vcr~km:indcz-VelaSalgado, Edmundo op cit. p 3 
"Sills, David L et al op cit Vol 3, p 17 
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aludc a una confrontaci6n intema y personal ante una clccci6n dificil entrc valores 

cncontrados o inco1npatiblcs como la raz6n y el scntin1iento; cl segundo se refierc a la 

incompatibilidad cntre cstc individuo y otro individuo o grupo. 

El conOicto es una caracteristica de la vida social. un i,nportantc factor sc sus intcracciones. 

No cs sien1pre un factor ncgativo, destructor. sino por cl contrario. co\abora a n1antencr los 

grupos ya consolidar y mejorar las relaciones hun1anas a travCs de los ci11nbios que produce 

de las estructuras. Y es entonces que el conflicto. parad6jicamente, ticnc una funci6n 

saludable y cnriquecedora, porque dcl antagonismo, surgcn nuevas opcioncs y 

proposiciones de cualquier asunto que se trate. quc rompen con lo estab\ecido y sus propios 

errores, es dccir, que gcnerarit y rcprcsentarit una antitesis a la tcsis, a lo establecido. para 

resultar en una sintesis que enriquezca al univcrso del asunto cstudiado y/o al hombre 

misn10. Weber argument6 quc " el conflicto no puede ser excluido de la vida social ... La 

paz s6lo es un cambio en la fonna del conflic10. en los antagonistas. en los objctos de! 

connicto o. en U.ltin10 1ermino, en las oportunidades de sclccci6n "26 

El conflicto sc presenta siempre que dos o 1113.s personas ( o grupos ) intentan poseer el 

n1isn10 objeto, ocupar el n1isn10 espacio o la n1isn1a posici6n privativa, descn1pci\ar pape!es 

inco1npatibles. defender objetivos opuestos o utilizar medics que se excluyen n1utuamente 

para alcanzar sus prop6sitos" 27 

Es importantc cspccificar que el conflicto ha aparecido en todas las socicdades hu1nanas. 

pero que sc ha manifestado - y lo seguir3 hacienda - en diferentes grades y formas de 

exprcsarse. La gucrra es una forma de llevar a cabo cl conflicto, y al 1nismo tie1npo de 

resolverlo. La guerra pucde derivarse de la naturaleza ontol6gica de! conflicto y al misn10 

tiempo hay conflictos que pueden dcrivarse de la guerra; dcpende del enfoquc y del 

plantcamicnto de! problema. 

Conflicto y guerra van de la mano, ambos no son, de hecho, un fen6n1cno anorrnal de la 

vida y convivencia internacional, en ambos est3. in1plicita la ton1a de dccisioncs de\ hombre 

"'Ibidem r 17 
:· Ibidem p J 2 
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y por cnde de los cstados en la definiciOn de los asuntos intcrnacionales; por lo tanto. la 

in1portancia del contlicto es i1nportante para cl cstudio de la gucrra en si. 

1.2 La Guerra y sus Enfoques. 

La guerra cs la expresi6n de un conflicto. dcnota la existencia de una discrcpancia o 

antagonisn10 que es necesario resolver a traves de! cnfrentan1iento y destrucci6n de la 

contrapartc; la guerra, se espera, resolvcni eslos antagonisn1os que hacen in1posible la 

cocxistencia pacifica de las partes. 

En su connotaci6n tradicional, la guerra in1plica el rompin1ienlo de la paz cntre dos o ,nas 

potencias para entrar en una situaciOn de enfrentan1icnto arn1ado, destructi vo en lo fisico. en 

lo politico y en lo social, por el tipo de daiios que genera. El vis a t'is d(.;' dos fucrzas que 

intentafan son1eter a la enemigo a la voluntad propia a travCs de la lucha en !os ca1npos de 

batalla donde in1peran el azar, la fuerza y la 1nuerte. " Hacer la historia de la gucrra cs 

hacer la historia de la humanidad. Sus causas son tan divcrsas como diversas son las 

necesidades y los vicios de los hon1bres ··. 28 La guerra en natural al hon1bre; n1nguna 

nociOn. ninguna gcncraci6n le escapa ( lbn Khaldun ). 

La guerra es una lucha por el podcr al scrvicio de la politica, en la que ninguna de las partes 

involucradas descansara hasta que lo obtenga: entran en un estado de presi6n y tensiOn 

reciproca en diferentes grades. Esta prcsi6n y tensi6n pucde influir en la duraci6n de una 

contienda. Por lo que ta1nbien sc deduce que. la durabilidad de la luch.a o de una 1nis1na 

guerra csta en funci6n de la rapidez o la lentitud con la que una de las partes obtenga el 

poder y asi la victoria, para que in1ponga finaln1ente su voluntad. En cste sentido poden1os 

afim1ar quc la obtcnci6n de\ poder condiciona y determina la duraci6n y conducci6n de la 

guerra. 

"Lopez.. Mul'l11: Gregorio Et. al "Ou;cionano enc1cloped1cn de la guerrn- Ed Gesta. Madrid Toino \Ill P 653 
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De una 1nancra inas cspcciali7..ada y para c! cstudio de la gucrra nos apcgare,nos a los 

escritos de pensadores quc dedicaron sus obras al estudio de la n1isn1a y quc en una 

clasificaciOn propia de cste trabajo, sc separan sus diferentes rubros como lo son: la 

cstrategia, las recurses y las arn1as, cl ataquc y la defensa y el co1nbate, rcspctando los 

critcrios originalcs de los autores. 

Es menestcr estudiar a la gucrra en su accpciOn cliisica para entendcr la adaptaci6n quc se 

hace de ella en cl piano econ6n1ico comercial en cl scgundo capitulo. 

I. 2. 1 Sun Tzu. 

Una muestra de la i1nportancia que ha tenido la guerra desde la antigUedad es la obra El 

arte de la guerra escrita par el chino Sun Tzu hace aproxin1ada1nentc dos mil afios. No es 

Unicamente una reflexi6n te6rica acerca de los aspectos belicos. sino quc sc ocupa ta1nbiCn 

de la paz y de las diferentes circunstancias que nacen de la naturaleza de los conflictos. 

Esta v1si6n oriental de la guerra muestra \·arios rasgos de carJ.cter general que en su 

conj unto ofrccen una visi6n de la csencia y cucrpo de la obra: 

Su enseiianza indica que el punto m3ximo de eficiencia de! conoci,niento y de la estrategia 

es haccr que el conflicto sea totalmente innccesario. Esta estrategia de ganar sin lucha 

fisica debe conseguir lo m3ximo hacienda lo 1ninin10 y es ap\icada a la medicina y a las 

artes marciales chinas como caracteristica de\ taois1no, religi6n caracterizada por la 

compasi6n y la pasividad; la violencia es contraria a sus fines. Por esto, lo bcneficioso no 

es ser superior en fuerms sino evitar actuar con violencia innecesaria. 

La utilizaci6n de las mcdios debe orientarse en conservar y no en dcstruir; las n1cjores 

maestros de la guerra hacen rendirse al ad\·ersario hacienda impotcntc a su cjCrcito sin 

cmplear mucho tiempo. Es entonces cuando ganar par la fuerza carece de 1nCrito. 
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Uno debe conocer al encmigo y a si mismo, para quc no haya despcrdicio de tie1npo ni 

agotan1iento de fucrza en cada 1novimiento realizado. Propane quc una vcz quc sc conocc la 

naturaleza de! enemigo se le debe enfrcntar segl1n sus capacidades, para saber d6nde. a 

quiCn, con quien y c6mo atacar. Asi devienc la victoria. 

Segll.n el, en los grades de arte de guerra, la mejor tecnica cs la que frustra los con1plots y 

ataques del enemigo, lucgo sc deben dcshacer sus alianzas, lucgo atacar a sus fucrzas 

armadas y la peor cs sitiar sus ciudades. Entre mas violcncia conten1pla menos ideal cs. 

Lo curioso de la obra de! maestro Sun es el posible scntido parad6jico que se encucntra en 

la oposici6n a la gucrra misma; cs decir que con1batc contra su naturaleza destructiva. Su 

arle de la guerra cnfrcnta a la guerra tradicional con sus propios principios: conocer al 

adversario y dcscubrir sus planes y secretes, infiltrar las lincas enemigas aprovechando la 

naturaleza de! terreno, cambiar los corazones de sus micmbros y hacerlo n1aniobrar de tal 

manera quc sc encuentre indefenso oblig.indolo a rendirse. Es en si otra forn1a de hacer la 

guerra. 

Lo siguiente es una selecci6n clasificada de las ideas del maestro chino quc nos dar.in una 

visi6n respccto de situaciones especificas en la guerra; una extracci6n tc6rica que se rernite 

exclusivamente a su obra: 

De la guerra. 

Sun Tzu ubica la gran importancia de estudiar las fucrzas b(!licas que debe posccr un estado, 

asi inicia su libro conscicntc de la necesidad pri1naria de! ascguran1iento de la naci6n: ·· La 

acci6n militar es de in1portancia vital para un pais; constituye la base de la vida y la muerte, 

cl camino de la supervivencia y de la aniquilaci6n; por ello es absolutamente indispensable 

examinarla". 29 

n Tzu. SlLrl "El arte de la guerra •·. Vers16n de Thomas Cleary Ed Arca de Sab1duria 14' Ed1c16n p 17 
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Una analogia peculiar cs la quc ofrccen la mcdicina y cl artc de la guerra, porque aunque 

sc desenvuelvan en univcrsos diferentes tiencn algunas semcjanzas; la primcra es rcconoccr 

quc cuanto menos se necesita de algo o de alguicn cs n1ejor; ambas se valen de estrategias 

para tratar la ausencia de la armonia y la paz y; cl conocimiento de! probleina cs la clave 

para la soluci6n.30 

lo importantc en una opcraci6n militar es la victoria. no la pcrsistcncia. La pcrsistcncia 

no es beneficiosa. Un ejercito es como un fuego: si no lo apagas se consumir.i por si 

mismo."31 

Las reglas militarcs son cinco: 

1. Medici6n. 

2. Valoraci6n. 

3. Calculo. 

4. Comparaci6n 

5. Victoria. 

La concatcnaci6n de estos elementos es, que la configuraci6n de! terreno da lugar a las 

mcdiciones, de las que surgen valoraciones, estas conllcvan a los c.ilculos y de Cstos surgen 

las con1paraciones. Una vez hcchas las comparaciones devicne la victoria. 

Con estas con1paraciones de dimensiones se puede identificar d6nde sc encuentra la victoria 

y donde la derrota; y pueden compararse las dimensiones de fuerza, arn1amento, valor, 

apoyo, de las circunstancias, etc. 

Las buenas considcracioncs siempre incluyen el bcneficio y cl perjuicio o daii.o. Cuando sc 

conten1pla el beneficio, la acci6n sc expande; cuando se contempla el daiio los problen1as 

pueden resolverse casi de forma inmediata; cs por esto que lo que rctiene a los adversarios 

es el daiio, lo que los ocupa es la acci6n n1otivada por un beneficio que naturalmente 

ofrccer.i ventajas sabre el adversario. 

Jo Tzu, Sun. op. cit. p. 14. Esta comparaci6n se encucntra en la introducci6n de Thomas Cleary. 
1

' Tzu, Sun. op. cit. p.32. 
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De la estrategia 

La organizaci6n de las fucrzas dcbe de partir de las vcntajas, sin prcscindir <lei cngallo, cs 

decir, n1ostrando scr incompetcnte c inelicaz sin scrlo y fingir atacar lejos cuando se 

pretendc atacar en territorio cercano y viccvcrsa. usar la humildad para quc se muestren 

arrogantes, agotar al encn1igo huyendo c introducir la divisi6n en sus clcn1entos internos. 

procurar desaparecer la energfa de sus ejercitos y desnioralizar a sus gcnerales. 

Se desanima al enemigo con la perspectiva de la victoria y se le sorprcnde mcdiante la 

confusi6n. 

Si se tiene amplitud y profundidad en la planeaci6n cstratCgica sc puedc ganar antes de 

empczar a luchar, de lo contrario se pierde antes <lei con1bate. Los gucrreros victoriosos 

vencen primcro y despuCs van a la gucrra, 111icntras que las guerrcros derrotados van 

primero a la guerra y despues tratan de veneer. 

Se debe escogcr a los soldados por sus capacidades y darles responsabilidadcs adecuadas. 

El valiente lucha, el cuidadoso vela, el inteligcnte negocia y con1unica, nadie cs in\Jtil. 

explotando los recurses naturalcs y hu111anos. 

La ayuda que el terreno proporcione constituye una ventaja para una fuerza 1nilitar. 

Respecto de la estrategia de ganar evitando pelear dice: " En asuntos militares no es 

nccesarian1ente mas beneficioso ser superior en fuerzas, sino s6lo evitar actuar con 

violencia innccesaria; es suficicnte con conso\idar tu podcr, haccr estimaciones sobre el 

enemigo y conseguir reunir tropas; eso es todo. El enemigo que actlla alsladamente, carecc 

de cstrategia y toma a la ligera a sus adversaries, inevitablemcnte terminara siendo 

capturado. "32 

Cuidar de los soldados como si fueran hijos trae como consecucnc1a que mueran 

gustosamente por su dirigente y su pais. 

ll Tzu, Sun. op cit. p.90. 
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La rapidez de la acci6n cs el factor csencial de la condici6n de la fucrza n1ilitar: 

aprovcchando los fallos y atacando cuando no est<ln preparados, cntcrarsc de lo quc 

pretendc y anticiparse a el. Una vcz que uno sc cncucntra dentro <lei territorio ocupado de 

dcbe procurar no ser expu!sado. 

Si se desea quc los soldados obedczcan y pclccn hasta el final, que cstCn alerta sin 

ncccsidad de estimulos y con voluntad cspont<lnea sin nccesidad de 6rdenes " sitlla a u1s 

tropas en un punto que no tengan salida, de 1nanera que tengan quc n1orir antes de poder 

escapar. Porque, l ante la posibilidad de la n1uerte, quC no estar.in dispuestos a hacer? Los 

guerreros dan entonces lo mejor de sus fuerzas ".33
" 

Sohre la utilizaci6n de los espias expresa las siguientes ideas: 

La gucrra significa un gran esfuerzo para la naci6n participante y pucde durar muchos afios 

para obtencr la victoria en un dia. Par lo anterior nose deben escati111ar gastos en asuntos de 

cspionaje para conocer la situaci6n de los adversarios porque lo que posibilita la victoria es 

la inforn1aci6n previa que debe obtenersc de personas que conozcan al enemigo. En la 

guerra no hay asunto mils secreto que el cspionaje. 

Cuando sc desec atacar a un ejercito, ascdiar una ciudad o matar a una persona, se debe 

conocer prcviamente la identidad de los gencra\es que las defienden, de sus aliados, de sus 

visitantes, sus centinelas y de sus criados por media de los espias. De esta n1anera se Jes 

enfrenta seglln sus capacidades. 

De las recursos y las armas. 

Las annas son instrumentos que debcn ser correctamcnte administrados, quicn las use debe 

conocer su beneficio y el perjuicio que de! exccso en su uso deviene. 

ll Tzu. Sun. op cit p 106-107. 
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·· La regla general para la utilizaci6n de los medios n1ilitares consiste en que es 1nejor 

conservar un pais ( enemigo) intacto que destruirlo, ... capturar a su ejercito que destruirlo . 

. . . mantener una unidad intacta que destruirla. "
34 

" Asi pues, la Jey de la utilizaci6n de la fuerza militar es la siguiente: si tus fuerzas son diez 

veces superiores a las de! adversario rodealo; si son cinco veces superiorcs, atacalo: si son 

dos veces superiores, dividclo. Si tus fuerzas son iguales en nllmero lucha si te cs posible: 

si tus fuerLas son inferiores, mantente apartado si puedes hacerlo. Si no eres tan bueno 

corno ellos, huye si puedes." 35 Debemos reconocer nuestras fuerzas. debilcs o fuertes para 

ubicar nuestra posici6n en la guerra. Thomas Cleary cita: ' Si no puedes ser fuerte, pcro 

tampoco sabes ser debil, seras derrotado. "
36 

Del ataque y la defensa. 

" Los guerreros superiores atacan mientras los enemigos estitn proyectando los planes. A 

continuaci6n lo mejor es deshacer las alianzas. Despues de estas dos tftcticas la mejor es 

atacar al ejercito. "37
. Deshacer los planes del enemigo, arruinar sus relaciones y cortar los 

swninistros o bloquear el camino son titcticas que ayudan a veneer sin necesidad de luchar. 

''La invencibilidad es una cuesti6n de defensa. la vulnerabilidad . una cuesti6n de ataquc. La 

defensa es para tiempos de escasez, el ataque para tiempos de abundancia.''
38 

Cuando cl 

adversario tiene una cstrategia de batalla vulnerable. es el momcnto de atacarlo. En la 

defensa el movin1iento debe ser sigiloso, cscondidos e invisibles: en el ataque debc ser 

rftpido y determinante. 

La perspectiva de ganar es lo que impulsa a los adversaries a venir. Lo que los desanin1a es 

la probabilidad de sufrir dafios. 

"Tzu, Sun. op. ell. p 33 El paren1es1s es nota de Thomas Cleary 
;i Tzu, Sun. op C1\. p 36 
"'Tzu, Sun. op. cu. p. 37 
"Tzu, Sun. op. eit. p. 34 
"Tzu, Sun. op. cit. p. 42. 
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Aparecerse donde no pueda el cnemigo ir, dirigirse hacia donde menos se lo espere ofrece 

ventajas. 

Se debe atacar donde no haya defensa y para avanzar sin cncontrar resistencia se atacan sus 

puntos debiles, sin embargo tambien se debe contemplar que los lugares mas protegidos 

indican en ocasiones que ahi se encuentra la vulncrabilidad. 

Los territorios pcligrosos o montai'iosos deben cstudiarsc con rninuciosidad; se pucdc 

recurrir a los guias locales para que proporcionen ayuda. 

A las fuerzas enernigas bien organizadas se les enfrenta quit.indoles algo de su aprccio, 

entonces estaran prestos a escuchar, es el papel del chantajc que ob\iga a la negociaci6n. 

En una invasi6n, cuanto mas se penetre en el tcrritorio ajeno se consolida mas fucr/..a, hasta 

el punto en que el gobiemo invadido no puede ya expulsarlos. 

Sun Tzu entiende por gobierno eficaz el que logra, previo al ataque, que sus planes no sean 

conocidos y quc conoce los del enemigo, que aprovecha el terreno, que sorprendc y deja sin 

defensa al enemigo, que no pierde tiempo y que no se agota cuando ataca. 

Del combate. 

" Nada cs mas dificil que la lucha armada. La dificultad de la lucha armada es hacer 

cercanas las distancias largas y convertir los problemas en ventajas. "'39 

Antes de con1batir rccomienda que debemos comparamos con el enemigo en funci6n de 

cinco elementos, para determinar las posibilidades reales de ganar, quien los dominc n1ejor 

sera el vencedor: 

I. El camino: Es la inducci6n al pueblo a que tenga los mismos objetivos quc sus 

gobernantes para que puedan compartir la vida y la muertc sin peligro. El gobierno debera 

ganArselo de sus gobernados. 

"Tzu, Sun. op. cit. p. 65. 
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2. El clima: Significa las estaciones dcl afio. 

3. El terreno: I)cbe ser valorado en tCnninos de distancia. facilidad o dilicultad de 

desplazan1iento, din1ensiones y scguridad. En funci6n Ude este factor sc disponen dcl tipo y 

ntimcro de tropas, de la distancia se decide si conviene llegar dirccto o en circunvalaci6n, 

luchar o dispcrsarse. 

4. El lidcr o la autoridad: Es una cuesti6n de intcligcncia, honradez, valor y scveridad. 

• La inteligencia responde a saber planificar y cu:indo haccr can1bio de directrices de 

n1anera cficaz. 

• La honradez sc reficre a la claridad que tiene la tropa de las reco111pensas y castigos. 

• El valor significa aprovechar. sin vacilar, las oportunidadcs para asegurar la victoria. 

• La scveridad es establecer la disciplina entre las tropas n1ediante castigos estrictos. 

5. Disciplina: Organizaci6n, cadena de n1ando y logistica. 

• La organizaci6n es la correcta agrupaci6n de las tropas. 

• La cadcna de mando implica que debe haber oficiales quc n1antcngan unidas a las tropas 

y a su n1ando. 

• Logistica significa vigilar los suministros. 

Cuando cl cne,nigo est:i en armonia con sus fucrzas y bicn organizada entonces hay que 

prepararse a luchar; cuando cs poderoso se debe evitar. 

las quc ganan todas las batallas no son rea!mente profesionalcs: los que consiguen que 

se rindan impotentes los cjercitos ajenos sin luchar son los n1cjores ( maestros de! arte de la 

guerra) ,,_-1o Veneer sin batalla. conquistar sin asedio y dcstn1ir en poco tien1po . 

. . . Existen cinco maneras de conocer al futuro vencedor: 

Ganan los que: 

I. Saben cuJ.ndo luchar y cu:indo no. 

2. Saben discemir cuando utilizar muchas o pocas tropas. 

3. Tienen tropas cuyos ranges supcriores e inferiores tienen el 111isn10 deseo. 

4. Se enfrentan con preparatives a cnemigos desprc\·enidos. 

'" Tiu, Sun. op en p 34. El parCntcsis cs nota de! uaductor 
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5. Tienen gencralcs con1petentes y no li1nitados por sus gobiernos. 

Primero debc ser la preparaci6n y luego buscar la vulnerabilidad cncmiga. La invencibilidad 

estil. en uno n1isn10, !a vulnerabilidad en el adversario. Por esto los gucrrcros cxpcrtos 

pueden ser invencibles, pero no pueden hacer quc sus advcrsarios scan vulnerables. 

Un guerrcro efectivo ton1a posici6n en un terreno en el que no pucdcn perder y usan las 

condicioncs que hacen a su adversario proclive a la derrota, por esto, un ejercito victorioso 

gana primero y entabla la bata\la despuCs. 

El enemigo no puede evitar la lucha cuando se ataca el lugar en el que debe acudir 

inevitablcmcnte al rescale. 

"Para saqucar un lugar, divide tus tropas. Para expandir tu territorio, divide el botfn. ,.4I 

Rcspecto de! trabajo en equipo, la unificaci6n permite la colaboraci6n tanto de grandes 

con10 pequeiios, inclusive de los antip3ticos porque una vez que sc encuentran el la misma 

situaci6n de peligro, se ayudan entre sf. De hccho, ·el 1nando debc procurar la cohcsi6n 

intema para no arriesgar la victoria. 

Se debe considerar el peligro y el caos en ticn1pos de orden, evitarse antes de quc tengan 

forma. La mcjor estrategia es cuando se C\'ita la lucha, el que logra eso gana. 

Si se atravicsan zonas pantanosas debera ser rii.pidamente sin demorarse rnucho en ellas. 

Hay difcrentcs tipos de tropas con circunstancias que lcs son propias en cada caso. Ninguna 

de estas circunstancias devienen de car3ctcr natural, sino quc son debidas a los fallos de los 

general es: 

• Las que huyen: Son las que tienen el 1nisrno fmpetu pero pelean en proporci6n de una 

contra diez. 

" Tzu. Sun. op cit. p 69 
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• Las que se rctraen: Su ejercito ticne tropas fucrtes pero sus oficiales son dChiles. por lo 

que quedan retraidos. 

• Las que se derrumban: Tienen soldados debiles al mando de oficialcs fuertes. Sucedc quc 

los oficialcs superiores se encolerizan y violentan y entonces se enfrentan al enemigo por 

su cuenta y por despecho o bien cuaiido lo gcneralcs ignoran sus capacidades. 

• Las quc se rcbclan: Cuando lo gcncralcs son dCbiles y carecen de autoridad, cuando las 

6rdencs no son claras, cuando oficiales y soldados no tiene solidez y las formaciones son 

anarquicas. 

• Las que son derrotadas: Los generales seran derrotados cuando son incapaces de calibrar 

al adversario, entran en combate con fucrzas supcriores en nlln1cro o mejor equipadas sin 

una selecci6n de sus tropas seglln el ni\'el de preparaci6n que las contrarias exigen.42 

En interprctaci6n de Thomas Cleary, Sun Tzu indica las seis maneras de ser derrotado. En 

estc caso las consideraremos con10 razones de las que deviene la dcrrota: 

I. No calibrar el nllmero de fuerzas. 

2. La ausencia de un sistcma claro de recompensas y castigos. 

3. lnsuficiencia de entrenamiento. 

4. La pasi6n irracional. 

5. La ineficacia de la Icy del orden. 

6. El fallo de no seleccionar a los soldados fuertes y resucltos. ·-13 

Todas estas razones conllevar:in a la derrota del ejercito. 

"Tw, Sun. op. cit. p. 95-96. 
"Tzu, Sun. op cit. p 96-97. 
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1. 2. 2. Nicolas Maquiavelo. 

El pcnsan1icnto de Maquiavelo, con10 sabcn1os, ticne y ha tcnido gran inlluencia en los 

asuntos politicos de los gobiernos. en la forma en c6n10 se consigue, .idministra y deficnd~ 

el podcr yen el estudio de la politica propia al estado. 

La raz6n de incluirlo en cstc trabajo radica en quc su ohra se cxtendi6 a los asuntos de la 

belicos no excluidos con10 parte de la polftica y que dcbido a la in1portancia y calidad de su 

pensamiento es posible incluirlo en el tema que nos interesa: la guerra. 

En su obra " Del artc de la gucrra " Maquiavelo justifica su intcr\·enci6n en aspectos 

bC\icos por la denigraci6n de la instituci6n militar italiana, la que devino de su corrupci6n y 

alejatniento de los antiguos n1odclos, en los cuales el sentido de la fidelidad y temor a Dios 

estaba muy presente en los soldados. Analiza las antiguas virtudes de! arte de la gucn·a 

aunque reconoce imposiblc reconducirla a los modelos de antafio. 

Admitiendo que la guerra no es su ftrea, elabora su intcrvenci6n escrita tranquilo de que 

cualquicr error posible s61o se encontrani en el papel y no en el campo de batalla porque 

argu1nenta quc los crrores quc se co1netcn de facto en los cscenarios bClicos s61o se 

conocen tras la caida de los in1perios. 

Las instrucciones" l)el artc de la guerra ", Utiles en la guerra y en lo civil, emanan de una 

convcrsaci6n, presenciada y descrita por Maquiavelo, entrc Cosi1110 Rucellai y otros 

interventores que plantcan las prcguntas y Fabrizio Colonna que rcspondia con su 

cxperiencia bClica obtcnida en Lombardia en su scrvicio al Rey. 

No obstante que la obra mcncionada alude por con1plcto a la guerra, tan1bien consideramos 

incluir algunas aportaciones que a este respecto ofrece su obra " El Principe " y quc tienen 

cabida en el cumplimiento de! prop6sito de! prcscnte trabajo. 

3() 



Rescatarcn1os algunos apuntes respccto de los conscjos quc cste autor ofri.:ce a todo aquel 

que se cncuentra inn1erso en el uni verso de la dirccci6n bClica. 

De la guerra. 

En el tiempo en quc fue escrita la obra, la vida civil y la militar difieren entrc si y se 

encucntran muy distantes una de la otra, visible en los hUbitos de hablar. vestir. actuar, usos 

y costumbres de cada cual. Sin cn1bargo. estc autor co1nenta quc en las institucioncs 

antiguas estos dos tipos de vida estaban ,nuy unidas y conforn13ndosc 1nutua111ente en virtud 

de lo fundan1ental que significa quc en todo regimen, con sus instiluciones y aspectos 

citadinos, debe existir la protccci6n militar quc lo dcfienda y n1antcnga en caso de gucrra. 

alln con dificultades, en caso contrario no hay cosa alguna scgura. Quien se prepara con 

anticipaci6n no sufrc las !eyes del encmigo, sino que las in1pone usando el podcr. Y para 

lograr esta scguridad el estado debe desarrollarsc en la guerra, quc ticnc. como toda ciencia. 

algunos principios que le sirven de fundan1ento principal para su conducci6n y an1llisis. 

'"l Cull debe amar n13s la paz, sino aquel al quc s6Jo la guerra puede dariar? ,,44; entonces 

poden1os cntender la intervenci6n de los in1perios y la abstenci6n, neutralidad o alianza de· 

los no poderosos. 

El ejercicio de la guerra solo debc corrcsponder a una repllblica o un reino; un bucn 

gobierno no pcrmite a ninglln ciudadano ejercerlo por cuenta propia, ni ta1npoco un hon1brc 

de bien debe convertirlo en su n1cdio de vida. Quien asi lo haga no dcsear3 la paz, cntonccs 

lucran en tiempos de guerra para subsistir en la paz. Cuando los jefes militarcs no desean la 

paz se sirvcn de engafi.ar a quienes los contratan para que las guerras duren para violar las 

!eyes. cxpoliar las provincias, usurpar cl poder, tiranizar la patria y so1neter a su voluntad. A 

estos lajusticia los eliminar3." La guerra hace al ladr6n y la paz lo ahorca ".45 

La tarea de un dirigente militar es gobemar a sus sllbditos y protegerlos, para hacer eso debc 

amar la paz y saber hacer la guerra. 

" Maqu1a\·do. N1coras - De la guerra ·· Ed. Gemika S. A Tcrcera cd1c16n, 1997. p. I 0. 
".Maqu1an:Jo. Nicolas ... De la guerra .. Op. cit En comcntario de Fabrizio Colonna p. 22 
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Los antiguos tenian por conveniente y muy lltil a la repl1blica disponcr de gran cantidad de 

hon1bres capacitados en el uso <lei annan1cnto " porquc no cs cl csplcndor de tus joyas lo 

quc hace quc los cnemigos tc respeten. sino s61o el tcmor a tu podcrio n1ilitar "46 

En la guerru.. el ten1or de ser devastado, aniquilado, son1etido o esclavizado era el motivo 

principal que persuadia a las nacioncs a prcpararse en las disciplina castrcnse, haciCndosc 

ten1er y rcspetar, y honraban a quien sobrcsalia en clla. Sin cn1bargo las costumbres 

cristianas han aminorado estc miedo porque las repcrcusiones de un conllicto ya no son tan 

severas. Es por esto que los cstados dCbi!cs sc deficnden aliindose con el vencedor, y los 

fuertes no ten1en su propia caida. 

Un dirigente no debe cancclar el estado de guerra si no estcl en una posici6n ventajosa o si 

nose vc obligado a ello. Las ventajas la da cl esccnario de opcraciones, el orden de combate 

y la calidad y cantidad de las tropas, pero si no se confia en la victoria la dcrrota es segura. 

Por otro !ado tenen1os que Io que favorece al enemigo nos perjudica y lo que nos favorece 

perjudica al cnemigo, por lo que se debcn de buscar la mayor cantidad de vcnt<tias en favor 

propio. 

" Un principe, pues, no dcbe tener otro objeto ni otro pcnsamiento, ni cultivar otro arte mas 

que la guerra, el orden y la disciplina de los ejercitos, porque este cs cl linico arte que se 

cspera ver ejercido por el que n1anda. "47 Descuidarlo conllcva pcrder cl cstado y profesarlo 

conllcva a conquistarlos. 

Un dirigente no debc apartar su pensa1nicnto de! ejercicio de la guerra cjcrcitftndose mas en 

la paz que en perfodo belico ya sea con acciones o con pensa111icntos, cvitando a toda costa 

la divisi6n al interior, porque cs un error dafiino. 

Con acciones: debe mantener ordenadas y ejercitadas a sus tropas, salir de caza lo que 

conlleva a acostumbrar al cuerpo a la fatiga e induce a conocer el terreno. Una vez 

"'Maquia\·do, Nicolas "De la gucrra-. op. cit p. 64. 
"Maquinelo, Nicolas M El principe - Ed1ciones Foho, S A. p. 72 
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comprendido el terreno se conoce al pais y se entiendc la dcfensa al igual que ayuda a 

con1prcnder las posibles combinaciones de maniobras militarcs. Cun pensan1icnto: lcyendo 

historias de grandcs dirigcntes, anali7..ando las causas de sus victorias y de sus derrotas. 

En las acciones de los gobemantes se considcra cl fin. . . Procure. pues. un princ1pc 

conservar y mantcner el Estado: los n1cdios que emplee seran sic111prc considerados 

honrosos y alabados. " 48 

Los asuntos interiores siemprc cstaran asegurados cuando esten asegurados \os cxteriores. 

·' Dios no quiere hacerlo todo, para no quitarnos el libre albedrio y pane de la gloria que nos 

corresponde. ''49 

De la Estrategia 

La instrucci6n militar es indispensable por lo que cl gobierno dehc procurar n1antenerla a 

quien la sabe y ensefiarla a quien no la conoce. 

" Nada origina m::is confusi6n en un cjt!:rcito que el impedirle la vista ": 50 Esta ha sido la 

causa de que grandes ejercitos hayan caido derrotados. El sol. el polvo y el humo de los 

disparos estorban a la vista, es por esto que actuar con prudencia es dcjar que el enemigo se 

ofusque por si mismo que atacarlo y encontrarlo sin vcrlo. 

Cuando el enemigo refuerza un sector, se debe hacer frentc con un sector debil para reservar 

las mejores tropas a luchar una vez cansados y atacar sus puntos vulncrables, asi el enen1igo 

sc dcsorganiza y al final es derrotado. La forn1aci6n variar3 en funci6n del tcrreno y del 

cnemigo. 

Algunas ventajas las da el enemigo y otras surgen por la propia astucia. En cl diseii.o de 

estrategias se usan ambas. 

"Maquiavclo, l',;1col:is. "El Principe". op cil p 88 
"Maqu1avelo, /'-icolis. "El Principe". op cit. p 124. 
511 Maquiavelo. Kicolis. •• De la guerra" op. en. p. 113 
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Las costun1brcs puedcn ser una dcbili<lad para cl enc1nigo. 

El <lirigentc debc saber scr orador, de lo contrario, cl cjCrcito pasani por graves pcligros. 

Todo estadista o repllblica que pretenda crear un ejercito y mantcnerlo con prestigio y honor 

dcbe acostun1brar al ejCrcito a cscuchar a su general y este saber hablar cficazn1ente porque 

'· las arcngas anulan el temor , enardecen los ii.nin1os, aun1entan la tenacidad, descubren 

cngafios, pro1neten prcn1ios, muestran pcligros y cl 1nodo de evitarlos: con ellas sc ruega. sc 

an1cnaza, sc llena de esperanza, se alaba, se insuha se manejan todos los 111ccanismos que 

hacen encenderse y apagarse las pasiones hu1nanas" 51
. Los generalcs se ganan a los pueblos 

con el eje1nplo de castidad y justicia, lo cual ayuda, en ocasiones. n1ii.s que las annas. 

Nunca sc considere quc el enemigo no sabe lo quc hacc. Entre inas dcbilidad y cautcla 

mucslre el advcrsario con mayor alerta sc dcbc permanccer. 

Dividir a toda costa las fuerzas del encmigo despertando desconfianza de sus hombres mas 

confiablcs o dividiendo sus tropas para debilitarlo. Una manera de dividir su ejercito cs 

atacar su tcrritorio para que al verse obligado a defenderlo abandone la lucha 

esporii.dicamcntc y otra es permitirlc haccrse de varias plazas con el fin de quc para 

mantencrlas ocupe guamiciones y reduzca sus efectivos. 

Evitar las descrciones o capturas porquc rcpresentan una fuga de inforn1aci6n. 

La guerra rcsponde a aspectos de fortaleza no de estetica por lo que no debe hacersc caso de 

las apariencias sino de los resultados y riesgos reales. 

Es importante desarrollar la comunicaciOn secrcta para el n1anejo de lnfonnaciOn y evitar 

fuga de la rnisma. 

,, Maquiavclo. Nicolas. "De la guerra". op. cit. p. 147. 
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Es preferiblc rendir al ene,nigo por harnbrc quc por annas, porquc estc caso rcspondc a la 

fortuna y no a la capacidad: asi hay n1enor ricsgo de dcrrota. 

Recibir de rnuchos los conscjos sobrc lo quc sc dcbe haccr, y de pocos sobre lo que sc 

quiere realrnentc hacer. 

Cuando un estado cs conquistado sc debe habitar por su conquistador para resolver las 

problemas que ahi c1nanen y cvitar a toda costa quc otro forastero poderoso cntrc. ya que 

las menos potentes se le adheriran y juntas dcsearan destituirlo. 

Mas vale ser temido que ser arnado, ya que cl amor sc sustenta en un sentimicnto de 

gratitud prcscindible par la maldad humana pero el castigo se basa en cl micdo quc no 

abandona nunca al hombre, adcmas Jo hon1brcs son sicrnpre n1alos, si no son bucnos por 

necesidad . Un ho1nbrc sabio debc buscar scr ten1ido y no odiado lo cual se logra 

derramando sangre justificadarnente y respctando las propiedades ajenas. La reputaci6n de 

cruel mantiene unido y dispuesto al cjercito. 

lJn dirigentc debe no apartarsc de! bicn n1ientras pueda y saber actuar en el ma! cuando es 

necesario, es decir. tener cl Jnin10 capaz de voh·erse confom1e soplan los vientos 

circunstanciales; cuando hable, aparente quc lo hace con cinco cualidades: bondad, fe, 

intcgridad, humanidad y religi6n. 

Un prfncipe debe ani1nar a los ciudadanos a ejercer sus profesiones, ya sea en comercio, 

agricultura u otra sin tcn1or de que sus bienes le sean dcspojados y mantener a los pueblos 

ocupados con fiestas y espectJculos en diferentes epocas de! afio. 

Ser belicoso, contcner al pueblo y asegurarsc de los grandcs asegura el mantenimiento de! 

poder y de! estado. 
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De los recurses y las armas 

Loque no da la naturalcza lo suplc cl esfucrzo. 

Las continuas gucrras obligan a reclutar a so!dados vetcranos c incxpcrtos, por lo que sc 

sirve de la experiencia de los pri,ncros y basarsc en conjcturas para los scgundos. 

~o hay ejercito 1113s l1til quc el propio y dcbc constituirsc como 111ilicia nacional. cs un error 

contratar ejCrcitos extranjcros. Contratar mercenarios es cosa reprobablc y pcn1iciosa 

porque Unicamente vivcn de eso y pueden vol verse contra cl que los contrata. 

No se determina la inutilidad de! cjCrcito por una sola derrota, se debc estar conscicntc de 

que se gana o se picrde y ocuparse de climinar las faltas que conllevaron a la derrota. No 

censurar sino corrcgir, es cuesti6n organizativa no sistem3tica. 

El que carece de anna no tiene ninguna posibilidad de victoria. 

Es posiblc can1biar de armas en funci6n de sus n1cjoras. 

La organizaci6n debe hacerse rcspetar con severidad ya quc en nada secs tan cstricto con10 

en la disciplina militar. El n1iedo en1ana de! castigo. Si grandc es el castigo, grande debe ser 

el prernio para que haya equilibrio entre el temor y la cspcranza. 

Respecto de! uso de la crueldad, la traici6n y todo acto de rigor cuando sc gobierna sc dice 

que se deben hacer juntas y una sola vez ya que habiendo mas distancia temporal cntre 

ellos se instaurara la tranquilidad; los beneficios se otorgan poco a poco para que scan 

mejor disfrutados. 

Cuando los poderosos se convierten en eneinigos debe ten1erse no solo su abandono sino scr 

destruido por ellos. Debe entonces procurar estimar y no dcscontentar a los grandcs y 

mantener contento al pueblo sin hacerse odiar por este. A un principe le conviene tener al 

pueblo de su !ado, de lo contrario su adversidad aumenta. 
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No cs valcroso 1natar a los conciudadanos, traicionar a los a1n1gos. carcccr de fe, de 

hu,nanidad y rcligi6n. que aunque estos 1ncdios conllevan a la adquisici6n de! i1npcrio, no 

conllevan a la gloria. Una potcncia se con1plc1ncnta. engrandecc y sc hacc vcnerada con los 

valorcs hun1anos. 

Los fundamentos de un cstado son las buenas !eyes y buenas arn1as. 

Del ataque y la defensa 

Al disponcr al ejercito en ordcn de combate es un grave error asignarlc una sola linca de 

frente y esperar que cl exito dcpenda de un solo ataque. Las lineas deben rcplcgarse sobre 

otras, sustituirlas o apoyarlas confom1e se desenvuelve el con1bate. El arn1amento y sistema 

de rcpliegue son dctcrminantes en la organizaci6n. 

Un enen1igo que cs capaz de atacar si1nultii.nean1ente por varios flancos no debc ser 

enfrentado aunque sc debilite al haccrlo. 

Para hacer un buen ataque cada soldado debe ubicarse en su propio bata116n, los jcfes 

deben ubicar corrcctamente cada bata116n dentro de! cjCrcito y todos dcben saber obedccer 

al capit<ln general. 

Es imprudente y peligroso combatir en invierno, en este caso corre ,nas pcligro el atacante 

que el defensor ya que se puede perder la fuerza, la capacidad, la disciplina y la 

organizaci6n. 

Se deben establcccr mecanis1nos de defensa porque esto permite esperar con calma y 

seguridad al oponente. 

No es conveniente en una defensa separar a las tropas ya que no se podrii defender con las 

fuerzas divididas. 
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. . . a los hon1bres hay que venccrlos o con los hcchos o con las palabras o bien 

extenninarlos, ... es de! todo necesario quc la ofcnsa quc sc infiere a un hombre sea de tal 

calibre quc de ella no pucda esperarse ninguna clasc de venganza." 52 

Para poder atacar a otros nose debe asociar un cstado con otro mas poderoso que Cl. 

Del combate 

" ... todo el esfuerzo que se emp\ea en la disciplina 1nilitar tiene con10 objetivo conscguir la 

organizaci6n adccuada para presentar la batalla al cncmigo; esa cs la meta lina\ de un 

general, porque con la batalla se gana o se picrdc la gucrra. "53 

El fin de quien pretende entrar en guerra cs combatir al enernigo en can1pafia y ganar la 

batalla. Para hacerlo hay quc disponer de un cjCrcito, lo quc implica buscar elen1cntos, 

organizarlos, instruirlos n1ilitarmente, alojarlos y enfrentarlos al enemigo ya sea en ataque o 

en defensa. "" En eso consiste el arte de la gucrra a campo abierto, que es cl mas neccsario y 

honorable. A quicn sabc presentar batalla al cnemigo se le disculpar3n los dcmas errorcs 

que pudiera cometer en la direcci6n de la gucrra ,. 54 ya que una batalla ganada justilica 

cualquier error previo. 

Ganar al presentar la batalla es el fin llltin10 para el que se organiza un ejercito y tanta 

atenci6n sc le dedica. 

Dividir la infantcria atendiendo al arrnarnento quc se posce; los ro,nanos lo hacian en ligcra 

y pesada, yen funci6n de la potencialidad de las tropas se escogc cl campo de batalla. 

I1ay dos tipos de maniobra en el ejercito: cl que realiza cada soldado en el seno de su 

batall6n y el coordinado que realiz.an todos los batallones cuando atacan como cjCrcito. 

' 1 Maquiavelo. Nicolis "'El Principe~. op. cit. p. 18-19 
"Maquiavelo. Nicolas ""De la gucrra ... op. cit. p. 207. 
!>' Ibidem p. 29 
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Cuando no hay con1bate o tensiones quc irnpliqucn ricsgo de ruptura de paz no sc 

n1anticnen en vigor las institucioncs ,nilitarcs ni se dcsarrollan grandes soldados. 

Una batalla sc gana o sc picrdc. Cuando sc gana de debe cxplotar la victoria 

inn1ediatan1entc. 

No se puedc huir dcl con1bate cuando el enen1igo cst.i dispuesto a darlo: " las n~cesidades 

pueden ser 1nuchas. pcro ninguna es nui.s fuerte quc la que obliga a veneer o 1norir. ·· 55 

Los enfem1os dcben ser atendidos por lo medicos ya que un general estii. pcrdido si ticnc 

quc luchar contra las cnfem1edades y contra cl enen1igo. 

Un principe debe saber combatir con las dos fom1as: con las !eyes y con la fuerza, la 

primcra hun1ana y la segunda animal, ambas con usos especificos. 

"Maquia,·elo. Nicol~ "De la gucrra·· op. cil. p. 148 
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1. 2. 3 Karl Von Clausewitz 

Cuando Clausewitz escribc " De la guerra '', ofrcci6, basado en la cxpcricncia. ta] \'CZ. cl 

mas con1pleto an1l\isis de los factores quc intervicnen en la 1nlsn1a asign1indoles un lugar y 

mostrando su aplicaci6n prii.ctica y abstracta en sus respcctivos roles: el can1po de batalla y 

la tcoria en si. 

Es visible su interCs en n1ostrar, no un reglamcnto fijo de actuaci6n en la gucrra, sino 

c6mo la naturaleza n1ental, fisica y espiritual quc con1pone al ho1nbre inOuyc de manera 

directa y determinante en la naturaleza y conducci6n de la guerra. Surge cntonccs la 

vinculaci6n entre las acontccin1ientos hist6ricos y las razones humanas y tc6ricamcntc 

bClicas que los i1npulsaron y condujeron cuyo dcscnlace se observa en sus especificos 

resultados. 

Tal vez la aportaci6n significativa de este prusiano fuc, entrc otras cosas quc analizarcmos, 

la de ubicar a la gucrra como la prolongaci6n de la politica y lo militar con10 su 

instrumento; con10 un instrun1ento de la ncgociaci6n politica y no coma un fen6n1cno 

indcpendiente: darle a la guerra un sentido n13.s co1nplcjo que el de un si1nple acto de 

violencia. 

De la teoria 

La noci6n te6rica de la guerra es la de destruir al enc1nigo. y esta nose debilita o cs alterada 

par la evoluci6n de la civilizaci6n, visible en cl constante avance de las arn1as y 

perfeccionamiento de su eficacia. Asi se comprucba que la civilizaci6n sc n1uevc 

independiente de la csencia de la guerra y par el contrario, la ayuda. Entonccs. la n1agnitud 

de las reacciones en la gucrra dependen de la importancia y duraci6n de las intcreses o 

prop6sitos hostiles y no de! grado de civilizaci6n. 

Te6ricamcnte hay tres acciones reciprocas - entre los contendientes - con situaciones 

extremas que tienden a lo absolute: 
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I) Uso ili,nitado de !a fucrza: Sicndo la gucrra un acto de fucrza. cxiste una aplicaci6n 

rcciproca de la n1is111a ilin1itadamentc. 

2) El objetivo es desarn1ar o dcstruir al cnetnigo: El dcsannc cs la pcor posici6n a la quc sc 

puede arrastrar a un adversario, dcspuCs de csto vicne la i1nposici6n de ta voluntad. La 

guerra cs una acci6n de dos fuerzas vivas y, por esto, cl objctivo inn1ediato de la acci6n 

militar sc encucntra en las dos partcs. !as dos est3n en pcligro de ser dt:rrotadas 111ientras 

una no lo !ogre. 

3) Utilizaci6n m3xi1na de las fuerzas: Para veneer sc 1nide cl csfuerzo a en1plcar en funci6n 

de! poder de resistencia de! enemigo, el cual es producto de: 

a) La n1agnitud de sus medios agrupados ( factor exten10. tangible ). Sc 1nide porquc sc 

puede contar. 

b) La fuerza de su interior ( factor intemo, abstracto ). Se n1ide impcrfectan1entc por la 

fuerza que la causa. 

Una vez quc se conoce el poder de resistencia entonces se regula el csfuerzo o se intensifica 

para obtcncr una o n1as ventajas. 

No obstante lo anterior, existcn can1bios significativos cuando sc pasa de lo abstracto al 

mundo real; Cste Ulti,no sustituye a la teoria por la naturaleza misn1a del ho,nbre y porque 

interviene en la realidad el uso de la raz6n que cstablecc los limites del esfuerzo lo cual 

modifica la posible continuidad de aspcctos que pudieran dictar los prcceptos abstractos. 

Lo extrema y lo absolute exigido en teoria sc sustituye por la Icy de las probabilidades de 

la vida real. Los contcndientes ya no son cntes iUintangibles y absactos. sino estados y 

gobicmos que dirigen cosas pr:lcticas, no tc6ricas sino gobcrnadas con \eyes propias, par lo 

que la situaci6n concreta y especifica proporciona toda la informaci6n de estudio de la cual 

ser:l resuelta la inc6gnita. Cada contcndiente cstudiara situaciones, personas. circunstancias, 

instituciones y la naturaleza de! adversario rcales atendiendo al objctivo politico como 

m6vil primitive de la guerra y que se cumplira a travCs de la acci6n 1nilitar. 

De esta manera podemos comprobar que cada oponente, en su reciprocidad, se detendr:l 

lejos del csfuerzo maximo y nunca pondra en juego todos sus recurses a un 1nisn10 tiempo. 

Es contrario a la naturaleza de la guerra que todos los recursos estCn en juego. Pero esto no 
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dcsani1na el uso de nun1erosos recurses en las operaciones iniciales por la dcsventaja que 

implica un con1ienzo desfavorable y por la influencia que rcprescnta en cl comba1e 

subsecuente un inicio terminante. 

La gucrra pucdc ser cstudiada con car:icter cientifico por la repctici6n de sus fen6mcnos 

te6ricos en la pritctica. 

La Unica causa quc puedc detener las hostilidades durante la acci6n bClica cs cl deber 

aguardar un n1omento mas propicio para actuar. 

Si nos atenen1os a lo te6rico, si la guerra es un acto de violencia para arrastrar al cncn1igo a 

quc haga nuestra voluntad, entonces todo depcndcria de derrotar al enen1igo, o sea, 

desarmarlo, pcro no sicn1pre es necesario. El desarme <lei cnemigo, considerado 

te6ricarnente coma cl objetivo de la guerra y cl Ultimo media para alcanz.ar el objetivo 

politico en el quc se incluyen todos los dern::is, no siemprc se producir::i en la pr:ictica, ni es 

condici6n necesaria para lograr la paz. Ya quc se ha logrado la paz y derrotado al cnemigo 

sin que propian1entc sc \es haya dcsarmado . 

Dos causas para hacer la paz que nacen de! citlculo de probabilidades de victoria: 

I) La imposibilidad del exito. 

2) El excesivo costo a pagar por Cl. 

Por lo tanto en la guerra no es necesario coinbatir hasta que uno de los adversaries sea 

derrotado. 

Destruir las fuerzas enen1igas no siempre es necesario, ya que hay casos en quc csto no scra 

el objetivo sino cl media. La destrucci6n por si n1isn1a carece de valor, son los efcctos que 

produce, el sentido de su decision es lo que dctennina su importancia. 

Seglln la teoria pura no es posible una guerra cntre dos cstados con difercncias 

pronunciadas en su fucrza. 
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La acci6n en la gucrra es n1ovin1lento. Los te6ricos sc distancian dcl n1ovin1ientn de csa 

realidad ya quc en la pr:ictica es n1:is dificil el asunto bClico de lo que aparccc en teoria. 

Los interva\os inducen variaciones en las accioncs militarcs, las diluyc en el tien1po 

n1ientras aurncnta la peligrosidad y facilita los medias para recstructurar el equilibria 

perdido de fuerzas. 

Mientras las tensiones que produjeron la guerra sean mas importantes, mayor energia 

existir:i en el cncuentro y 1nits cortos ser3.n los periodos de inactividad; n1icntras 111.i.s dibil 

cl senti1niento de hostilidad, mas largos ser:in. 

El principio de polaridad parte de la suposici6n de que los mandos contraries tienen 

intercses opucstos. y ton1a validez cuando lo quc es contrario, positive y negative. se 

destruye cntre si. La polaridad no permitc ambos sino uno solo, un vcnccdor y un dcrrotado. 

La guerra es una trinidad en funci6n de las tendencias prcdominantes - con fucrza de ley -

queen ella c:,,:isten: 

a) El odio, la cne1nistad y la violencia primitiva de su naturaleza con10 un i1npulso ciego y 

natural, factor que le corresponde al pueblo porque son los dircclos afeclados. 

b) El juego de\ azar y las probabilidades. factor que le corresponde al jefe 1nilitar y a su 

ejercito basado en su valor y talento. 

c) Su carcictcr co1110 instrumento subordinado a la politica, dominada por la inteligencia 

pura. Los objetivos politicos solo le con1pcten al gobiemo. 

La teoria debe ser equilibrada entrc estas tres tendencias. 

T res categorias quc influycn en el desanne de un estado y que incluyen lo dem3s son: 

I) Las fuerzas n1ilitares: Que son las destinadas a la defensa de\ pais, debcn dcstruirse, 

llevadas a un estado ta! que Jes impida continuar la lucha. 
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2) El territorio: Debc ser conquistado porquc se puedcn extracr nuevas fuerzas militares de\ 

pais. 

3) La voluntad: la voluntad de! cnen1igo dcbc ser so1nctida. ya quc la guerra, quc 

comprendc la tensi6n hostil y la acci6n de las fucrzas hostiles, no se tennina hasta que cl 

cncmigo cs inducido a firrnar la paz o quc el 1nisn10 pueblo se so1neta. La paz seri el 

rcsultado final. 

El orden es: destruir sus fuerzas, lucgo conquistar su tcrritorio y corno rcsultado final hay 

una inducci6n a finnar la paz con10 consccuencia de! so1netimicnto de la voluntad. 

La guerra i,nplica esfuerzo fisico y sufrimiento, in1plica incertidumbre en tres cuartas partes 

sobre las que se basa la acci6n belica, por lo que es necesaria una intcligcncia fina y 

penctrante que perciba la verdad con juicio intuitive. El azar incren1enta la incertidumbre y 

su influcncia puede tornar inlltiles todos lo planes y en su caso deberin sustituirlos por 

nuevos planes. El clima es un ejcmplo de! azar. 

La tcoria de la guerra nose ocupa de! dcsarrollo de los cletncntos sino de su utilizaci6n para 

cl cumpli1niento de! objetivo de la gucrra. es dccir se enfoca a resultados. A esto se le llama 

.. Arte de la guerra" que es igual a la·' Tcorfa de la utilizaci6n de las fuerzas armadas··. 

Antiguamente el "artc de la gucrra '' o ·reoria de la gucrra s6lo conte1nplaba la sabiduria y 

habilidad para crear, preparar. adiestrar, organizar al ejCrcito, construir trincheras y 

fortificaciones; csto es, disefiar una fuerza annada para la gucrra, y esto respondia mis a la 

mecanicidad o n1anualidades de la misrna. Sin embargo, estaban carentes del analisis de un 

estado de acci6n rcciproca continue, de la pcripecia de la n1ente, de la importancia de! valor 

y otras caracterfsticas. 

Una teoria debe tener car.icter analitico, sintl!tico, preceptos y f6rrnulas, pero se vueh·e mis 

compleja cuando incluye en si misn1a aspectos mentales y valores humanos, ya que en la 

guerra no solo se dirige el ataque o defensa contra la materia sino tambiCn contra la fucrza 

mental o moral las cuales tienen para nucstro estudio un caractcr objetivo por su directa 
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intervenci6n en el fen6n1cno de la gucrra aunque en Csta sc adquicran a traves de la 

cxpcricncia. 

'· La consecuencia que una rnedida tendrii sobre el advcrsario cs cl dato 1nits cspccifico cntrc 

los que sc nccesitan para la acci6n. Pero una teoria sie1npre dcbe ocuparse de cstablcccr 

categorias donde encuadrar los fen6mcnos y no dctencrsc nunca en casos particularcs. "' 56 

No es posib\c un sisten1a de reglas para la actividad general de\ artc de la guerra dcbido a la 

naturaleza de! individuo. La sagacidad y cl gcnio actuarian contraries a los preceptos, la 

teoria contraria a la rcalidad. Asf es la naturale2.:"1 de la acci6n n1ilitar. 

La teoria dcbe tencr un papel y naturaleza de observaci6n y no de ley para la acci6n. Esta 

observaci6n, i1nplica una indagaci6n analitica dcl sujeto que conllcva a un conoci1nicnto 

basado en la expcriencia - historia militar - . La labor tc6rica intcrvienc cuando indaga las 

cuestioncs que constituyen la guerra, cuando dilucida lo desentrall.ablc, cuando cxplica 

propiedades de cada medic y sus potcnciales, cuando describe la naturaleza de los objctivos 

perseguidos, es decir ilun1ina el uni verso de la gucrra con la observaci6n critica. La escisi6n 

entre pr.ictica y teoria de la guerra desaparece cuando hay un n1anejo hzibil de la tt;oria. 

La tcoria debe educar la n1ente del futuro general de la gucrra o guiar su auto educaci6n 

pero ntu1ca acornpafiarlo al campo de batalla. La teoria debe tenerse en cuenta en su 

concepci6n absoluta que implica el fin l6gico quc es veneer al cnen1igo en una sola acci6n 

contundentc, pcro la realidad y sus circunstancias entorpecen su efectivo cun1plin1iento. por 

lo queen cada acci6n debe intentar aproximarse lo mas posible a dicha llnalidad. 

"Ninguna actividad intelectual puede desarrollarse sin cierto caudal de ideas previo, yen su 

mayoria, estas no son ideas innatas sine adquiridas " 57 ideas quc dcvienen de las 

reflexiones sobre las cosas que atafien directan1ente al hombre. Asi nace la lcoria, de cstas 

reflexiones. 

s,,C\ausev,i!Z, Karl Von ·· De laguerra" Ed. Rescatcs N~d. 1998 B A AJge1111na p 13! 
1' ClaUSC"-1\Z, Karl Von op Cit p. 141. 



El conocin1iento para la guerra cs fficil, pero ponerlo en pr.ictica no lo es. 

De la guerra 

Se busca la ciencia en la guerra cuando se aticnde al conocirnicnto en su an31isis, y a11e 

cuando se refiere a la habilidad practica de hacerla, de ahi la diferencia entre cicncia de la 

guerra y arte de la guerra. 

La esencia de la gucrra es cl duclo, un duelo a arnplla escala, su propOsito inmcdiato e::i 

derribar, desarmar y/o destruir al enemigo; el medic que usa es la fuerza y el objetivo cs 

imponer la propia voluntad sobre el vencido por lo quc sc deduce que: La xuerru es 1111 aclo 

de fuerza para imponer nuestra vo/1111/ad al adversurio. 58 

La fllerza enfrentando a la fuerza obliga la necesidad da valcrse de la ciencia y el arte, sin 

embargo las restricciones que se le imponen provienen de las !eyes y usos intemacionales 

que no debilitan el uso del poder. 

Cuando se prctende imponcr la voluntad, el objetivo buscado, se debe dcsarmar al enen1igo 

para lograrlo, por lo que Cste Ultimo se convicrte en el objetivo inrnediato de la acci6n 

militar. A rnanera de gcncralidad, lo que se logra a traves de la guerra es el fin Ultimo y lo 

que se logra en la guerra cs cl fin inmediato, lo general y lo particular. 

Los filantr6picos esperan que sc desarme o venza al cnemigo sin derramamiento de sangre 

ni dolor y esto es lo que debe lograr el arte de la guerra, pero seria err6neo dar crCdito a 

estas consideraciones ya que el asunto de la gucrra no pennite la intervenci6n de 

sentirnentalismos pero no cxcluye tampoco la intervenci6n de la inteligencia y la raz6n. 

El limite que 1narca al uso de la fuerza belica entre dos adversaries es la capacidad de 

resistencia de cada uno, por lo que puede representar una ventaja sabre el adversario el uso 

de la crueldad sin ceder ante la magnitud del derramamiento de sangre mientras no se 

ii Clau.-.ewitz, Karl V,ro. op ,jl_ r I K 

46 



obtcnga !a tn:sm.:::. rcspucsta '· la so!uci6n saugricnta de la crisis, el cs!Ucrzo para la 

dcstrucci6n de las fucrzas enemigas, es el hijo primogCnito de la guerra "
59 

Una gucrra cs influida en su origcn, pcrfil, rcstricci6n y modificaci6n por la condici6n 

social, econ6mica y politica de los estados participantcs y su rclaci6n entrc si, pcro estos 

factores no pertenecen a la guerra sino que existen por si mismos 

Toda guerra no surge aisladamcnte, sin antccedentcs, ni tampoco sc define en una sola 

decisi6n o en varias simult3neas, sino que tiene un proceso de fonnaci6n con sucesos que 

conllevan a clla y etapas decisorias cuyos resultados afectaran la situaci6n politica 

consecuentc. 

El rcsu!tado de la guerra nunca es definitivo, ya quc la derrota pucde ser considerada con10 

un mal pasajero esperando circunstancias politicas mejores para remediarlo. 

r"!inguna otra actividad humana tiene contacto tan pennanente y universal con el azar coma 

la guerra. Lo que hace a la guerra un juego es el cilculo de probabilidades - su naturaleza 

objetiva - y el factor abundantc en clla: cl a;,..ar - naturaleza subjctiva - quc vincula lo 

accidental y la suerte cuya intervenci6n tiene un papel fundamental en la guerra. 

Las cua.lidadcs necesarias para librar la gucrra forman la parte subjctiva El factor en el que 

se desarrolla la acci6n militar es el peligro y la cualidad preponderante en el peligro es el 

valor, y aunque el valor tiene quc vcr con cl cil.lculo cauteloso, pertcneccn a naturalczas 

diferentes, ya que el primero pertenece a lo subjetivo, y en sus manifestaciones diferentes 

busca lo accidental y lo scgundo - cl cilculo - sc vale mils de la inteligcncia que de los 

sentimientos. Mjentras la inteligencia se mueve hacia lo cierto y claro, hacia la 

investigaci6n cientifica y deducci6n !6gica, el cspiritu es atraido por lo incierto, la 

imaginaci6n en el azar y la fOrtuna. 
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Los cuatro con1ponentcs atn1osfCricos en la gucrra son: cl pcligro, el csfucrzo fisico. la 

incertidumbrc y cl azar. 

La guerra es un mcdio scrio para obtencr un prop6sito serio. 

La guerra de la con1unidad intcrnacional sic1npre surge de una circunstancia politica. por lo 

quc cs considcrado un acto politico. Antes sc asu1nia la auscncia de armonia entre la politica 

y la direcci6n de la guerra, pero era una concepci6n crr6nea porque la guerra no cs un 

fen6mcno absoluto quc cxista por si n1ismo, una n1anifcstaci6n total de violencia. ya quc de 

ser asi, sustituiria a la politica con10 alga libre de ella y sc conduciria por sus propias !eyes. 

Dirigir la gucrra o las campaii.as hacia el exito requiere de perspicacia para comprender la 

politica de! estado en sus nuis elcvadas relaciones. En esto coinciden la conducci6n de la 

politica de estado y de la guerra; el general se convicrte al 1nisn10 tiempo en es1adista. 

La guerra es una pulsaci6n regular de violencia con in1pctu variable, siempre posee una 

duraci6n con10 para cjercer influcncia en su objetivo micntras sc desarrolla, de n1ancra que 

la direcci6n en su cumplimiento puedc variar. 

Si la guerra se origina de un objetivo politico. entonces estc sic,nprc se dcbc tener prescnte 

en la conducci6n de la guerra, pero cste objeti\'o no cs una ley dogn1il.tica sino que sc tiene 

quc adecuar a la naturalcza de los medias disponiblcs que cstii.n sicn1prc en prin1er tCrn1ino. 

Entonces la politica intcrvicne en toda la acci6n de la gucrra c influira asiduamentc sabre 

ella hasta donde sus fucrLas lo pcnnitan. 

" La guerra es la cxtensi6n de la politica por otros n1edios, ... la guerra no es solo un acto 

politico, sino un instrun1ento politico real. una extensi6n de la actividad politica, una 

perpetraci6n de la mis1na por otros n1edios. Lo que all.n pennancce co1no particular de la 

guerra se refiere al car3cter especial de los medias que utiliza. "
60 

'° Clausewiu~ Karl Von Ofl cit p 41 
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Es aqui dondc C\aust\\·itz cleva a la guerra a una condici6n superior a la de un sin1ple acto 

irracional, violcnto y apasionado, ya que lo rnatiza de politi<:a debicndo su cxistcncia a la 

misma, por lo que entonces se convierte en un acto quc demanda de la n1ils aguda 

intervcnci6n de la inteligcncia y actividad racional con valores subjetivos inhcrcntcs a la 

naturaleza humana. El prop6sito politico cs cl objetivo. n1ientras que la guerrn es cl rnedio. 

La verdadera gucrra no se c1npefia hacia la destrucci6n total con10 Jo dicta la tcoria pura. 

rebasa su propia naturaleza destructora para subordinarse a un todo n1ayor a cl!a; csc todo cs 

la politica. La gucrra es la representaci6n de la politica. ·· la politica es la n1adrc de la 

guerra; la politica es la facultad inteligente. " 61 sin cn1bargo la mis111a poHtica se adapta a 

los medias de la gucrra. 

La guerra sirve a la politica, es medio y modificador de los prop6sitos politicos. Entonces. 

retomando la idea de Hans J. Morgenthau de que toda politica, incluyendo la politica 

intemacional , in1plica lucha por el podcr y es Cste su fin inmediato, entonces la gucrra es 

un medio para obtcncr el podcr, el objetivo inmediato de la politica. 

El objetivo politico general puede gcnerar objctivos subordinados a este que tl.!ndrlln otros 

n1cdios tambien subordinados pcro quc contribuinin al cu1nplin1iento del objctivo final: 

destruir al enemigo:: por lo tanto los objctivos inferiores se vuelven medics. 

~-1ientras existan objetivos mils grandes y poderosos con10 destruir al cnemigo coincidira cl 

propOsito militar con el politico, atendiendo ,nas a una naturaleza belica que politica, pcro si 

los motivos y las tensioncs son debiles, la tcndencia a la violencia y lo militar disminuye. y 

se asemeja mas a la guerra politica coma una trcta cautelosa, astuta y dcshonesta, advcrsa a 

la violencia. 

Por otro !ado, cada epoca tiene sus peculiaridades de hacer la guerra: la forma de haccr la 

guerra corresponde a los rasgos principales de cada epoca; cada una posee su propia tcoria 

de la guerra. Y para entender la guerra sc debe virar la Cpoca en la que sc desenvuelve. 

~, Clausewnz, Karl Von op en p ::!-U 
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De la tilctica y estrategia. 

El artc de la gucrra se divide en l.ictica y estrategia. 

'' El pri111cr, cl rnayor y el m.is decisivo acto de entendi111iento que debe cjecutar un 

cstadista y un jcfe militar, cs cl de cstableccr en forn1a corrccta cl tipo de guerra que est.in 

librando, y no considcrarla o haccr de clla algo distinto de lo que la naturaleza de las 

circunstancias perrnita, 

cstratCgicos. "62 

cs el prirnero y rn.is abarcativo de todos los problcmas 

·ractica y estrategia se interrelacionan en tic1npo y espacio, pcro son difcrentes. La tilctica 

implica prcparar y conducir separadamentc los encuentros. La cstratcgia, con1binarlos unos 

con otros. La finalidad de a1nbas cs lograr cl objctivo de la guerra. 

La t.ictica instruye sabre la utilizaci6n y conservaci6n de las fuerzas armadas en las 

cncuentros, micntras que la estrategia instruye sabre la utilizaci6n de los encuentros para 

lograr el objctivo de la guerra. 

Un plan cstratCgico establece d6ndc, cu3ndo, y con que fucrzas se librara la batalla quc sc 

llcva a cabo con la marcha. 

El plan general del encuentro cs la condici6n esencial para todo encucntro defensivo. 

La tUctica se cstablece mas si1nplc que la cstrategia por que no in1plica aspectos mentales y 

morales, recurre a la experiencia y sie,npre debe estar conscientc de! alcancc y 

potencialidad de las armas; la tiictica cst.i restringida en .su campo ya que se rcmitc 

Unicarnente a las cuestiones ,nateriales. n1ientras que la estrategia sc libra a posibilidades 

infinitas. 

61 Clauscw1t1~ Karl Von op cit. p. 44 
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El triunfo significa el Cxito 1actico, pero para la estrategia Cste es s61o un n1edio que 

conducira a la paz, que cs su objctivo final, por lo tanto cl triunfo cs un objetivo 

subordinado. Es decir quc los triunfos de la t.ictica son 1ncdios para los fines de las 

estratcgias. I)c esto sc deduce quc sc considcran con10 objetivos los quc directa,nente 

conduzcan a la paz. 

Del ataque y la defensa. 

La acci6n militar adopta dos 111odalidadcs diferentes y fucrza disparcja, cl ataquc v la 

dcfensa. 

La noci6n de la defensa es cvitar un golpe y su rasgo caractcristico cs la sospecha de! 

misrno. Sc debe levantar la defensa proporcional al ataque, de lo contrario se est3 en 

desventaja. La defensa tiene como objetivo resguardar, que es n13s scncillo que veneer, 

adern3s es mas fuerte en el sentido de que no desgasta recurses, mantiene una ventaja 

respecto de! enemigo que se desgasta mientras ataca: y no es una inactividad absoluta ya 

que tambiCn se pucde atacar pero bajo circunstancias defensivas. 

La destrucci6n de las fuerzas de! enemigo, la conquista. es el objetivo positive: el a1aquc; 

mientras que conservar nuestras fuerzas, resguardar, es el objeti\'O negativo: la defensa. 

A111bos esfuerzos siemprc van de la mano. 

De los recurses y las armas. 

Los rccursos abarcan a las fuerzas 1nilitares, al pais con1pucsto de territorio y su pob!aci6n 

y los aliados. El pafs con su tcrritorio y poblaci6n cs el origcn de las fuerzas militares ya su 

vez es parte plena, en ocasioncs. de los factores quc intcrvicnen aunque sea coma escenario 

de operaciones. 

La intervenci6n de \os aliados no depende de los descos de los bcligerantes, sino que entran 

para reparar el equilibrio perdido de fuerzas en la naturalcza de las rclacioncs politicas 

especificas. 
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El significado de la guerra cs cl con1batc. el con1bate conllcva a la 1nvenci6n para 

beneficiarsc en CL Non11aln1cntc cslas invcnciones se vinculan con las annas y cquipo para 

las combatientes y sc fonnan de acuerdo al carflctcr de\ co1nhatc por lo que sc subordinan a 

Ci y al mismo tiempo lo n1odifican cstableciendo una rc\aciOn cstrecha. 

Las fuerzas armadas y cquipadas son 1nedios dados para cl con1bate. Y el autCntico scntido 

de la gucrra es utilizar los medias dados en la prcparaci6n y conducci6n de\ coinbatc ya 

csto se le conoce co,no : '· direcci6n de la guerra ·· que cs cl scntido cstricto de! anc de la 

guerra. 

Del combate 

En la gucrra s6\o existe un medic: cl combate - forn1ado de uno o mas cncuentros - . Todo 

lo que puedc resultar ,nanifiesto en una gucrra debe tener su origen en el con1bate. El 

cornbate cs un todo organizado fonnado por n1l1\tiples partcs dentro de las cua\es cxistcn 

unidadcs de dos tipos: el sujeto y el objcto. 

El encuentro es la l'inica actividad efcctiva en la guerra. y dicho encuentro se son1ete a una 

ley suprema: la decisi6n por las annas. En eL la dcstrucci6n de las fuerzas n1ilitares 

enemigas es cl medio n1fls eficaz para alcanzar cl objetivo predon1inante del encuentro. ta! 

destrucci6n debc realizars~ sin lugar a dudas. La n1ayor eficacia no corrcsponde al n1cdio. 

sino al fin. 

La destrucci6n de las fuerzas enemigas no se limita a la fuerza fisica. sino tan1biCn a la 

fuerza moraL ya que a1nbas se hallan cstrechan1ente re\acionadas. 

En la lucha entre los hon1brcs cxisten el senti1nienro de hostilidad y prop6sito de hostilidad. 

Todo sentimicnto hostil tiene un prop6sito hostil. pcro un prop6sito de hostilidad puedc no 

originarsc en un sentimiento de hostilidad. Aunque una clasificaci6n general afi.rn1e que en 

los paiscs salvajes predominen las intenciones cmocionales y quc en las civilizadas las 

inspiradas en la raz6n, existe una gran posibilidad de que en las Ultimas se dC un grado de 

odio elevado. De esto se deduce que la guerra no obedecc Unican1ente a actos racionales 
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sino ta1nbiCn rcsponde a las pasiones y cmocioncs hun1anas dcsdc el n1on1cnto quc est:i 

implicita la fuerza. 

En un principio, cl co1nbatc es la 1naterializaci6n dcl senti1nicnto hostil que dcspuCs sc 

transforma en intenci6n hostil; aunque puedc ser quc el con1batc origine cl sentin1icnto 

hostil. Otros scntin1icntos ligados son la an1bici6n, cl ansia de conquista y los favorcs. 

La relaci6n entre la guerra y el terreno es n1uy cstrecha ya quc la primera for;;osa111entc 

dcbe realizarse en un cspacio determinado. Existe la posibilidad de que cl defcnsor conocc 

mejor el terreno quc el atacantc, es por eso que debc hacerse un cstudio n1inucioso <lei 

terreno antes de! con1bate. 

1. 2. 4. Similitudes entre las autores: 

Algunas de las coincidencias que encontramos cntre los difcrentes autorcs se refieren a los 

siguientes aspcctos: 

1.- Es indispensable conocer las fuerzas propias, la configuraci6n de! terrcno y la naturaleza 

y planes dcl enemigo ya que a:yuda a estableccr alianzas precisas y estratCgicas. ofrece mils 

probabilidad de victoria y menos peligro. Los espias detern1inaran las fonalezas y 

debilidades enemigas asi coma sus planes. ( Tzu. rv1aquiavelo. Clause\vitz. 

2.- Se debc lograr la divisi6n al interior del ejercito enemigo para quc pierdan contacto, 

confianza o coherencia o la combinaci6n de los tres. asi con10 tainbiCn dcshacer sus alianzas 

en favor propio ton1ando en cuenta que las alianzas pueden scr Unicamcnte coyunturales. 

Dividir es una estrategia de in1portancia en la guerra. ( -rzu, f\.1aquiavclo, Clausc\vitz.) 

3.- La naturalcza de la fuerza n1ilitar viene detcnninada por el adversario. las esfuerzos se 

regulan en funci6n de su potencialidad por lo que no existe fom1aci6n constante. dcbe haber 
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una adaptaci6n seglln cl enernigo, las circunstancias y cl terrcno, por lo tanto no es posible 

considcrar el 111is1no ordcn de con1batc en todos los casos. 

La victoria tan1poco ti enc forn1a constante, no cs repctitiva en su logro. asi con10 tan1poco la 

derrota debe considerarsc corno definitiva. ( Tzu, Maquiavelo. Clause\vitz. ) 

4.- La habilidad de un ejercito debe ser sin1ilar a la de una serpicnte vcloz_ capaz de 

contraatacar con la cabcza cuando la atacan por la cola y viceversa: capaz de dar 1ncdia 

vuclta volviendose la cabeza cola y la cola cabcza quc dirigc. ( Tzu, l\.1.iquiavclo) 

5.- En la guerra se actlla porque hay beneficios y vcntajas, por ncccsidad y gloria <.' por 

obligaci6n circunstancial, de lo contrario se desiste de! con1batc. No se dcbc luchar cuando 

no hay peligro y se cvita el ataque encrnigo cuando to hace por harnbre o cualquier otra 

pasi6n temporal hun1ana. 

6.- La frialdad en la guerra es una condici6n necesaria, los aspectos sentimenlales sobran 

porque se alejan de la objetividad. lJna decisi6n pucde ocasionar perdid;J.s hurnanas pero 

cvita la muertc de una cantidad en exceso n1ayor. Debe haber rcsignaci6n en dichas 

perdidas porque un ejercito no temc el dafio parcial sino el total. No se <lebe desecha.•· la 

brutalidad s61o por cl scntimicnto repulsive que inspira. ( Tzu, Maquiavelo, C!ause\vit1.. ) 

·· La verdadera implacabilidad. la frialdad de la objctividad total, sicmpre le inc!uyc a uno 

rnismo con la actitud <lei juicio cortante sobre la situaci6n real ''63 

7.- En la guerra. la sucrte, la fortuna o el azar influycn en su desenvolvimicnto y Csle es 

aspecto poco confiable por su dinamica. ( Tzu. Maquiavelo, Clausewitz. ) 

8.- Los pianes y accioncs propias dcben pern1anccer en sccreto para quc resultt.:n en vicloria. 

Lo mas eficaz en una operaci6n militar es la auscncia de su fonna, la n1ejor operaci6n cs la 

que nose espcra, el n1cjor plan es el que no sc conocc. La sutileza y el silencio en el ataquc 

penniten manr?jar el dcstino <lei adversario. ( Tzu, Maquiavelo, Clause\vitz.) 

•' Tzu, Sun op en p 15 Nota de: Thomas Cleary. 
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9.- Desmoralizar al enemigo influye mucho en la conducci6n <lei con1balc. penctra en lodos 

los c\emcntos en juego y puedc lograrse a travCs de\ engafio con sustos. falsos .arribos de 

refuerzos. fingir quc secs dCbil cuando sc cs fucrlc y fuertc cuando sees dCbil. Si sc le qui ta 

la n1oral y el itnimo al cncn1igo es dcrrotado con 1nenos dificultad. ( Tzu. iv1aquia\·clo. 

Clause\vitz. ) 

I 0.- Los recurses son fundamentales. Sin poder y sin recursos dcviene la ruina. Un ejCrcito 

perece sin equipo. provisioncs y dinero, por lo que dcbe dcsproveer al cnen1igo de sus 

recurses y cortarle los suministros. Sin provisioncs sc est3 dcrrotado antes de co1nbatir. 

(Tzu. ~1aquiavclo.) 

De este capitulo podemos concluir dos cosas fundan1entales: 

La primera se orienta a entender que, de la previa revisi6n conceptual. cs visible la 

in1portancia e influcncia 1nutua que se ejerce con el poder, la politica. la politica exterior y 

el conflicto sobre el 3mbito de la guerra: la gucrra devendr3 de la naturale;,_a de\ conflicto y 

se n1anifestarit por parte de un estado a traves de su politica exterior. cuyos lineamientos 

est.an naturalmentc basados en los principios generates de la politica que sc basa en la lucha 

por conscguir. 1nantener y ejercer cl poder. con todo lo que eso i,nplica respecto al 

sometin1iento de la voluntad, a la autoridad ya la influencia; y todo es10 en el n1arco de la 

condici6n de la naturalcza humana. 

La segunda conclusi6n radica en que la guerra deviene de la naturaleza <lei contlicto. en la 

cual se recurrir3 al uso de los ejercitos y de las armas: de la planeaci6n cstratCgica en lo 

general y acci6n titctica en lo particular; del ataque y la defensa; y lo ,nits importante. del 

combate. Elen1cntos y bases que ser.in necesarios para envestir la cxplicaci6n de los 

fen6menos econ6micos - comerciales de la connotaciOn belica. de entendcr csc universo y 

al n1ismo tie1npo entender las direccioncs de las gobicrnos actuales a la luz <lei critcrio de la 

guerra y su teoria csencial. 
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CAPITULO II 
La Guerra Con1crcial. Una nucva accpciOn de la gucrra. 



Cada ticmpo tiene sus propias forn1as peculiarcs de guerra, 
cada uno poseeril. tambien por eso su propia tcoria de la guerra. 

Karl Von Clauscn·itz 



CAPiTULO II. La Guerra Comercial. Una nueva acepci6n de la guerra. 

La historia recicntc ha vcnido 1nostrando cvidcncias de los can1bios en las relacioncs 

intcrnacionales. especificamcntc: 1) en las rnodi ficacioncs de las priorida<lcs tcn1,iticas de 

su an<llisis quc poncn a la vanguardia al con1ercio intcrnacional - con su gigantesca 

persuasi6n e inducci6n capitalista al consun10 - dcntro de la cconoinla global y 2) en otros 

temas co,no la co1npleja y creciente industria de la inforn1aci6n en las comunicacioncs c 

inforn13tica, los derechos humanos, cl n1edio a,nbicnte y la dcmocracia: y por otro, !ado los 

persistentes conflictos territoriales, Ctnicos, religiosos, la sobrcpoblaci6n y el terrorisn10 .. 

Lo curioso es quc algunos de cstos can1bios en las prioridades de su an,Uisis se dieron a 

partir de los hechos fundamentales en la historia alln fresca de hacc no mas de 15 afios: cl 

fin de la Guerra Fria, la paulatina dcsapariciOn - temporal ta! vez - de la hegemonia 

idcol6gica de la ex - URSS, la caida dcl n1uro de Berlin y la unificaci6n de las dos 

repllblicas alen1anas, la exitosa emcrgcncia de Jap6n y los NIES ( Ne\vly Industrializing 

Econon1ics ) y la formaci6n de bloqucs geogr3ficos comcrcialcs. Toda esto ha dado un 

1natiz dilt.!rente al estudio <lei mundo y sus interrclacioncs. 

Naturaln1entc, al haber nucvos temas y nuevas prioridades en las actividades de las estados, 

estos dcben adaptarse a las circunstancias coyunturales que la historia Jes dicta. Es dccir, 

haccr los ajustcs al interior, adaptar \os engranes de! sector nacional y recstructurar las 

directrices de la politica interna y extcma hacia las nuevas circunstancias. 

De lo anterior, se desprende que la n1ancra tJ.cita en que los estados manificstan su postura 

en cualquier circunstancia para con el resto de! 1nundo es la politica exterior, y es esta la 

que muestra las intenciones de cada estado: hasta d6nde es capaz de adaptarse y actuar en 

funci6n de los nuevos elcmentos que lo nutrir3n de poder hegem6nico. monop6Jico y Io, al 

menos, de una situaci6n predominante; aunque en otros cases muestra la intenci6n de la 

sola subsistencia y el menor perjuicio posible, todo en funci6n de la naci6n que se trate. 

56 



2. 1 Antecedentes. 

Es inncgable la constanle influcncia quc ha lenido el comcrcio y \os aspectos econ6111icos 

en los sucesos hist6ricos de toda naci6n, cs dccir, que toda actividad social de iodo pueblo 

sicn1prc esta rclacionada en 1nayor o 1nenor grado con estc tipo de rubros y cspccifica111cntc 

con el comcrcio. Sin cn1bargo lo quc se pretendc rcca\car es cl enfasis cada \'ez 1nils 

n1arcado quc ha tcnido la actividad econ6mica comcrcial en la historia contcrnponi.nea y 

especifican1entc obscrvar c6n10 la guerra tiene esa capacidad ca1nale6nica - si antes cl 

mCtodo belicista, ahora cl 1netodo cconomicista - de cainbiar de fonnas para la obtcnciOn de 

los mismos fines: dcvenir en una potencia con la adquisici6n de influcncia en cl run1bo, 

dccisiones y destino de lo quc suceda en cl mundo. 

Un eje1nplo claro, a n1anera de antecedente, de la rclaci6n cntrc economia y gucrra. sc 

encuentra en la obra del historiador Paul Kennedy, quc describe c61110 interactllan la 

situaci6n econ6mica y la actividad militar de un cstado; quc el Cxito o la derrota de una 

naci6n no s61o depende de los rcsultados de las luchas de sus fuerzas armadas. sino ta1nbiCn 

de la eficiente o incficiente administraci6n de sus recurses ccon6n1icos en tie111pos de 

guerra, asl como tan1biCn cl comportamiento de las finanzas cstatalcs en con1paraci6n con 

las otras potcncias en los tie1npos que precedicron a la gucrra 111isn1a. 

Entonces se puedc visualizar la in1portancia quc tcnian y tienen las modificacioncs de las 

posiciones de liderazgo econ6mico de las potencias tanto en ticn1pos de paz como durante y 

al final de la guerra. Ello pucdc conllcvar al auge o a la n1iscria dcpcndiendo de la fonna en 

c6mo sc combata y su respective resultado. 

Sc necesitaria de unas finanzas saludables para pagar el arn1an1ento en grandes cantidades y 

para mantener y abastecer mayores ejercitos para la guerra, por lo quc el historiador 

argumcnta: 
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parccc brutaln1ente n1ercantilista, pera por lo general sc ncccsita de la riqueza para 

sostcner cl poder 1nilitar y de! podcr n1i\itar para adquirir y protcger la riqucza ''64
• Entonces 

las capacidadcs productivas y cl aun1ento de las ingrcsos se correlacianan con cl potcncial 

n1ilitar. 

Asi n1isn10. rnenciana que cl crccin1ienta pablacional, las avanccs tccnol6gicos y 

cicntificos. la organizaci6n y las crisis econ6rnicas de las diferentes socicdades y 

civilizaciones haccn que las ruerzas de las potencias 111undialcs no pennanezcan constantes. 

De hecho. la industrializaci6n en la scgunda rnitad de! sigla XIX alter6 el equilibria 

internacional de poder y transfonn6 la naturaleza de la guerra; naturahnentc quc quiencs 

poseian las recursos ecan6n1icos para dcsarrollar la industria tenian la posibilidad de 

incrementar su pader y al n1isn10 tiernpo su capitai65 . 

En una guerra prolongada la cantidad de las recurses inclinara la balanza de la victoria a 

favor de quien posea la 1nayor partc de estos, junta con una base productiva s6lidarnente 

favorable; porque la posici6n relativa de podcr se asocia con la posici6n relativa de la 

ceanon1ia, quc detcnninan asi el equilibria de poder entre las naciones. 

Otra corrclaci6n la ofrcce un 1nilitar de non1bre Richard Cobden que sostienc que ·' la 

gucrra [n1ilitar] es el n13s grande de los consumidores ·· 66
. La difercncia radica en que la 

guerra corncrcial no es el mas grande de los consu1nidores sino el mas grande fen6111cno de 

pron1oci6n del consurno y gcnerador de consun1idores. 

Sabernos que no todo se explica por la econon1ia, que existen otros elernentos que influycn 

decisivamente en la situaci6n de cualquicr naci6n, ta! es el caso de la situaci6n politica. la 

posici6n y situaci6n geogriifica. la organizaci6n y desarrollo rnilitar - que no dejarU de 

existir ni de tener su papel de influencia -, la moral nacional y estabilidad social, la rcligi6n, 

la cultura, etc. Pero alln conten1pl3ndolo, pondremos nuestra atenci6n en dicho aspecto con 

., Kennedy. Paul.·' Auge y Caida de !as Grandes Potencias •· Titulo onpnal •'The raise and fall of the great powers•• Cuana ed1ci6n Editorial 
Pla,a & Janes Ed1torcs p. I 0 
" En este anfilisis no debcmos olvidar la idea de que tanto el poder c<>:no la nqueza s1empre serlin rclativos, por lo quc para hacer cualqmcr 
aseveraciOn ncecsnamos prcguntamos · si sc es mas podcroso o rico · en quC yen comparaciOn a quiCn. lo que se encuentra nsihle en los 
md1cadores macrocconOmicos de las nacioncs, PIB, PNB. Balanza de P!gos, etc 
,.. En: Brodie. Bernard. " Guerra y politica ·· FCE MC:,,:1co p 25-l 
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la finalidad, no de afirrnar que la guerra ccon6m1ca serfl la Unica quc cxistira, sino de 

descubrir y describir una nucva fonna de la gucrra y sus elementos propios. 

Dadas las nuevas circunstancias de! siglo nacicnte, la relativarnente nut..:va in1po11ancia de 

las rcpercusioncs y ren1uneraciones de los aspectos econ6mico - comerciales en la situaci6n 

de las naciones persuade a analizar los inicios de! nucvo tnatiz comcrcial de la gucrra que se 

manifiesta, entrc otros aspectos, a travCs de la politica exterior: matiz quc implica cambios 

que fueron dflndose de manera paulatina y gradual hasta llegar a la situaci6n actual de libre 

co1nercio, liberalizaci6n financiera, n1ercados con1unes, entre otros y cuyos anteccdentcs se 

mucstran visiblcs tan1bien a traves de la historia de los Ultin1os trcs cuartos del siglo XX: 

• La depresi6n de 1929 fue una n1ucstra c\ara de la gran irnportancia que tienc la economia 

en la situaciOn ,nundial y su cstabilidad, crisis que prccisan1cntc dcvino con10 consecuencia 

<lei dcscuido de los factores econ6micos tales coma la sobreproducci6n, falta de fomento a 

las cxponaciones acordes a la producci6n y la cspeculaci6n financicra, cuyo origcn tuvo 

lugar en Wall Street pcro quc se propag6 en el resto dcl globo. La suspensi6n de crCditos 

nortean1ericanos, medidas proteccionistas gcncralizadas, contracci6n de! comercio y 

dese1npleo 1nasivo fucron algunas de sus rcpercusioncs mundialcs, suficientes como para 

razonar quc cs fundan1cntal cl aspccto econ6111ico con1crcial y que una bucna planificaci6n 

politica - ccon6mica evitarfi. perdidas y generara ganancias. 

• Aunque la bipolaridad suscitada con postcrioridad al fin de la Scgunda Guerra Mundial 

aludc a la divisi6n de! mundo en dos sisternas ideo\6gicos, xnilitares y politicos, tambiCn lo 

fue naturalmente en lo econ61nico; cl capitalisrno y el socialismo, cada uno dirigido por su 

polo de poder: la Uni6n SoviCtica y los Estados Unidos respectiva111entc, reprcscntaron cl 

antagonismo quc conduciria la historia de la scgunda posguerra y sc mucstra como 

antecedente visible de una especic de rivalidad econ6mica. y no propiarnente guerra, -

remitiendonos exclusivamentc a estc aspccto - dcsde un punto de vista de confrontaci6n de 

dos formas de administraci6n econ6mica diametralrnente opuestas y quc implicaba una relativa 

competencia por de1nostrar cuS.l era el mejor sistema en sus respcctivos rnercados don1inados. 
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• Si bicn en 1944 se crc6 el Fondo Monctario Internacional para rchabilitar a las cconon,ias 

afectadas por la scgunda guerra 111undial. in1pulsando cl desarrollo cconbinico y 

garantizando e1nprestitos a las cconomias que los neccsitasen. fuc hasta la creaci6n de] 

GA Tr ( General Agrcc1nent on Tariffs and Trade) en 1948 cuando cxisten !os prop6si1os 

de reducir los arancclcs y otras restricciones con1erciales que conlleven a agilizar la 

consolidaci6n dcl libre con1ercio, que se acentu6 con cl principio de la naci6n nt.i.s 

favorecida. 

• La Crisis Monetaria Internacional de 1971 encontr6 causas en la declaraci6n de\ presidentc 

Richard Nixon cl 15 de Agosto de cse afio acerca de la no·convertibilidad del d6lar en oro y 

en el deficit de la balanza de pagos de los Estados Unidos, 1nanifcstfi.ndosc en las dos 

dcvaluacioncs de! d6lar frente al oro: la de dicien1bre de 1971 y la de fcbrero de 1973. La 

consecuencia fue la Jlotaci6n de algunas monedas de varios paises, lo quc '· vino a significar 

cl virtual abandono de otra rcgla bft.sica de! F\11: la cstabilidad de los can1bios "67
. 

• La crisis de! pctr61co de 1973 crcada por los paises :irabes de la Organizaci6n de Paiscs 

Exportadores de Petr61eo ( OPEP ) fue otra clara n1anifestaci6n de las rcpcrcusiones 

n1undiales que pucden tener aspectos comerciales con rasgos e1ninentcmente politicos. La 

ayuda prestada par EE.UU. a Israel para la guerra de ese entanccs y la ocupaci?n de los 

tcrritorios palestinos provocaron la suspensi6n de la oferta de! oro negro 3.rabe a las paises 

de Occidente, estableciendo cuotas de producci6n y una alza en el precio de! producto 

generando una rccesi6n en los Estados Unidos y Europa, incstabilidad ccon61nica n1undial 

al fin provocada por un producto de valiosa comercializaci6n en el mercado internacional. 

• El Grupo de los Siete, ( G7 ) se constituye par los sietc paiscs industrializados capitalistas 

mas importantes, quc son los que constituyen el Grupo de los Cinco ( G· 5 ). ( n1iernbros 

de! Fl\11, cuyas unidades n1onetarias integran la canasta de valoraci6n de los derechos 

especiales de giro -DEG's-: Alemania, Estados Unidos, Francia, Jap6n y el Reino Unido) y 

adicionalmente Italia y Canada. La importancia de esta asociaci6n de paises poderosos 

., Tamamcs, Ram6n .. Estrm,:iura econ6m1ca imemacmnal -. EdiwnaJ Ahanza Unive1s1dad. 17" ed1c16n p. 101 
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radica en quc dcsdc 1976 cstudian el mejora1niento del sistcma n1onetario internacional y 

las medidas de politica ccon6mica re\acionadas, y son los n1inistros de finanzas o hacienda 

de cada partc los quc sc rcllncn para talcs fines. La atcnci6n de los podcrosos ya con1cnzaba 

a tcner mas Cnfasis en los rubros econ6micos. 

• El GA'IT mostraria ya su propia obso\cscencia y cncontraria el inicio de sus n1odificacioncs 

en 1986 en la Ronda de Uruguay. cclebrada en Punta de! Estc. que rcllcjaria sus mas 

irnportantes rcsultados despues de alrcdcdor de nucve anos con la creaci6n en cncro de 

1995 de la Organizaci6n Mundial de Con1crcio (OMC). 

Algunos de los te,nas de la ronda fueron: aranccles, obstil.culos no arancclarios, productos 

obtenidos de la explotaci6n de recursos naturalcs, agricultura, aniculos de! GA n·, 
antidumping, subvencioncs, mcdidas en 1natcria de inversiones y algunos tetnas que no 

estaban contemplados desde el inicio como la propiedad intelectual y las servicios, entre 

otros. 

La OMC es cl organismo que simboliz6 una nucva era con1ercial a csca\a planctaria: Entrc 

sus objctivos y funciones se encarga de promover el librc co1nercio y eli1ninar cl 

proteccionismo; de regular y vigilar las opcracioncs de transacci6n entre sus micmbros 

evitando el antidun1ping y es el promoter y rector del comercio globalizado y sin fronteras 

que obscrvaril. la transici6n hacia la nueva fonna hist6rica de hacer comercio. 

• El auge de la creaci6n y confonnaci6n de bloques econ6n1icos a partir de la segunda 

mitad dcl siglo XX indican la direcci6n de las rclaciones entrc los estados y sus intencioncs 

de asegurar una posici6n s6lida en cl terrcno de! comcrcio. Algunos ejemplos con su 

respectiva fccha de creaci6n son: La Con1unidad Econ6mica Europea ( CEE ) que en su 

avance dcriv6 en cl Tratado de Maastricht conocida como la Uni6n Europca que encuentra 

su origen en cl Tratado de Roma de l 957 coma. La Asociaci6n de Naciones de\ Sudeste 

Asiatico ( ASEAN) que data de 1967, La Comunidad Andina de 1969. La Comunidad de! 

Caribe y Mercado Comim ( CAR!COM ) de 1973, La Comunidad de Africa Meridional 

para el Desarrollo ( SADC) dc!979, cl Tratado de Libre Comercio (TLC) de 1988 - que 



hasta 1994 inc\uiria a MCxico -. Aunque no con10 tratado. sino como foro que n1ucstra las 

claras intenciones de dinan1izar la zona corncrcial dcl pacifico. se encucntra la Coopcraci6n 

Econ6rnica de Asia y cl Pacifico ( APEC ) de 1989, el Mercado Co111Un de! Sur 

(MERCOSUR) de 1991 y la Comunidad de Estados lndependientes ( CEI ) tambien de 

1991. 

Todos estos bloqucs econ6n1icos responden a la asociaci6n de palses quc norn1aln1ente 

pertenecen a una n1isn1a regi6n geogr3.fica y llcvan implicito el deseo de obtcner beneficios 

en el mercado internacional al actuar de manera conjunta. Una caracteristica i1nportantc es 

la disminuci6n o la dcsaparici6n paulatina de las aranceles impuestos a las in1portaciones 

con el fin de lograr una zona de librc co1nercio. l)e esta rnanera, cada rcgi6n aspira a 

convertirse en potencia comercial colocando ascendenternente sus productos en los 

megamercados, lo que nos obligaria a pensar ya, no en geopolitica sino en gcoeconomia (la 

geoeconomia m3.s explicita en el siguiente apanado). 

Estos breves pcro sustanciosos antecedentcs hablan de la influencia trasccndcntal quc la 

econornia comercial ha tenido en la escritura de la historia contempor3nea y quc, sin lugar a 

dudas. la tcndra tambil!n en las inicios <lei siglo XX! como conductora de la,; relaciones 

intemacionales. 
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2. 2 lnicios de la guerra comercial. 

2. 2. 1 La transici6n a la nueva coyuntura internacional y la obsolescencia 

gradual de las armas belicas como elementos que conducen a la obtenci6n de 

poder. 

El siglo XX vio la historia de las dos guerras mundiales y posiblc111ente cl inicio y fin de la 

tcrcera: La primera de 1914 - 1918 y la segunda de 1939 - 1945 con un car.8.cter 

inmincntemente bClico, militar e imperialista. La terccra gucrra mundial, en opini6n de 

algunos, se encuentra en cl periodo de la Guerra Fria, cuya duraci6n tal vez no seria del 

todo precisa pero cuyo inicio se infiere entre 1945-1946, con el surgimiento del bipolarismo 

hasta la caida de\ muro de Berlin en 1989 o la desintegraci6n de la URSS en 1991. Entonces 

sc suscit6 la mas costosa carrera annan1entista nuclear y sc caracteriz6 por la politica 

expansionista sovietica con la respectiva implantaci6n de! comunisrno y las acciones 

estadounidenses para contrarrestarla e implantar tambiCn su sistcn1a capitalista. La llan1ada 

tercera guerra encontr6 desarrollo y manifestaciones en el ascenso de! comunismo chino. las 

gucrras de Corea, Indochina y \'ietnam, la relaci6n sovietica con Cuba, los conflictos en 

Africa, etc. y en todos ellos continuaba ati.n el uso de las armas de fuego; todos estos 

sucesos liberaban la tensi6n de! enfrcntamiento nuclear directo entre los Estados Unidos y 

la URSS, los dos· lideres hegc1nones econ6micos, nuclearcs, militarcs e ideol6gicos de la 

Guerra Fria. 

En cl plcno dcsarrollo de la Guerra Fria, la creaci6n de la Organizaci6n del Tratado de! 

Atl.intico Norte en 1949 por el bloquc capitalista y el Pacto de Varsovia en 1955 por el 

bloquc socialista dieron todavfa un n1atiz autenticamente bClico y de destrucci6n fisica 

nuclear al punto que la misma humanidad corria el peligro de autodestruirse par complete. 

Es entonces constatable que las guerras y conflictos todavia anteriores a la guerra del Golfo 

sc caracterizaron por el uso de la fuerza fisica, de las annas de fuego y de las nucleares 

cuyo rasgo de destrucci6n material y masiva corresponde a esos modos de obtener y 

dctenninar el poder politico y de destrucci6n del enemigo. 

Sin embargo. ya es visible que la importancia de 'lo politico·. quc permcaba y conducia la 

naturaleza central de los conflictos, vino a menos, viendosc desp
1
lazada por un mayor 
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protagonismo de 'lo econ6mico' corno el eje central y la raz6n de scr de los asuntos 

intcrnacionales. por lo que la prioridad o naturaleza de los fcn6n1enos ya co111cnzaba a no 

dcscansar sobre la 1nateria politica, sino sobre la n1ateria econ61nica~ cs decir quc surgcn 

paulatinan1cnte asuntos politicos que sc derivan propiarncnte de conflictos econ6111icos, los 

cuales demandan, al mismo tiempo, una soluci6n plasmada en un acuerdo que cs de 

naturaleza politica debido a la intervenci6n de los diplom.iticos y cl plantcamiento que sus 

rcspectivas posturas exige, sin embargo todo el origen, ejc y causa dcl contlicto o asunto se 

debe a circunstancias de car3.cter econ6n1ico. El caso de la crisis de! petr6\eo de 1973 y la 

guerra del Golfo Persico, son claros ejcmplos de asuntos caracterizados por un manejo 

politico pcro cuya esencia radica en intereses de indole econ6n1ica. 

Despues de\ fin de la Guerra Fria, "la rcducci6n de! potcncia\ n1ilitar ruso estimul6 una 

disminuci6n mas lenta, pcro significativa, dcl gasto, fuerzas y potencial militares de 

occidente .... Entre 1985 y 1995, las compras anuales de armamento pesado descendieron de 

29 barcos a 6, de 943 aviones a 127, de 720 tanques a O y de 48 misilcs estrategicos a 18 . 

... Los miembros continentales de la OTAN tarnbien acortaron el periodo de servicio militar 

obligatorio y debatieron el posible abandono de! rcclutamiento forzoso .... Los gastos de 

defensa de la OTAN disminuycron en aproximadarnente un IOo/o entre 1985 y 1993 ( de 539. 

600 millones de d6lares a 485,000) ( de d6lares constantes de 1993)"
68 

1-\dicionalmente en favor de la prioridad de la economia sobre la politica, ya iniciada la 

segunda mitad de! siglo XX, los acuerdos propiarnentc de car.icter econ6mico fueron 

increment.indose para generar un ambicnte intemacional en el que paulatinamente se iba 

fonnando toda un red de rutas de libre cornercio y la respectiva conformaci6n de bloques 

econ6rnicos - cotnerciales que se consolidan lentamentc para propiciar todas las 

circunstancias necesarias para que el mundo se encausara en la nueva fonna de hacer la 

guerra: a travi:s de! cornercio. 

Hoy, el mundo y las relaciones de los estados quc lo confonnan se encuentran en una 

estructura diferente de la que los rigiera tiempo atr:is; la Hamada globalizaci6n ha 

"'Huntington. Samuel. MEI choque de eivilizacioncs". op.cit. p. 104-107. 
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aminorado el papel indepcndientc de los cstados socavando su sobcrania y hacicndo que 

pierdan de manera gradual su autono1nia e identidad; ticnde a su desvanccin1icnto69 que 

antai'lo era inconcebible. 

La actual etapa hist6rica, que n1uestra un mundo cada vcz n1is libre de fronteras, pone en 

evidencia que nos hallamos en una nueva coyuntura organizadora de las rclacioncs 

intemacionales, y que cstamos obligados explicarla y a dcscribirla. obscrvando. anotando 

y deduciendo cuAles son las lcyes quc la rigcn. Es dccir que nos encontramos ante un 

fen6meno actual con sucesos y conceptos que le son propios y que obligan a gencrar una 

altemativa explicativa de dichos sucesos, por lo cual nos atrevcn1os a mirar este fen6111cno 

a la luz de la teoria de la guerra, pero acondicionada a las circunstancias actuales. sin perder 

sus principios bAsicos. 

La explicaci6n que interpreta los hechos actualcs - los de\ con1ercio librc y la conformaci6n 

de bloques comerciales - es la que consiste en argumentar que hoy los estados buscarin el 

poder politico a traves <lei poder econ6mico, y que sus rclacioncs y comportamicntos tiencn 

explicaci6n con la teoria de la guerra; y es que la conformaci6n de bloques co1nerciales 

rcsponde a la confonnaci6n de los enemigos que cntraran en la disputa por la suprcmacia. 

Por las circunstancias que hoy predominan, crecmos que el n1Ctodo de obtener el poder 

basado en los eji:rcitos armados y en el diseii.o de estrategias de destrucci6n fisica es ya 

inoperante; lo importantc de! conflicto ya no son las armas; esta nucva coyuntura exige 

nuevas formas de resoluci6n de conflictos y el uso de otras estrategias dentro de otra fonna 

de hacer la guerra. La explicaci6n de las nuevas fonnas de obtener el poder y de hacer la 

guerra es hoy diferente: a travCs de la guerra econ6mica comercial, la cual deviene en si de 

una visi6n militar - sin ser militar - adecuada a las relaciones intemacionales actuales. y 

que es al mismo tiempo, una altcrnativa explicativa de dichas relaciones entre los estados. 

•• Jkram Antaki afirma quc "El Estado es una mvcnci6n humana. y no hay ninguna 1az6n para quc una invcnci6n humana sea ctcma El 
Estado no cs c1cmo y. como instrumento humano sc dcbilita. Ya cs viejo, cstlit:indose en todas panes" En:" I.as sombras dcl Prog,cso" 
publicado en la rcv1sta lo Tempestad Mo 3, nllmero IS. noviembre - dicicmbre 2000 P 17. 
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Por otro !ado, debido a que todo fen6n1eno hist6rico posee su propio cuerpo de conceptos y 

explicaciones dcscritos por sus obserYadores contcn1porilneos, le correspondc a las 

cientificos sociales de principios del siglo XXI deterrninar y establcccr la explicaci6n y el 

cuerpo tc6rico correspondicnte al surgin1icnto de la gucrra econ61nica comcrcial. De csta 

n1ancra, dicho tipo de gucrra se constituini y se valdr3 de una cxplicaci6n tc6rica que scra 

conternpor.inea a los hcchos que la originan, coma todo suceso hist6rico. 

Curiosamente las condiciones de inicio de una nueva forn1a de guerra las hayan1os en la 

dcsaparici6n de la era bipolar y el fin de la Guerra Fria cuyos clc,nentos mas simb61icos se 

encuentran en el derrurnban1iento de! ,nuro quc dividia a la Rep\Jblica Dcn1ocr8.tica 

Alen1ana de la Federal en 1989 y con la desaparici6n de la Uni6n de Repllblicas Socialistas 

SoviCticas y, algunos de sus n1iembros, convertidos en una Comunidad de Estados 

lndependientes (CEI) en los inicios de los anos noventa. '·En su calidad de Unica potencia 

restante, los Estados Unidos, junta con Gran Bretafia y Francia, toman las decisiones en 

n1ateria de politica y de seguridad; los Estados Unidos, junta con Alemania y Jap6n, toman 

las dccisiones crucialcs en materia econ6rnica"70 

A rnedida que la bl.Jsqueda y dcfensa de\ poder a traves de la \ucha armada dccrccia, las 

forn1as de bllsqueda y defensa de! misn10 a travCs de las transacciones en los mercados 

aun1entaba. Sucedi6 coma un descenso de Jo military un ascenso de lo econ6mico, arnbos 

acontccidos gradualmcnte. 

Asi las cosas, partiendo de la idea tc6rica central de que la finalidad inmediata de toda 

guerra cs el poder c imponer la propia voluntad, una nueva fom1a de guerra propia de! fin 

de! siglo XX c inicios del XXI, deja de caracterizarsc por las am1as nucleares y de fuego y 

por las expansiones territoriales, para dirigir la atenci6n a las nuevas armas quc representan 

las nuevas fuentes de poder hegern6nico: la econornia comercial, cuyo campo de batalla 

ahora ser3n los rnercados de consumo y financieros; su expansionismo se expresa con los 

mercados. Alli, adondc se encuentran sus productos y su moneda, sc encuentran su poder y 

su influencia. 

m Huntington, Samuel. ··El choque de d\'ilizaciones", op.cit. p. 95. 
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Es importantc aclarar quc, no es argun1ento de este trabajo cl que la gucrra ccon6n1ica 

sustituye absolutamcnte a la gucrra n1ilitar cuya caracteristica esencial cs el uso de arn1as de 

fuego y la destrucci6n fisica, sino que la guerra ccon61nica es una nueva forma de guerra. 

que dificre en la forma pero no en la esencia, lo que in1plica que puedcn suceder incluso 

ambas en un n1isn10 tiempo y hasta en un n1isn10 cspacio. La gucrra militar seguirii sicndo 

importante en los intereses de las naciones y que co,no cs sabido, la ciencia y tecnologia de 

punta siguen desarrollando 111ejores sistemas de armamcnto c intcligencia militar. El punto 

cs, que como un elen1ento de obtenci6n de poder, las armas han tcnido que ceder su lugar al 

dincro. Esta desco111pensaci6n en la importancia de las am1as de destrucci6n fisica no es 

cuantitativa sino cualitativa ya que aunque los EE. UU. sigan invirtiendo n1as recursos en 

armamento que en comercio, la mayoria de las importantes reuniones de los ll.ltin1os aiios 

apuntan mas a acuerdos de naturaleza econ61nica que politica. El con1ercio internacional 

gana m;is terreno en las negociaciones entre gobiemos sin que tambien deje de presentarse 

como negociaci6n politica. 

Por esto no estaba tan errado Vladimir llich Ulianov. Lenin, al afirmar y prever dcsdc su 

tiempo que '· la mejor forn1a de destruir un pais, sin disparar un solo tiro, es dcsquiciar su 

moneda. ", un bucn indicio de la manera de destrucci6n propia de otro can1po, cl 

econ6mico, y visible ya en las crisis financieras intemacionales. 

En tenninos generales, estos cambios quc han Yenido experimentando las relaciones 

intemacionales del fin dcl siglo XX exigen otros enfoques de interpretaci6n de la realidad 

intemacional, tanto a nivel politico coma econ6mico. "Un nuevo ordcn econ61nico 

intemacional es inconcebiblc sin un nuevo orden politico"71 

Esta guerra asume tambiCn el caritcter de 1nundial porque implica la participaci6n de la 

mayoria de los paises que pertenecen a bloques comercialcs de poder econ6mico, 

compartiendo zonas geogritficas de transacci6n, lo que obliga a pensar ahora, no en un 

n Seara V.\zqucz. Modesto ··La hora decisiva_ AnAlisis de la crisis global'" Ter~ra cdici6n. Editorial Porrlla_ Mfa1co. 1995. p l 0 
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bipolaris1no como antai'io, sino en un rnultipolaris1no, csto cs, la cxistencia de varios polos 

de poder: NortearnCrica, Europa Occidental y la Cuenca de! Pacifico. 

Por lo anterior, debcmos rccordar quc toda guerra nccesita al n1enos dos contrincantes y la 

transici6n hacia la guerra co1nercial supone la existcncia prcvia de los enemigos ad hoc para 

quc la gucrra corno ta! pudiera suscitarse. Dicha transici6n sc preparaba en la medida en que 

las actuates potencias eco11Cnnicas se acondicionaban para tal cncuentro, no sin su etapa 

prcvia de! restablccin1iento de la devastaci6n y las pCrdidas sufridas durante la Segunda 

Guerra t-.1undial. El caso de la recuperaci6n econ6rnica y politica corresponden a Jap6n y 

Alcmania, que junta con los Estados Unidos reprcsentan a los trcs principalcs bloqucs de 

poder que definen el inicio de un nuevo siglo y esta nueva fonna de la guerra. 

En el caso de Jap6n se aprecia que a partir de los tiempos de la segunda posguerra ( desde 

1945 ), el proceso de recuperaci6n y crecimiento, despuCs de haber vivido en tierra propia 

las desgracias nuclcares. ha sido impresionante ( sus exportaciones crecieron, en miles de 

millones de dolares, de $15,990 en 1969 a $146,965 en 1983 72 
), La disciplina laboral, la 

alta productividad y una agrcsiva actitud comercial para vender en todas partes de! mundo -

sustituyendo Jos ataques n1ilitarcs de Jos kamikazes por los de productos de tecnologia de 

punta - la han posicionado en la segunda mejor cconomia de! planeta. 

Pcse a la alta dependencia de\ petr6leo y otras n1aterias primas de! extranjero su balanza de 

pagos le ha resultado favorable, aunque la situaci6n tarnbien carnbia cuando sabemos que su 

economia ha atravesado por rccesiones. deflaciones y rupturas de su balsa financiera, lo quc 

dcnota todavia que tanto siguen afectando los factores econ6micos a las naciones. Las 

turbulencias financieras originadas en los mcrcados cambiarios y de capitales de Asia y que 

se reflejaron en las caidas de sus bolsas de valorcs en 1997-conocido corno "el efecto 

drag6n''73
- fue una 1nuestra de ello. 

•: fMl. ~Estadisticas Financ1c:ras ln1c:mac1onalc:s: Anuario, l 999'". P. S2 l 8 
' 1 S1milirud de esw crisis finan:1eras cncuenuan lugar en los efectos Teqi,ila (MCx1co), Vodka (Rusia) y Samba (Brasil) Hemcrografia al 
rcspcc10: La Jomada. 10 de d1~1cmbre de 1997. Yer p.tgina editorial; El Economista 7 de oc1ubre dei998 Ver: Desempleo y menos 
inversiones, la otra cara del "ek.:io drag6n" AnalistaS· la cnsis asilitica sub1rli los indices de pobrcza. El Economista. 31 de agosio de 1998 
Ver· f'cmindez Ponte. Fausto. Adi6s al pensanuento Unico. 
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Europa Occidental y especificamente la Uni6n Europea es el resultado de un anhelo 

anterior, seglln algunas opiniones, a la Comunidad Econ6mica del Carb6n y Acero y al 

Tratado de Roma. De hecho, los paises micmbros tan1bi6n compartieron la experiencia de 

Jap6n de rccuperarse, aunque no de dafios nucleares, si de las destrucciones que sufrieron 

sus territorios, como Alemania, Italia, Francia, entre otros. Hoy, Alemania se encuentra en 

una posici6n econ6mica mucho nuis favorable que al tCrmino de la guerra c incluso posee 

ventajas econ6micas sobre sus vecinos. En csta gran coalici6n, el euro significa un proyecto 

financiero de grandes alcances con la posible sustituci6n del d61ar amcricano aunado al 

csfuerzo de unificaci6n politica quc, de lograrse, haria un pane aguas hist6rico rompicndo 

con la tradici6n europea de vivir constantemente divididos y en estado de guerra entre ellos 

mismos, para ser una potencia econ6mica unificada. Este proceso de integraci6n generar.i 

sin dudas un dinamismo financiero y comcrcial muy grande, aumentar3 la competitividad 

de las emprcsas y podria hasta combatir uno de sus principales problemas: el desempleo. 

El caso de los Estados Unidos muestra que posee la primera y m.is fuerte economia de! 

mundo 74
. Esta potencialidad debe su desarrollo a ciertos antecedentes visibles en: 

I) las politicas imperialistas y expansionistas de! siglo XIX, 

2)1a ventaja de no haber sufrido en su propio territorio las devastaciones de la Segunda 

Guerra Mundial, 

3)1a posici6n hegem6nica al tennino de la misma con una moneda eje de operaci6n 

mundial, 

4 )el liderazgo politico, 

S)el desarrollo en su ciencia, la tecnologia, las finanzas y el comercio lo colocaron en una 

posici6n Unica. 

Visualizadas las tres potencias como representantes de sus respectivas 3.reas de influencia y 

como las economias mas poderosas, no seria descabellado pensar que la idea de la 

supervivencia de /os mtis aptos de la obra de Charles Darwin, "El origen de las especics", 

(1859), que dio lugar al « darwinismo social ", diera hoy lugar a un «darwnismo 

econ6mico" que indique la idea de que s61o sobreviven las economias mas fuertes, aquellas 

capaces de entablar, subsistir y ganar las guerras comerciales. 

" P,m, 1997 f-:. U. """""' d PlB mais •11.o dd mun<lo ''"" 7, 824 b,lk,1.:< de dolar.,,.. mi<nlnos qu,: d .k Jap<'ir,. all<Uldi<) a 3, 100 y cl d., 

Alanania a lo,; I. 809 billones. En Slamical ,\basuaa ofUnita::I Stal,:; The National !>at,, Book.. P 836 y 842. Ver grif~ m d capitulo4. 
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No obstantc, quc Alvin y Heidi Tofflcr scftalaron en 1993 que ·· cl razonamicnto 

gcoecon6mico resulta inadecuado por dos razoncs ai1n mas fundamenta\es: es demasiado 

simple y est::i anticuado: simple, porque trata de explicar el podcr mundial s6\o en terminos 

de dos factorcs, el econ6mico y el militar; anticuado porquc desde11a cl crccicnte papel de 

\os conocimientos - incluyendo la ciencia, la tecnologia, la cultura, la n:ligi6n y los valores -

que constituyen hoy en dia el n1eollo de los recursos de toda cconomia avanzada asi como 

de la eficacia n1ilitar. ... La humanidad no csta penetrando en la era de la geoeconomia sino 

de la geoinfonnaci6n " 75 Nosotros podemos afirn1ar que, desde la perspectiva de este 

trabajo, la gucrra econ6mica no pretende cxplicar ni detenninar al 1nundo en su totalidad 

porque no todo en la vida del hombre es economia y beligerancia, de eso cstamos muy 

conscientes, yes aqui donde rcbasa la simplicidad n1cncionada porquc no s6lo incluye todos 

esos rubros ( la ciencia, la tecnologia, la cultura, la religi6n, los valores y hasta la 

sexualidad ) sino que los explota o usufructlla en su gan1a comercial forncnt3.ndolos y 

manteniendolos vigentes. 

Al incluirlos cainina a la vanguardia con el\os, y lejos de scr anticuada, la guerra comercial 

obliga a rnejorarlos por la cornpetencia que irnplica su naturaleza. Un cjemplo claro es 

c6rno la industria de las computadoras y el internet, instrumentos par excellence de la 

informaci6n y cl papcl de las comunicaciones a inicios de! siglo XXL son unos de los 

productos que han penetrado en la mayoria de los n1ercados corno arn1a con1ercial. 

Como veremos en las analogias en la partc final de este capitulo. la idea de Clau~ewitz 

respecto a la guerra es aplicable aqui porque: la guerra econ6n1ica es la manifestaci6n y la 

herramienta de la politica intemacional, y esta adrninistrara todos los clementos, desde la 

cultura hasta la cibemetica a traves de su n1encionada herramienta: el co,nercio; a todo le 

asigna un sentido de transacci6n en mayor o menor grado, y de esta manera vernos quc no 

prescinde de dichos elementos por lo que no puede ser ni simple ni anticuada. 

n Tomer, Alvin y Heidi. · Las guenas dcl foturo ~ Plaza& Janes. S. A .. 1993 Timlo Original ··war and Ant1-War .. p. 34 
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De hccho el siglo XXI se asorna co,no el que basara su dcsarrollo. prospcridad - quc incluyc 

su manera de producci6n y gcnerar riqueza - y funciona1niento en la ciencia <lei 

conocin1iento y la inforrnaci6n. 

Estos autores bien apuntaban, aunquc la! vcz en otro sentido. quc "' nuestro 1nodo de 

guerrear refleja nuestro modo de ganar dinero " 76
, ya que esta idea sc ajusta a la nueva 

modalidad de la guerra, la de obtener, explotar y gcnerar la riqueza. Su tcoria de las" olas ,. 

explica la historia dcl hombre y sus rcspectivas civilizaciones que sc distingucn por la 

forrna de producir su propia riqueza, y Cstas son tres; la pri1ncra ola se basa en la tierra, en 

el cultivo, es de car3cter agrario; la segunda cst3 basada en la industrializaci6n, en las 

rnciquinas y la producci6n en serie; y la terccra en la informaci6n y el canocimiento. El 

cheque entre estos diferentes ti pas de sociedades es, seglln las autores, las que detcrminariln 

las conflictos venideros. La guerra ecan6mica camercial entraria en el tercer tipo debida a 

que las caracteristicas que comentan accrca de la economia de la tercera ala se acercan en 

mucho a lo que hoy en dia sucede en las operacianes de! dinera debido a que: 

a) Los intercarnbios comercialcs de tecnologia basada en las conocimientos entre los paises 

desarrollados o de la tercera ola, 

bl La disminuci6n de! ofrecirnicnto de mano de abra barata por parte de los paises de la 

primera ola se debe a la sustituci6n de esta por las rnilquinas, lo que sc traduce en 

descmpleo masivo, 

c) El incremento de la con1ercializaci6n de bicnes intangibles co1na las scrvicios y la 

infonnaci6n, 

d) La vclocidad de los flujos de capitales y de las transacciones financicras. 

el La dcsregulaci6n financiera que socava la soberania de las nacioncs. I)icha sobcrania cs 

una caracteristica de la " naci6n - Estado ", cancepto que a su vcz es producto de la 

revoluci6n industrial que pertcncce a la segunda ola, y que por ende, esta soberania tan 

desgastada aparece casi obsoleta en aras de un mundo sin fronteras para las finanzas y para 

las ernpresas, alga que se asemeja a una '· aldea global " en donde las transnacionales 

juegan un papel ejemplar. 

1< Ibid p. 18. 

71 



Si bien cstos autores sobreponen la·· gcoinfonnaci6n "a la'· geoecono,nia ", en cste trabajo 

Jes asignan1os una importancia de en1pate por la scncilla raz6n de que sin recursos 

econ6n1icos que se inviertan en la industria de la informaci6n. no hay tal desarrollo; y al 

mismo ticmpo sabcmos que a n1ayor informaci6n, mayor desarrollo ccon6mico. Es por csto 

que ambos debcn ir de la mano, y 111.is alln, la guerra econ6mica es capaz de asumir a la 

geoinfonnaci6n con10 una propia herran1ienta para la consecuci6n de sus fines. 

Asi las cosas. si la guerra es econ6mica, entonces sus repercusiones son, entre otras, 

ccon6rnicas y por ende las ve1nos reflejadas tanto en nucstra vida cotidiana a traves de los 

precios de las materias primas, en las productos derivados del petr61co - la gasolina uno de 

los mils importantes -, como tambiCn en los aspectos de connotaci6n pllblica como los 

movimicntos en balsa de valores, las devaluaciones monetarias, la prosperidad o el rezago 

econ6mico de la poblaci6n, el pleno cmpleo o desernp\eo, y quicn consiga ventajas en el 

dcsarrollo de este tipo de contiendas tendr.i 1nayores beneficios al interior y ventajas 

politicas internacionales. Esta guerra csta tan cerca de nosotros quc nos repcrcute en 

nuestras vidas cotidianas. 

2. 2 .2 De la Geopolitica a la Geoeconomia. 

El tCrmino geopolitica encuentra sus antecedentes desde 1897 con el sueco F. Ratzel y 

fucron varies te6ricos de todo el mundo quienes cxpusieron el estudio de la relaci6n entre la 

politica nacional e intemacional con la geografia y el efecto que ejerce Csta llltima sabre las 

prim eras. 

La importancia del factor geogrii.fico sc encuentra no s61o en el clirna, la agricultura, las 

matcrias primas y el acceso a las rutas comerciales sino tambiCn en la gran importancia de 

la posici6n estrategica durante las guerras, que obliga a considcrar las posibilidades de saber 

si un pais concentra toda su energia en un s6lo frente o debe cubrir dos o in.is, si sus 

frontcras colindan con potencias o con nacioncs dCbiles, si es potencia naval, terrestre, 
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aCrca, o las tres o combinaciones de las mis111as, si tienc posibilidades de abastccin1iento por 

alguna ruta ventajosa, si ticne la capacidad de gencrar una guerra n1asiva y si tiene aliados 

ccrcanos o lcjanos fisica1ncnte; cstos elcn1entos, junto con la cxtensi6n territorial y la 

poblaciOn, son los que pueden ayudar a ton1ar decisioncs in1portantes en la guerra y sin 

duda alguna, 1nenestcroso cs saber hasta d6nde intluyc la geografia sobrc la politica. y 

con10 veremos sobre la econo1nia. 

La gran importancia de la geografia para la politica es rcsaltada por Napole6n al argumentar 

quc"la politica de un Estado cst3 en su geografia"77
. Tambirtn se ha considerado a la 

gcografia como "'el temible instrun1ento de fuerza para los que ostcntan el poder"78 y como 

clemento imprescindiblc en el cjcrcicio de la guerra: "La geografia cs un saber estratCgico 

cstrechamentc unido a un conjunto de prJcticas politicas y n1ilitarcs . Son csas pr3.cticas 

estrategicas las que hacen que la geografia resulte necesaria. en prin1er termino, a quicnes 

son los amos de los aparatos de Estado"79
. En pocas palabras "La geografia sirvc, de 

entrada, para hacer la gucrra y ejercer el poder"80 

Uno de los aspcctos de gran importancia de la gcopolitica resalta cuando la teoria 

contempla focos de poder claves para la conquista de! mundo. En 1919, el inglCs Sir 

H.alford Mackinder contempl6, en su teoria geopolitica, al 111undo como una isla mundial 

que incluia a Asia, Europa y Africa, considerando a A1nerica y a Australia como islas de 

n1enor importancia. El nllcleo de la isla sc encontraba, seglln el, en Europa Oriental, por lo 

quc quien conquistase dicho nllclco conquistaria la isla n1undial, y quicn conquistaba a esta 

Ultima conquistaba al n1undo cntero. 

La geoeconomia tratara de algo similar. Antafio, la politica era la que determinaba y dccidla 

en los aspectos comerciales, era su conductor y factor de inlluencia, sin e1nhargo las cosas 

se han relativamente invertido. La realidad politica esta supeditada a la realidad 

econ6mica. Ahora son las circunstancias econ6micas las que influyen en cl rumba de la 

polftica. Hoy hay mas proliferaci6n de negociaciones en rubros comerciales que de rubros 

"En Clial1and, Gtrard. Rageau, Jean-Pierre ... Atlas cstnuCgico y gcopolihco~ Ahanza cJnonal 
'"Lacoste, Yves. ML.a geografia. un anna para la gucrraM Ed. Allagrama. Paris. 1977 p 6 
,. [bid. p 1 
'"' [bid p.7-8. 
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politicos, y aunque estamos conscientes de quc la misma negociaci6n ccon6m1ca cs al 

mismo tien1po una negociaci6n politica ( lo politico con10 adjctivo calificativo ), lo que nos 

interesa dcstacar cs quc la in1portancia de los asuntos politicos ha dcvenido en dccremcnto y 

la de los econ6micos - comerciales en incrcmento. 

Los bloqucs geogr.ificos comereialcs surgen de acuerdos iguahnente de caracter econ6mico 

con la finalidad de explotar y vendcr las recurses ahf gcncrados y cuyas rutas comerciales 

sc rcmiten a esas zonas de relativa cercania gcogrllfica; asi sc incrementa la fluidez de 

dinero y de Capitales propiciando un mayor dinamismo con1ercial; es entonces cuando la 

geografia encuentra una relaci6n mils intin1a con el comercio. Considerando las benclicios 

que devienen de esto, las acciones politicas quc le competen deben ser trazadas en funci6n 

de las acucrdos comerciales. lo comercial obliga a ser considerado par la politica. Dentro de 

este tipo de guerra con1ercial, la politica ahora sc determina par el comercio, las congresos 

debcn considerar a las acuerdos comerciales de! bloque al quc pertenecen para no afectar 

los intereses de los socios con los que se han entablado negociaciones de intercambio. 

Por otro !ado, hoy el peso de los acuerdos bClicos es menor quc al final de las guerras 

mundiales proliferando en mayor cantidad las ncgociaciones de dcsarme, que garantizan la 

seguridad y forman parte de las procesos de paz, mientras que los acuerdos comerciales 

tienen mas peso porque reditllan mis beneficios, se traducen en riqucza y esta en un 

aumento de margen de maniobra, donde se rcflejara el poder n1ismo. Lo politico y lo 

econ6mico tienen roles diferentes e importantcs, pero no ticnen ni representan las mismas 

prioridades para cl servicio exterior de un estado actual, lo econ61nico tiene un peso 

remunerati vo mayor, inclusive para obtencr ventajas politicas. Es por esto que, la cuesti6n 

geogrJfica deberil entender y explotar mils su papel en este tipo de relaciones comerciales 

intemacionales y derivarse en gcoeconomia, asi como la geopolitica tuvo su tiempo e 

importancia. 

La geoeconomia estudiar3. entonces, la relaci6n entre la situaci6n gcografica y las asuntos 

econ6micos que conducen las relaciones intemacionales del siglo XXL Sera un instrumento 

para la guerra econ6mico - comercial ayudando al mismo tie1npo a la obtenci6n de! poder. 
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Buscari, adaptando la tesis de Mackinder, la conquista de] 1nundo en otra !Or111a y por otros 

1nedios. En otra fonna porque cl cquiva!cnte de las islas seran los bloques gcogrJ.ficos 

comercialcs: Europa OccidcntaL A1nfrica <lei Norte y la Cuenca de\ Pacifico. con b gran 

posibilidad visible de China, y quien conquistc eso::; llll-r-:ados st.:n"t cl quc conquistc. a la 

son1bra dcl con1ercio. el tnundo: y con otros 1ncdios porquc en vcz de estahlccer su do111in10 

con las annas be\icas lo hara a travCs de! co111crcio y cl n1undo fi.nanciero. 

2. 3 La teorfa de la guerra aplicada al comercio internacional. 

La finalidad de rescatar las ideas de los cl:.'!sicos en cl pnrnc.:r capitulo. es la de dcn1ostrar la 

adaptabilidad que cxistc de la tcoria de la guerra belica. ascntada en las propias obras de los 

autores, a la guerra econ6mica con1ercial, por lo quc estc.: apartado ticnc la finalidad de 

ubicar la esencia de la gucrra en el con1ercio. una fonna ci1stinta, pcro el 1nisn10 cspiritu y la 

misn1a finalidad. Lo quc sucedc hoy en cl mundo de! coincrcio se puedc interprctar. 

exp!icar y visualizar a travCs de la perspectiva de la guerr::. 

La siguientc analogia est<i para tnosuar la cquivalencia que ticncn las difercntc.:s factores 

que intervicnen en la gucrra con el universo del con1cr..-:io rcspctando sus non1bres y quc 

cuyos sujetos u objctos jucgan roles si1nilares en an1bos u;ivs de gucrra: 

La goerra cconOmico - co1ncrcial: Es un acto de fucrza no fisica basado en factorcs 

econ6micos - con1crcialcs para imponer la voluntad prop1a al advcrsario en las 111ercados y 

cuya esencia nace de! duclo que devienc a su vcz de la cornpctencia. 

Los cncn1igos: Las difcrcntcs nacioncs representada:, por sus pequcllas. n1cdianas o 

grandes cn1presas y I o las grandcs finnas que luchan ~1r, y al 1nismo tien1po propician, 

vender su producto al exterior en una expansi6n capital is.ta que !es pem1ita gencrar n1ayores 

nquezas. 
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Los cjercitos o trop:1s: Las c1npresas nn1ltinacionalcs y tr::.:-... ~nacionalcs. los cn1presarios. 

!os accionislas. los dip!o111Jticos que acucrdan zonas de lib:-: '-'otncrcio. los sccn:tarios dl" 

hacienda o dcl tesoro. los agregados con1crcialcs. etc. l'oda ::•;':·::;ona fisica o n1oral quc sea 

partc de la i:j)licaci6n prii.ctica de la gucrra y quc conllcvr: ~-. :1 ~us accioncs a la linalidad 

buscada. 

El tcrrcno o campo de balalla: El n1crcado. cntcndido c.:::-·," cl lugar dondc se Jlevan a 

cabo las transacciones comcrcialcs: la vcnta y con1pra, u ofe:-_ ~- de1nanda rcspcctivaincnte. 

que establcccn el precio de intercan1bio . .,.\ 1nanera particu!.:: ... : ~c analizan k1s 1ncrcados de 

productos cspccificos, o en otras palabras, canlpos de bata'.:...:. ;"articularcs. por ejc1nplo: el 

n1ercado de! pctr6lco, de! auto1n6viL dcl algod6n. etc. quc :::·.- ::;u conjunto fonnan un solo 

n1crcado global. 

El terreno o ca1npo de batalla en la guerra co1ncrcial se debc =-~· sujetar a un previo an.ilisis 

antes de ctnprendcr la batalla; cs decir quc para saber si el :-_·_1~rcado dondc sc realizar.i la 

inversi6n y/o la internaci6n del producto cs id6neo se nece-:: :_'a.n tcner las considcraciones 

rcspecto a la oportunidad econ6111ica y cl ricsgo politico: 

• Se dctennina una oportunidad ccon6n1ica en funci6n de la '.::-... -='-:-21.estructura. la co1npetcncia, 

la tasa de can1bio. la tasa de intlaci6n. !a poblaci6n. el ingrc~-: ;"er c<lpita. cl PIB. la cuhura. 

cl idioma, la rcligi6n y las restricciones juridicas. 

• Sc detern1ina el riesgo politico en funci<Jn de\ papel de\ got :~:-no. cl tipo dc gohicrno. las 

luchas intcrnas y cxternas, las alianzas. los grupos de ::: ::..·res especial. !os objctivos 

politicos. cl nacionalismo y los derechos hunianos. 81 

La batalla: La con1pctcncia por vendcr y por la adquisici6n .:.,: la ganancia: a quicn ganc la 

batalla le dcvienen ventajas particulares para la victoria en le:. ;-...Jerra. 

Las armas: Si bien las annas son los instrun1cntos o clcrr.o::~:-.tos quc colaboran dirccta o 

indirectamcnte en cl ataque y la dcfensa conlra el enen1:;·.>. entonccs en cl co111ercio 

"Ncgangh1. R Anam. Savara. Arnn ··Macado Esua1Cg1co [n1cmac1onalH Ed lcg1s 1991 P 
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tcnemos con10 arn1as a los acuerdos con1crcialcs. !os productos o 111crcadcrius quc sc 

con1ercializan. cl reconocin1icnto de calidad con10 cl de la lntl..'rnational Standard 

Organization ( ISO ). las medidas arancclarias y no arancclarias. cl tipo di.' can1hio favorable 

para la rcaliz.aci6n de las transaccioncs intcrnacionaks vcnt~ijosas. la publicidad. la 

n1ercadotccnia. los bicncs de capital. rnano de obra barata. tccnologia y c1cnc1a 

dcsarrollados. ccrcbros de planeaci6n intcligenlc, por 1ncncionar algunas ideas. 

Las alianzas: La uniOn de paiscs en b\oqucs geograficos co111crcialcs cstabkcidos por 

acuerdo con1Un y guiados por estatutos de coopcraci6n ccon61nica con1crcial y linancicra en 

aras del bcncficio de cada uno de sus micn1bros. 

Las cllpalas de planeaciOn estratCgica y dccisiOn: Los gobicrnos de las naciones, las 

secretarias de con1ercio nacionales. los organisn1os intcrnacionales con10 la OivtC. el FMI. 

el BM, BID, las juntas peri6dicas de los 111ic1nbros de los acuerdos con1cn::iales. las 

gerencias de las linnas 1113s in1portantcs de\ sistema capitalista, etc. 

La cstrategia: t\l igual queen la guerra annada irnplica la elecci6n de objctivos fijados en 

una plancaci6n organizada: busca el cumplin1iento de\ objetivo general en la guerra y su 

realizaci6n exitosa no cs inn1ediata. Un ejen1plo. es cl diseiio de la politica ccon6n11ca 

co1nercial de un gobierno o un bloque con1ercial en un detern1inado plazo. 

La t3.ctica: ln1plica la administraci6n de los cjt!rcitos - las en1presas - y las an11as. sus 

objetivos sc li1nitan a las batallas. busca objetivos casi in1nediatos. de cono plazo: su Cxito 

contribuye al cu111plin1icnto de los objetivos de la estrategia: un eje111plo se rctleja en la 

imposici6n de un in1pucsto especifico o en la suspcnsiOn de in1portacioncs o cxportaciones 

seglln sea el caso sopretexto de asunto politico o t3ctica con1ercial. 

El ataqae: La 111vasi611 a un n1ercado por la intcrnaci6n de un producto ,nanufacturado o 

producido en cl extranjero con la finalidad prin1era de destruir a sus con1pctidorcs y 

conquistar el n1crcado, y cuya consecucncia ser3 !a de cxtracr de los consuinidores las 

ganancias quc significan cl au,nento de la riqucza para la emprcsa vendcdora y la entrada a 
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su pais de di\'isas quc aun1cntan las areas de su cstado incrcn1entando asi su 1nargcn de 

n1aniobra de invcrsi6n y producciOn intcrna y externa. 

La dcfcnsa· Evitara cl dafio quc pucdc ocasionar la intcrnaci6n de un producto l'Xtranjcro a 

los produclores nacionalcs en la tncrcaderfa quc sc tratc. hnplantar.i n1ecanis111os que frcnen 

su internaci6n y su transacci6n talcs con10 altos in1puestos, rcstriccioncs fitosanitarias, 

subvcncioncs a los productores nacionales o el sin1ple desprcstigio publici1ario dcl 

producto. 

La victoria: No cs t3.cil dctcnninar la victoria en la guerra comercial ya quc podria totnarsc 

con10 ta\ cl exito que alcanza un participante de la gucrra en la eticicncia de su producci6n 

y vcnta de un hien, consiguicndo super.ivits en sus finanzas, sin cn1bargo. en scntido 

estricto, se gana cuando se pone en desventaja o destruye al enen1igo; pero recurdando quc 

par inter pares non hahet in1periuni82
, debcmos considcrar quc los iguales. en est!.! caso. son 

los mcncionados bloques hcge1n6nicos mundialcs. quc no podrian compartir ni cjercer cl 

podcr entre cllos. por lo que tcndrian que entrar en estado de guerra hasta dcfinir quiCn scria 

el i111positor de su podcr. de tal n1ancra quc se defina el derro,ado y el ,·ictorioso. y quc Cstc 

llltin10 no tcnga coinpctidor alguno que cucstionc la i111posici6n de producto, su 111oncda, su 

sistema econ6mico. su direcci6n y organizaci6n econ6n1ica · con1ercial: csto cst{1 supucsto 

en un sentido te6rico cxtren10. 

La dcrrota: ·ron1are1nos como derrota a la situaci6n l1hima de in1posibilidad de compctir 

en un n1ercado en la quc entra un contrincante frcn1e a otro quc ha in1puesto su producto. su 

n1oneda, su sistcina. su dirccci6n y organizaci6n econ6micos. Parle de la cstratcgia para 

gencrarle al enen1igo la derrota consistiria en orillarlo a entrar en una situaciOn de crisis 

econ6mica de ta! 1nancra quc dcvallle su n1oncda. provoque inflaci6n o un estancarnicnto 

pronunciado; en pocas palabras debilitarlo c imposibi!itar su 1nargcn de n1aniobra. 

La traiciOn: La falta de fidelidad a los con1pron1isos con1crcialcs 1nanifesrados en los 

acucrdos con otros paises es coml1n y visible en el dutnping, que cs una de las pr3.cticas 

,; El poder no pu<'d<' <'J<'rct'ru entre 1gua/e5 En Scaia VaJ:quci.. Modesto ··J:>crecho lntcrnac1onal PUbl1co·· op c11 P 7-18 
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mas desleales en el comercio y que obliga a pensar que la naturalcza de la guerra no 

encuentra limites en los lineamientos del derecho intemacional pllblico o en la diplomacia. 

De la guerra: 

La guerra econ6mica comercial es la extensi6n de la politica por otros mcdios -retomando a 

Clausewitz-. Esta interpretaci6n puede suscitar confusiones ya que desde el momenta en 

que se trata de una guerra no se puede evitar la vinculaci6n con la politica, sin embargo esta 

guerra tratani lo que Wlicamente concieme a la economia comercial. 

Aqui afinnamos que existe una superposici6n de los asuntos econ6micos sabre los politicos 

porque asf sucede en este tipo de guerra; mencionamos que la importancia de los asuntos 

econ6micos es ya mayor a los asuntos politicos coma instrumentos de obtenci6n de poder, 

pero no se debe perder de vista que estos mismos asuntos econ6micos, y la misma guerra, 

son guiados con las leyes de la politica misma: la btisqueda de! poder y todo lo que sus 

acciones implique. Perque antes, la direcci6n politica de los estados tenia su enfasis en los 

asuntos politicos, pero ahora esa misma direcci6n politica conductora de las relaciones 

intemacionales pone su enfasis en los asuntos econ6mico - comerciales y para obtener su 

fin por el cual existe. 

Por lo tanto la guerra econ6mico - cornercial es un instrumento politico real para la 

obtenci6n de poder, es una extension de la politica que se manifiesta y desarrolla a traves de 

ella, no se separan; lo particular de esta nueva guerra es el canicter especial de los medias 

que utiliza, al igual que la guerra belica. 

La guerra econ6mica comercial tambiCn debe considerarse por los estadistas como un 

aspecto fundamental que garantice la permanencia y estabilidad de un pais ya que los 

resultados de una derrota econ6mica, traducida como inflaci6n, estancamiento, devaluaci6n, 

o inclusive la simple disminuci6n de las exportaciones por el desplazamiento gencrado por 

los competidores en los mercados, aunque temporal, puede afectar la estabilidad social y 

politica, el bienestar general y el nivel de vida de la poblaci6n que lo conforma. 
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Retomando las cinco reglas militares de Tzu, la mercadotecnia permite la medici6n de! 

terreno ( mercado ) con cuyos resultados existe una mejor valoraci6n de! mismo para 

calcular los riesgos y niveles de inversi6n y producci6n en funci6n de las comparaciones 

con el resto de las competidores; estas comparaciones son acerca de infraestructura de 

capital, calidad, penetraci6n de) producto, apoyo bancario, etc., para asl obtener mayores 

ventas, mejor comercializaci6n y alta calidad que se entienden coma la victoria. 

Las buenas consideraciones en la guerra siempre contemplan el dafio y el beneficio. Si el 

dafto se contempla entonces los problemas pueden resolverse. Los Ministros de Economia, 

de! Tesoro o de Hacienda deben planear previendo todos los factores que puedan generar 

una devaluaci6n o crisis econ6mica; su contemplaci6n ayudara al disefio de medidas que 

ayuden a superar los problemas que existan. 

El estado que tenga la posibilidad, debe prepararse y propiciar las condiciones para afrontar 

la guerra comercial, de esta rnanera no sufrira las leyes de enemigo, sino que las impondra 

con el poder -Maquiavelo-, esto es, invertir en la investigaci6n comercial, en el desarrollo 

de sus industrias, tecnologia y empresas, en la preparaci6n de sus analistas y diseii.adores de 

la politica econ6mica, en la generaci6n de estudios de mercado, todo con la finalidad de 

tener la infonnaci6n y recurses necesarios para afrontar y derrotar a cualquier potencia 

cornercial con que se enfrente. 

La disciplina de generar empresas cornpetitivas y una moneda fuerte vale mis que el coraje 

o valor que se tenga de atacar los mercados para destruir a un enemigo. La disciplina y la 

preparaci6n son mejores que el valor y coraje. 

No aman mis la paz - traducida con10 los tiempos de estabilidad, crecimiento del PIB y 

moneda s6lida - ,sino aquellas naciones a quienes s6lo la derrota en la guerra puede dafiar -

devaluaci6n, estancamiento o deficit comercial con disminuci6n de exportaciones -. 

Una naci6n debe procurar tener a sus ejercitos - empresas y sus respectivos productos -

preparados con la calidad, bajo costo, respaldo monetario y buena politica expansionista 
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'porque no es el esplendor de tus joyas lo quc hace que tus amigos te respeten sino el temor 

a tu poderio econ6mico '. 

Los estados debiles econ6micamente, siemprc tendr.in la neccsidad de aliarse con el 

vencedor - potencia hegem6nica - ; el estado fuertc no teme su caida y si cae arrastrara 

consigo a sus aliados a traves de una crisis financiera o comercial. 

Los medios utilizados en la guerra econ6mica , cualesquiera que sean, seran honrosos y 

alabados siempre que conserven y mantengan al Estado y a su moneda. En ocasiones las 

naciones deberan recurrir a las devaluacioncs, al servicio de la deuda, aumento de 

impuestos, inflaci6n, con tal de sostener la economia para evitar alln daiios mayores, aunque 

esto devenga de errores cometidos por los dirigentes. 

El fin que justifica los medios empleados en la guerra ser:i incluso superior a las 

restricciones del derecho internacional, y para cuyo logro los estados recurren al dumping, a 

negociaciones secretas, sobemes, implantaci6n de restricciones que violen los acuerdos de 

libre comercio, impesici6n de politicas econ6micas y otras medidas que carecen de toda 

moral o etica intemacional, pero que garantiza.n el exito en el resultado. 

Los asuntos comerciales interiores estaran asegurados cuando esten asegurados los 

exteriores, buscando la expansi6n hacia el exterior se aseguran los recurses de inversi6n 

para agilizar la economia al interior. 

Te6ricamente, las tres acciones reciprocas en la guerra comercial son: 

El uso ilimitado de la fuerza: Un pais utili:zar.i todos les recurses financieros y comerciales, 

asi come las annas que tenga a su alcance para lograr el objetive. 

El objetive es desannar e destruir al enemigo: se le desanna o destruye acaparando sus 

mercados, impeniendo la prepia moneda y sistema, desplazando sus productos; despuCs se 

impone la voluntad autom3ticamente. 
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Utilizaci6n maxima de las fuerzas: El esfuerzo se regula, realiza e intensifica en funci6n 

del poder de resistencia econ6mica del enemigo que se mide por: 

al La magnitud de sus medias agrupados: moneda fuerte, las empresas, la tecnologfa, la 

fuerza de trabajo, capital, etc. ( Factor cuantitativo ) 

bl La fuerza de su interior: sus intenciones expansionistas y su deseo de poder en los 

mercados. ( Factor cualitativo) 

Sin embargo, al igual que la guerra belica, en la realidad el uso ilimitado de la fuerza se ve 

restringido por la raz6n, por el uso de los recurses confonne las circunstancias lo ameriten. 

La guerra armada tiene mayor connotaci6n fisica y por ende muestra resultados de 

inmediato en las batallas, un soldado muere o la tropa es capturada y no se tiene que esperar 

mas tiempo para saber quien es el perdedor y las consecuencias que de ello devienen, sin 

embargo la guerra econ6mica - comercial exigir3 mas tiempo para realizar un analisis de los 

indicadores econ6micos a traves de los afios y de las circunstancias politicas que acontecen. 

Los ritmos de exportaciones e importaciones de hecho se analizan, desde meses hasta 

decadas, por lo que la noci6n del tiempo, la victoria y la derrota no son iguales en lo 

comercial que en lo belico, pero su espiritu es el mismo. 

Para el anfi.lisis de la guerra y su correcta planeaci6n es necesario leer la historia de la guerra 

comercial, que como sabemos no es posible porque este tipo de guerra es relativamente 

nuevo, por lo que los estrategas deber.in conocer las causas de las mayores crisis de la 

historia asi coma tambien las condiciones que llevaron a algunas naciones a una posici6n 

hegem6nica. 

Corresponde desarrollar la ciencia de la guerra econ6mica - comercial a los analistas, a los 

dirigentes pllblicos, a todos aquellos que se encargan de la planeaci6n da la poHtica 

econ6mica; mientras que el arte de la guerra deben desarrollarlo las empresas, los 

accionistas, etc. aquellos que se encuentran involucrados con la cuesti6n pr3ctica de la 

competencia. 
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La guerra no nace aisladamente y sin antecedentes, de hecho, este tipo de guerra se explica 

por el tipo de desarrollo econ6mico que han logrado las potencias continentales en un 

contexto de globalizaci6n, la aceleraci6n de los metodos de producci6n, el desarrollo de Jos 

transportes para situar un producto en cualquier parte de! mundo, la desregulaci6n 

financiera, etc., que es lo que ha propiciado esta guerra que no habfa tenido precedentes en 

la historia del hombre. 

El azar participa tambien en este tipo de guerra; un ejemplo es cuando por alguna 

circunstancia las capita/es golondrinos deciden abandonar las areas de una naci6n. Este tipo 

de capitales, llamados asi porque pueden partir del pais donde se encuentren en el momenta 

en que vean amenaz.ados sus intereses por alglln aspecto politico negativo, al no scr 

inversiones que se destinen al sector productive a mediano o largo plazo, Wlicamente 

buscan multiplicar sus ganancias en las bolsas de valores huyendo al menor riesgo 

especulativo que devenga del azar politico. 

Otra situaci6n donde interviene el azar se encuentra cuando sucede una caida ca6tica en la 

bolsa de valores que provoca inestabilidad, afectando el tipo de cambio en contra de la 

moneda local que resultara en una disminuci6n en las importaciones pero que favorece las 

exportaciones por tener una moneda subvaluada para el mercado extranjero. El azar puede 

manifestarse de diferentes maneras. 

Sabemos que conocer los planes del enemigo es una de las cosas fundamentales que se 

necesitan para veneer al enemigo y en la guerra comercial, esto no es una excepci6n: el 

espionaje tambien tiene su intervenci6n: un escritor de nombre James Adams cita " no es 

casual que en el servicio secrete de Francia, la DOSE, creara en los aiios sesenta un 

departamento de espionaje econ6mico conocido como el ' servicio siete '."83 

Vemos entonces que lo que se busca es una posici6n potencial y privilegiada, objetivo de 

las guerras anteriores, y que el hombre es capaz de adaptarse a los cambios con tal de lograr 

•
1 Joyal, Paul M. "Industrial espionage today and information wm of tomorrows". Integer Security, Washingnton, 1996. En Adams, James." 

La prOxima guerra mundial ". Editofial Granica Cap. 18. P_ 398 
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su fin, es capaz de dejar de invertir en annas para fomentar e invertir en los sectores 

productivos, para llegar al mismo punto. Las destrucciones masivas ya no son necesarias 

para la obtenci6n de ganancias econ6micas y una posici6n politica favorable; ahora esto se 

logra a traves de la economia comercial. 

Por lo tanto, si es el aspecto de la economia comercial uno de los puntos enclave para 

obtener una postura prominente en la comunidad internacional, entonces la politica exterior 

debe ser disefiada para obtener y atraer los beneficios al interior de la naci6n que lo desea, 

generar las negociaciones pertinentes, estudiar y disefiar la geopolitca comercial y generar 

todas las condiciones necesarias para alcanzar el objetivo. 

Es en este marco en el que la economia y especificamente el comercio toman una 

importancia cualitativa a nivel global para determinar la nueva repartici6n hegem6nica 

mundial; lo econ6mico - comercial es la principal fuente de obtenci6n de poder y margen de 

influencia; es la nueva manera de hacer la guerra en la politica exterior de las naciones 

contemponineas. 

Clausewitz afinn6 que cada tiempo tiene sus fonnas propias de guerra y por lo tanto su 

propia teoria, y aunque no es prop6sito de este trabajo elaborarla, si trata de demostrar que 

la necesita, y quien quiera entenderla debera mirar atentamente a las circunstancias de esta 

epoca: la del libre comercio y la globalizaci6n, en donde mucho es diferente a lo de antaiio, 

desde la noci6n del tiempo y la distancia hasta las comunicaciones. 
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CAPITULO III 
Los Estados Unidos y la guerra armada como instrumento de su politica exterior 

desde la etapa de lndependcncia hasta la guerra del Golfo PCrsico. 



Si permanecemos un solo pueblo, bajo un gobiemo eficiente, no 
esta lejos el tiempo en que podamos elegir la paz o la guerra, 

como convenga nuestro interes. 

George Washington 

... para el imperialismo es sustancial la rivalidad de varias grandes potcncias 
en sus aspiraciones a la hegemonia, esto es, apoderarse de territories no 

tanto directamente para si, como para debilitar al adversario. 

Lenin 

Esta es pues la situaci6n original: el dominio del poderio mayor, 
la fuerza sustentada brutal o intelectualmente. 

Sigmund Freud a Albert Einstein. 



CAPiTULO Ill. Los Estados Unidos y la guerra armada como instrumento de 

su politica exterior desde la etapa de lndependencia hasta la guerra del Gaito 

Persico. 

El objetivo de este capitulo no es precisamente una resefia hist6rica de c6mo se suscitaron 

los acontecimientos del pasado, sino que rescatamos de Cstos los elementos que muestran 

por si solos el desenvolvimiento de la bll.squeda del poder a traves de la guerra armada 

coma instrurnento de politica exterior, con sus respectivos actores y escenarios de coyuntura 

asi coma el significado que tuvieron para la consolidaci6n de la potencialidad de las EE. 

UU. como naci6n. 

3. 1 El inicio de la expansi6n: 

3. 1. 1 Contra lnglaterra. 

El inicio de la expansi6n de los EE.UU. debi6 considerar previamente la consolidaci6n de 

su propio territorio, para garantizarse la autodetenninaci6n y las leyes propias. 

Para lograrlo debia terminar con la relaci6n de dominio colonial que ejercian sobre este los 

que tenian ya una potencialidad anterior con deseos de expansi6n y dominio. Precisamente 

la independencia de los Estados Unidos encuentra antecedente en la lucha por el poder de 

los hegemones de entonces: Gran Bretana y Francia queen la Guerra de los 7 afios ( 1756 -

1763 ) se disputaron las posesiones y las colonias de Norteamerica; y Espaiia, que tambien 

all3 tuvo pretensiones imperiales. 

Sin embargo, quien despoj6 a Francia de sus pertenencias y que realmente estableci6 el 

dominio fue Gran Bretana, que con todo su poder imperial dominaba a traves de las trece 

colonias existentes: Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey y Delaware (en el centro) ; 

Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Connecticut ( al norte); Virginia, 

Maryland, Carolina del Norte, Carolina de! Sur y Georgia ( al sur). Tai vez ha sido la Unica 
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vez en que las norteamericanos ban sido colonizados, dominados y gobemados por una 

potcncia externa, con !eyes y arbitrariedades que no serian las suyas propias. 

Naturalmente, el poder sabre su naci6n debia conseguirse a travCs de la guerra contra la 

potencia extranjera; debia ganarse con las bayonetas y los cafi.ones, por lo que en el segundo 

congreso de Filadelfia se nornbra a George Washington cornandante de las tropas 

norteamericanas convocando a los ciudadanos a las annas. La declaraci6n de independencia 

de! 4 de julio de 1776 marcaria el nacimiento de! nuevo imperio. Los estragos y batallas 

fueron dificiles hasta el punto de casi claudicar, pero lo lograron. Su primera guerra seria 

entonces la de independencia. Los asuntos interiores siempre estartin asegurados cuando 

esten asegurados los exteriores. Maquiavelo. 

En una especie de revancha por la derrota en la guerra de los siete afios, Francia financi6 

capital y otorg6 apoyo marina a los independentistas que compartian las ideas liberates del 

iluminismo como la libertad, igualdad y fratemidad, inspiradas de John Locke. 

Sus prematuras acciones de politica interior, las de la consolidaci6n independentista, eran al 

rnismo tiempo las primeras definiciones de los asuntos de su politica exterior, usando la 

actitud de la guerra o insurrecci6n armada contra Gran Bretafi.a coma potencia extranjera y 

estableciendo alianzas con Espafia y Francia. 

Los ingleses subestimaron a los ejercitos rebeldes desordenados y sin preparaci6n, pero que 

finalmente obligaron a los primeros a la rendici6n en Yorktown, en 1781. Mostrar ser 

incompetente e ineficaz sin serlo para que se muestren arrogantes. Tzu. 

Despues de! logro vino la repartici6n: El Tratado de Versalles en 1783 reconoce la 

independencia de los Estados Unidos de America cuya recompensa se extendi6 a sus 

aliados: Francia recupera Santa Lucia y Tobago, en las Antillas y sus posesiones en la India 

y Senegal; Espafia gana la isla de Menorca y la regi6n de Florida, las costas de Nicaragua, 

Honduras y Campeche a cambio de la cesi6n a los ingleses de Bahamas y las islas de la 
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Providencia. Para saquear un lugar, divide tus tropas. Para expandir tu territorio, divide el 

botin. Tzu. 

Asi en 1787, se proclama la primera constituci6n de los EE.UU., rcpresentando el acuerdo 

de las tendencias politicas - la republicana y la federal - adoptando la repU.blica federativa 

presidencialista como forrna de gobierno. lnglaterra tratO de imponer su voluntad y su 

poder pero este le Jue arrebatado cambiando aside depositario. 

Y desde entonces, como una naci6n formada, los Estados Unidos han decidido cu.indo, 

contra quien y d6nde hacer la guerra basados en su propia interpretaci6n de lo que para 

ellos es la justicia, expresado desde la visi6n ya imperial - tal vez no intencional - de 

George Washington:" Si permanecemos un solo pueblo, bajo un gobiemo eficiente, no esta 

lejos el tiempo en que ... podamos elegir la paz o la guerra, como convenga a nuestro 

interes, guiados por lo que determine la justicia "84 

Posteriormente, las ventajas que devinieron de la guerra de 1812 de nuevo contra la Gran 

Bretaiia, fueron no solamente la reivindicaci6n de la independencia frente a esta, sino que 

tambien trajo el sentimiento de unidad nacional y el patriotismo; !es rcnov6 la confianza 

como pueblo, aunque militarmente la guerra no tuvo nada de gloriosa por la 

desorganizaci6n de sus ejercitos. 

Para 1823, la Hamada Doctrina de James Monroe, aunque parad6jicamente se postulaba por 

la no-colonizaci6n y por la no-intervenci6n europea en los asuntos de las naciones de! 

nuevo mundo por considerarlas una amenaza para la independencia de estas, ya daria 

muestras de la exigencia, por parte de los norteamericanos, de la exclusividad imperial para 

con toda America, al considerar todo intento de intervenci6n o colonizaci6n del viejo 

mundo " como una prueba de enemistad con los EE. UU ", actitud que definiria la futura 

politica exterior de esta naci6n por mas de un siglo. No en vano, Thomas Jefferson 

argumentaria:" Nuestro triunfo suministra una novedosa prueba de la falsedad de la doctrina 

"George Washington, Diseurso de despedida 1796. En Appleman, Williams. «El imperio como forma de vida"'. FCE. 1989. P70. 
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de Montesquieu, en el sentido de que una reptiblica puede conservarse Unicamentc en un 

modesto territorio. Lo contrario es la verdad "85 

3. 1. 2 Contra ME!xico. 

Si en un principio los EE.UU. no tuvieron la intenci6n de anexionar Texas, entonces l c6mo 

podria imaginar que el desenlace de esta guerra se traduciria en aspectos geopoliticos y 

geoecon6micos a su favor? La anexi6n de Texas al territorio norteamericano en 1844 fue 

una circunstancia oportuna que devino mas por la ineficacia y debilidad del gobiemo 

mexicano que por la eficacia y calidad del ejCrcito norteamericano. Supieron aprovechar la 

oportunidad de la falta de gobemabilidad mexicana del que adolecia el gran territorio casi 

despoblado. El interes de los nortearnericanos en Texas, despues de independizarla de 

Mexico, fueron las tierras gratuitas y bastas que ahi se encontraban. Sus causas, hasta 

entonces, eran una expansi6n territorial como pais naciente, una extensi6n de la actividad 

econ6mica y una garantia de eliminar la posibilidad de que Gran Bretana estableciera un 

protectorado en esos territories. 

En esta guerra iniciada en el verano de 1846 por la desconfianza entre ambas naciones y 

especificamente por las discordancias acerca de los limites con Texas, el ejt!rcito 

norteamericano al mando del Winfield Scott logr6 desembarcar en Veracruz y 

posteriormente conquistar la Ciudad de Mexico donde iz6 su bandera, coma simbolo de! 

logro de sus pretensiones expansionistas ante su vecino del sur. El resultado que devino fue 

grandioso para ellos, tal vez mas de lo que esperaban desde el principio; obtuvieron no s6lo 

California, que para 1846 ya contaba con l, 200 residentes extranjeros y con el anhelo de 

los norteamericanos por habitarlo desde 1830, sino que tambiCn se hicieron de! el territorio 

que se encuentra entre esta y Texas, llamado Nuevo MCxico. En total obtuvieron cerca de 

2.5 millones de kil6metros cuadrados86
. 

La fiebre del oro en California hace que los norteamericanos pueblen sus nuevos territories 

conquistados y tal fue su crecimiento que en 1850 se incorpora coma estado a la Uni6n. La 

ll Thomas Jefferson. Discurso de toma de poscsi6n. 1801. En Appleman, op. cit.P. 48. 
16 

La rue111e de cstos datos sc .:ocueouan en Nevis, Allllll; Steele, Conunager lleory, "Breve historia de los Estados Unidostt. 1996. FCE. p. 
194-195. 
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importancia en adquirir California se traduce en terminos de explotaci6n econ6mica, y es 

que signific6 su apcrtura hacia el Pacifico y el inicio de las ganancias de! comercio con 

Oriente, especificamente con China. 

3. I. 3 Contra Espana. 

El escenario fue Cuba, entonces gobemada y explotada por Espafi.a. De nuevo debi6 haber 

habido algo mas que los abusos de los espafioles sobre los cubanos para justificar la 

intervenci6n de los norteamericanos, y es que " los efectos econ6micos en los Estados 

Unidos eran de consideraci6n; cerca de 50 millones de d6lares estadounidenses estaban 

invertidos en Cuba, en tanto que el comercio con la isla, antes de la rebeli6n - <lei poeta Jose 

Marti en 1895 -. ascendia a 100 millones de d6lares al ai\0
81

. 

El entonces presidente norteamericano McKinley y los senadores desearon evitar el 

conflicto, y aunque el hecho de que el acorazado Maine fuera destruido en la bahia, cerca de 

la ciudad de la Habana, con una perdida de 260 vidas e hiciera casi inevitable la guerra, Csta 

aun podia ser evitada. Sin embargo ya se habfa transformado en una guerra popular, mas 

que una guerra necesaria. So pretexto de la sensibilidad y repudio que despertaron las 

injusticias y explotaciones espafiolas declararon la guerra, lo que !cs daria un car.icter 

redentor. Una potencia engrandece y se hace venerada con Ios valores humanos. 

Maquiavelo. 

Despues de una lucha de diez semanas a partir del IO de mayo de 1898 este conflicto result6 

en victoria y, como en ninglln otro en el que hubieran intervenido, les otorg6 cierta gloria. 

La realidad era que se enfrentaron contra una Espafia debit, desmoralizada y ma! equipada, 

lo que en realidad no la hace militarmente tan honorable. No es valeroso matar a los 

conciudadanos ... que aunque estos medias conl/evan a la adquisici6n de/ imperio, no 

conl/evan a la gloria. Maquiavelo. 

Los resultados fueron excelentes: Las bajas fueron pocas, no se invirti6 mucho dinero, 

awnent6 el prestigio de los EE.VU. en el exterior y el botin fue valioso para la naci6n. Les 

"Nevis, Allan; Steele, Commager Henry, op. ci1. p. 361. 
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fue cedido el archipielago de las Filipinas - a carnbio de 20 millones de d6lares - junto con 

Puerto Rico. Asi. su intervenci6n no s6lo le permiti6 conservar sus inversiones y ganancias 

con Cuba sino tambien multiplic6 sus posesiones capitales, lo que marca el inicio de algo 

excelsamente fundamental en la definici6n de su futuro: la nueva conciencia rcflcxiva de 

reconocerse como potencia mundial. Comenz6 a dcjar el aislacionis1no desempefiando un 

papel importante en los asuntos intemacionales. Una vez m3s, la guerra le otorgaria cl poder 

a NorteamCrica. 

Asi declaraba su entonces presidente Theodore Roosevelt: " La mala conducta cr6nica, o la 

impotencia que resulta de una disoluci6n general de los vinculos de la sociedad civilizada. 

puede ... en el Hemisferio Occidental, ... forzar a los Estados Unidos, al.ln contra su 

voluntad, ... al ejercicio de un poder de vigilancia intemacional " 

Este presidente sobresali6 en esta guerra a la cual calificaria como la " Guerra de los 

lmpreparados Estados Unidos ", entonces esta naci6n aprendi6 la lecci6n que este 

enfrentamiento Jes dejaria. Aumentaron las fuerzas de! ejercito, lo mismo con la marina de 

guerra; intensificaron su profesionalizaci6n y crearon un Estado Mayor permanente, lo cual 

les prepar6 para la entonces pr6xima primera guerra mundial. Un dirigente no debe apartar 

su pensamiento de[ ejercicio de la guerra ejercitClndose mds en la paz que en periodo be/ico 

ya sea con acciones o con pensamientos. Maquiavelo. 

Otra importante consecuencia fue que, despues de que Cuba se liberara de Espaiia 

definitivamente hasta 1899, los EE. UU. mantuvieron la ocupaci6n militar hasta 1902. El 

poder como influencia se garantizaria a traves de su constituci6n, ya que otorg6 el derecho a 

EE.UU. de intervenir militarmente y que se tradujo en ocupaciones por parte de dicho 

ejercito. Estas ocupaciones - 1906, 1912-1913, 1917 y 1933 - confirmarian y garantizarian 

la influencia de la politica norteamericana en pro de sus intereses imperiales88
. Cuando un 

11 0tro abuso de podcr en la relaci6n Cuba - EE.UU. sc cncucntra en la Ley Helms - Burton de l 996, cuya finalidad fuc. cntrc otras, la de 
fortalec.cr las sancioncs contra cl gobicmo de Castro en nombre de la dcmocracia pcro quc no fuc intcrprctado sino como una Icy quc atentO 
contra la \ibert.ad de comercio c invcrsi6n y la Icy y derechos humanos cubanos traycndo consigo conflictos con sus propios socios comcrcialcs. 
No lo abundarcmos porquc no cs precisamcntc gucrra pcm sl un abuso y una imposici6n de su voluntadcs amparada en su potcncialidad 
hcgcm6nica. Consultar: hnp·l/lanic utexas cdu/projectlsclaldocs/cl:l:2dr92.htm. y http'(/ww\.\' cubanhlooueo cu/c~p,::ciale<Jlhbllhbpre.htm. 
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estado es conquistado se debe habitar por su conquisrador para resolver /os problemas que 

ahi emanen. Maquiavelo. 

3. 2 El imperialismo y las dos grandes conflagraciones mundiales. 

Las anteriorcs adquisiciones aunadas al control perpetuo del canal de Panama, establecerian 

ya los primeros puntos donde las Estados Unidos marcarian su influencia en el exterior, 

iniciando la consolidaci6n como potencia imperial. 

A diferencia de los imperios europeos, EE.UU. no tuvo la necesidad de tierras ni de 

materias primas. " La victoria del norte en la Guerra Civil asegur6 la emergencia de un 

sistema imperialista burguCs no territorial cuya principal exposici6n razonada fue, 

inicialmente, no el suministro de materias primas sino el abastecimiento de mercados para 

los articulos y el capital norteamericanos "89 

Precisamente serian las ambiciones imperialistas por la hegemonia territorial, politica y 

econ6mica las que darian origen a las dos guerras mundiales que caracterizaron la primera 

mitad del siglo XX, que a nivel general son una muestra de la relaci6n entrc el poder, la 

naturaleza de! hombre y la historia, que ofrecen tambien episodios especificos que ilustran 

la teoria belica claramente: 

En la Primera Guerra Mundial las ambiciones alemanas de expansion amenazaron 

principalmente a lnglaterra, apoyada por Francia y Rusia, que formaron la alianza Hamada 

Triple Entente o Entente Cordiale. Italia se anexaria a esta Ultima pese a que pertenecia 

desde 1882 a la Triple Alianza ( compuesta por ella, Alemania y Austria Hungria ). Su 

ingreso buscaba a cambio, en caso de victoria, las tierras de Tranto, Trieste, lstria y parte de 

Dalmacia De ganar Alemania representaria una amenaza para los intereses de los EE.UU. 

en Lejano y Media Oriente yen Europa Oriental, por lo que EE. UU. se sum6 a la guerra en 

"Stedman, Jones Gareth, El al. "Sobrc cl impaialismo nortcamcricanoH. Ed .. La ovcja ncg:ra. 1971. P. 47. 
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1917, justificada por cl entonces presidente Woodrow Wilson en nombre de la democracia 

y de la defensa de los derechos de las pequcfias nacioncs. Todos vicron amenazados sus 

intercses. Es indfapensable conocer la naturaleza y planes def enemigo ya que ayuda a 

establecer alianzas precisas y estratCgicas. ( Tzu, Maquiavelo. Clausewitz. ) 

De hecho la intervenci6n de los EE. UU. compens6 por un )ado, la debilidad de la cesi6n de 

Rusia ante Alemania con el armisticio firmado el 15 de diciembre de 1917 y su renuncia a 

Polonia; y por otro la recuperaci6n de! ejercito italiano despues de sus derrotas en Caporeto, 

Isonzo. La intervenci6n de los aliados no depende de los deseos de los beligerantes, sino 

que entran para reparar el equilibria perdido de fuerzas en la naturaleza de las relaciones 

politicos especijicas. Clausewitz. 

La naturaleza de la guerra se transform6: implic6 ser la primera gran conflagraci6n del siglo 

con una movilizaci6n masiva que incluy6 al ejercito, la marina, la fuerza aerea y la 

poblaci6n civil sin precedentes; la estructura social se modific6; la mano de obra femcnina 

y colonial eman6 para el funcionamiento de las industrias; y principalmente la actuaci6n de 

los EE.UU. se convertiria en protag6nica asumiendo un papel politico de liderazgo con el 

enunciamiento de los 14 puntos de Wilson y la creaci6n de la Sociedad de Naciones ( punto 

14vo.), cuya importancia radica mas en su sin1bolismo - su liderazgo con poder - queen su 

efectividad y exito. Gran Bretana, Francia y Rusia debieron ceder y compartir el 

protagonismo en la escena mundial. La flnalidad def poder y el ejercicio def mismo afectan 

la intrinseca naturaleza del poder politico; puede niodificar el papel protag6nico de cada 

naciOn en la escena internacional. 

Su poder le permiti6 decir a W. Wilson: " El programa de la paz del mundo, en 

consecuencia, es nuestra programa ... el Wlica programa posible "
90 

Los expansionistas no conocieron sus propias fuerzas y papel hist6rico, error que le cost6 la 

derrota y caida de cuatro imperios: rusa, otomano, austrahllilgaro y alem.in. El Tratado de 

Versalles (impuesto par y a favor de Gran Bretana, las Estados Unidos, Francia e Italia ) 

"'Appleman. Williams.op. cit.p. 136. 
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finnado el 28 de junio de 1919 oblig6 a Alemania a reducir sus fuerzas bClicas, rcdefinir sus 

frontcras y a ceder algunos territories que antes controlaba. Los errores que se comelen de 

facto en los escenarios btilicos s6lo se conocen tras la caida de las imperios. Maquiave/o. 

El Plan Dawes de 1924, el Plan Young de 1929, de resoluci6n econ6mica, y El Pacto 

Kellog-Briand de renuncia a la guerra en 1928 serian algunas mucstras de influencia 

norteamericana en la primera posguerra, que rornperian el esquema aislacionista para 

manifestar su control a traves de las intervenciones manifiestas en su politica exterior. 

La Sociedad de Naciones, creada como resultado de la guerra en abril de 1919, padecia el 

defecto de no poseer fuerl.8.S armadas para obligar a los integrantes a respetar sus 

lineamientos, raz6n por lo que no pudo evitar la invasi6n italiana a Abisinia ( Etiopia ) en 

1935-36, las agresiones de Jap6n a China en 1931 y la de la Union Sovietica a Finlandia en 

1939, que la desprestigiaron en forma detenninante. Sin poder y sin recursos deviene la 

ruina; se estci derrotado antes de combatir. ( Tzu, Maquiavelo.) 

Los resultados de esta primera guerra generaron n1a5 tarde las inconformidades de 

Alemania y la creaci6n del nacional socialismo alemin con el ascenso de Hitler al poder en 

1933, quien aplaudi6 la violaci6n de los acuerdos de \'ersalles por Italia en su invasi6n a 

Etiopia y estas dos, la Alemania nazi y la Italia fascista apoyarlan cl ascenso de Franco en 

Espaiia. De nuevo serian los deseos de poder imperialistas de las potencias del eje: 

Alemania, Italia y Jap6n - Pacto Antikomitem - los que desencadenarian la segunda guerra 

mundial. Toda guerra no surge aisladamente,· tiene un proceso de formaci6n con sucesos 

que conllevan a el/a y etapas decisorias cuyos resultados afectardn la situaci6n politico 

consecuente. Clausewitz. 

Para ese periodo entre guerras la enseiianza de Maquiavelo de fomentar la preparaci6n en 

tiempos de paz ya la proponia tambiCn el general que habria de colaborar en mucho a la 

consolidaci6n del poder estadounidense a traves de victorias en las guerras: Douglas 

MacArthur, que decia: "Me he humillado ante los congresistas para obtener fondos para la 

motorizaci6n del ejercito. Entre los ejCrcitos de! mundo, el norteamericano hace el nfunero 
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16 en tamafio, aunque esta naci6n es la terccra en tamafio y la prin1era en riqueza (en 1931). 

Deberiamos pues, estar dispuestos en todo ticmpo para dcfendcrnos debidamente. Porque la 

riqueza de Los Estados Unidos puede scr una gran tentaci6n, que arrastre al mundo a una 

nueva guerra". 91 

Las ambiciones del fuhrer eran claras: " el carb6n y el hierro de Siberia; el petr6leo de 

Rumania y el Cllucaso; el trigo de Ucrania, y en especial el reordenamiento del mundo 

colonial "92 Hitler pronunciaba que" El imperialismo econ6mico corno cl militar, dependen 

de! poder "93 Lo que responde a la ambici6n natural de! hombre por el poder y quc no debi6 

ser pennitida por los otros poderes equilibradores: el de Jose Stalin, Sir Winston Churchill 

y decisivamente el de Franklin Delano Roosevelt. 

La Segunda Guerra Mundial seria entonces la lucha de hegemones por el poder par 

excellence. 

La intervenci6n de los EE.UU. se iniciaria a partir del 7 de diciembre de 1941 cuando 

sufriera en Pearl Harbor, Hawai, una invasi6n sorpresiva, imprevista y contundente por 

parte de Jap6n en sus bases militares. Los dafios: 18 buqucs de gucrra y 250 aviones 

destruidos o dail.ados, con 3600 muertos o heridos. La medida de politica exterior: la 

declaraci6n de guerra a Jap6n a la mafiana siguiente. El gobierno ejicaz es aquel que logra 

que sus planes no sean conocidos y que conoce los de/ enemigo, que aprovecha el terreno, 

lo sorprende y deja sin defensa. El ataque debe ser rdpido y determinante. Tzu. 

Este ataque gener6 el sentimiento hostil de! presidente y de! pueblo cuya materializaci6n 

result6 en el combate armado, dando origen a la intenci6n hostil que moveria los disefi.os de 

la politica exterior norteamericana en el transcurso de la guerra. En un principio el combate 

es la materia/izaciOn del sentimiento hostil que despues se transforma en intenci6n hostil. 

Clausewitz. 

91 En Bothwell, J. H ... Doudlas MacArtur. General de Generales ". Ediciones Ariel. 1970. P.29 
~l Almanaque anual. Gula mundial_ 1998. Erlitora Mexcinco. P. 133. 
9l Silvester Vierce, Kristopher." Las grandcs entrcvisias de !11. historia ".Ed.El pais Aguilar, 1997. P. 279. 
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Si bien en la guerra de 1914-1918 la participaci6n de EE. UU. se bas6 en el suministro de 

armas con una presencia casi de apoyo moral por la prescncia de sus tropas, en la de 1939-

1945 emple6 todos los rccursos humanos y n1ateriales de su capacidad productiva, lo quc 

no signific6 un gasto sino una inversi6n por las remuneraciones que vendrian a posteori. 

Un ejemplo claro de imposici6n de voluntad con el poder en la mano para con otra naci6n 

lo ofrece la Conferencia de Casa Blanca, donde Roosevelt impuso la dccisi6n de que el 

ataque a Europa se realizara a traves de Sicilia y no de Grecia como propuso Churchill. En 

ese cnero de 1943, La Gran Bretana necesitaba el apoyo de los EE.VU. despues de sus bajas 

en las batallas del Africa del Norte. Los EE.UU. tenian, el dinero, las tropas, las armas y los 

alimentos y junta a estos el poder de decisi6n. Quien tiene mds recursos para atacar, mds 

posibilidades de victoria tiene. Tzu. 

La Segunda Guerra Mundial mostraria la consolidaci6n de la infraestructura de poder belico 

de EE. UV.:" En los cinco ai\os transcurridos desde julio de 1940 hasta la derrota del Jap6n 

en agosto de 1945, las f.ibricas y astilleros de los Estados Unidos produjeron alrededor de 

300 000 aviones de guerra, 86 000 tanques, tres millones de ametralladoras, 71 000 buques 

de guerra de toda clase y 55 millones de toneladas mercantes ".94 En esos afios, esta acci6n 

de producci6n y su respectiva aplicaci6n bi:lica demostr6 ser la importancia vital no s61o 

para el pais sino para el imperio, constituy6 la base de la vida de los EE.UU. y los aliados y 

la muerte de los enemigos. La acciOn militar es de importancia vital para un pais; 

constituye la base de la vida y la muerte Tzu. Esta experiencia demostr6 que el ataque es 

para liempos de abundancia. Tzu. 

El objetivo de guerra de Clausewitz se cwnpli6 cabalmente al final de la guerra: desarmar y 

I o destruir al enemigo, arrastnindolo asi a la peor posici6n para despues imponer la 

voluntad. Asi, la derrota de los alemanes y de los japoneses, y principalmente los ataques 

norteamericanos <lei 6 y 9 de agosto de 1945 a Hiroshima y Nagasaki respectivamente 

encarnan varios principios te6ricos de la guerra: 

'"'Steck, Henry. E1. al. op. cit. p. 434. 
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a) Devendria la relaci6n entre la voluntad de/ sometido y de/ que somete. 

h)los Estados Unidos pensaron que mcis valia ser temido que ser an1ado. Maquiavelo. 

c) Es de/ todo necesario que la ofensa que se infiere a un hombre sea de ta/ calibre que de 

el/a no pueda esperarse ninguna clase de venganza. Maquiavelo. 

d) El orden es: destruir sus fuerzas, luego conquistar su territorio y como resultado final 

hay una inducci6n a firmar la paz como consecuencia del sometimiento de la voluntad. 

Clausewitz. 

e) El limite que marca al uso de la fuerza bdlica entre dos adversarios es la capacidad de 

resistencia de cada uno, por lo que puede representar una ventaja sabre el adversario el 

uso de la crueldad sin ceder ante la magnitud de/ derramamiento de sangre mientras no se 

obtenga la mis1na respuesta. ( Tzu, Maquiavelo, Clausewitz.) 

j) la frialdad en la guerra es una condici6n necesaria, los aspectos senlimentales sobran 

porque se alejan de la objelividad. No se debe desechar la brutalidad s61o por el 

sentimiento repulsivo que inspira. ( Tzu, Maquiavelo, Clausewitz. ) 

Los diez ahorcados de los veintiun alcmanes condenados a muerte el 16 de octubre de 1946, 

resultado de los juicios de Nuremberg del hasta entonces inedito tribunal intemacional de 

crimenes de guerra, representan pla5ticamente la frase de Maquiavelo: " La guerra hace al 

ladr6n y la paz lo ahorca ". 

Estados Unidos demostr6 que sabe luchar con la fuerza y demostraria que sabria luchar con 

las leyes, escritas por este mismo, en el aseguramiento del orden internacional a traves del 

Consejo de Seguridad de la entonces naciente ONU. Un principe debe saber combatir con 

las /eyes y con la fuerza. Maquiavelo. 

Las circunstancias del fin de la Segunda Guerra Mundial propiciaron a los EE. UU. la 

oportunidad de emerger con un poderio, supremacia y ventajas absolutas: sus bajas 

relativamente menores - el total de pCrdidas alemanas en la segunda G. M. fue de 6,600,000; 

el ejercito sovietico perdi6 13, 600, 000 y el ejercito de los EE.UU. perdi6 229, 000.95 
- , no 

" En L6pcz, Mutllz Gregorio. op. cit., p. 654 • 655. 
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fue bombardeado, no fue invadido, no cedi6 territorio a nadie y su economia no fue desttruida, 

las que sifueron desventajas para Gran Bretana y Rusia. 

Lejos de csto el d6lar emergi6 como n1oneda lider para las transacciones de economia 

intemacional poseyendo el monopolio de la bomba at6mica. La permanencia de la politica de 

velador y dictador del orden internacional demostr6 que los EE. UU. reconoci6 su poderio, la 

coyuntura y su realidad politica para ser protagonistas de su propia coyuntura hist6rica. 

3. 3 La Guerra Frfa 

La Guerra Fria constituye en si uno de los ejemplos que por antonomasia, demuestran que 

la politica exterior de los EE.UU. ha estado encaminada hacia la obtenci6n del poder y la 

hegemonia mundial absoluta. Aqui, la confrontaci6n rebasaria - sin abandonar - la 

connotaci6n belica para contemplarse coma politica - ideol6gica y econ6mica; lo belico 

estaria conten1plado en el riesgo <lei annamento nuclear con su inmensa posibilidad de 

devastaci6n fisica 

Washington y Moscll bipolarizan esta guerra dividiendo al mundo en dos esferas de 

influencia fortaleciendo su poderio militar; el csquema de duelo y la influencia del poder 

serian tci.citos. La esencia de la guerra es el duelo, un duelo a amplia escala. Clausewitz. 

La Doctrina Truman, en 1947, dejaria clara la actitud de los EE.UV. para con el resto de! 

mundo y de n1anera especifica para con la Uni6n Sovietica. Usando su poder econ6mico y 

politico condiciona la ayuda militar y econ6mica a aquellos paises que se opusieren al 

comunismo; empezarian sus intentos por contenerlo y desvanecer a la unica amenaza a su 

poderio: la URSS. 

Algo similar fue lo propuesto en 1957 por el presidente Eisenhower ante el Congreso de 

EE. UU., conocido como la Doctrina que lleva su nombre, que plantea una nueva politica 
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exterior, como parte de la politica de contenci6n del comunismo, para el Sudoccidentc de 

Asia ofreciendo apoyo armada a todo aquel pais que viera amenazada su independencia por 

tendencias comunistas, apoyo econ6mico y asistencia militar. 96 

Entonces las intervenciones de EE.UU. que garantizarian su influencia y su hegemonia en 

los paises " democr.iticos y libres" estarian justificadas en su beneficio. En la guerra se 

acJUa porque hay beneficios y venlajas, por necesidad y gloria o por ob/igaci6n 

circunstancial. 

La teoria de la guerra que se vuelve praxis en la politica exterior de la Guerra Fria se aplica 

a varios aspectos: 

a) el riesgo creciente de aniquilaciOn mutua, incluida toda la humanidad, devenida de la 

acumulaci6n ilimitada de armas nucleares, en la cual ni el bando capitalista ni el socialista 

cederian hasta lograr una suprioridad; el uno perfeccionando y superando con nuevas 

invenciones los avances del otro. 

• La naturaleza de la fuerza militar viene determinada por el adversario, los esfuerzos se 

regulan en funci6n de su polencialidad; Clauselvitz. 

• Las acciones reciprocas con siluaci6n extrema en la producci6n ilimitada ·nO el USO· de 

las fuerzas nucleares. 

• Una tensi6n reciproca, ninguno descans6 has/a obtener la victoria. Clauselvitz .. 

• Lo que favorece al enemigo nos perjudica, lo que nos favorece perjudica al enen1igo. 

Maquiavelo. 

La exhibici6n de armamentos intimidatorios sedan una muestra para el otro de la capacidad 

de hacer dafio. 

• No es el esplendor de tus joyas lo que hace que los enemigos te respeten, sino s6lo el 

temor a tu poderio militar .... debe hacerse caso a los riesgos reales. Maquiavelo. 

• el poder se impone por el temor a su respuesta coactiva . 

.. Hemafldcz-Vcla Salgado, Edmundo. op. ciL p. 325. 
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• Los fundamentos de un estado son las buenas /eyes y buenas armas. Maquiavleo. 

La tensi6n que vivi6 el mundo y las relacioncs politicas internacionalcs no estallaron en un 

enfrentamiento nuclear y militar dirccto, sino que fue desahogada en conflictos regionales 

como los Vietnam, Corea, Angola, etc. 

• La verdadera guerra no se empefza hacia la destrucci6n total coma lo dicta la teoria 

pura, rebasa su propia naturaleza destructora para subordinarse a un todo mayor a el/a: 

ese todo es la politico. Clausewitz. 

La Cortina o Tel6n de Acero ( marzo de 1946 ); la construcci6n del muro de Berlin ( 13 de 

agosto de 1961 ); la creaci6n de la OTAN ( 1949 - 1950 ) y la posterior firma del Pacto de 

Varsovia serian simbolos de la lucha politica y de la divisi6n entrc el capitalismo y el 

socialismo. dos cosmovisiones de administraci6n de los estados que enfrentaron a los 

hombres durante la Guerra Fria. La lucha politico es expresi6n de aspiraciones diversas y 

antag6nicas entre los individuos. Claude Heller. 

La guerra de las estrellas de la Ultirna dCcada de los 80, como comllnmente se le llarn6 a la 

lniciativa de Defensa EstratCgica - IDE ( Strategic Defense lniciative - SDI ) fue un 

proyecto que combin6 tecnologia con el deseo de superioridad armada sobre la URSS. El 23 

de Marze de 1983, Ronald Reagan daria a conocer este proyecto a la naci6n delineando y 

comunicando al rnismo tiernpo sus intenciones para con la URSS: la acci6n no seria 

ofensiva, sino defensiva: crear un sistema de defensa capaz de destruir, JX>r medic de 

satClites localizados fuera de la atm6sfera, los cohetes balisticos - nucleares estratCgicos 

antes de que lleguen a suelo norteamericano o de alglln aliado. Dijo: " ... continuaremos 

buscando reducciones reales de annas nucleares, negociando desde una posici6n de fuerza 

que iinicamente puede ser asegurada modemizando nuestras fuerzas estrategicas. . .. No 

buscamos ni superioridad militar ni ventaja politica. (?) ... Nuestro llnico prop6sito es ... 

reducir el peligro de una guerra nuclear " 97
. Este proyecto naci6 de la incertidwnbre de ser 

atacados y naturalmente de establecer las ventajas que definirian al ganador; es decir una 

defensa que eliminaria al ataque. Sus aplicaciones te6ricas son las siguientes: 

97 Reagan. Ronald. Address to the Nation. March 23, J 983. "'Weekly compilation of Presidential DocumentsH. Government Printing Office, 
WashingtOn, vol. 19, N~ 12. mooday, march 28, 1983. pp. 442 - 448. En Hcm!ndez-Vela Salgado, Edmundo. op. cit. P. 168. 
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• La noci6n de la defensa es evitar un golpe y su rasgo caracteristico es la sospecha del 

mismo. 

• Se debe levanlar la defensa proporcional al ataque, de lo contrario se estd en 

desventaja. 

• La defensa Jiene como objetivo resguardar. que es mds sencillo que veneer, ademds es 

mds fuerte en el sentido de que no desgasta recursos, mantiene una ventaja respecto de/ 

enemigo que se desgasta mientras ataca. Clausewitz. 

Durante su administraci6n, Reagan mostr6 en sus actos la ambici6n natural <lei hombre de 

estado al grado de incrementar en un alto indice el endeudamiento intemo por causa de una 

excesiva inversi6n en las armas. Parece que, durante su fomento y tenacidad por tcner la 

superioridad en la Guerra Fria y en la guerra de las es/re/las, se acerc6 mucho al siguiente 

principio de Maquiavelo: Un principe, pues, no debe tener otra objeto ni otro pensamiento, 

ni cultivar otro arte mds que la guerra, el orden y la disciplina de las ejercitas, porque este 

es el Unico arte que se espera ver ejercida par el que manda. 

La caida del muro de Berlin en 1989 fue el simbolo de la derrota de! socialismo y de la 

URSS como sistema frente al capitalismo. El fin de la Guerra Fria tuvo como Unico 

vencedor a los EU. UU. y su consccuencia fue la desaparici6n de estos dos polos de poder 

nuclear, emergiendo este Ultimo coma la potencia Unica dejando la URSS un importante 

vacio de poder. 

El principio de polaridad parte de la suposici6n de que las mandos contrarios tienen 

intereses opuestos, y toma va/idez cuando lo que es contrario, positivo y negativo, se 

destruye entre sf. la polaridad no permite ambos sino uno solo, un vencedor y un 

derrotado. Clausewitz. 
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3. 4 La Guerra del Golfo Persico. 

La intervenci6n de los EE.UU. en la guerra de! Golfo Persico no seria extraiia ni 

esencialmente diferente a los ejemplos anteriores; ahi su politica exterior se encargaria de 

mostrar al mundo quien tenia el poder, incluso expresado por su propio Secretario de Estado 

de aquel entonces, James Baker, anunciando que era " la prueba politica de c6mo 

funcionara el mundo despues de la Guerra Fria "98 

Debido a la distracci6n y atenci6n que los asuntos internacionales del derrumbamiento de! 

muro de Berlin y el socialismo exigian en 1990, no muchos analistas intemacionales se 

percataron de que Saddam Hussein representaria una amenaza para Medio Oriente y menos 

para el status inten1acional favorable a los EE. UU. coma lider ganador del bipolarismo y su 

respectiva irrupci6n imperial. Sin embargo las intenciones manifestadas por Irak, 

principalmente desde su invasi6n del 2 de agosto a Kuwait, la denotaron como una amenaza 

al nuevo orden mundial de la posguerra fria. 

Logrando el apoyo de los recursos de la ONU, Csta se volvi6 al mismo tiempo un recurso 

adicional para Norteamerica; asi "el presidente Bush y su calculador amigo y secretario de 

Estado James Baker, repitieron el logro de EE.UU. durante la guerra de Corea en las 

cincuenta: insertar a las Naciones Unidas en sus empefios particulares de polftica 

exterior". 99 

El ataque de la operaci6n .. Tormenta de! desierto " mostraria en acci6n las recurses aereos 

y as( el 17 de febrero de 1991 inici6 la invasi6n por aire sabre Bagdad. Saddam Hussein 

declararia: " Washington se equivoca si cree que temblamos de miedo porque tenemos la 

tecnologia necesaria para hacer frente incluso a las armamentos mas sofisticados, coma las 

aviones invisibles ( cazabombarderos Fl 17 Stealth) estadounidenses " 100 Fingir que sees 

fuerte cuando se es dibil. ( Tzu, Maquiave/o, Clausewitz.) 

"La Jomada, 15 de cncro de 1991. PIO. 
"En Compilacioncs Tematicas de la Bib\ioteca Mtxico. Hodara, Joseph·· Conllicto en cl Golfo Ptrsico ". Fuente: Media Luna (Universal) y 
Banco de Mtxico. Agosto de 1990. Engargolado 21, p. 28. 
1
"" La Jomada, 30 de novicmbrc de 1990. P. 36. 
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Poco mas de un mes mas tarde ( 21-23 de fcbrero ) los EE.UU. con Sshwartzkopf, 

comandante de las fuerzas aliadas en el golfo ejecutaria el ataque terrestre apoyado por 

Gran Bretaiia, Francia, Alemania, Italia, Canada y Jap6n. 101 con el cual liber6 de la 

ocupaci6n a Kuwait y elimin6 gran parte del ejercito iraqui. La perspectiva de ganar es lo 

que impulsa a los adversarios a venir, lo que los desanima es la probabilidad de sufrir 

daflos. 

En los ataques se mostr6 la vulnerabilidad de lrak en sus fuerzas armadas, mientras que en 

la defensa de Kuwait se demostr6 la invencibilidad de EE. UU. La invencibilidad es una 

cuesti6n de defensa, la vulnerabilidad, una cuesti6n de ataque. ( Tzu) 

En los inicios del ataque por tierra George Bush haria uso de! discurso con el fin de lograr 

mas apoyo de la poblaci6n usando elementos como "Dios" y la fraternidad para con sus 

connacionales elevando y justificando sus acciones y disfrazando sus verdaderas razones de 

poder con un tinte divino que permitiria moralmente cualquier decisi6n realizada al 

respecto: " Esta nochc, mientras esta coalici6n de paises trata de hacer lo que es correcto y 

justo, yo pido solamente que todos ustedes se detengan por un minuto y recen una oraci6n 

por todas las fuerzas de coalici6n y especialmente por nuestros hombres y mujeres en 

unifonne, que en este memento estan arriesgando sus vidas por su pais y por todos nosouos. 

Que Dias bendiga y proteja a cada uno de ellos y que Dias bendiga a los Estados Unidos de 

Norteamerica " 102 las arengas enardecen los dnin1os, con el/as se ruega, se amenaza. se 

llena de esperanza, se alaba. Los genera/es se ganan a los pueblos con el ejemplo de 

castidad y justicia, lo cual ayuda, en ocasiones, mds que las armas. Cuando un dirigente 

hable, aparente que lo hace con bondad, fe, integridad, humanidad y religi6n. 

(Maquiavelo) 

Despues de la guerra, en 1992, los tecnicos de la ONU, coma recursos de los EE.UV., 

desmantelaron fabricas de arrnas quimicas e instalaciones nucleares en Irak con la intenci6n 

de eliminar toda posibilidad de amenaza armada. Se debe desproveer al enemigo de sus 

101 La Jomada. 23 de febrero de 1991. 
1111 Bush, George. Oficina de Washington, 3 de febrero de 1991. En La Jomada, 24 de febrero de 1991, p. 7. 
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recursos y cortarle los s1uninistros. Sin provisiones se esf(l derrorado antes de co111batir. 

(Tzu. Maquiavelo.) 

Por otro lado, un aspecto intcresantc de la revisi6n hist6rica de los aconlecin1icntos bClicos 

es que perrnile an.alizar\os con mas facilidad y objetividad que cuando ocurren en su 

memento y su actualidad, dicha revisiOn histOrica pcrn1ite tener casi todas las refcrcncias 

maleables al investigador y entender mcjor la coyuntura cstudiada, co1nprcndiendo n1ejor 

las decisiones de los hombres de estado y sin titubeos de juicio personal subjetivo. 

En Mexico, esto fue visible en la critica quc Ugo Pipitonc hizo a las dec\araciones de Reyes 

Heroics al respecto de la guerra de! golfo pfrsico que afirmaban que '' la guerra es cl fracaso 

de la raz6n. Es la barbarie como decisi6n ", para lo cual Pipitone argurnenta ''i_., Fue una 

barbaric la resistencia contra Hitler o la lucha contra el sornocismo? Tal vcz si. pero 

entonces fueron Barbaries necesarias .... Ni Bush ni Hussein est3n locos, cxprcsan 

racionalmente disefios de poder de los cuales la comunidad internacional debe 

defenderse". 103 ejemplo que ubica la obligaci6n de los analistas politicos intcmacionales a 

mantener la frialdad y cl juicio cart.ante sabre el fen6meno analizado. 

Tai vez uno de los errorcs de los EE. UU. fuc no tcrminar definitivamente con l·lussein. en 

el sentido de destituirlo de\ poder o eliminar su influcncia politica que pudiera repre5entar 

alglln riesgo a los intereses norteamericanos, ya que su regimen se mantuvo en cl poder 

pese a su derrota. Es de! todo necesario que la ofensa que se infiere a un hombre sea de ta/ 

calibre que de el/a no pueda esperarse ninguna c/ase de venganza. ( Maquiave/o ). 

101 La Jomada, 17 de fcbrcro de 1991. Ugo Pipitone. µ El Golfo - En Cs\c aniculo tambu:n expresa su discrepancia con el car1Catu11sta ~1agu 
de La Jorn ad a, cu~ a 1lusuaci6n era una cam is a de fucrza para G Bush como rcmed10 a las acc1one;; belie as de su gobicrno 
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3. 5 Bases e instrumentos de su politica exterior. 

l-labiendo hecho un repaso general sobrc algunos de \os mas in1portantes episodios de la 

historia de los EE. UU. y su concordancia con la tcoria bClica analizada, podemos analizar 

una concordancia adicional de irnportancia relcvante cuando recordamos la tesis de Karl 

Von Clausewitz acerca de la rclaci6n de la gucrra con la politica y cuyas caracteristicas 

revisten y dan explicaci6n a la politica exterior norteamericana o bien cxplican su actitud 

con el resto de la cornunidad intemacional. 

Bastara analizar quC significado tuvo cada guerra en cl papel politico de EE. UU. en su 

respectiva coyuntura. Es decir, la guerra contra Inglaterra tuvo su origen y significado en 

consolidar su independcncia y su emergencia con10 naci6n con su respectiva 

autodetcrminaci6n; contra Mexico devino por la adquisici6n de mas territorio, por la 

ampliaci6n de la actividad comercial que implicaba la adquisici6n de salidas al mar dei 

pacifico y por ende multiplicaba su riqueza; contra Espaiia porque vio amenazados sus 

intereses comerciales y vislumbr6 la adquisici6n de territorio con un inesperado prestigio de 

peso internacional. El origen de cada guerra se cncuentra en y por un objetivo politico que 

siempre mantuvo la conducci6n de la guerra y que estuvo adaptado a los medias existentes, 

o sea que no s6lo represent6 una lucha con el Unico objeto de luchar y ganar, sina que las 

repercusiones trascendicron las franteras de la gucrra y sc tradujcron en ganancias dentro 

del terreno politico. 

Asi las cosas, si por un lado tenemos en Clause\vitz que la guerra sirve a la politica y que 

es medio y modificador de los prop6sitos politicos y por otro tenemos a Margenthau que 

afirma que toda politica implica la lucha por el poder, siendo este su fin inmcdiato, 

cntances, la guerra coma instrumento o n1edio de b. politica servir.i para abtener cl fin de 

esta: el poder. 

Entonces la primera y segunda conflagraciones mundiales encaman con extrema fidelidad 

la tesis de que La guerra es la extensi6n de la polilica por otros n1edios ya que la guerra, 

como elemento de la poHtica - y en este caso coma politica exterior -, debi6 frenar las 
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aspiraciones politicas que iban en pcrjuicio de las nortcamericanas. Dichas aspiracioncs 

cnemigas - Alemania y Austria Hungria en la pri1ncra y Alcmania, Jap6n e Italia en la 

segunda - toman el caracter de politicas porque al buscar la conquista de mis territories para 

imponer sus leyes y sus sistemas, buscarian al mismo tiempo el fin de la politica misma: el 

poder. 

Podemos deducir entonces que las dos grandes guerras mundiales sirvieron a la politica 

exterior de los EE.VU. con10 su instrumento para, en primer lugar, frenar las aspiracioncs 

politicas de poder de otras potencias extranjeras, y en segundo, para obtener y consolidar su 

propio poder. La guerra se subordin6 a la politica, en todos los cases, como un instrumento 

politico real cuyas maniobras concluyeron en el logro de su objetivo: obtuvo el poder como 

primera potencia rectora y conductora de las Relaciones Intemacionales de posguerra en el 

mundo capitalista y sobre los socialistas al final de la Guerra Fria. 

Fue entonces cuando la politica debi6 extenderse y usar otros medics para asegurarse de! 

poder a travCs de la politica exterior de los E. U. A.: la guerra, que a lo largo de su historia 

se ha mantenido como instrumento politico recurrente y con buenos resultados. 

No podemos dejar de considerar tambiCn que las decisiones y pr<lcticas de intervensionismo 

son clasificadas por los estudiosos de la politica exterior con10 una estrategia clii.sica de 

dicha politica y tambiCn corno el ejercicio mis descarado de) poder de las potencias 104
, de! 

cual EE. UU ha sido un ejemplo muy claro. 

Es asi como se deriva la idea de que la soberania y los intereses de los EE.UV. se encuentran 

allende sus fronteras, al exterior de sus limites territoriales, atendiendo asi a las caracteristicas 

expansionistas e irnperiales de toda potencia, hist6ricamente visible en los cases de Roma. 

Espaiia e Inglaterra. Peter Smith expresa: "Un problcma estructural relevante cs la 

interpretaci6n estadounidense sobre soberania. En la definici6n de sus lineas de politicas y 

estrategias hacia el exterior, la 6ptica estadounidense justifica y legiti1na la imposici6n de su 

perspectiva sabre la soberania de otras naciones, avalando con ello cl uso de toda la gama de 

1"' Castillo Tapia. Fernando. Op. ciL p. 11-12. 
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instrurnentos que posee y puede desplegar su podcr. Ya que la visi6n nortearnericana 

responde a su formaci6n hist6rica y cultural y exprcsa clararnente su proclividad a actuar 

rnediante la irnposici6n unilateral de su perspectiva, visi6n y capacidades" 105
. 

Es por lo anterior que podcmos deducir que las bases y los instrumentos que caracterizan a 

la politica exterior norteamericana, desde su independencia hasta los inicios de! siglo XXI. 

han sido: 

Como sus bases: 

•La bllsqueda, manutenci6n y ejercicio del poder. 

•La expansi6n a traves de la btisqueda de zonas de influencia politica e intervensionismo 

con pleno ejercicio de su poder. 

•Fungir como el gendarme del orden intemacional. 

Como sus instrumentos: 

•La guerra armada o belica, como instrumento subordinado a la politica, especificamcnte a 

la politica exterior, para obtener sus fines. 

•Su arsenal be!ico. 

•Sus riquezas, ya sea como factor negociador o como la inversi6n para la producci6n de 

armamento. 

'"1 Smith, Peter. "Consideracioncs sobre la sobcrania y la intcrdependcncia". en "Paradojas de un mundo en transici6n ... IMRED J SRE, 
Mtxico, 1993 En Castillo Tapia, Fernando. Op. cit. p. 16. 
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CAPITULO IV 
Los Estados Uni<los y la gucrra comcrcial como instrumento de prioridad de 

su politica exterior a partir del fin de la gucrra fria hasta el afio 2000. 



La gucrra cs natural al hombre; ninguna noci6n, 
ninguna generaci6n le escapa. 

lbn Khaldun 



CAPiTULO IV. Los Estados Unidos y la guerra comercial coma instrumento 

de prioridad de su politica exterior a partir del fin de la Guerra Fria hasta el afao 

2000. 

Como hemos con1entado en el capitulo 11, las prioridades fueron can1biando. los asuntos 

ccon6micos comcnzaron a to mar 1nis augc quc los politicos una vcz acaecida la U RSS y su 

socialismo, en menoscabo de lo que desde cl inicio de la Guerra Fria se habia propiciado: la 

lucha politica por el poder, para ahora ceder su lugar a la lucha de naturalcza econ6mica por 

el poder, que no deja de ser tambif:n politica al tcner al poder coma fin natural de toda 

guerra. 

Baja esta visi6n, veremos c6mo EE.UU. ha ejercido la teoria de la guerra a traves de su 

politica exterior, en las actividades econ6micas reales y c6mo, las acuerdos comerciales son 

una parte fundamental de! ejercicio de la guerra econ6n1ica y cuyos indicadorcs ccon6micos 

demuestran que tiene todos los recurses para llevarla a cabo; es dccir, veren1os en el TLC y 

en el Area de Libre Comercio de las Americas ( ALCA ), los mas claros signos de su 

anticipaci6n para la consolidaci6n de su poder y asi tainbit!n la planeaci6n de su victoria 

hegem6nica sobre los otros bloques. 

4.1 Los recursos para la gucrra comcrcial. 

Las cuestiones de la generaci6n de riqueza y dinamizaci6n <lei co111ercio sc pucdcn denotar 

como importantes para el gobiemo norteamcricano cuando obscr\'amos los datos hist6ricos 

en cuanto a inversi6n en el extranjero se refiere. No es casualidad que exista una tendencia 

de incremento de las inversiones de los EE.UU. en el resto de! mundo. En el cuadro 1 

vemos que desde 1869 hasta 1960, en poco mas de un siglo, su in\'ersi6n en el extranjcro se 

increment6 en mas de ochocientas cincuenta vcces: de 0.10 billones de usd. hasta 85.60 en 

1960. 
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CUADRO 1 

INVERSION NORTEAMER!CANA EN EL EXTRANJERO. 
(1869 -1960) 

En blllones de d61ares. 

Allo Blllones 
de usd. 

*1869 0.10 
*1897 0.70 
*1908 2.50 
*1914 llunio 30) 5.00 
*1919 9.70 
*1924 15.10 
*1930 21.50 
*1931 20.10 
"1935 23.60 
*1940 34.30 
*1945 36.90 
*1946 39.40 
*1947 48.30 
"1948 52.30 
*1950 54.40 
"1955 65.10 
~1957 76.40 
•1950 85.60 
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INVERSION NORTEAMERICANA EN EL EXTRANJERO 

1869 -1960. 
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Es casi cvidente pensar que el comercio y la idea de gcncrar ganancias monetarias a travCs 

de la inversi6n en el mundo tomaron mas auge en los Ultimos 20 ai'ios del siglo XX cuando 

uno observa que desde 1980 hasta 1998 (cuadro 2), la inversi6n directa norteamcricana en el 

extranjero se incrcn1ent6 4.5 vcccs, de 215 billoncs de usd. hasta 980 billones en 1998. 

Sin embargo esto no significa que las EE.UU. abandone su postura de gendarme 

internacional que le ha devenido en muches beneficios de carilcter econ6mico y politico. Ha 

tenido que mantener los altos indices de inversi6n en la dcfcnsa de sus intereses a travCs de 

las armas, lo cual con1prueba que la guerra de tipo comercial no sustituye ni niega - y nunca 

lo hara - a la guerra n1ilitar. El uso de la fuerza y la in1posici6n de la voluntad a travCs de las 

armas seril una constante como lo ha sido siempre, aunque ya no sea la fuentc de podcr 

exclusiva ni la mils importante. 

El cuadro 3 muestra cOmo es la proporci6n o desproporci6n del gasto en el presupuesto de 

dos rubros basicos: la Defensa Military los de Administraci6n de los Recursos Fisicos. La 

diferencia es aplastante a favor del gasto militar tanto cuantitativa como cualitativamente 

reflejado en los porcentajes, tanto del total de prcsupuesto como en relaci6n al PIB. 

Es notorio que la inversi6n en armamento sigue siendo predominante, pero tambiCn es 

visible que los nivcles de incremento de invcrsi6n en el extranjero y cl aumcnto de las 

ncgociaciones para procurar zonas de libre comcrcio son clementos que buscan el 

fortalecimiento de la posici6n norteamericana para entablar una ofensiva contra la Uni6n 

Europea y los asiilticos en tCrminos con1erciales. La guerra es ahora la compctencia 

comercial. 

Particulannente, los recurses para la guerra comercial, aparte de las empresas 

transnacionales, sus aliados y sus productos, los constituyen sus riquezas, la calidad de vida 

y la preparaciOn y la poblaciOn misma porque que en funci6n de estos elementos se puede 

propiciar el fortalecimiento de sus mismos ejCrcitos empresariales, sus inversiones, la 
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CUADR02 

POSICION DE LA INVERSION DIRECTA NORTEAMERICANA EN EL EXTRANJERO. 
{1980 -1997) 

En millones de dOlares ($215,375 representan 215,375, DOD, ODO) 

Ano •1980 *1985 • 1990 * 1992 "1993 • 1994 -----.---1995 * 1996 "1997 ~998 
Total invertido 215,375.00 230,250.00 430,521.00 502,063.00 564,283.00 612,893.00 699,015.00 795,195.00 865,531.00 980,565.00 
enel mundo. 

INVERSION DIRECTA NORTEAMERICANA EN EL EXTRANJERO 

1,200,000.00-. --- ----- ·-----· - ---------- -·-- -- - - --· --- ---· - -- - -

865,531.00 
0 1,000,000.00 
!I) 

800,000.00 699,015.00 795,19~ 

980~~ 
~' 

::, 
GI ,, 
Sl 
C 
0 

·e 

FUENTE: 

612,893.00 

600,000.00 t-------------=c---...J~ I ss4,2a3.oo 
430,521.00 50b063.00 -=--·=~-----1 

400,000.00 230,250.00 

200 000 00 215,375.00 .. ~ 
0.00 +-~~--~~ 

•10so ·10ss • 1000 • 1002 • 1003 • 1094 • 1995 • 100s • 1997 • 100s 

Ailo 
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Mode 
oresupuesto 

*1940 
•1941 
*1942 
*1943 
"1944 
*1945 
*1946 
*1948 
"1950 
"1952 
*1969 
"1980 
*1985 
*1989 
•1995 
*2000 estimado 
*2003 estimedo 
*2004 estimado 

CUADROJ 
COMPARATIVO DE GASTOS EN PRESUPUESTO POR "SUPERFUNC16N" 

DEFENSA NACIONAL VS, RECURSOS FiSICOS 1940 - 2004. 

Defense 
Nacional 
Mlllones 
de usd. 

1,660 
6435 

25658 
66699 
79,143 
82,965 
42 861 

9 105 
13727 

46 089.00 
82,497.00 

133,995.00 
252,748.00 
303 559.00 
272 066.00 
274,069.00 
304,005.00 
313,767.00 

En mlllones de d61ares. 

Recursos Defensa Recursos 
Flsicos Nacional Ffsicos 
Millon es % de gastos % de gastos 
de usd. en oresupuesto en oresupuesto 

2,312 17.6% 24.4% 
1,782 47.1% 13.1% 
3,892 73.0% 11.1% 
6,433 84 0% 8.2% 
5,471 86.7o/r> 6.0% 
1,747 89.5% 1.9% 

836 77.3% 1.5% 
2,243 30.6% 7.5% 
3,667 32.2% 8.6% 

4,182.00 68.1% 6.2% 
11,869.00 44.9% 6.5% 
65,985.00 22.7% 11.2% 
56,821.00 26.7% 6.0% 
81,568.00 26.5% 7.1% 
59,197.00 17.9% 3.9% 
84,772.00 15.5% 4.8% 
93,868.00 16.1% 5.0% 
85,570.00 16.0% 4.9% 

DEFENSA NACIONAL Y RECURSOS FiSICOS 

= 
ailo 

Oefensa Nacional 
Recursos Fisicos 

I! !! ,- ,-

Defensa 
Nacional 

% del PIB 

1.7% 
5.6% 

17.8% 
37.1% 
37.9% 
37.5% 
19.1% 
3.5% 
5.0% 

13.2% 
8.7% 
4.9% 
6.2% 
5.7% 
3.8% 
3.0% 
2.9% 
2.9% 

DEFENSA NACIONAL 1NCLUYE: RECURSOS F[SJCOS INCLUYE: 

Recursos 
Flslcos 

% del PIB 

2.4% 
1.6% 
2.7% 
3.6% 
2.6% 
0.8% 
0.4% 
0.9% 
1.3% 
1.2% 
1.3% 
2.4% 
1.4% 
15% 
0.8% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 

Personal militar, Operaci6n y Mantenimiento, Procuraci6n, 
lnvestigaci6n, Desarrollo, Examen y Evaluaci6n. 
Construcci6n Militar, Habitaci6n familiar, Otro. 

Energia, Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
Comercio y Credito Habitacional, Transportaci6n, 
Dasarrollo Comunitario y Regional. 

Aciividades de defense con energla at6mica. 
Defensa y Actividades relaclonadas. 

OTRAS PARTIDAS DENTRO DEL PRESUPUESTO: RECURSOS HUMANOS; lNTERESES NETOS; OTRAS FUNC!ONES. 

FUENTE: HISTORICAL TABLES. BUDGET OF THE UNITED STATES GOVERNMENT. 
FISCAL YEAR 2000. P. 42-49. 



calificaci6n y eficicncia en sus procesos productivos y el dcsarrollo de la ciencia y la 

tecnologia, factorcs que dan ventajas reales sobrc otros competidorcs, entrc otros. 

De acucrdo con Gramsci, el venezolano Jose Silva Michelena expone quc cxistcn ciertas 

condiciones necesarias para que un pais se consolide como una gran potcncia: 

1) " Poblaci6n y cxtensi6n territorial suficientes, con consideraci6n concrcta de su posici6n 

geopolitica. 

2) " Fuerza econ6mica, distinguiendo especialmente el nivel de desarrollo de las fucrzas 

productivas ... - y aiiade - la capacidad cientifica y tecnol6gica. 

3) " Poderio militar, el cual en cierto scntido resume la poblaci6n, la extensi6n territorial, la 

fuerza econ6mica y la posici6n geopolitica. 

4) "Consenso intemo ... 

5) " Una posici6n ideol6gica hist6ricamente determinada que permita al gobiemo del pais 

en cuesti6n ejercer influencia necesaria para mantener intema y extemamente ( con sus 

aliados ) un nivel de cohesi6n. 

6) Tener la capacidad de expresar politicamente la conducta de gran potencia. " 
106

i 

Es menester, entonces, establecer las posiciones relativas de los principales enemigos de los 

Estados Unidos en diferentes rubros coma la generaci6n de riqueza nacional, la 

interdependencia de! comercio internacional, la expectativa de vida y el fomento a la 

educaci6n para poder vislumbrar en el mediano plazo la calidad humana de sus pobladores y 

por ende sus capacidades de exito, porque al igual que en la guerra armada, la preparaci6n y 

seguridad de los pobladores de la naci6n representa una clave para la victoria o la derrota. 

En el cuadro 4 podemos obscrvar que los EE.UV., por su Producci6n Nacional Bruta ocupa 

el primer lugar de las economias de! mundo, seguida por las de Jap6n y posteriormente 

Alemania, lo que le da en un principio una ventaja productiva y un n1ayor margen de 

maniobra por los recursos gcnerados; sin embargo, sobre el mismo indicador a nivel per 

capita Jap6n resulta superior a ambas partes. 

106 Silva Michelena. Jost A. ~Politica y Bloques de poder". Crisis dtl s1s1ema mund1al Ed. Siglo XXL 12" edici6n. p. 21. 
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Cuadro 4 Principales lndicadores econ6micos de las If deres regionales: 

Principales lndicadores Pob1aci6n • PNB ** Lugar eNB '' ( 1997) PIB' ( 1997) PIB ( 1997)' Import.' Export. * 
millones I hab. ( GNP) mun dial percapita (GDP) perc8pita billones usd billones usd 

Pars ( 1999) billones usd. (1) d61ares billones usd. (1) d61ares ( 1996) ( 1996) 

E. U.A. 272,639,608 7,783 1• 29,080 8,080 30,200 822 625 1 

Jap6n 126,182,077 4,812 2· 38,160 3,080 24,500 339 421 
( 1997) ( \997) 

Alemania 82,087,361 2,321 3• 28,280 1,740 20,800 455.7 521.1 

(1): 7, 783 billones representan 7,783,000,000,000; lo que tambien equivale a 7. 783 trillones. 

Fuentes: 
• World Almanac and book of facts 2000. World Almanac Books. p. p. 800,812,873, 
•• Statistical Abstract of United States of America. Tha National Data Book. Ed. Department of Commerce, USA. 119th. Edition, 1999. p. 841 . 
.... Almanaque mundial. Nuevo milenio 2000. Editorial Televisa. pp. P-6, P-148- P-244. 

Superficie ..... 
area en Km2. 

9,529,063 

377,819 

357,046 



Los EE.UU. es cl Unico pais que prescnta un dCficit en la balanza de pagos, en la quc Jap6n 

sale ,nas favorecida que Alemania en sus supcrJvits con1crciales. 

Respecto a su poblaci6n, los EE.UU. ticncn n1as de! doblc de los recursos hun1anos quc 

Jap6n y en mas de tres vcces supera la cantidad de Alen1ania, aspccto quc posiblcn1entc sc 

traduce en los rcsultados ventajosos en el PIB y cl PNB. 

Territorialmente la diferencia es aplastantc. Los EE.UU. cuentan con un tcrritorio 

veinticinco veces mayor quc los dos rivales. y aunque esto puede no garantizar una vcntaja 

ni un mejor resultado productivo, si pucde ofreccr una idea de las dimensiones fisicas que 

cada uno tiene y su efecto en la geopolitica y la geoeconon1ia. 

Es natural pensar que la cantidad de pobladorcs responde naturalrncnte al tamall.o de su 

territorio, sin embargo las repercusiones en cl aumento de la tasa de reproducci6n en cada 

una de las nacioncs es diferente social, dcrnogr<lfica y culturalrnente. 

En cl cuadro 5, incluirnos rubros coma la inversi6n en cducaci6n, espl!ranza de vida y 

crecimiento econ6mico de! PIB porque son clernentos que rnuestran cl grado de desarrollo 

de cualquier naci6n y que al mismo tiernpo es parte de lo que permitir.i. el dcsarrollo 

continua en los tiempos venideros. De esta forma podernos observar que los EE.UU. 

destinan una mayor parte de su PNB en la inversion educativa que sus conlrincantcs; esta es 

una de las ventajas, cntre otras, que tiene el posecr el n1ayor PIB del rnundo. De hecho para 

el ai'io de 1997, la Uni6n Europea con1pleta no pudo alcanzar el PIB cstadounidense 

rnarcando 7,687 billones de d6lares mientras EE.UU. alcanz6 los 7,824. 

Ser el pais con la cconomia nllmero uno de! rnundo no es un hecho inmcdiato, ya quc coma 

es visible en el misrno cuadro, el PIB de \os EE.UU. se ha mantenido en ascenso al rnenos 

en el tiernpo que nosotros tomamos como refcrencia: veinte a.ii.as por encin1a de la cconornia 

nipona y esta a su vcz sabre la alemana. Esto, sin duda alguna, cs parte de y contribuye en 

toda la complejidad de la estructura de! desarrollo de un pais, que ya en tCrrninos muy 
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Cuadro 5 

lndicadore~ Gasto PUblico 
en Educaci6n • 

lnversi6n educativa, esperanza de vida y ritmo de crecimiento econ6m1co. 
de las lideres regionales. 

Esperanza de Vida Producto lnterno Bruto por pais de 1980 -1997 
al nacer. { anos ) •• en billones de d61ares { 1 ) ... 

Pals % del PNB, 1995. 1999 2000 1980 1985 1990 1995 1996 

E. U. A. 5.3 76.2 76.3 2,709 4,048 5,554 7,034 7,391 

Jap6n 3.8 80.1 80.02 939 1,467 2,202 2,863 3,018 

Alemania 4.7 77.2 77.3 645 919 1,269 1,701 1,738 

(1): 2, 709 bi\lones representan 2,709,000,000,000: lo que tambiE!n equivale a 2. 729 trillones. 

Fuentes: 
* lnforme de Desarrollo Mundial 199811999. El crecirniento al servicio del desarrollo. Ed. El Banco Mundial. p. 200. 

1997 

7,824 

3,100 

1,809 

** Statistical Abstract of United States of America. Tha National Data Book. Ed. Dept. of Commerce, USA. 119th. Edition, 1999. p. 836 y 842. 



generalcs sc n1anificsta en la esperanza de vida de los habitantes, rubro en el que 

curiosamcntc EE.UU. ticnc cuatro aiios ,ncnos quc Jap6n y uno n1cnos quc Alcn1ania. 

Uno de los aspectos quc se ason1a muy interesantc cs cl que ofrecen los cuadros nlln1ero 6 y 

7, quc hablan por sf solos de las relaciones con1erciales cntre los rival es y quc puedc detallar 

puntos clave para la ton1a de dccisiones en la guerra econ6n1ica comcrcial: 

Respecto a las vcntas de exportaci6n ( cuadro 6 ) tcncn1os que: 

• Para EE.UU., Jap6n reprcsenta el IO por ciento de sus ventas totales de comercio 

exterior, lo que lo obliga a considerar cl 1ncrcado oriental con una actitud mas de 

conservaci6n de su conquista que de destrucci6n; consideraci6n quc no co,nparte Alernania 

par s6lo representar el 3.8 por ciento de sus ventas; para haccrlo mas c\aro, Alemania 

representa relativamente lo que Francia: 2.3o/o, Hong Kong: 2.1 % o Italia: l .4o/o, los cuales 

no reprcsentan un mercado de poder relativan1ente poderoso y que no exigen ninguna 

mayor consideraci6n masque la que ofrecen. 

• Jap6n estaria en una posici6n de cuidar n1as su mcrcado conquistado en los EE.UU. ya 

quc Cste Ultimo representa el 27. 8 por ciento de sus ventas totales, lo que significa que los 

EE.UU. es uno de los grandes succionadorcs de la producci6n japonesa. Este dato deberia 

ocupar a las EE.UU. a redoblar esfuerzos por iniciar una estrategia quc paulatinamentc 

sustituya estas compras que ciertamente lo obligan a realizar grandes desernbolsos de dinero 

y una gran generaci6n de deuda extema para con el mismo Jap6n, lo que indiscutiblcmente 

le qui ta poder y le otorga mayor capacidad de presi6n a la naci6n oriental. 

• Alcn1ania no depende tanto de los mercados de los EE.UU. y de Jap6n dcbido a que tiene 

sus ventas rcpartidas en las naciones curopeas. lo que le perrnitc un rnargen mayor de 

maniobra y le quita las presiones que los prin1cros dos paises pudieran ejercer politicamente. 

Los EE.UU. reprcscntan el 8.4 por ciento de sus ventas totales, cifra similar a las del reino 

Unido que represcnta el 8.3%, las de los Paiscs Bajos con 6.6 %, Italia representa cl 7.2% y 

mas reprcscntativa Francia con el 10.4%. Esto significa que fortalece el mercado de la 

Uni6n Europea sin ccrrarse al exterior. Lcjos de depcnder de los EE.UU., lo obliga a ser 

mas competitivo. Jap6n es casi insignificantc para Alemania representando s61o el 2.2 de 

sus ventas totalcs. 
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Pals Exportador 

Ale mania 
% de sus exportaclones 

Jap6n 
% de sus exportaciones 

E. U. A. 
% de sus exportaciones 

Pals lmportador 

Alemania 
% de sus importaclones 

Jap6n 
% de sus importaclones 

E. U. A. 
% de sus lmportaclones 

Cuadro 6 Relaci6n de Exportaciones entre las lideres regionales. 
En billones de d61ares ( 1 ). 

ano Mundo Ale mania Jap6n Estados Unidos 

1997 502.4 I 11.1 42.4 
100 I 2.2 8.4 

1997 421.0 18.0 I 117.1 
100 4.3 I 27.8 

1996 582.1 22.2 63.6 I 
100 3.8 10.9 I 

Cuadro 7 Relaci6n de lmportaciones entre las Ii deres regionales. • 
En bi!lones de d61ares ( 1 ). 

ano Mundo Ale mania Jap6n Estados Unidos 

1997 428.4 I 19.9 32.3 
100 I 4.7 7.5 

1997 338.8 12.4 I 75.7 
100 3.7 I 22.3 

1996 817.6 40.0 118.0 I 
100 4.9 14.4 I 

(1 )· 502.4 representan 502, 400, 000, 000, y 11 1 representan 11, 100 000 000 d61ares 

Fuente: • Statistical Abstract of United States of Amenca Tha National Data Book 
Frt OP.pt orC:on,merce. lJSA 119th Edition. 1999 p 863 



• Aunque las cifras dadas no corrcsponden al mismo afto, el que mas vendi6 ·export6· al 

mundo de los tres, visiblemente, son los EE.UU. con ventas totales de 582 billones de 

d6lares en I 996 contra 42 l y 502.4 de Jap6n y Alemania rcspectivamente. 

Respecto a las importacioncs ( cuadro 7 ) obscrvamos quc: 

• Alemania modera de igual manera sus compras a los EE.UU. sin depender tanto ni de los 

estadounidenscs ni de los japoneses ya que sus compras representan s6lo el 7.5 y cl 4.7 por 

ciento respectivamentc. Depende m3.s homogeneamcnte de! mismo mercado europeo. 

• Jap6n debe considerar el alto indice de consume que tiene para con lo EE.VU. ya que ese 

22.30/o de sus compras totales, que representan 75. 7 billones de usd., bien podria ser 

aprovechado por EE.UU. para presionarlo a abrir mas su mercado. 

• Aunque EE.UV. importa de Jap6n 118 billoncs de d61ares y Jap6n solo 75.7 de EE.UV., 

el porcentaje o cantidad real de compra es mas dcsventajoso para Jap6n porque a estc le 

representa un total de 22.3 o/o de sus compras mientras que para EE.UU. dichas 

importaciones s6lo le representan el 14.4 de sus adquisiciones. Es decir que nominalmente 

EE.UU. importa mas que Jap6n en sus intercambios reciprocos, pero realmente tienen mas 

peso e impacto en la economia nipona las importaciones norteamericanas que las japonesas 

en la economia de EE. UU. lo que le ofrece a este Ultimo tener una mayor amplitud de 

decisi6n en cualquier controversia. 

Es asi, coma vemos que los que tienen mayor posibilidad de participaci6n en la guerra 

econ6mica cornercial son Jap6n y los Estados Unidos ya que las repercusiones de las 

decisiones de la economia alemana, en tCrminos comerciales, no ofrecen gran riesgo. Esto 

facilita a los EE.UU. disefiar una politica exterior lo suficientemente abocada a la defensa y 

al ataque respecto a Jap6n y para con Alemania definitivamente de ataque porque hay 

menos riesgos. Sin embargo, sabemos que a un enemigo no se le subestima jamas, por lo 

que el objetivo debera ser definitivamente imponerse a ambos. 
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4.2 Los tratados con1crcialcs como instrumcntos clave de la gucrra econOmico 

comcrcial. 

Si bien hen1os comentado que los tratados con1erciales responden a la finalidad de obtcner 

beneficios conjuntos a traves de la disminuci6n de aranceles cornerciales resulta inevitable 

abordarlos sin n1encionar el marco de la globalizaci6n en el que se van concrctando; esa 

internacionalizaci6n con1ercial, ftnanciera, politica, social, eco16gica, cientifica 

tecno16gica y comunicativa que llega a diferentes sociedades y rincones planetarios sin 

ninglln limite. Sin embargo, estos acuerdos pucden suscitarse tambiCn como si1nplcs 

aspiraciones de comercio bajo el esquema de regionalizaci6n sin pretender un alcancc 

global. 

Especificamente es en la globalizaci6n de la economia donde se manifiesta la formaci6n y 

competencia de bloques econ6micos ( que es una forma de lucha o guerra) y la afluencia 

de capitales cxtemos que imponen la necesidad de apertura y la disminuci6n de la 

intervenci6n estatal en sectores importantes de las economias nacionales ( la imposici6n de 

los poderosos posecdorcs de Jos capitales ). 

Es esta globalizaci6n econ6mica, que dentro de un sistema universal, conjuga la innovaci6n 

tecnol6gica, la elin1inaci6n paulatina de las fronteras comerciales tradicionales, la conexi6n 

de redes de capitales financieros especulativos, la integraci6n regional de mcrcados, la 

inmediatez de las comunicaciones y que ofrece inequitativas oportunidades de biencstar a 

los paises mien1bros. 

Los avances tecno!Ogicos en el transporte, por un lado, han aminorado las distancias, lo que 

ha modificado la ccleridad de la economia comercial, y por otro los avances en la 

cibemCtica, visible en las transferencias electr6nicas de millonarias cantidades de d6lares de 

un continente a otro generando una actividad mas integrada y reduciendo notablemente la 

noci6n de! tiernpo - Tzu hablaba de bacer cercanas las distancias Jargas en la guerra, lo que 

ancllogan1entc puede pensarsc hoy en dia respecto a la rnovilizaci6n de capitales y 

mercancfas de un lugar dcl planeta a otro -. 
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Es asi, con10 la econon1ia global interrclaciona los valores n1onetarios, los ncgocios, la 

tecnologia, los bienes y scrvicios y a las personas de un contincnte a otro dentro de un 

mercado 111undial: es en este contexto en que ahora se dcsenvuelvcn los tratados co,nerciales 

que to1nan fuerza por scr parte de dicha economia que aminora el papcl de los asuntos 

politicos dcsde el fin de la Guerra Fria. 

4.2.1 La funcionalidad de los tratados rcgionalcs comercialcs como instrumcntos de 

guerra con1crcial. 

Dcspues de la desaparici6n de la URSS el eje de influencia ccon6mica central se dividi6 

entre los EE. UL: .. el Oriente y Europa occidental para tener una cspecie de tres polos de 

poder en cl globo, una economia de poder tripo\ar~ es decir, el poder econ61nico Unicode los 

EE.UU. de la segunda posguerra y la posguerra fria esta hoy dividido cntre Asia, Europa 

Occidental y Nortca1nerica y por ende, hay una irnportancia de peso politico en cada uno de 

ellos, que desde la visi6n de la guerra se constituian ya, conforrne au1nentaba su fuerza 

econ6n1ica. con10 los enemigos en disputa. 

En 1988 Estados Unidos ya procuraba la integraci6n del norte de An1t:rica con cl Free 

Trade Agreement ( Fl'A ) quc firm6 con Canada prirnera1nentc para dcspues consolidarlo 

con rvtexico en el entonccs llamado North American Free Trade Agrcen1ent (NAFl'A). 

Estos acuerdos especificos de librc corncrcio pueden ser interpretados a la luz de la gucrra 

comercial con una visi6n a mediano o largo plaza, coma lo ejemplifica tarnbien el ALCA 

que ofrece una posible interpretaci6n de la politica exterior de los EE.UU. en la que recurre 

de nuevo a la guerra en su afan por no perder mas cl poder y regrcsar a potcncialidad 

acostumbrada: en ese sentido formaremos una interpretaci6n de los acuerdos comerciales 

como instrun1entos quc usa la guerra econ6rnica al servicio de la politica . especifican1ente 

la exterior de los EE.UU. 
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La integraci6n regional debe ser guiada par la potencia lidcr del bloquc y t:::s por cslo quc los 

Estados Unidos coordinaron la integraci6n de An1Crica, sin e1nbargo. <lcbcn1os obscrvar quc 

la afim1aci6n de su poder en la zona cs prcvia a la guerra contra otros bloqucs: es10 cs. los 

Estados Unidos dcbicron habcr reafirn1ado su podcr y cxpansi6n pri1ncramente hacia al 

interior de la regi6n que pretende consolidar coma bloquc y posteriorn1ente, una \'CZ t!ste 

constituido, enfrentar a los bloqucs rivales: garantiza su area de influcncia c i,nponc su 

podcr para encabezar el bloquc: el TLC y el ALCA son los n1edios para lograrlo y deben1os 

tratar de vislumbrar esta intenci6n en sus respectiYos inicios. 

De hecho los EE. UU. debe mantener las capacidadcs de: 

I) Dar\e una direcci6n aut6noma al Estado, tan to al interior con10 al exterior 

2) Ser cabeza y guia de un sistema de alianzas y de pactos para fonnar un bloque de poder. 

3) Ejercer la necesaria presi6n politica para hacer que los aliados cumplan con las pactos. 

Esto imp\ica n1antener un balance favorable a la gran potencia. 

4) lnfluir sabre otros estados que no estin dentro de su zona con1erciaL 107 

Es cierto que las acucrdos o tratados comerciales en un principio buscan una Jiberaci6n y 

apertura de sus frontcras para dinan1izar cl comercio y au111cntar la co,npctitividad 

generando los incentives para la inversi6n. modernizando cl aparato productive y 

extendiendo la innovaci6n tecnol6gica hacia adentro de la region comprendida. Sin 

embargo, dcntro de las ventajas de las integraciones regionales dcbe haber una raz6n mayor 

a la sin1plc compartici6n de bencficios comuncs y un relativo altruisn10 par las nacioncs 

contratantes para elevar su nivel de vida; es decir que lo anterior no son n13s quc las 

requisites necesarios para propiciar cl libre comercio. Sin en1bargo, en una visi6n alln 

superior, a los acucrdos comerciales se \cs debe n1irar tambii:n por su objctivo de poder y 

expansi6n de su zona de influencia a largo plaza, yes entonccs cuando estos son Utiles y de 

extreme acoplamiento para la guerra comcrcial. 

'"' Ssl\'a. M1chckna. Ibid 
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La asociaci6n o uni6n de los paises en el csquen1a de los tratados comerciales frlfman una 

sola entidad que enfrcntarit a otras, es dccir quc es una sola fucr:t..a contra otras constituidas 

para conscguir el mismo fin: ser el mils importante comerciante, productor y provccdor de! 

comercio intcrnacional aminorando lo 013.s posible las imponacioncs de mcrcados cxtcrnos. 

Asi, recordando qu1.:: la gucrra econ6n1ica - comercial busca la imposicit1n de la voluntad en 

los mcrcados a traves de un acto de fuer7..a, no fisica, sino de sus factores econ6micos 

potcncialcs, cntonces observamos que la funciOn de cstos acucrdos comercialcs dentro de 

esta guerra seril, una vez que hayan propiciado la fonnaci6n de un bloque comcrcial s6lido, 

la de aplicar toda su fuerza para in1poner sus produclos en los mercados y ganar la 

competencia comercial, que es la esencia misma de duelo exclusiva de esta guerra. 

Los acuerdos comerciales representan en si n1ismos las alianzas por cxcclencia y consolidan 

el equivalentc a la fuerza que combate en los campos de batalla que se traduccn coma los 

mercados globales. 

La i,nposici6n de la valuntad sabre el advcrsario encuentra explicaci6n cuando sc logra la 

finalidad buscada de un bloque econOmico· penetrar en los mercados externos, vender sus 

productos, bienes o servicios y desplazar los de la competencia para quc asi, estc sea el que 

influya y detennine que, a quien, c6n10, cu.into y a que precio se vende Su podcr y su 

influencia llegarJ.n alla adonde esten sus productos y sus capitales. 

Los beneficios inrnediatos de la victona se rnanifiestan en la ganancia de la divisa que se 

genera de esa venta de exportaci6n porquc aumenta las areas de su bloque productor y este 

tiene la opci6n de la repartici6n y I o la reinversi6n en un nuevo proccso de producci6n para 

generar m.is capital y reiniciar el ciclo productive. De hecho sabemos quc el capitalismo se 

basa en invertir el capital disponible para generar mas capital, cuyas plusvalias terminar.in 

por generar el bienestar de sus duellos 
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Los 1ncrcados cxtcrnos dondc se trata de penctrar pucdcn scr al mismo ticmpo las misn1as 

:ireas de influcncia de los bloqucs cncrnigos. ya quc el can1po de batalla cs el mcrcado 

mundial en su totalidad. 

La fuerza de\ bloque por la cual se in1pondr.i. la voluntad consiste en: 

I) Un precio co1npetitivo. 

2) Eficiencia y Calidad dcl producto o servicio. 

3) Producci6n. J)istribuci6n y propensiOn al consu1no bajo los esqucn1as <lei "Kno\V How" y 

cl ··Just In Time" ( JIT ). 

4) y una eficicntc cstrategia de mercadotecnia y puhlicidad. 

Los acuerdos co,ncrciales son partc de una tclctica que responde a la estrategia general cuya 

finalidad es el Cxito general en la guerra. La fon11aci6n de un bloque con1ercial cs parte de 

una tilctica porque esta se encarga - con10 hcn1os visto - de los con1batcs aislados y de 

prcparar y conscrvar a los ejercitos; cs dccir que la t3ctica consiste en quc el bloquc 

inclinarii. sus inversioncs en sectorcs de la econo,nia en los que se sabc compctitivo, es dccir 

que prcpararJ. a sus c1nprcsas, las organizarii y las hara co,npetentcs: capacita a sus ejercitos 

para el combate en los mcrcados con la finalidad de la pcrn1anencia. Dcbido a quc la tJ.ctica 

se cncarga de con1batcs aislados, cntonces cada sector de la econon1ia - cl auton1otriz, los 

mincrales. quin1icos. etc .. representar3 una tilctica difcrcnte que dcsatarJ. sus propias 

batallas; cada una por si sola representar3 un objetivo subordinado a un objctivo general; el 

conjunto de todos los encuentros rcsponderiin al plan mayor de la estratcgia que sc 

encargara de organizar todos los con1bates hacia la obtenci6n de la victoria en todos los 

,nercados. 

En las t.i.cticas, cada victoria o dcrrota de los sectorcs espccificos de la ccono1nia sc traduccn 

en dCficits o super:ivits en sus transaccioncs; la cstratcgia ton1arJ. dccisioncs al rcspecto, 

analizari y coordinarii cada uno de los resultados de los encuentros para conseguir su fin. 

Los Estados Unidos entienden, organizan y cxplotan cada uno de los scctorcs econ6micos 

quc posec . su cjCrcito comercial - por su funcionalidad y capacidad dentro un esfuerzo 
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conjunto. Asigna sus rcsponsabilidadcs a las en1presas transnacionales, a los en1presarios. a 

los diplom3.ticos ya los dirigentes de los organis111os a 1ravCs de los cua\cs puede cjcrcer su 

inllucncia y usar su autoridad coma cl FMI, BM y O!vtC para annar sus tD.cticas a su favor: 

todo en nombrc de la libertad de 1ncrcado y de la dcn1ocracia a travCs de las cuales garantiza 

su influcncia. Se debe escoger a los so/dados por sus capacidades y dar/e.1 

responsabilidades adecuadas. El valien1e lucha. el cuidadoso vela. el inteligenle negocia .\ 

comunica, nadie es inlltil, explotando los recursos naturales y hun,anos. Tzu. 

Los acuerdos quc conllcvan a la formaci6n de bloqucs con1crciales cmpalan con el uni verso 

de la gucrra, entre otras razones, porque: 

a) Rcprescntan una n1anera de enfrentar a los ene1nigos cspecificos: la Uni6n Europea > 

Jap6n con los NIE's; 

b) los bloques propician la organizaci6n de los mcncionados ejercitos ad hoc; 

c) sc basan en sus recurses para actuar en los 1ncrcados n1undiales; 

d) cjemplifica una alianza; 

e) en su interior discfia tacticas por sectores de la ccono1nia con10 partc de una cstratcgia 

general; 

f) con cllos puede dcvcnir la victoria o la dcrro1a en un sector especffico en el n1ediano 

plaza, 6 en general como bloque en el largo plaza; 

g) en ellos se encuentra el ataque o la defensa; 

h) manifiestan los intereses particulares y coyunturalcs de las naciones co1no los ha tenido 

cualquier otra gucrra antaiio; y porque 

i) Cstos mismos reprcsentan la nucva forma de haccr la guerra. 

Es a traves de la formaci6n de los bloques co1ncrciales que las nacioncs tnanificstan sus 

intereses for3neos y que representan las intencioncs de su politica exterior en el rubro de! 

comercio; toda posici6n adoptada respecto a lo quc suceda en la guerra comercial dcbera ser 

el reflejo de la poHtica exterior no s6Jo de la naci6n sino del bloque en su conj unto. 
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4.2.2 TLCAN y ALCA y la guerra cconOmico comcrcial. 

A partir de I 989, George Bush se pcrcat6 de la ncccsidad de construir " un nucvo ordcn 

n1undial ", difcrcntc al impuesto por la Guerra Fria quc ya se dcsvanecia; cste orden dcbia 

contemplar de 1nanera universal la apertura, la globalizaci6n, cl protagonis1no de! sector 

privado y la den1ocracia pluralista. La politica exterior dcsdc cntonces consistiria en gencrar 

las condiciones de un mercado abicrto 1nundial. en la i1nposici6n de sus intercscs propios a 

otros paises. " Baja el disfraz de la ·globalizaci6n·. la politica co1nercial cstadounidense 

presionaba a los dcmas paiscs a la ·apertura· en tanto quc n1antenia n1ecanisn1os 

ncoproteccionistas contra determinados productos extranjeros." 108 Dcbia por lo tanto 

propiciar el cscenario o teatro de guerra: el librc n1ercado al an1paro de la globalizaci6n. 

'{ es aqui donde ilaci6n de ideas y conccptos te6ricos se encarnan en hechos realcs; este es 

el paso de la teoria a la praxis. Efectivamente el TLC1\N o North An1erican Free Trade 

Agreement - NAFTA - junto con el Area de Libre Co1ncrcio de las Americas - ALCA - son 

la aplicaci6n factual de la t:ictica y estratcgia de los EE.UU. que pcrteneccn y guardan 

estrecha relaci6n con un tipo de politica n1ayor: la de la lucha por el podcr usando a la 

guerra ccon6mico comercial como su instrun1ento subordinado. 

TLCAN 

El Tratado de Libre Con1ercio de An1erica del Norte es un instrumento quc pertcnece 

gencralmente a dos tipos de poHtica: 

1) a la politica econ6mica adoptada por las partes contractuales que adoptan a Cste con10 

instrumento parte de un modelo econ6mico cuya finalidad. coma la mayorfa de los modelos. 

es la de lograr el bicncstar de sus habitantcs, donde sus repercusiones dcbenin scr visibles al 

interior de la zona comercial; 

2) y a la politica exterior de las mismas partes en la cual emcrgen las obligacioncs asumidas 

a cumplir cntre las naciones miembros y por otro !ado la actitud que con10 bloquc tendr3.n 

1"' Boersner, Dcmc:tno MRelac:1ones !nccmac1onales de Amtr1ca Launa·· Ed Nue'"a Soc1edad Quima cd1c16n, 1996 P 260 
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para con cl res10 <lei n1undo; aqui sus rcpcrcusioncs scr.i.n visiblcs fucra de las frontcras 

nacionales rcspec10 a la posici6n de otras nacioncs. 

Sin embargo cs precise quc hagainos una diferenciaci6n sctnitntica de! concepto de politica. 

porquc si bicn las dos acepcioncs antcriorcs respondcn a su connotaci6n de ·· conjunto de 

dccisiones quc definen conductas y estableccn n1ctas y cursos de acci6n. asi coma las 

tnedidas en su ct11nplin1iento " 109
• la que considera1nos n1ayor a cstas dos y a la cual 

pcrtenecen cs la quc correspondc a la connotaci6n de la cicncia del poder. 

El TLC es la polftica exterior misrna, que debera scrvir de contrapeso o contrJ - respucsta de 

los EE.UU .. el organizador del TLC, al peso e importancia cada vez n1ayor de las cconon1ias 

de! Sudeste A.siitico por un lado, cuya parvada de gansos110 ha dc1nostrado tcncr una 

capacidad de crecin1iento y logrado superitvits cjcn1plarcs antes de sus crisis y, por otro 

lado, de las economias de la UniOn Europea, que cuenta con su arnbicioso proyccto de 

unificaci6n con la n1oneda Unica del curo; en tin, el TLC cs la tilctica a usar en la gucrra 

cornercial que sc caracteriza por un alto nivcl de cornpctencia ( duelo ) i=n cl cornercio 

internacional: es una alianza estrategica para an1inorar las posibi\idades de poder de Cstos, 

ahora los nueYos rivales his16ricos de los Estados Unidos. 

La ventaja que dcbcn aprovechar los EE.UU. cs la intlucncia rnundial que aUn conserva su 

n1oneda con10 instrurnento de intercambio, tnedida de valor y rnedio de pago; no debe 

perder el alcancc de su n1oneda que hasta ahora tiene en " America. desde 1\laska hasta la 

Tierra del Fuego. al igual que gran parte de Africa, los paises ilrabes. India y bucna parte de 

China" 111 

""ikrminde1.-Vda Salgado. Edmundo op cit p. 605 
"n .. Durante los afto;; no\cnta. los asni11cos pus1cron de moda la imagcn de la !urmac16n en vuelo de una panada Jc gansos para cxphcar la 
in1lucnc1a que mvo el nno ccon6m1co nip6n en \a rcg16n as1fillca de! Pacifico De acucrdo con csa 1magcn, Jap6n. cl pruner pais as1:i11co en 
haber alcan1.ado y sur.:rado en muchos dom,mos a los pa!scs mdus1r1al11A1dos de Occidente. habria scrv1do de e_1~rnp!o y guia a las nucvas 
economias mdusmahz.adas de Corea dcl Sur, Ta1\\1!.n, Hong Kong y Smgapur. Cs1as mas tarde habrian s1do cmuladas pm las de Malasia, 
Taslandia, Indonesia~ Fitipmas, fina\mente la Rcpiibhca Popular Chma, V1emam, c inclusive. ta India} Pak1sL.in se h~bnan umdo al grupo de 
paises seguidores del eJcmplo JaponCs .. Rcvista Mercado de Valorcs Nacmnal financ1era. Enero 2001 Ram11ez B,)mlla. Juan JosC. Asia de! 
Pacifico, Rcgionahsmo yGlobaliz.ac16n Ver pp 21-22. D1spon1blc en http //w-,n'" n:1fin "Ob.mx.llkrram1en1a,1Plll._hl!].i~:bl2Q,IQ~-

'' 1 Muy Especial Salazar. Carlos ·· Los tres grandes Las cconomias mas importantcs dcl mundo ·· No 20 p 33 
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Debc evitar pCrdidas frente al avance del euro o cl yen. ya quc Cstc seria un buen parti,netro 

para dclinear las conquistas de cada bloque: sin embargo 111::is alln quc la cantidad de paiscs 

en su alcance debe considerarse la cantidad de dincro queen ellos se intercambia. 

En un principio sc divis6 en el TLCAN cl instru1nento que ., pcrrnitiria crear cl ,nercado 

regional mas grande <lei mundo, con valor de 6 billones de d61arcs y mas de 350 millones de 

consumidores " 112 quc aunque rcpercutirian las dilL'rcncias estructuralcs y de niveles de 

desarrollo de los 111icnlbros - principahncnte MCxico - , la intenci6n de la politica exterior de 

los EE.UU. era clara: la expansi6n de sus mercados hacia la zona de libre comcrcio y fuera 

de ella en su papel <lei mas i,nportante alcntador <lei conlercio internacional y poseedor de la 

n1ayor cantidad de capital y fondos para la inversi6n, cuyos flujos son propios a la 

fonnaci6n de b\oques. 

Los ejt::rcitos en csta guerra comercial, en el marco de! TLC, serian los productores, los 

transportistas, los comerciantes, los trabajadorcs y prcstadores de servicios cuyo papel debe 

contemplar la alta calificaci6n y eficiencia para poder competir en cl extranjero: sin 

embargo un papcl i1nportante lo constituyen las cn1presas transnacionalcs (ETN) que 

fortaleccn al sector privado, aportan grandes entradas de divisas obtenidas en los mercados 

forilncos y representan tal vcz los entes n13s fOrtalccidos para captar n1ercados generando 

nichos propios de venta directa ode exponaci6n; son las ETN utilizables en las tiicticas de 

penetraci6n comcrcial y financiera compitiendo con las de otras potencias (comunicaciones, 

inforrncitica, auton1otriz, financieros. etc.) mcjorando sus respectivos elementos vitales: 

capital, tecnologia y n1ano de obra barata. 

Los Estados Unidos debe crear necesidadcs en los 1nercados enemigos, por lo que dcbe 

planear que sus ETN comercialicen en el exterior productos de alta sofisticaci6n sin dejar de 

invertir en proyectos de innovaci6n tecno\6gica y cientifica para quc a travCs de dichas 

empresas apoye la estrategia exportadora, que es la 1nejor arma en esta guerra y para quc se 

gcnere un mercado cada vez mayor de paises o de cnlpresas que requieran de sus productos 

y/o servicios con la finalidad de obtener un mayor margen de influencia. 

11 ' Comen;io E)(tenor L6~z V1!1afam:, Victor.~ La 1megrac16n econOm1ca dd pac1fico el 1eto de AmCnca dd Norte' 01c1embre de 1993, N° 
12 p 1145 
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Esta situaci6n de apertura de mercados desvanece la posibilidad de defensa de algunos 

sectores de las economfas contrarias por cl adelgazarnicnto de la participaci6n de! cstado, 

que al disminuir el proteccionismo podria propiciar el ataque de los EE.VU. en aquellos 

sectores que se conoce de anternano puede desplazar a los competidores. 

El TLC debe lograr reemplazar las importaciones de los pafses ajenos al acuerdo con 

productos propios de la regi6n para constituirse corno un solo cucrpo, una sola entidad 

contra otras; de lograr tal conformaci6n y una mayor autosuficiencia relativa la Uni6n 

Europea ( U. E.) y Japan deberan temer: 

a) el aurnento de las barreras comerciales extemas <lei TLCAN y 

b) que EE.UU. cada vez este mas seguro de su posici6n y que se rnuestre mas agresivo 

unilateralmente en sus relaciones con otros paises con el poder de establecer nuevas reglas 

convenientes. 

c) La aha competitividad de las empresas norteamericanas, una vez alcanzado cierto 

desarrollo de eficiencia como bloque. 

Naturalmente que para lograr esto debera obtener ventajas significativas en la ardua 

competencia que le ofrecen ambas partes: un euro que amenaza con desplazar al d6lar junto 

con un mercado comt.in en expansi6n hacia la Europa del este por un !ado y la alta 

competitividad de los asi.iticos con la segunda economia del rnundo y con un gran poderio 

en lo tecno16gico, cientifico y manufacturero. 

En esta guerra comercial EE.UU. confrontaria a la U. E. en sus niveles de protecci6n 

agropecuaria; Jap6n y los EE.UU. compaginarian para que la U. E. les abra su mercado sin 

enfatizar su aislamiento europeo; por otro lado la U. E. y los EE.UU. tratarian de presionar a 

Jap6n de que abandone su posici6n unilateral comercial regional y abra sus mercados. 

Asi los Estados Unidos, lider <lei TLC debera fomentar la cohesion en mucho para poder 

lograr la competitividad de su bloque en esta guerra porquc para que lo logre debera 
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resolver diferencias estructurales bflsicas que podrian entorpecer el llegar a los puntos 

mencionados anteriormente: 

1) Mexico cuenta con mano de obra muy barata y sin calificaci6n, tradicionalmente 

campesina u obrera, los EE.UU. tienen trabajadores altamente calificados para producir 

bienes de capital e infraestructura avanzada; Canada presenta menos diferencias 

estructurales a nivel general. 

2) Las economias son altamente dispares: mientras en los EE.UU. el PIB de 1997 fue de 7. 

827 billones (cuadro 4), Mexico solo alcanz6 los 720 billones en el mismo ailo: es decir una 

economia mas de dicz veces mayor. 113 

3) La competitividad de las empresas aim dista mucho de la igualdad y tendran que pasar 

muchos aftos para equilibrar las ganancias y ventajas entre las partes contratantes. 

4) El grado de dependencia de Mexico hacia los EE.UU. es mayor que cl de Canada, por lo 

que M6xico debera comenzar a invertir en proyectos que lo lleven a producir bienes de 

capital que produzcan sus propios bienes de capital, para lo cual EE.UU. tendria que hacer 

una transferencia de tecnologia para generar tales condiciones, lo que francamente se ve 

dificil, pero que debera hacerlo al 1nenos si quiere un bloque unificado y mis uniformado 

capaz de hacer frente en la guerra comercial. 

5) La apertura comercial de Mexico es mayor que la de los EE.UU. por lo que el desarrollo 

de los productos mexicanos alln es frenado y con ellos la capacidad exportadora del vecino 

del sur. 

Tendrfln que pulir o am1norar estas diferencias estructurales para conformar un bloque 

menos dispar capaz de hacer frente a una Uni6n Europea unificada, y desarrollada y a una 

Cuenca del Pacifico tenaz y altamente exportadora fonnada potencialmente con las 

economias de los NICS o N!Es ( Newly Industrializing Economies ) : Corea del Sur, 

Taiwan, Hong Kong y Singapur. 

111 Statistical abstract, op. cit. p. 1363. 
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ALCA 

R. Reagan, J. Bush y W. Clinton han entendido la importancia de un "acucrdo de librc 

comercio con el resto de America. En efecto, la Politica Exterior de Bush reprcscnt6 la 

continuidad de la de Reagan porque: 

I) Impuls6 las tendencias a crear rclaciones econ6micas intemacionales basados en 

mercados abiertos para gencrar cl nuevo n1ercado rnundial 

2) lntent6 consolidar un sistema econ6mico intemacional floreciente en el cual las fuerzas 

de! mercado, y no las gobiemos, determinen las condiciones en que se debe suscitar la 

competencia 

Desde la Iniciativa Para las Americas ( IPA ) o tambiCn llamada " lniciativa Emprcsa para 

las Americas" ( IEA ) propuesta par Bush el 27 de junio de 1990, este se convirti6 tal vez 

en el proyecto mas ambicioso que las EE.UU. ha tenido para con el resto de An1erica: 

generar una zona de libre comercia desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, de trato justo, 

que promueva los flujos de capital, reduzca la carga de la deuda, apoyando las cambios 

democrclticos y consolidar los avances hacia los mercados libres y economias abicrtas en 

todo el continente. 

Entonces se dej6 la concepci6n militar de vcr a An1Crica Latina coma un problcma de 

seguridad para ver\o coma un socio comercial potencial. 

Las prioridades hacia AL se refieren al mcjoramiento de las economias a travCs de! 

comercio y a las inversiones; la colaboraci6n continental para afrontar riesgos comunes 

(narcotr.:ifico, proliferaci6n de armas no convencionales, migraci6n hacia EE.UU., deterioro 

ambiental; consolidaci6n de la democracia; defensa b3sica; servicio de la deuda y derechos 

hun1ru1os ). 
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Esta integraci6n total de las An1ericas debera rcvitalizar y dinamizar a sus socios 

comerciales por los intercses compartidos en el fortalecimiento de un solo bloque comercial 

esta nueva etapa global. 

El primer resultado de esta iniciativa fue la firma de\ Tratado de Libre Comcrcio de 

America del Norte iniciando los compromises de liberalizaci6n comercial de los EE.UU. , 

Canada y Mexico, sin embargo en la cumbre de las Americas celebrada en Miami en 

diciembre de 1994, se estableci6, a traves de la Declaraci6n y el Plan de Acci6n de la 

Cumbre, el aflo 2005 con10 limite para alcanzar la finalidad buscada: el establecimiento de 

una zona real de libre comercio en toda America, con base en la cual " se plantearia la 

convergencia gradual y negociada del TLCAN, ALADI, Mercosur, Comunidad Andina, 

Mercado Comlln Centroa1nericano, Caricorn, asi coma los acuerdos bilateralcs de cobertura 

amplia " 114 

Este proyecto no es otra cosa masque la bllsqueda pcrsistente, nada nueva de los EE.UU., 

de consolidar su hegen1onia en materia de bienes y servicios, propiedad intelcctual, 

invcrSiones de capital, industrias altamente tecnificadas. Es la ambici6n de crear un solo 

frente hacia los difcrentes focos de poder geoecon6rnicos: Europa hacia el Atlat1tico y Jap6n 

y sus tigres hacia el Pacifico. 

De tener exito la intcgraci6n cornercial en el continente arnericano, se generaria el mercado 

mlls grande de! mundo con una poblaci6n de 700 millones de personas y con un PIB 

combinado de casi 7 billones de d6lares ( equivalente al 14% de la poblaci6n mundial y al 

3 l 0/o de la rique?.a rnundial ) generando los recurses que pondrian a la defensiva a la Uni6n 

Europea ya Jap6n. 115 

La politica exterior de los E. U. A. hacia Latinoamerica debera por lo tanto deshacerse de su 

paradoja que consiste en que ha exigido y promovido la apertura de los mercados 

latinoamericanos para lograr un flujo de exportaciones nortcamericanas hacia America 

1"Comerdo Exterior, Vol. 49.No. 11, noviembre 1999. Lerman Alperstcin,. Aida. u Mercosur, Estados Unidos y el ALCA~ Dcpartamento de 
Prod11cci6n Econ6mica, UAM - Xochim1lco 
111 Ver: Saborio. S. ~Reio a la Apert11ra· Libre Comc:rcio en las Amlricas~. MCx1co McGrow Hill lntcramericana de Mfxico, 1994. pl 2. 
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Latina pero manteniendo de facto una actitud proteccionista a las exportaciones ajenas a su 

pais. Bien argumentaba Paul Valery que ·eJ poder sin el abuso pierde su encanto'. 

Finahnente, con esta iniciativa los EE.UU. asu1ne la responsabilidad de la seguridad 

hen1isferica en todos los sentidos, lo que exige de los paises latinoamericanos la voluntad de 

aceptar dicho liderazgo. Los EE.UU. impondr.in su voluntad, su influencia y su autoridad y 

asi su potcncialidad, aspectos finalmcnte buscados en la misma guerra comercial. 

La importancia de! Area de Libre Comercio de las AmCricas radica en que su cxpansi6n 

tiene una connotaci6n geopolitica y geoecon6mica: extenderse en lo econ6n1ico, financiero, 

politico e ideol6gico para contrarrestar el peso de Europa Occidental y de Asia a traves de 

su zona natural de influencia: finalmente EE.UU. insiste en que America debe ser para ellos 

y por ellos. 

4.3 Bases e instrumentos de su politica exterior. 

Antes encargarsc de los asuntos econ6micos de lleno, los EE.UU. debieron resolver los 

pendientes politicos primero durante esta transiciOn dentro de los roles prioritarios de la 

politica exterior. Demetria Boersner plantea los aspectos de naturaleza politica que entonces 

los EE. UU. debian a tender: 

" La potencia norteamericana jug6 un rol activo ( a traves de la ONU quc volvi6 a servirle 

de foro id6neo) en el 'manejo' de los grandes procesos de transfonnaci6n a partir de 1990: 

la disoluci6n de la URSS, la desintegraci6n de Yugoslavia, la decisi6n de extender el 

'paraguas' de la o·r AN hacia el Este para amparar a los paises liberados de la anterior 

hegemonia sovietica; el abandono por Rusia de su posici6n estrategica militante en el 

Oriente Media y su aceptaci6n de la hegemonia norteamericana en esa regi6n" 116 

Una vez garantizando lo politico, podia atender lo econOmico y los asuntos exteriores 

relacionados con este rubro. 

11
• Bocrsner, Demetria op. cit. P. 2S9. 
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Si bien el concepto de politica exterior involucra un conjunto de politicas, dccisiones y 

acciones cohercntes con una doctrina forjada hist6ricamente con la que cada Estado define 

su conducta con curses de acci6n dirigidos al cumplirnicnto de un objetivo, y que dicho 

objetivo responde tan1bien a la coyuntura intcrnacional, entonccs poden1os dcducir que a 

partir de la posguerra fria la politica exterior estadounidense se ha abocado a propiciar todas 

las condiciones para formar el escenario de\ comercio intemacional libre bajo su influcncia 

actuando con el uso de un instrumento cla5ico de toda politica exterior y cl:isico en la 

historia propia de los Estados Unidos: la guerra, no hay cambio. 

Como hemos podido observar, la actitud de los Estados Unidos de Norteamerica frente al 

resto de! mundo ha demostrado la capacidad de adaptabilidad que tiene de acuerdo a las 

coyunturas que se le van presentando. La guerra econ6mica cornercial es una rnuestra de 

esto; en este tipo de guerra vuelve a buscar el poder que antaii.o, en la gucrra belica, tambien 

busc6, obtuvo y que hoy busca a travCs de las alianzas comerciales confonnadas en bloques 

ccon6micos. Su guerra la establece aprovechando todos sus recurses productivos, 

cientfficos, tecnol6gicos y financieros para competir contra las potencias quc cmergieron 

compensando cl vacfo de poder quc dej6 la URSS, pero con potencialidades econ6micas 

mas que nucleares o armamentistas. Esta fonna de ejercer su politica exterior responde a la 

nueva fonna de hacer la guerra en el inicio del nuevo siglo y 1nilenio. La politica exterior 

recurre de nuevo a la guerra pero esta vez comercial, sin dejar de estar esta al scrvicio de la 

politica. 

Las decisiones y acciones coherentes propias de la polftica exterior respondcn a la doctrina 

de la manutenci6n y expansi6n hegem6nica y del poder; no hay cambios en la sustancia o 

esencia, sino en las formas de llevarse a cabo. 

Al igual que en la guerra belica, el origen de la guerra econ6mico - comercial se encuentra 

en el objetivo politico que la rnantiene viva: la hegernonia, pero ahora sobre los rnercados, 

con el consume como bandera para generar la riqueza, principio y fin de! capitalismo 

exacerbado. 
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La guerra comercial rebasa las simples limitacioncs de la competcncia ccon6n1ica para 

derivar finalmente en un objetivo politico mayor: la permanencia en el trono con una 

moneda eje, de alcance geoecon6micamente estratf:gico, con sus capitales invertidos por 

todo el globo y promulgando la ideologia de que el bicnestar vendr.i a travCs de! comercio. 

La diferencia en la complejidad de esta guerra es que ahora son trcs potencias a nivel 

general con las que debe lidiar por la supremacia: Jap6n, la Uni6n Europea y los EE.UU., 

con la posible participaci6n de China y una Rusia recuperada y acoplada para la gucrra en 

tCrminos de mercado. 

Como las bases de la politica exterior de EE. UU. en la guerra comcrcial sc obscrvan: 

• Liberaci6n comercial, regional y mundial. 

• La promulgaci6n de la disminuci6n de barreras arancelarias y no arancelarias con el 

objetivo de facilitar la pcnetraci6n de sus ejCrcitos capitalistas. 

• Establecer plazos fijos para la disminuci6n a tasa cero de aranceles y consolidar sin 

problema la apertura de las fronteras comerciales, sin restricci6n a sus conquistas 

mercadol6gicas. 

• Garantizar la protecci6n de elementos en los que se sabe competitive y heredero de grandes 

regalias: la protecci6n a la propiedad intelectual, por ejemplo. 

• La expansi6n de los servicios y bienes de alta tccnologia para producir en lugares de mano 

de obra barata con los cuales palea costos y genera un ahorro gigantesco a largo plazo. 

• Condicionar los beneficios del libre cornercio a aquellos que quieren ser partc de un 

acuerdo, obligitndolos a reducir el papel participative de! estado en la economia y a abrir sus 

fronteras. 

• La promulgaci6n de sociedades abiertas en lo econ6mico y en lo politico que den la 

bienvenida a la democracia al estilo nortearnericano. 

• La expansi6n a travCs de la bllsqueda de zonas de influcncia econ6mica con pleno ejercicio 

de su poder capital. 

• Solicitar a los competidores que disminuyan su proteccionismo para insertarse en sus 

propios territories. 
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• Mantcnerse como lider. 117 

Como sus instrumcntos : 

• La guerra comercial coma instrumento subordinado a la politica, cspccificamcnte a la 

politica exterior, para obtcner sus fines de expansi6n comercial. 

• El d6lar cstadounidensc coma divisa mundial. 

• Las instituciones que administran los hilos del poder monetario, financicro y comerciaL el 

FM!, el BM, la OMC, el 07, 

• Los acuerdos comerciales: el TLC. el ALCA. 

• Sus riquezas ya sea como factor de inversi6n para la producci6n de bienes y servicios o 

coma factor de presi6n al condicionar sus prCstarnos. 

Este tipo de politica ya ha colmado la resistencia de los grupos que defiendcn a los pobres, 

de los sindicatos y de las organizaciones no gubemamentales, entre otros grupos, 

prccisamente por la polarizaci6n de las clases socialcs que este capitalismo ha traido: los 

resultados de la globalizaci6n han side criticados severamente por la poblaci6n; y aunque 

en una reuni6n de Praga, el director gerente del Banco Mundial Hort Kohler y de! titular de\ 

FMI, James Wolfensohn, hayan mostrado preocupaci6n por dichas rnanifestaciones, estos 

seguirall hacienda "lo correcto, lo que debc scr" en favor de su sistcrna; preferirall reprin1ir, 

ser temidos que ser amados por que sus razones, que concuerdan con los del gigantc de 

Norteamerica, son las del poder, y este segurarnente no tiene la intenci6n de prcocuparse por 

estas rnanifestaciones humanitarias, aunque seguramente encontrar3 el modo de legitimarlas 

y justificarlas posterionncntc en nombre de la" igualdad, bicnestar y democracia". 

' 1' As! Jo manifest6 cl propio secrctario de Estado, Warren Christopher, al cstab\cccr las mew de la politica cxta-ior de E. U. para 1995, en una 
confcrcncia de prcnsa cclcbrada cl 20 de diciembrc de 1994. En Hernandez - Vela. op. cit. p. 609. 
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CONCLUSIONES 

I ..a importancia en el llmbito cientitico de este trahajo radica en que proponemos una opci6n 

expHcativa <let acontecer diario y de la actual coyuntura internacional basados en una 

revision hist6rica y te6rica, que muestra, clara y precisamente, que los acontecimientos 

actuales son parte de una adaptaci6n de las prioridadcs de la politica exterior de los 

gobiemos. Los Estados Unidos ofrcccn la posibilidad de la repctici6n dcl fen6rneno en su 

historia, para su comprobaci6n objetiva, recurriendo a uno de los instrumentos clilsicos de 

su politica exterior, pero adaptandolo a las circunstancias actuates: la guerr.1. 

Con la intenciOn de haher vinculado teoria con practica, nos referimos desde un principio y 

en todo momenta a la existencia de divers.os factores que han intervenido en el 

desenvolvimiento y la transfonnaci6n real de la IX}litica exterior de los Estados Unidos. 

Primeramente el poder. como un factor fundamental que se desprendc de las tinalidades 

puras de otro factor igualmente importantc: la politica, es buscado, mantcnido y ejercido 

desde los lineamientos de la politica exterior, es el que da origen a los diversos conflictos 

sucedidos a lo largo de su hi!,1oria como naciOn y que derivaba casi inevitablemente en la 

guerra.. tambien entendida como una manifestaci6n del conflicto mismo. 

Debimos haber entendido te6ricamente al poder, al contlicto, a la politica y a la politica 

exterior en el capltulo uno para entonces analizar c6mo funcionaron estos elementos en el 

pasado dentro del marco de las intenciones de una potencia mundial y posteriormente 

interpretar c6mo funcionan esos mismos factores hoy en dia con un dinamismo de la 

realidad intemacional muy diferente al de hace dos siglos, cuando los Estados Unidos 

nacian como naciOn. 

Un rescate de las principales ideas de pensadores y estudiosos de la guerra dehi6 colaborar 

tambien para entender un tanto acerca de la naturaleza de la misma y sus elementos, para 

percibir la perspectiva belica del imperio norteamericano, para analizar de manera mas 

transparente los acontecimientos de guerras pasadas y finalmente para entender su 

adaptabilidad a tCnninos y dimcnsiones de can\cter ccon6mico comcrcial. 
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Asi cs posiblc realiz.ar la analogia en cl scgundo apartado y encontrdr a las alian:t.as, los 

ejercitos, las armas, el espionaje, las ctipulas de decisi6n general, los estados debiles y 

poderosos. la batalla y su campo, la estrategia, la tActica, la victoria, la derro~ el ataque, la 

defensa y la guerra en general con un matiz propiamente econ6mico - comercial en un 

intento de interpretaci6n de la realidad intemacional con una herramienta explicativa y 

anal itica: la teoria de la guerra c la.sics. 

Entonces es visible la adaptabilidad de dicha teoria a tiempos actuales en funci6n de las 

circunstancias hist6ricas existentes en el entomo intemacional, que hoy por hoy explica los 

procederes de los estados en tenninos de asociaciOn comercial en los mercados 

intemacionales situados en zonas geogn\ficas continentalmente comunes. 

De esta manera, ambos tipos de guerra -la cla5ica y la comercial- son manifestados en la 

politics exterior de los Estados Unidos en etapas hist6ricas diferentes, haciCndose evidente 

la capacidad de adaptabilidad de la teoria de la guerra en funci6n de las circunstancias 

coyunturales de cada Cpoca. 

Tai y como se muestra en el capitulo tercero, los Estados Unidos buscaron la consolidaci6n 

de su hegemonla a travCS de la expansi6n territorial, la cxpansi6n ideol6gica y el 

fortalecimiento annamentista, todo ello no podria haber sucedido sin haber recurrido al 

empleo de la fuerza. a las armas, al sometimiento de voluntades contrarias y naturalmente a 

la guerra. Sin embargo, en el capitulo cuarto constatamos que confonne la historia del 

Ultimo cuarto de siglo se iba escribiendo, la importancia de esos elementos -<:xpansi6n 

ideol6gic.a, territorial y crecimiento armamentista- iba disminuyendo para comenzar a 

centrar la atenci6n en otra acci6n que, como se vislumbra, sera la garantia de la posesi6n 

del poder y el mantenimiento de las posturas hegem6nicas, est.a acci6n es el aseguramiento 

y la conformaci6n de bloques comerciales con la intenci6n de controlar los mercados 

mundiales, donde la acumulaci6n de capitales es prioritaria. 
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Hoy en dia el mundo se ve amenaz.ado de manerd imponante por factores no militares 

como el efecto invemadero y la crisis de los refugiados (IISS. lnstituto Internacional de 

Estudios Estrattgicos, mayo 200 I), los desatios de los nuevos gobiemos ahora ditieren a 

los de sus predecesores, en un ambiente globalizado y sin fronteras, sin mas opci6n que la 

intcgraci6n econ6mica o el aislacionismo quc conlleva al rezago. La reducci6n en los 

gastos militares, el surgimiento de otras amcnazas a la estabilida.d mundial de caracter no 

belico y la prioridad de los gobiernos por los aspectos comercialcs vienen en perjuicio dcl 

factor militar que antes prevalecia en las relaciones intemacionales del siglo XX. 

Por otro lado y respecto a la guerra econ6mica comercial, podemos concluir, basados en la 

experiencia hist6rica de los F_c,;tados Unidos de Nort.eamerica y en la administraci6n y 

ejercicio de su politics exterior a partir de su independencia, que: 

a) La guerra econ6mica - comercial conserva los fines para. los cuales existe la guerra 

como tal, es decir, que la forma en c6mo se manifiesta no la modifica en su b3.sica raz6n de 

ser. Acotando conceptualmente, la guerra econ6mico - comercial es un acto de fuerza, no 

fisica, sino de factores econ6micos potcnciales de un Estado para imponer la voluntad 

propia. Aqui la voluntad se impone a traves de la imposici6n de su moneda, sus productos, 

sus empresa.c., sus capitales y su sistema, con la finalidad Ultima de ganar la competencia -

que es la esencia del duelo- desplaz.ando y/o destruyendo al enemigo para obtener el pod.er 

de regular los mercados y por ende el poder sobre el comercio mundial: que al final se 

manifiesta en el aumento de la riqueza. 

Los EE.UU. tuvieron la capacidad de adaptarse a las nuevas fonnas de obtener la 

hcgemonia sin el uso de las annas de fuego, de adaptarse de acuerdo a la coyuntura que se 

le present6 y, adicionalmente. supieron entender su papel para comenz.ar a generar todas las 

condiciones para sostenerse como digno hegemOn a traves de la,; alianzas y conformaci6n 

de bloques econ6micos comerciales donde su liderazgo es indiscutido y para los cuales 

aprovecha sus recursos productivos, tecno16gicos, financieros y humanos para garantizar su 

zona de influencie y para entablar la guerra comercial contra Jap6n y la Uni6n Europea, que 

l
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como vimos en sus indicadores econ6micos, son los dignos rivales de los norteamericanos, 

administradores de la economia nUmcro uno de! mundo. 

b) El poder es la constante en cualquiera de las guerras - la belica y la econOmica -. La 

actual politica exterior de las EE.UU. responde a la nueva fonna de hacer la guerra. basada 

en el esqucma de bloques comerciales, caracteristica del nucvo siglo y milenio; su politica 

exterior recurre de nuevo a la guerra para obtener el poder, pero esta vez la guerra es 

comercial, que se subordina a los lineamientos generales de la politica. 

Et cje de la politica exterior de los Estados Unidos de Norteamerica se ha encontrado, en 

los Ultimos aiios, en la economia y en el comercio. La conf0nnaci6n de hloques 

comerciales en America es la garanlia de supervivencia para los EE.UU. en l.erminos de 

extensiOn de influencia y hegemonia. Consolidando esta area de libre comercio logra un 

reforzamiento intemo y establece el control en su area de influencia tradicional. Su interes 

ya no radica en la consolidaci6n de un area idco16gica sino ccon6mica, y por cso rccurrc a 

la guerra econ6mica-comercial; por lo que deberil asegurar antes de! aii:o 2005 las 

ncgociaciones y acuerdos que gar.rnticen la marcha Optima de! ,..'\.LCA y asi hacer frentc a 

dichos enemigos continentales, mas por razones hegem6nicas que por llegar a acuerdos 

altruista~ con sus vecinos americanos. 

c) Y JXJr Ultimo~ la guerra econ6mica - comercial existe. es real y se presta para su 

an.Rlisis. El desarrollo del hombre lo ha llevado hasta estas nuevas dimensiones de 

guerrear a traves del comercio sin fronteras, sin Hmites mas que el planeta rnismo, sin 

leyes ni moral; esta guerra demanda su propio an31isis y estudio a traves del disefio de su 

propio cuerpo te6rico. es decir, demanda su prupia atenciUn. 

Se necesita de la ampliaci6n conceptual del termino guerra a su acepci6n econ6mico -

comercial y el respective desarrolto de su teofla en form.a y fondo para contar con una 

opciOn e instrumento de interpretaciOn de los hechos. de los hombres y de sus 

interrclaciones en el campo de las ciencias sociales o humanas a nivcl intcrnacional. 
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Sea pu1.--s C:Ste un intcnto por colabor& en la explicaci6n de los fen6mcnos internacionales 

recordando que se considera cltisica cualquier cosa que sobrevive al tiempo (liabennas), 

por lo que la guerra y la hUsqueda por el poder pueden ser considerados cl3sicos en la 

historia del ser humano~ que la g.uerra es natural al hombre y que ninguna generaci6n le 

escapa (Ibn Khaldun) y por ende cada tiempo y generaci6n tiene sus propias formas 

pcculiarcs de gucrra y su propia teoria de la gucrra ( Clausewitz). sicndo la ccon6mico

comercial una fonna de guerra de nuestro tiempo que exige su propia teorla, guerra en la 

que siempre se impond1'8 el dominio del poderio mayor (Sigmund Freud) en tenninos 

econ6micos. 

La guerra ec.on6mico - comercial es 1amhifn parte de la politica intemacional que es una 

lucha par et poder (Morgenthau) y es tambien el resultado de todo lo que el hombre ha 

hecho a traves de su historia; su desenvolvimiento lo ha Jlevado a este tipo de guerra porque 

lo quc somos hoy, lo somos, coma producto de la historia (Hegel). 
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