
A R G E N T IN A  E N  E L M U N D O
Principales tenden cias estratégicas

R icardo A uer

“... ha ocurrido lo que debió ser previsto...”.
A lexander H am ilton,”E l Federalista”.

I. U n i o m u ltilateralism o

E strategia es u n  vocablo qu e se h a exten dido a n u m erosos cam pos del
qu eh acer h u m an o, aplicán dose a la form u lación  de determ in adas con -
cepcion es econ óm icas, políticas e in clu so, deportivas. A plicado a la con -
du cción  de todos los m edios qu e con form an  al Poder N acion al, en  la paz
o en  la gu erra, au n qu e siem pre en  situ acion es de con flicto, para el logro
de objetivos fijados por la política, la estrategia es “el arte de em plear la
fuerza para obtener objetivos fijados por la política” o bien , “el arte de la
dialéctica de las voluntades respaldadas por la fuerza, para la solución del
conflicto”. S on  m u y pocos los países del m u n do qu e n o u tilizan  el an álisis
de su s In tereses N acion ales, bajo la lu z de este con cepto. La In teligen cia
E stratégica es, com plem en tariam ente, el in stru m en to qu e aporta los datos
n ecesarios para u n  correcto y m ás acertado diagn óstico de la situ ación
relativa m u n dial.

E E .U U .: hegem onía o dom inación

Pocos tien en  du das qu e en  el plan o in tern acion al se m an ten drá el
papel de los E E .U U . com o la prim era poten cia estratégica global. Pese a
ello y visto ciertos problem as para ejercer dich a su prem acía m u n dial,
se h a abierto den tro de los E E .U U . u n  debate sobre el m odo en  qu e se
debería ejercer dich o liderazgo. E l debate está focalizado en tre “h ege-
m on ía o d om in ación ”, es d ecir, sob re la ad op ción  d e u n  m od elo
m u ltilateral o por el con trario, prosegu ir con  el actu al u n ilateralism o,
expresado claram en te en  las así llam adas “gu erras preven tivas”. Por
ejem plo, E E .U U . en cara al m u n do islám ico o árabe con  la tesis de
H u n tington, de “conflictos entre civilizacion es” y con  la dialéctica de am igo-
en em igo, en  u n  m u n do dem asiado com plejo para dich a sim plezas. N o

id7228453 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Ricardo Auer20

in ten ta valorar las esen cias de su s civilizacion es, y de asim ilar parte de
su  racion alidad y de su  escala de valores cu ltu rales; prácticam en te
desprecia a los m ism os. S in  u n a bu en a com u n icación  en  lo cu ltu ral se
h ace casi im posible com partir in tereses y escen arios com u n es. Los
E E .U U ., al colocarse m u y por en cim a de los restan tes países, provocan
con flictos de in tereses en  ciertas áreas del m u n do, con  u n a clara
direccion alidad estratégica. Pero su s resu ltados están  pu estos en  du da,
au n  den tro de su s propias fron teras. Por ello, la evolu ción  del debate
in tern o n orteam erican o será la clave para en ten der el fu tu ro cercan o.
Tal decisión  n o es tan  sim ple dado el accionar de m últiples E structuras
d e Pod er Privadas qu e in teractú an  sobre el m ism o E stado N orteam eri-
can o, produ cien do com o resu ltan te frecu en tes errores estratégicos, qu e
le van  qu itan do legitim idad a ciertos actos. E l diseñ o de u n  plan  estra-
tégico coh eren te y sosten ible n o escapa a n in gú n  país, por m ás podero-
so qu e éste sea, ya qu e un país con una elección estratégica inútil o erra-
d a, pierde todo o parte d e su potencial.

E l poder m undial se inclina con rum bo a O riente

E l poder se está trasfirien do len tam en te de O cciden te a O rien te.
Los m u y poblados E stados de A sia son  los qu e bu scan  desem peñ ar u n
papel cada vez m ás destacado. E l crecien te poder econ óm ico de A sia
se está con virtien do en  m ayor poder político y m ilitar, lo qu e in crem en ta
sim u ltán eam en te el peligro poten cial de con flictos, a corto, m edian o y
largo plazo. E s altam en te probable qu e au m en te gradu alm en te el po-
der de C h in a (por su  en orm e im pu lso econ óm ico) y el de la eu ro-asiática
R u sia (por el au m en to del precio del petróleo, qu e redibu ja el m apa del
poder m u n dial), m odifican do la im portan cia relativa de E u ropa a favor
de A sia. Japón  se en cu en tra en  u n a disyu n tiva estratégica: la de con -
tin u ar sigu ien do los pasos de E E .U U . o bien  in tegrarse en  dirección
h acia A sia con tin en tal, liderada por C h in a, su  rival. C abe destacar el
an teceden te h istórico qu e Japón  y C h in a n u n ca h an  sido poderosos
al m ism o tiem po. E u ropa tam bién  tien e problem áticas sem ejan tes,
en tre segu ir priorizan do la A lian za A tlán tica o com pletar su  m arch a
h acia el E ste, proyectán dose h acia u n  eje E u ropeo con  R u sia in clu ida.
La In dia se en cu en tra en  plen a evolu ción  econ óm ica, apoyada por
E E .U U ., com o lo h iciera C h in a vein te añ os atrás y tien e m ú ltiples es-
cen arios estratégicos a fu tu ro. E l M edio O rien te y en  particu lar el con -
flicto israelí-palestin o sigu en  sien do el cen tro de gravedad de la poca
estabilidad de la zon a. Irán  (Persia), u n  país h istóricam en te clave en
la zon a, y trascen den te desde la época de la G u erra F ría, tien e u n a
disyu n tiva com pleja: si avan zar con  ritm o m ás pau sado (dos pasos
adelan te, u n o h acia atrás) para lograr n o ser atacado por los E E .U U .,
o por el con trario, prosegu ir solo su  ru m bo, au n qu e protegido en  cier-
to m odo por R u sia y C h in a. B rasil y S u ram érica n o poseen  aú n  m asa
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crítica y u n a decisión  clara, para im pon er u n a presen cia destacada
en  el p resen te con texto in tern acion al. V en ezu ela, excesivam en te
person alista, y com pitien do agresivam en te con  B rasil, le resta fu erza
a dich a proyección , lo qu e ben eficia objetivam en te los plan es de E E .U U .

Las alternativas o cursos de acción posibles

D epen de de cóm o evolu cion e el debate in tern o n orteam erican o, su r-
gen  escen arios altern ativos. S i se da u n  m ayor m u ltilateralism o, las
n oveles poten cias asiáticas en  ascen so com en zarán  a ten er u n a m a-
yor represen tación  en  in stitu cion es de peso, em pezan do por el C on se-
jo de S egu ridad de las N acion es U n idas. E ste im portan te organ ism o
debería volver a reflejar la con figu ración  em ergen te del poder global, y
n o sólo a los an tigu os ven cedores de la S egu n da G u erra M u n dial. Pu e-
de decirse lo m ism o de otros organ ism os in tern acion ales. La m ism a
B rookin gs In stitu tion  de E E .U U . señ aló recien tem en te: ”E xiste una asi-
m etría fund am ental entre la realid ad  global d e hoy y los m ecanism os
existentes d e la gobernabilid ad  global, siend o el G -7/8 - el exclusivo
club d e países ind ustrializad os que representan prim ord ialm ente a la
civilización occid ental - la principal expresión d e este anacronism o”. La
credibilidad y eficacia de los organ ism os in tern acion ales depen de de
tales cam bios; sólo en ton ces podrán  con tribu ir en  grado sign ificativo
a la paz en tre las n acion es. U n a reestru ctu ración  de las in stitu cion es
in tern acion ales, reflejan do la n u eva distribu ción  de poder, ofrecería
m ayor esperan za, ya qu e en  la actu alidad m u ch as resolu cion es n o
pasan  de m eros pasatiem pos diplom áticos qu e poco solu cion an  los
problem as de fon do, lo qu e im plica qu e los con flictos con tin u arán  bajo
la lógica del u so del poder (o de su  con traparte, del terror) y de la
com peten cia econ óm ica sin  orden  n i con cierto. La cooperación  in ter-
n acion al n o pasa de ser m ás qu e u n  aspecto form al de las R elacion es
Pú blicas In tern acion ales, en  lu gar de ser u n  in stru m en to de acerca-
m ien to en tre los pu eblos.

La transform ación del sistem a internacional

C u alqu iera sea la fu erza gan adora de la pu ja in tern a n orteam erica-
n a, h abrá u n a profu n da tran sform ación  del sistem a in tern acion al,–tal
vez la m ayor de la h istoria– y requ erirá qu e se asim ilen  tradicion es e
h istorias políticas y cu ltu rales m arcadam en te diferen tes. O bviam en te
n ada resu ltará sen cillo, ya qu e sólo observan do A sia, cada u n o de los
aspiran tes a liderarla (C h in a, Japón  e In dia) está im plicado en  diversos
con flictos extern os y soportan do fu ertes presion es in tern as: trastorn os
dem ográficos, rígidos sistem as políticos, lu ch as étn icas, in stitu cion es
fin an cieras com plejas, m odern ización  de sistem as de defen sa y otras.
C om o en  el pasado, las crisis in tern as tam bién  podrían  llegar a provo-
car con fron tacion es in tern acion ales. Pero el ejem plo de E u ropa m arca
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la posibilidad de otros cu rsos de acción , prin cipalm en te por la m ayor
in form ación  en  tiem po real qu e tien en  los h abitan tes de todos los países
y de la com pren sión  de los problem as com u n es, lo qu e restrin ge en  algu -
n a m edida las accion es u n ilaterales de su s elites políticas, au n  en  los
países con  bajos n iveles dem ocráticos. Para m u ch os otros países, poten -
cialm en te con flictivos o en  cu rso de ser con siderados “estados fallidos”,
siem pre existe la posibilidad de u na lograr u na m ayor cooperación m u ndial,
en  la m edida en qu e pu edan  exten derse beneficios tan gibles a su s pu eblos
su frientes, debido a los enorm es atrasos en  su  desarrollo social y económ i-
co. S in dicha cooperación, los m ism os segu irán siendo presas fáciles para
la exacerbación  de odios tribales o religiosos por parte de dirigen cias
in escru pu losas, o por los “baron es de la gu erra”, o por parte de E stru ctu ras
de Poder Privadas qu e los u tilizan para obtener provecho económ ico.

Sinergia de las tendencias globales

D ebido a la m ayor in tercon ectividad de los procesos m u n diales, se
observará u n  aceleram ien to de las ten den cias an teriorm en te descriptas.
E sto resu lta así porqu e las accion es estratégicas son  m ás visibles qu e
en  los con flictos de épocas pretéritas. N o sign ifica qu e lo qu e observam os
sea sim ple y sen cillo, pu es todos los países serios u tilizan  las h erram ien -
tas de la In teligen cia E stratégica para com pren der las ten den cias en
cu rso y para tratar de disim u lar su s in ten cion es y m ovim ien tos; pero sin
du da, h ay u n a m ayor com pren sión  de los fen óm en os políticos y sociales,
qu e en  otras épocas.

II. U n  cam bio de época

E l centro de gravedad de los conflictos m odernos

E l cen tro de gravedad de los con flictos m odern os está en  la asin cron ía
existen te en tre civilización  y cu ltu ra; en tre econ om ía y política y en tre
estado y sociedad. D ich as asim etrías gen eran  con flictos, expresados de
m il form as. La época actu al, ca ra cteriza d a  p or la  p erfección  d e los
m ed ios y la  con fu sión  d e los objetivos, tien e u n a cu ádru ple crisis: u n a
crisis d e la  civiliza ción , u n a  crisis d e la s cu ltu ra s, u n a  crisis d el
E sta d o y u n a  crisis econ óm ico-socia l. Los actores in tervin ien tes n o
son  ú n icam en te los E stados sin o u n a am plia gam a de redes o E stru ctu -
ras de Poder, represen tan tes de In tereses Privados, de am plio poder, qu e
aprovech an  esta época de acelerados cam bios tecn ológicos a su  favor y
en  detrim en to del B ien  C om ú n  de los pu eblos.

Izquierdas y derechas desubicadas del contexto histórico

C abe destacar qu e la ideologizada “izqu ierda” latin oam erican a h a
qu edado totalm en te desactu alizada con  su  lu ch a de “liberación anti-
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im perialista”, m ás propia de los añ os 50-80, al n o plan tear correcta-
m en te la m atriz de los problem as actu ales, en  orden  a propon er u n a
doctrin a adaptada a la n u eva situ ación . S igu en  in sistien do en  u n  plan -
teo dialéctico bipolar “izqu ierda-derech a” o “evolu cion arios-reaccion a-
rios”, caren te h oy de sen tido práctico real. B asta pregu n tarse cóm o
podrían  caracterizar al Partido C om u n ista C h in o o al V ietn am ita. O  al
m ism o régim en  “chavista”, au toproclam ado “socialista”, cu yo prin ci-
pal clien te petrolero es B u sh  y qu e dispon e de fu erzas arm adas profe-
sion ales a las qu e se qu iere adicion ar “m ilicias popu lares”. La polariza-
ción , com o idea del pasado, n o es u n  atribu to exclu sivo de la izqu ierda.
Tam bién  el presiden te B u sh , “los que no están con nosotros, son nues-
tros enem igos”, tien e u n a visión  sim plista de la realidad, qu e es n ota-
blem en te m ás com pleja. Igu alm en te la an acrón ica derech a liberal, solo
in ten ta disfrazarse de “cen tro”, por su  desprestigio doctrin ario. E l
peron ism o y m ás aú n  el radicalism o argen tin o, d octrinariam ente des-
aparecidos de la escen a dem ocrática, tam poco dispon en  de u n a ac-
tu alización  adaptada a las circu n stan cias h istóricas. S u  falta de ru m bo
y su  descon cierto se visu alizan  en  la actitu d de m u ch os cau dillos e
in ten den tes, qu e ya sólo se “alqu ilan ” por tem porada y depen dien do de
la m ejor oferta. E s qu e el cru do m aterialism o im peran te, sin  destin o
cierto, salvo para ín fim as m in orías qu e van  gan an do la carrera del
con ocim ien to y lo u su fru ctú an , n o da para su tilezas diletan tes; arra-
sa sin  pregu n tar m u ch o.

La privatización de las decisiones políticas

A  partir d e la d écad a del 90  se observa m u y claram en te qu e el
Poder se h a disp ersado n otablem en te, afectan do in clu sive a los in te-
reses d e la s gra n d es p oten cia s, p or efecto d e u n a  crecien te
p riva tiza ción  d e la s d ecision es p olítica s estra tégica s; y se está
reagru pan d o en  red es d e p od er p riva d a s, de alcan ce m u n dial, n o
en cerrad as n ecesariam en te den tro d e fron teras n acion ales, las cu a-
les, p or ser altam en te flexibles y volátiles, gen eran  crecien tes n ive-
les de in certidu m b re y d e in estabilid ad . Tal podría ser el caso d e la
“guerra preventiva” con tra Irak.

Los qu e h an  gan ado espacio de poder, avan zan do sobre los del E stado-
N ación , son , en  prim er lu gar, varios gru pos con cen trados del poder eco-
n óm ico-fin an ciero in tern acion alizado; el llam ado “crim en  organ izado”, ra-
m ificado in ternacion alm ente (m afias, narcotráfico, contrabando de arm as,
etc); gru pos qu e u tilizan  accion es violen tas o terroristas, con  diversos
fin es: separatistas, políticos, econ óm icos, religiosos; tam bién  se desta-
can  aqu ellas organ izacion es qu e giran  alred ed or d e con cep tos
tran sn acion ales: ecologism o, fem in ism o; seu do-religion es; “derech os
h u m an os” in tern acion ales; y otros.
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Poder y conocim iento

Todo S istem a de Poder con siste en  la posesión  del m ayor con oci-
m ien to p osib le, exp resado com o u n  h a rd -p ow er, m an ifestad o en
sofisticados arm am en tos, arsen ales n u cleares, redes in form áticas,
m icroprocesadores, satélites, redes com u n icacion ales o logísticas, em -
presas de base tecn ológica, fu erte in versión  en  I+D  (in vestigación  y
desarrollo); todo ello com plem en tado sin érgicam en te con  u n  soft-p ow er
qu e lo h ace fu n cion ar, con form ado por estru ctu ras de ideas, form as
organ izativas, doctrin as, religion es, cu ltu ras y valores. C om o el hard -
pow er es tran sferible por m edios econ óm icos, siem pre con stitu ye u n a
ven taja de carácter tem poral, qu e otros pu eden  llegar a alcan zar con
el tiem po. Por el con trario, el soft-pow er qu e h ace fu n cion ar al siste-
m a, relacion ado a cu ltu ras y valores, es m en os tran sable econ óm ica-
m en te y su  even tu al tran sferen cia o copia sólo lo es en  el largo plazo,
y a veces n u n ca es posible. A n tigu am en te las ven tajas decisivas se
adqu irían  por in corporación  de u n  m ejor h ard-pow er, pero u n a “m a-
n iobra o decisión  estratégica” (soft-pow er) gen ial tam bién  podía defi-
n ir u n a batalla. H oy es cada vez m ás im portan te el soft-pow er. Pese a
con tar con  u n  hard -pow er sen siblem en te in ferior, V ietn am  le gan ó la
gu erra a E E .U U . porqu e su  soft-pow er fu e fin alm en te su perior.

E l Poder sólo va cam biando de form as

E l Pod er h a evolu cion ado ju n to con  el h om b re y se h a cread o,
desin tegrado y recreado tan tas veces com o evolu cion es h a ten ido la h u -
m an idad. C am bia de form as de m an ifestación , de accion ar, pero siem pre
está presen te en  toda actividad h u m an a. S ería n ecio qu ien  lo n egara,
com o falso qu ien  lo rech azara. S u  u so con creto pu ede ser caracterizado
com o ra cion a l o irra cion a l; o b ien , legítim o o ilegítim o, es d ecir,
subjetivam ente, correcto o incorrecto. Lo qu e qu eda claro es qu e dich a ca-
racterización  varía con  cada visión  cu ltu ral, por lo qu e es im portan te
destacar su  u bicación  o su s poseedores, caracterizados por su s respecti-
vos “soft-pow er”.

Los m ism os objetivos de siem pre

Todos los con flictos, an tigu os o m odern os, tien en  los m ism os objetivos:
au m en tar el poder propio y dism in u ir el del con trario o de los “otros pode-
res”, sean  estos estatales o privados. Todos u tilizan  crecien tem en te, el
soft-pow er del con ocim ien to, en tre los qu e se debe destacar el “m an ejo”
de las doctrin as; la m an ipu lación  psicológica y de las ideas; los “operativos
de prensa” en los m ass m edia; la desinform ación y la contrainform ación; la
u sina de ru m ores; los operativos de in teligencia; la difu sión de em ails; m u -
ch o m ás qu e las m ism as arm as de destru cción , sin qu e ello perm ita dejar
de observar qu e ciertos nu evos poderes organ izan, en algu nos casos, h asta
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su s propias fu erzas arm adas m ercen arias, al estilo de S ir Fran cis D rake
o los “con dottieri” italian os en  el siglo X III-X V , com o es el caso de las
n arcogu errillas y otras fu erzas “irregu lares”.

C óm o dom inar un espacio

Para d om in ar u n  espacio se trata de colocarlo en  posición  d e n o
poder defen d erse. B asta pen sar en  los sigu ien tes ejem plos p rácti-
cos: se corrom pe a su s “dirigen tes”; se los in du ce a h acer, o a pen sar,
lo con trario d e lo qu e le con vien e a la N ación ; se m an ipu la la h isto-
ria; se “aprieta” con  “carpetas” de in teligen cia; se arru in a econ óm i-
cam en te a u n  p u eblo; se los despoja d e su s bien es; se les in cu lca
qu e ellos m ism os son  in feriores e in capaces de gob ern arse a sí m is-
m os; se crean  estados paralelos con  prop ias ad m in istracion es; se
in ten ta disociar territorios, particu larm en te si se corresp on d en  a las
fron teras de lo s n u evos esp acio s vitales (ecosistem as, en ergía, ali-
m en tos, agu a) o bien , si lo an terior n o fu n cion a, se trata d e ven cer
m ilitarm en te al op on en te. Todo y m u ch o m ás es p osib le, para gan ar
batallas y gu erras, la m ayoría d e ellas, n o declarad as oficialm en te,
las qu e gen eralm en te se in ician  en  n om b re d e la paz, la dem ocracia y
los derech os h u m an os in tern acion ales.

G uerras, luchas y conflictos

E n  las ú ltim as décadas h a h abido u n a gran  tran sform ación  y recam -
bio de las E stru ctu ras con  Poder. Las G u erras en tre N acion es o Im perios
fu eron  la expresión  de dispu tas en tre poderes acu m u lados den tro de fron -
teras n acion ales, m an ifestadas por la posesión  de fu erzas m ilitares, eco-
n óm icas y de recu rsos n atu rales. A  dich o período le sigu ió la llam ada
“G u erra Fría o B ipolar”, gu erra en tre E stru ctu ras Ideológicas de Poder,
pero con  base en  estados n acion ales, qu e term in ó con  la im plosión  de la
U R S S  y con  ello, las “gu erras ideologizadas”. E n  la actu al etapa, la “gu e-
rra en  red” ocu rre con  actores estatales y n o estatales, en  todas las com -
bin acion es posibles.

Pérdida de la im portancia relativa de las ideologías

N otablem en te se observa qu e las “ideologías in tern acion alistas”, fu n -
dam en talm en te el socialism o o el com u n ism o, h an  perdido Poder (políti-
co), pero tam bién  ocu rre lo m ism o con  las “ideologías in tern acion alistas”
de origen  liberal, qu e perm an ecen  en  la agen da actu al, m ás por el accio-
n ar, in terés y difu sión  de los gru pos de poder econ óm ico, qu e por el poder
de las ideas m ism as; fen óm en o poco destacado en  el debate político m u n -
dial. E sto se m an ifiesta en  qu e el poder econ óm ico n o in ten ta expresar-
se, en  form a clara, con  su  m ism a doctrin a, en  térm in os de partido políti-
co propio; prefieren  actu ar en  form a en m ascarada y con  m ayor libertad
de acción , ejercien do presion es de lobby sobre qu ien  deten te el poder
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circu nstan cialm en te. Por todo ello, las actu ales confrontacion es son m en os
ideológicas y se produ cen  en tre E structuras de Poder, estatales y priva-
das, au n qu e se las en m ascare de form a diversa.

R acionalidad e Irracionalidad del poder

C om o explicara D ou glass N orth , Prem io N obel de E con om ía en  1993,
las accion es de la gen te, de las corporacion es, de los gobiern os, de las
E structuras de Poder Privadas, n o siem pre son  racion ales, tal com o algu -
n os bien in ten cion ados de la Ilu stración  su pon ían . M u ch as teorías eco-
n óm icas n o están  basadas en  eviden cias em píricas o cien tíficas, sin o en
la in flu en cia de gru pos poderosos qu e perciben  qu e las m ism as “fu n cio-
n an ”, porqu e a ellos les son  m ás fu n cion ales; es decir, están  en  orden  a
su s in tereses. U n  ejem plo claro es el actu al precio del petróleo en  el m u n -
do, qu e n o se correspon de con  su  costo de explotación , sin o fu n dam en -
talm en te con  la dem an da especu lativa origin ada por la in certidu m bre
creada en  las zon as de gu erra o con flicto (Irak, A fgan istán , M edio O rien -
te, Irán ), acom pañ adas por la O PE P y las em presas oligopólicas del sec-
tor qu e son  las verdaderas ben eficiarias de dich o n ivel de precios. La
irracionalidad de persistir en  sosten er teorías o ten den cias, pese a qu e
n o sean  adecu adas para los in tereses gen erales o al B ien  C om ú n  de u n a
sociedad, son  factores qu e con tribu yen  a au m en tar los problem as de
con flictividad e in estabilidad, m ás aú n  cu an do las m ism as se con vierten
en  políticas in stitu cion ales o de gobiern o. U n  ejem plo claro es sosten er
qu e debe h aber libertad absolu ta econ óm ica para exportar en ergía, cu an -
do, com o en  la A rgen tin a, los recu rsos apen as si alcan zan  para el
au toabastecim ien to.

E l uso “racional” e “irracional” del poder

S i bien  los grupos particulares influyentes n o son  u n  Poder Ú n ico M u n -
dial, o u n  bloqu e h om ogén eo, com o in ten tan  explicar algu n as teorías
con spirativas, son  in tereses poderosos, diversos, pero con  gran  capaci-
dad de lobby, organizadas en redes de alcances m undiales. E l problem a
es qu e las m ism as, en  pos de su s ben eficios particu lares, se hacen oír con
desproporcionada intensidad., fren te a los qu e respon den  al in terés gen e-
ral. La caden a global W al-M art es el prin cipal lobbysta de C h in a en  W as-
h in gton , así com o im portan tes sectores econ óm icos ju deo-n orteam erica-
n os lo h acen  a favor del E stado de Israel. A u n  sien do actividades lícitas o
legales, gen eran  con flictos, ya qu e desde otras ópticas (respectivam en te,
sectores sin dicales n orteam erican os y países o com u n idades árabes), lo
ven  com o algo perju dicial para su s in tereses. E ste desbalan ce de in flu en -
cias, si estu viese falto de con trapesos adecu ados, gen eran  irracionalidades
qu e n orm alm en te perju dican  al B ien  C om ú n . Podríam os ejem plificar u sos
“racion ales o correctos” del Poder: la u tilización  del poder fin an ciero para
desarrollar u n a zon a y dar trabajo dign o a su  población ; o bien , u sar
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el poder cu ltu ral o religioso para pacificar u n a “gu erra”. S e con sidera
“irracion al o in correcto” el u so del poder econ óm ico de los “baron es de
la droga” para corrom per fu n cion arios o gobiern os; o bien , la u tiliza-
ción  d el p od er fin an ciero p ara p rácticas econ óm icas ab u sivas
(oligopolios, m on opolios, abu so dom in an te del m ercado) o bien  espe-
cu lar con tra la econ om ía de u n  país, tratan do de h u n dirla para com -
prar su s activos m ás baratos. “Irracion ales” son  los gru pos de cu al-
qu ier ín dole qu e u tilizan  m étodos terroristas (m atan do o secu estran do
ciu dadan os), para in tim idar a la población  o a su s gobiern os. (N ota: el
terrorism o es un m étod o d e acción y siem pre lo usa un grupo privad o,
aunque m om entáneam ente ocupe posiciones de gobierno, para fines espe-
cíficos, concretos y tem porales d e d icho grupo). “Irracion al” es tam bién
tolerar la em igración  de la m ateria gris n acion al o la u tilización  de
recu rsos pú blicos con  fin es person ales, partidarios, o de gru po.

La apropiación del conocim iento

La clave del desarrollo de las n acion es y del bien estar de los pu eblos
con tin u ará sien do la apropiación  del con ocim ien to, en  el sen tido m ás
am plio del térm in o. Las n acion es qu e se van  qu edan do estan cadas o
rezagadas n o podrán  escapar a u n  destin o m ediocre; lo qu e sign ifica u n
n ivel de vida in ferior para su s h abitan tes. E l alto valor relativo de ciertas
com m odities alim en ticias (gran os y aceites) y en ergéticas (petróleo y gas)
n o m odifica lo expresado. S i pasada la h ora de altos precios relativos de
las m ism as, n o se h u biese logrado expresar dich as gan an cias en  gran -
des in version es con  m odern a tecn ología, en  la in du stria y en  la in fraes-
tru ctu ra, solo qu edarán  ren ovadas fru stracion es colectivas, por la falta
de su sten tabilidad de desarrollos an ém icos o espasm ódicos, qu e provo-
can  u n  m ayor grado de con flictividad. D ecision es estratégicas com o pro-
du cir u n  sosten ido avan ce en  E du cación  y C apacitación  H u m an a S u pe-
rior, sin  qu e em igre n i se disperse, será otro sign o de adaptación  a los
desafíos del fu tu ro.

La difusión del conocim iento y el despertar político de los pueblos

La m ayor parte del m u n do está con ectada globalm en te, de u n a m an e-
ra u  otra. M ien tras cierta parte del m u n do desarrollado privilegia o des-
taca su s com pon en tes econ óm icos y prin cipalm en te fin an cieros, otros
sectores tom an  sim ple n ota de lo qu e ocu rre en  otros lares y an aliza “su
soft-pow er” y su  propia situ ación . A sí, el pen sam ien to arraigado, situ ado
en  las raíces de cada pu eblo, pero con inform ación m undial, com ien za a
aprehender de otros pu eblos, salien do de su s en cierros secu lares. N o sig-
n ifica eso m odificar valores perm an en tes de su s propias cu ltu ras, com o
en  form a redu ccion ista preten den  los m ercados globalizados. S in sue-
lo no hay arraigo; sin arraigo no hay sentid o o rum bo; y sin sentid o no
hay cultura. E ste n u evo apren dizaje, su bprodu cto de la globalización
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tecn ológica, sign ificará u n  n u evo despertar político de m u ch os pu e-
blos, expresado de form a diversa, au n qu e m om en tán eam en te, y en  al-
gu n os ca sos, p u ed en  esta r sien d o u tiliza d os p or d irigen cia s
in escru pu losas o bien  por los m ism os vectores de la globalización , en
su  propio provech o.

U n cam bio de época que crea nuevos conflictos

G lobalización  es de esas palabras qu e arrastran  la razón  y en tran
en  el cam po de los sen tim ien tos. S e la am a, se la odia, pero n o pasa
in advertida para n adie. ¿S e trata de u n a n u eva ideología, de u n  n u e-
vo im perialism o, de u n a cien cia, de u n  m on stru o, de u n a solu ción
fin al, de u n a evolu ción  h istórica, de u n a n u eva civilización , de algo
evitable o in evitable, de algo qu e debe com batirse o aceptarse, favore-
ce a los ricos y perju dica a los pobres, au m en ta las desigu aldades
sociales? M u ch as respu estas ya se h an  expresado de acu erdo a los
diferen tes criterios o pu n tos de vista. Todas tien en  algo de verdad,
pero pocas se h an  deten ido a observar qu e aún falta m ucho por ocurrir
y que el proceso está todavía en plena evolución y que no tod o lo observa-
ble es d efinitivo ni lo que em erge es d efinible en tod os sus térm inos.
Produ ce, a todas lu ces y sin  n in gu n a du da, u n a serie de con flictos
m ayores o de u n a “nueva naturaleza”. S in  du da son  tiem pos de cam -
bio, au n  den tro m ism o del proceso qu e lleva a u n  cam bio de época.
M u ch os an tiglobalistas h an  adoptado u n a con traideología qu e in ten -
tan  globalizar, lo cu al es u n  con trasen tido. Pareciera qu e u n  debate
por tal eje es in ú til o al m en os es u n a con sign a con fu sa y en  algu n os
casos, u n a sim ple pan talla para en m ascarar otros in tereses.

Los vectores de cam bio de la situación actual

Lo im portan te es observar la on da larga en  el actu al proceso o los
vectores de cam bio de la situ ación  actu al, com o resu ltan te de la revolu -
ción  tecn ológica en  cu rso, fu n dam en talm en te reflejada en  las com u n ica-
cion es globales. E s u n  proceso irreversible, qu e, si bien  la ideología su b-
ya cen te q u e p rom ocion a  la  glob a liza ción , tien e u n  ru m b o
prepon deran tem en te econ om icista, en tra en  con tradiccion es con  “otras”
globalizacion es sociales, com o por ejem plo la libertad de em igración  h a-
cia cen tros m ás desarrollados. E l basam en to doctrin ario de la expan sión
in fin ita de los n egocios m u n diales com ien za a ten er el lím ite de su  propia
din ám ica. N o solo se in crem en tan  los n egocios, au n qu e dem asiado
con cen tradam en te com o faceta n egativa, sin o qu e, pese o com o con se-
cu en cia de ello, ya se h a in iciado u n a evolu ción  qu e com ien za a revalori-
zar n u evam en te los esen ciales com pon en tes espiritu ales de la vida de los
pu eblos, ya sea expresados in dividu alm en te (valores, h on or, relacion es
h u m an as, vida, m u erte, religiosidad...), o com o exteriorizacion es colecti-
vas (patriotism o, solidaridad, derech os de los pu eblos...). La revolu ción  de
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las com u n icacion es altera la n atu raleza de los con flictos e in trodu ce
n u evas m odalidades en  el arte de la gu erra, del terrorism o y del crim en .
Pu eblos com u n icados sign ifican  tam bién  pu eblos alertas y capaces de
ver los problem as an tes de qu e ocu rran  o al m en os tratar de resolverlos
en  tiem po real ju n to a otros sectores m u n diales, pero cada cu al a su
m odo, den tro de su  cu ltu ra. Tom ar con cien cia m u n dial de m u ch os te-
m as, en  form a sim u ltán ea -au n qu e por ah ora lo u rgen te sepu lte lo im -
portan te-, no es un cam bio leve sino profundo. Poca gente ha tom ad o con-
ciencia del N uevo M und o que tenem os por d elante, sus ventajas y sus
desventajas.

U na ironía m ás de la actualidad

U n a iron ía m ás de la actu alidad es qu e los m edios del poder m ilitar
(E E .U U ., R u sia) crecieron  en orm em en te, pero sim u ltán eam en te, se vol-
vieron  dem asiado poco ú tiles. Ten ien do alta capacidad para destru ir,
carecen  de capacid ad  d e construir al N uevo M und o. C om o dijo el diplo-
m ático fran cés C h arles-M au rice de Talleyran d-Perigord (1754-1838),
“on peut tout faire avec les bayonnettes excepté s’y asseoir” (las bayon e-
tas sirven  para m u ch as cosas, m en os para sen tarse sobre ellas). Ya
n adie pu ede sen tarse sobre los m isiles n i con siderarlos fu n dam en to
exclusivo de u n  E stado m odern o. D el m ism o m odo y pese a su  fortaleza
m ilitar, la “com odidad existen cial” del laicism o exten dido en  la com u -
n idad eu ropea, qu e ren iega de su s orígen es cristian os, qu e la llevaron
a su  actu al iden tidad y fortaleza, term in a actu an do con  tem or (d ebili-
d ad  d el soft-pow er) fren te a altern ativas de otras religion es, o bien ,
escu dán dose en  form alism os bu rocráticos, para fren ar m igracion es,
su pu estam en te n o deseadas.

A lteración de valores

Poten ciado por los n u evos m edios de com u n icación , qu e actú an  sobre
el con scien te y el su bcon scien te h u m an o, se observa u n a gradu al alte-
ración  de los valores de los pu eblos. E l relativism o de O cciden te, qu e
com b ate ten a zm en te los valores religiosos, ap oyá n d ose en  el
u ltrain dividu alism o y en  la com odidad cotidian a, h a logrado h asta ah o-
ra, u n a alteración  im portan te, siem pre a favor de u n  m aterialism o exa-
cerbado, el cu al produ ce u n a crecien te, desin tegración  y diferen ciación
social. S e va reem p la za n d o la  com u n id a d  d e los va lores com p a rtid os
p or la  veloz y m ú ltip le con ectivid a d  técn ica  d e in d ivid u os a isla d os,
rod ea d os d e u n a  in fin ita  soled a d . La m asiva con ectividad tecn ológica
de teléfon os celu lares y la In tern et, produ ce m om en tán eam en te u n a sen -
sación  de “no estar solo”, de estar “en red”, pero si n os deten em os u n
in stan te a pen sar, podrem os darn os cu en ta de qu e “las redes” están
direccion adas prepon deran tem en te h acia los logros m ateriales o políticos;
h acia u n  “con su m ism o” deliran te qu e determ in a u n a pésim a calidad de
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vida. A sí la vida “existen cial” se vu elve progresivam en te problem ática,
agobian te y llen a de an gu stias, tal qu e la acu m u lación  de todo lo m ate-
rial, n o logra volverla estable y placen tera. Por eso es im portan te en con -
trarle otro ru m bo a “las redes”, lo cu al n o es u n  problem a tecn ológico,
sin o de carácter político, espiritu al y h u m an o.

La “vieja” política

U n a aplicación  práctica de lo an terior pu ede observarse en  el ám bito
político. T iem po atrás se trabajaba, m al o bien , m edian te cuad ros d e
organizaciones con doctrinas o cuerpo de ideas (ideología). Los viejos cu a-
dros estaban  “en cu adrados” den tro de las organ izacion es y difícilm en te
se pasaran  de u n a a otra. C om o solo se pu ed e con d u cir lo qu e está
organ izad o, la doctrin a era el n exo de u n ión  y garan tía básica de la
existen cia de la organ ización . E l liderazgo person al se ejercía a través
de la cu ltu ra y los valores de la organ ización  o el m ovim ien to. Pu ede
observarse cierto paralelism o con ceptu al en tre doctrin a y valores; en -
tre organ ización  y com u n idad y en tre “en cu adram ien to” y “sociedad con
valores com partidos”. C abe recordar aqu ellos tiem pos en  qu e la dispu -
ta en tre altern ativas doctrin arias y su s respectivas organ izacion es po-
líticas era la base de u n a dem ocracia fu erte, participativa, au n qu e ru da
y com petitiva.

La “nueva” política

E n  la actu alidad sólo existen operadores (m uy conectados) que trabajan
para un individuo-candidato, el cu al n o tien e u na ideología definida, y sí,
generalm ente, pocos escrú pu los. Se “gerencia” en vez de “condu cir”, lo cu al
consiste en  distribu ir “recu rsos”, expresados en cargos, dinero, prebendas,
presu pu esto para gen erar adhesiones, por cierto, efím eras. C om o n o h ay
u n a verdadera organización , sino “alianzas plu rales” transitorias, los “m e-
dios de com u nicación ” son los en cargados de la tarea de “adoctrin am iento”
m asivo, el cu al es altam en te cam biante, porqu e la “n u eva” política, in esta-
ble y frágil, no tiene com prom isos con los valores, sino con u na fu ndam ental
idea-fu erza: “ser reelegido” perm anen tem ente. D e allí la obsesión por el orá-
cu lo de las en cu estas, para “m edir” el im pacto in stantáneo del “adoctri-
nam iento” de los m edios. N o se hace n ecesario el debate interno, porqu e no
hay “intern a”, ya qu e n o h ay organización. La realidad adqu iere el ritm o
neu rótico de los m edios y se pierde la m irada larga de las tendencias cen-
trales. La angu stiada vida del “nu evo político” solo se tensa cada dos o cu a-
tro años, porqu e sabe qu e du rante ese lapso tiene, dem ocráticam ente,“la
vaca atada”, en la m edida qu e los “adoctrinadores” m ediáticos no le apu n-
ten en su  contra; es decir, todo se resu elve dentro de los m árgenes de u na
bu ena negociación  com ercial. A sí las cosas, la “n u eva política” presen ta
dosis letales de irrespon sa bilid a d  estra tégica  con  la  N a ción  y su  d esti-
no, ya que no se ocupa de los tem as realm ente im portantes para esta época.
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U n proceso de “desocialización”

N o existe u n a teoría para explicar u n  “derru m be” social o n acion al.
C u an do la din ám ica social pierde su  sen tido o ru m bo, cu an do la cu ltu -
ra pasa a ser solo “en treten im ien to” de m asas, cu an do n o h ay n orm as
éticas o m orales y todo es posible o relativo, cu an do el E stado está pero
n o cu m ple su s fu n cion es, cu an do la C on stitu ción  es ign orada, cu an do
se “cajon ean ” las reform as aprobadas, cu an do se altera la división  re-
pu blican a de poderes, cu an do n o h ay “presu pu esto n acion al” con ocido,
cu an do los ciu dadan os n o con fían  en  su s In stitu cion es, estam os tran -
sitan do la decaden cia n acion al, la cu al solo es posible redefin irla desde
posicion es m u y firm es y claras, sin  m edias tin tas y sin  cobardías n i
h ip ocresía s ciu d ad an a s. E s ob servab le qu e estos p rocesos d e
“desocialización ” afectan  a m u ch os países, particu larm en te aqu ellos
cu yas dirigen cias n o saben  para qu é existen , salvo para bu scar su  “sal-
vación ” in dividu al. C u an do ello ocu rre, n o es de extrañ ar u n a retroali-
m en tación  de los desbordes y de la “con flictividad”, social y política. La
crecien te ola de in segu ridad es u n  su bprodu cto clarísim o de esta n u e-
va situ ación  de desborde del E stado, in capaz de m an ten er e im pon er el
m on opolio de la fu erza pú blica, ya qu e para los gobern an tes n o parecie-
ra ser u n a prioridad n acion al.

E l poder enm ascarado detrás del supuesto “m odelo único”

Lo m ás grave es qu e toda esta n u eva situ ación  se en vu elve bajo el
m an to de u n a falta de altern ativas, de u n  su pu esto “m odelo ú n ico”
posible, y lo peor, im pidien do u n  real y libre debate de ideas. La resis-
ten cia a este fen óm en o de desestru ctu ración  social, em pieza a alejar-
se de la política tradicion al y com ien za a m an ifestarse com o defen sa
de la iden tidad de los valores, religiosos o espiritu ales, o m edian te las
lu ch as de los m ovim ien tos sociales. La política, degradada com o in s-
tru m en to de cam bio, pierde su  im portan cia, por in capacidad de u n a
dirigen cia desactu alizada y en cerrada en  los m ecan ism os del poder
form al o aparen te, porqu e solo desde la alta política de los In tereses
N acion ales y del B ien  C om ú n  pu ede n egociarse con  los qu e realm en te
tien en  Poder R eal. N o h acerlo ah ora sign ificará m ayores su frim ien tos
a fu tu ro.

Los conflictos m odernos llam ados de “cuarta generación”

S e caracterizan principalm ente por la pérd id a d e pod er d el E stad o. E l
cam po de batalla es la sociedad en  su  con ju n to, in clu yen do cu ltu ra,
recu rsos, organ izacion es, creen cias y valores. E l E stado siem pre será
u n o de los com pon en tes, pero en  algu n os casos, n o el prin cipal. E stru c-
tu ras de Poder Privadas, n acion ales o tran sn acion ales, organ izadas en
redes, libran  sobre el m ism o diferen tes batallas, n o siem pre san grien tas
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n i in ten sas, au n qu e siem pre esté presen te u n  com pon en te de violen -
cia explícita o en cu bierta. Las decision es se tom an  cerca o lejos del
espacio en  con flicto. La m u erte pu ede llegar en  form a rápida o len ta,
bajo la form a de h am bre, m iseria o drogas. A lgu n os “com batien tes”
pu eden  ir vestidos com o el h om bre com ú n  y n o pu eden  ser iden tifica-
dos fácilm en te. E l u su fru cto o la pérdida de tales con flictos, pu eden
exp resarse en  form a d iversa: in segu rid ad  ciu d ad an a, territorial,
com u n icacion al, en  recu rsos n atu rales, en  propiedades de em presas
estratégicas, en  división  de países, en  exclu sión  social, en  m iseria, en
decaden cia, y tan tas otras.

C onflictos en las dem ocracias de baja intensidad

E n  las dem ocracias form ales, de baja intensidad , caracterizadas por
débiles in stitu cion es y baja participación  ciu dadan a, vastos sectores
de las poblacion es van  perdien do “represen tación ” en  la dispu ta del
Poder, qu e se tradu ce en  crecien tes desigu aldades econ óm icas y socia-
les. E s lo qu e ocu rre con  gran des capas de la clase m edia argen tin a
em pobrecida, qu e h a retrocedido en  su  participación  del “reparto de la
torta”. E so gen era u n  escalam iento de la conflictivid ad o de la “guerra por
otros m edios”, expresado, por ejem plo, en  térm in os de falta de em pleo
crón ico, bajos salarios, m argin alidad laboral, in segu ridad física ciu da-
dan a, au m en to del accion ar del n arcotráfico y toda la caden a de secu e-
las del m ism o. E l resu ltado m acro del accion ar de gru pos de poder de
todo tipo, qu e pen etran  los espacios territoriales n acion ales, “privati-
zand o” las decision es políticas en  fu n ción  de su s propios in tereses, y
en  oposición  a los del B ien  C om ú n , qu e cada sociedad n ecesita para
con vivir “civilizadam en te”, produ ce en orm es problem as sociales, qu e
solo desde el E stado se pu ede resolver.

Pérdida de gobernabilidad

E n  m u ch as dem ocracias, los gobiern os pierden  la gobernabilidad de
su s n acion es, fu n dam en talm en te por la com plejidad de los variados “fren -
tes de lu ch a” de estos “conflictos m odernos”, don de se com bin an  varios
factores: diversas agresion es econ óm icas; corru pción  m afiosa; m edios
de com u n icación  globalizados, qu e diezm an  la resisten cia cu ltu ral de los
pu eblos, corrom pien do su s valores m orales; in ten tos de hom ogeneización
cultural para crear el consum idor estándar universal, por parte de ciertos
gran des gru pos econ óm icos; se produ ce u n a crisis de las lealtades, fu n -
dam en talm en te a la com u n idad de origen , au m en tan do el in dividu alis-
m o y el “sálvese qu ien  pu eda”; otros gru pos econ óm icos tratan  de dividir
a los países para ejercer u n  “con trol” de su s riqu ezas físicas y en ergéti-
cas; desarticu lación  y desarm e de las fu erzas arm adas, m edian te dife-
ren tes argu m en tos; o su  u tilización  crecien te en  tareas “extern as” a su
n atu ral base de su sten tación  n acion al, tran sform án dolas pau latin am en te
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en  fu erzas m ercen arias in tern acion ales; m ilitarización  in tern a vía las
fu erzas de segu ridad para com batir la crecien te “in segu ridad”.

A l h aber tan tos “fren tes”, las dirigen cias, si n o en tien den  la n atu ra-
leza de los problem as o n o están  adecu adam en te preparadas para
en fren tarlos, o sim plem en te están  dedicadas a u n  provin cialism o elec-
toral caren te de respon sabilidad h istórica, pu eden  resign ar fácil o rápi-
dam en te cu an tiosos resortes del Poder del E stado, dejan do sin  protec-
ción  a los in tereses de vastos sectores de la población , porqu e cabe
recordar qu e es el E stado N acion al el ú n ico resorte d e p od er con  qu e
cu en tan  los p u eblos en  su  “lu ch a p or el rep arto d el p od er”. La
gobernabilid ad  tam poco pu ede m ejorarse “perdiend o la guerra sin pe-
lear”, es decir, adoptan do “verdades ajen as al B ien  C om ú n ” sin  n in gú n
tipo de estrategia in tern a, pu es h ay dem asiados con ten dien tes y de
h ech o, los “con flictos” con tin u arían  in tervin ien do igu alm en te den tro
del territorio n acion al.

E l in terés n acion al es el ru m bo estratégico

E l interés nacional y el B ien C om ún

E l In terés N acion al pu ede ser con cebido com o equ ivalen te al B ien
C om ú n , en ten dido com o “el conjunto d e aquellas cond iciones d e la vid a
social que perm iten a los grupos y a cad a uno d e sus m iem bros conse-
guir m ás plena y fácilm ente su propia realización”. C om porta tres ele-
m en tos esen ciales: el respeto a la persona, exige el bienestar social y el
d esarrollo d el grupo m ism o, e im plica la paz, es d ecir, la estabilid ad  y la
segurid ad  d e un ord en justo. “S i tod a com unid ad  hum ana posee un bien
com ún que la configura en cuanto tal, la realización m ás com pleta d e
este bien com ún se verifica en la com unid ad  política. C orrespond e al
E stad o d efend er y prom over el bien com ún d e la socied ad  civil, d e los
ciud ad anos y d e las instituciones interm ed ias”. E n  la A rgen tin a se lo
en tien de com o plen itu d en  la realización  de la person a h u m an a, en  la
satisfacción  de su s n ecesidades y aspiracion es. C on tien e u n a con -
cepción  com u n itaria o de u n idad n acion al, ya qu e nad ie se realiza en
una com unid ad  que no se realiza. In corpora la equid ad  social, para dar
a cada person a su  oportu n idad, y la soberanía política, com o base de
u n a verd ad era d em ocracia, don de el gobiern o h ace lo qu e el pu eblo
qu iere y defien de u n  solo in terés: el del pu eblo.

Las principales políticas que hacen al interés nacional

E l In terés N acion al lleva n ecesariam en te im plícito el con cepto de in-
serción regional y continental, con sideran do la vecin dad geográfica, la h is-
toria y la geopolítica, com o m odo de in corporarse al proceso de in tegra-
ción  m u n dial, sien do parte in tegran te de la política internacional d el país.



Ricardo Auer34

D ebido a las características del actu al con texto in tern acion al y la n e-
cesidad de in serción  en  el m u n do qu e tien en  todos los países, para
qu e su s pu eblos ten gan  la oportu n idad de vivir con  dign idad, se h ace
n ecesario desarrollar n u evos con ceptos de la D efensa N acional, que es
una d e la m ás im portantes políticas d el E stad o, junto con las R elaciones
Internacionales. S e iden tifica el Poder de u n a N ación  con  su  In terés
N acion al, porqu e es el que evita los m ayores estragos d e los conflictos
m od ernos. E l In terés N acion al equ ivale al Poder qu e se dispon ga para
sosten erlo y, com o tal, sólo pu ede ser em pleado en  fu n ción  del m ism o.
N o se con cibe u n a política in tern acion al con traria al in terés n acio-
n al. É ste tam bién  se lo relacion a con  la grand eza nacional, con cepto
referido a la defen sa y aprovech am ien to del patrim on io espacial –te-
rritorial, m arítim o, in su lar y aéreo– y su s recu rsos n atu rales, a los
recu rsos h u m an os, y su s poten cialidades.

U n E stado legítim o y respetado

Para defen der el In terés N acion al es n ecesario, y com o cond ición, dis-
pon er de la m ás am plia legitim idad d el E stado, con cepto qu e im plica u n
respeto y u n  recon ocim ien to gen eral, in tern o y extern o y qu e n o debe
ser con fu n dido con  la sim ple legitim idad electoral de u n  gobiern o, argu -
m en to am pliam en te agitado por las actu ales “d em ocracias d e baja in-
tensid ad ”, form alista extern am en te, pero sin  con ten ido su stan cial, sin
au tén tico debate de ideas -qu e facilita la exten sión  del pen sam ien to
ú n ico-, don de la h ipocresía es la rein a de todas las opcion es, por dere-
ch a y por izqu ierda.

La construcción de poder com o resguardo a la existencia de la N ación

E stam os vivien do u n a n u eva etapa de la h u m an idad. Los poderes del
m u n do con stru yen  cam bios qu e van  dan do form a a esta C ivilización .
Pero tam bién  cada parte le in corpora su  cu ltu ra, m odelan do así u n a
n u eva civilización , qu e algu n os llam an  la C ivilización  del C on ocim ien to.
Las cu otas partes de Poder dan  form a y figu ra a la m ism a. N acion es con
n u los In tereses N acion ales serán  arrasadas por esta n u eva corrien te
civilizadora. Las expresion es cu ltu rales y las m ism as in dividu alidades
n acion ales depen den  de la con stru cción  de poder su ficien te para defen -
der su s derech os y su  m ism a existen cia.

V isiones estratégicas de las naciones

Los estados n acion ales aú n  dispon en  de u n  gran  poder m u n dial,
au n qu e restrin gido por el accion ar de E stru ctu ras de Poder Privadas a
escala global. S olo aqu ellas n acion es qu e dispon gan  de Proyectos o V i-
sion es estratégicas propias y con  m asa crítica de recu rsos m ateriales y
espiritu ales para su sten tarlos, parecieran  poder dispon er en  el fu tu -
ro de m ayores grados de libertad para defin ir su  propio cam in o. Las
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restan tes n acion es, o bien  se agru pan  para la defen sa de su s in tere-
ses en  com ú n , o ten drán  u n  papel cada vez m as depen dien te en  el
fu tu ro. La gobern abilidad de las n acion es parece depen der cada vez
m as de proyectos bien  defin idos y som etidos a pru eba en  el con texto
in tern acion al.

C hina: un ejem plo de clara visión estratégica

R ecien tem en te u n  periódico ch in o (Pu eblo en  Lín ea) expresaba cla-
ram en te la visión  de su  prop io p royecto n acion al: “La  con stru cción
económ ica es la  base d el d esarrollo, prosperid a d  y pod erío d el país en
ta nto qu e la construcción  d e la  d efen sa nacion al es la  ga ran tía  pa ra la
segurid ad  y estabilid ad  d el país. S in un enorm e pod erío económ ico, no
se pod rá  h abla r d e la m od ern ización  d e la  d efen sa  n aciona l; sin  u na
pod erosa  fuerza d e d efen sa  n aciona l, n o se pod rá  garan tiza r un  a m -
biente d e segurid ad  para la construcción económ ica. E l en riqu ecim ien -
to d el p a ís d ebe con ta r con  u n  p od eroso ejército com o ga ra n tía
m ien tra s q u e u n  p od eroso ejército d ebe con ta r con  el en riqu eci-
m ien to d el p a ís com o ba se, para en frenta r con tod a segurid a d , ries-
gos y d esa fíos d e tod a  cla se y tener siem pre en  la m a no la in icia tiva
estratégica. S ólo con ta n d o con  fu erza  d e com ba te se p od rá  h a -
bla r d e p a z. S ólo contand o con una correspond iente capacid ad  d e com -
bate real y fuerza d isu asiva , el ejército pod rá sum in istrar u na efectiva
ga ra ntía  d e segu rid a d  pa ra  el d esa rrollo pacífico d el pa ís y ech ar u na
sólid a  base d e d efen sa  n aciona l pa ra  a sir firm em ente la  im porta nte
oportunid ad  estratégica.

D esd e la reform a y apertura, la construcción econ óm ica d e C h ina ha
logra d o enorm es éxitos qu e a tra en la  atención  m u nd ial y la fuerza  glo-
ba l d e la econom ía na ciona l y su  nivel d e m od ern ización se ha n eleva-
d o rápid am en te; no obsta nte, en com pa ra ción  con  los países d esa rro-
llad os, la d iferencia aún es m uy grand e. La presión que constituye para
C h in a la  posición ventajosa qu e ocupan  los países d esa rrolla d os en
econ om ía  y tecnología existirá  d uran te largo tiem po. L ibera r y d esa -
rrolla r la s fu erza s p rod u ctiva s y a u m en ta r con sta n tem en te el p od e-
río econ óm ico con stitu ye la  ú n ica  op ción  correcta  p a ra  resolver la s
con tra d iccion es p rin cip a les en  la  socied a d  ch in a . D e acuerdo con la
exigencia del concepto de desarrollo científico, la m aterialización del desarro-
llo sostenible, rápido, coordinado y sano de la econom ía nacional es la tarea
prim ordial para el logro de la m eta de una sociedad m odestam ente acom oda-
da en todos los aspectos, y tam bién el soporte principal de la base m aterial y
tecnológica d e la construcción d e la d efensa nacional. Por consiguiente,
tenem os que persistir invariablem ente en tom ar la construcción económ ica
com o centro, asir firm em ente esta tarea prim ordial para revigorizar el país
y, asiend o con toda seguridad la actual im portante oportunidad estratégi-
ca para el desarrollo, concentrar las fuerzas en la construcción económ ica.
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La construcción  d e la  d efen sa  n acional tiene que obed ecer y servir a
esta situación general y el ejército tiene que procurar su propio d esarro-
llo bajo estas circunstancias”.

Pensam iento estratégico o pensam iento ideológico

E stá claro en ton ces qu e u n  im p erativo d e esta época es disp on er
de u n a d octrin a de E stad o para en fren tar las “nu evas situa cion es”.
Ten er u n a lín ea estratégica im plica al m en os ten er u n  m odo d e pen -
sam ien to acord e a tal fin . U n  an álisis realista de la situ ación  prop ia
en  rela ción  a  la  m u n d ia l solo es p osib le si n os a leja m os d e
precon ceptos ideológicos cerrados, o m ejor aú n , de aqu ellos total-
m en te desactu alizados. O tro requ isito es n o “com prar” pen sam ien -
tos acordes con  in tereses ajen os a los n u estros y m en os au n  asu m ir-
los com o propios.

La resolu ción  de con flictos en  la era actu al requ iere, n o solo la revi-
sión  de an tigu os con ceptos, sin o tratar de en ten der, prospectivam en te,
los n u evos con flictos qu e am en azan  a la sociedad m u n dial. N adie estará
libre de ellos dado qu e el m u n do se h a vu elto m ás cercan o, geográfica,
tem poralm en te y, por sobre todo, en  lo viven cial.

La ven taja del pen sam ien to estratégico es qu e la realidad es vista des-
de u n a visión  din ám ica y prospectiva, an tes qu e estática, don de los acto-
res de la tram a m u n dial van  m odifican do su s posicion es, m otivados a
veces por su s propias n ecesidades, su s cam bian tes o perm an en tes in te-
reses, y por la m ism a visión  de su s opon en tes o de su s aliados.

E l pen sam ien to ideológico tien de a con fu n dir cau sas con  efectos, fi-
n es con  m edios, e ideales con  in tereses. U n  ejem plo es la dialéctica
“derech a-izqu ierda” (en  am bos casos, su pu estos id eales, n o intereses),
u sada com o m odo de reflexión  política por am bos sectores políticos o
bien  “su bversivos terroristas - terrorism o de E stado” (en  am bos casos
m etod ologías, n o fines); lo cu al resu lta an acrón ico fren te a u n  m u n do
diam etralm en te distin to. Para m irar el fu tu ro, u n  bu en  con sejo para
lograr los m ejores resu ltados, es recordar este proverbio ch in o “S i te
sientas en el cam ino, ponte d e frente a lo que aún has d e and ar y d e
espald as a lo ya and ad o”.

N uevos focos de conflictos

S i bien  en  las actu ales circu n stan cias, la en ergía, petróleo y gas, son
los focos prin cipales de los con flictos m u n diales, au m en tará gradu al-
m en te el in terés estratégico y por lo tan to, el grado de con flictividad, de
todo lo relacion ado con  los n u evos espacios vitales; la erosión  del poder
del E stado, el con trol de la situ ación  social, el m an ejo de varios recu rsos
n atu rales (el agu a), las poblacion es, las m igracion es, las drogas y el
n arcotráfico, los problem as am bien tales derivados del proceso de calen -
tam ien to global y otros. E jem plo práctico de ello es lo su ced ido en  ju lio
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de 2 00 6 cu an do la gu errilla M ovim ien to Liberación  T igres de T am il
destru yeron  la rep resa d e M aavilaru , cerca d e K an tali, T ricom alee,
dejan d o sin  agu a a la población  de áreas con trolad as p or el gobiern o
de S ri Lan ka. U n  tercio de la población  m u n dial tien e dificu ltades de
acceso al agu a p otab le y a los servicios san itarios. E l ú ltim o d eseo de
u n  n iñ o en  P ak istán , al fallecer p or cólera, fu e clam ar por “un  vaso
d e agu a fría  potable”. Tal es el grad o de su frim ien to h u m an o por pro-
b lem as d e d istrib u ción  p ob lacion al, irrigación  in ten siva, cam b io
clim ático y pérd id a del con trol estatal de la violen cia.

Política poblacional

N adie pu ede du dar de qu e el territorio n acion al argen tin o está
su bpoblado y qu e con stitu ye u n  problem a estratégico. Pese a ello h ay
en orm es m asas abigarradas y en  m alas con dicion es sociales en  m u -
ch as gran des ciu dades del país, gen eradas de la falta de política de
ocu pación  territorial y de problem as de distribu ción  socioecon óm icos.
N o h acer n ada es fatal a largo plazo. La solu ción  fácil, adoptada por
m u ch o progresism o, es tom ar com o propia aqu ella propu esta diseñ ada
desde el exterior y explicitada en  el in form e de H en ry K issin ger (N ation al
S ecu rity S tu dy M em oran du m  200, N S S M  200: Im plicacion es d el C re-
cim ien to P oblacion al M u n d ial p ara la S egu rid ad  y los In tereses
In tercon tin en tales d e los E stad os U n id os), diciem bre 1974, clasifica-
do com o con fiden cial h asta 1989, basado en  el control p obla cion a l d e
los p a íses tercerm u n d ista s.

“Levantóse sobre E gipto un nuevo rey, que no conocía José. É l dice a su
gente: ‘H e aquí que el pueblo de los hijos de Israel se ha vuelto m ás num e-
roso y m ás poderoso que nosotros. Venid, tom em os sabias m edidas para
im pedir que él crezca’. (...). E ntonces el Faraón ordenó a todo su pueblo:
‘A rrojad en el R ío (el N ilo) a todo niño que nazca. Pero dejad vivir a las
niñas’” (É xodo 1, 8-10, 22). Para el Faraón  n o era in teresan te exterm in ar
a los h ebreos, qu e le servían  de m an o de obra barata, sin o im pedir su
crecim ien to, m an ten ién dolos bajo con trol, sem ejan te al con trol de pobla-
ción  en  los tiem pos m odern os.

E n  aqu el in form e N S S M  200 se afirm a qu e el crecim ien to de la po-
blación  m u n d ial es u n a am en aza p ara los E E .U U ., y qu e es p reciso
con trolarla por todos los m edios: an ticon cep tivos, esterilización  en
m asa, creación  d e u n a n u eva m en talid ad  con tra la fam ilia n u m ero-
sa, in versión  fu erte de m illon es de dólares en  todo el m u n do. “La asis-
ten cia para el con trol poblacion al debe ser em pleada prin cipalm en te
en  los países en  desarrollo de m ayor y m ás rápido crecim ien to don de
los E stados U n idos de N orteam érica tien e in tereses políticos y estra-
tégicos especiales. E stos países son : In dia, B an glad esh , P akistán ,
N igeria, In don esia, B rasil, F ilipin as, Tailan dia, E gipto, Tu rqu ía, E tio-
pía y C olom b ia” (p ágin as 1 4/15 , párrafo 30 ).
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“A m érica Latin a: S e prevé qu e h abrá u n  rápido crecim ien to poblacion al
en  los sigu ien tes países tropicales: B rasil, Perú , Ven ezu ela, E cu ador y
B olivia. E s fácil ver qu e, con  u n a población  actu al de m ás de 100 m illo-
n es, el B rasil dom in a dem ográficam en te el con tin en te; h acia fin es de
este siglo, se calcu la qu e la población  de B rasil llegará a los 212 m illon es
de person as: el m ism o n ivel poblacion al de los E stados U n idos de
N orteam érica en  1974. La perspectiva de u n  rápido crecim ien to econ ó-
m ico –si n o fu ese debilitada por el exceso de crecim ien to dem ográfico–
in dica qu e B rasil ten drá cada vez m ayor in flu en cia en  A m érica Latin a
en  los próxim os 25 añ os” (págin a 22).

Para disfrazar el plan : “Los E E .U U . pu eden  ayu dar a dism in u ir las
acu sacion es de m otivación  im perialista por su  apoyo a los program as
poblacion ales declaran do reiteradam en te qu e tal apoyo vien e de la pre-
ocu pación  qu e los E stados U n idos de N orteam érica tien e qu e ver con : (a)
el derech o de cada m atrim on io de escoger con  libertad y respon sabilidad
el n ú m ero y el espaciam ien to de su s h ijos y el derech o de ellos de ten er
in form ación , edu cación  y m edios para realizar eso; y (b) el desarrollo so-
cial y econ óm ico fu n dam en tal de los países pobres en  los cu ales el rápido
crecim ien to poblacion al es u n a de las cau sas y con secu en cias de la po-
breza gen eralizada”(págin a 115).

La u tilización  de las m u jeres: “La con dición  y la u tilización  de las
m u jeres en  las sociedades de los países su bdesarrollados son  de extre-
m a im portan cia en  la redu cción  del tam añ o de la fam ilia. Para las m u -
jeres, el em pleo fu era del h ogar ofrece u n a altern ativa para el m atrim o-
n io y em barazo precoz, e in cen tiva a la m u jer a ten er m en os h ijos despu és
del m atrim on io... Las in vestigacion es m u estran  qu e la redu cción  de la
fertilidad está relacion ada con  el trabajo de la m u jer fu era del h ogar...”
(págin a 151).

C rear u n a m en talidad con traria a la fam ilia n u m erosa: “La gran nece-
sidad es convencer al grueso de la población que es para su beneficio indi-
vidual y nacional tener, en m edia, sólo tres o entonces sólo dos hijos” (pági-
n a 158). Todo vale: h asta el aborto:”C iertos hechos sobre el aborto precisan
ser entendidos: ningún país ha reducido el crecim iento de su población sin
recurrir al aborto” (página 182). Texto com pleto del Inform e K issinger en
inglés, en http://w w w .pop.org/students/nssm 200.htm l.

IV. P an oram a n acion al: sin  ru m bo

A rgentina, ausente con aviso

S i lo descrito an teriorm en te es el pan oram a estratégico m u n dial, sor-
pren de por obviam en te visible, u n a perm an en te característica argen ti-
n a: su  caren cia de u n a lín ea estratégica n acion al con sisten te, tal com o
ocu rre en  casi todos los países relevan tes del m u n do, lo cu al expresa de

http://www.pop.org/students/nssm200.html
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in m ediato, la au sen cia de u n a clara y defin ida iden tificación  n acion al.
A u n  n u estros vecin os m ás cercan os, B rasil y C h ile, tien en  m u ch o m ás
resu eltas estas elem en tales cu estion es de su perviven cia, m ás au n  en
épocas de cam bios profu n dos, com o los actu ales.

Los in tereses n acion ales n o son  u n a abstracción , n i su rgen  espon -
tán eam en te. T am p oco d ep en d en  d e elem en tos extern os, au n qu e
in teraccion en  con stan tem en te por m edio de las relacion es in tern acio-
n ales, el com ercio, la segu ridad y el avan ce del con ocim ien to. La es-
trategia n acion al es el resu ltado de fu erzas o poderes sectoriales qu e
la van  defin ien do con stan tem en te. E n  su  au sen cia o com o con secu en -
cia de la n eu tralización  de diversas fu erzas in tern as, se h a caído en
los ú ltim os tiem pos, en  la peor de las situ acion es, el con stan te cam bio
de ru m bo, lo qu e provoca u n  particu lar fastidio in tern o y a gran  parte
del resto del m u n do, tradu cido en  la caída de in terés h acia n osotros o
el sim p le a p rovech a m ien to coyu n tu ra l d e op ortu n id a d es, sin
asociatividad a largo plazo. Para m u ch os países som os u n  n egocio
pu n tu al. N o u n  socio con fiable.

Los argen tin os h an  apoyado desde u n  n orteam erican ism o seguidista
(con  destru cción  de C N E A , C ón dor y otros proyectos in teresan tes) h asta
la in n ecesaria h ostilidad política, qu e m olesta tan to com o u n  m osqu ito a
u n  elefan te. E n el m edio no hay ideas. H asta el M E R C O S U R  h a sido deva-
lu ado en  los ú ltim os tiem pos. La gen eración  del 80 ten ía clara su  alian za
con  In glaterra y la exten sión  de su  poder desde la capacidad agrícola-
gan adera, pero careció de u n a visión  m ás in du strialista, sosten ida e
in n ovadora. Perón  en  los añ os 50 defin ió u n a estrategia n acion al (III Po-
sición ) equ idistan te de E E .U U . y la U n ión  S oviética, au n qu e careció de
tiem po su ficien te para evolu cion ar h acia estru ctu ras políticas y econ ó-
m icas su periores.

C u an do u n  país decide ten er u n  m ín im o de liderazgo, tien e qu e ten er
ideas claras y u n  respaldo su ficien te para m an ten erlo con  coh eren cia en
todas su s áreas. A rgen tin a es cada día m ás el fu rgón  de cola de u n a
S u ram érica qu e debate su  fu tu ro desde perspectivas estratégicas dife-
ren ciadas. N uestro gran problem a es no tener ninguna opción estratégica.
E s decir n o saber n i siqu iera qué som os ni qué querem os. S in  proyecto n o
h ay en tu siasm o colectivo y sin  éste, todo term in a en  u n a pelea de barrio,
sin  destin o n i gran deza.

B rasil: presente com o sea

B rasil por ejem plo cu en ta con  u n a din ám ica in du stria aerocom ercial
civil y m ilitar. Tien e u n a base de lan zam ien to de coh etes, en  el estado de
M aran h ao (A lcán tara). C on cu rren tem en te a lo an terior, B rasil tien e u n
con ven io de cooperación  satelital con  C h in a, con  el satélite C bers-2, abar-
cando u n a capacidad de estu dios im portante. A ctu alm ente acelera la con s-
tru cción de u n su bm arino de propu lsión atóm ica, para patru llar los 8.000
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kilóm etros de su s costas. T ien e la m ayor reserva de u ran io del m u n do
y n o n ecesita a C an adá para en riqu ecerlo. Ya lo produ ce, com o resu l-
tado de su  desarrollo cien tífico au togen erado, para su s cen trales n u -
cleares. N o pidió perm iso, n i n adie le pidió explicacion es por ello. Te-
n er au tosu ficien cia d e u ran io en riqu ecido n o sign ifica in ten tar la
con stru cción  de la bom ba atóm ica, ya qu e h ay diversos m ecan ism os
para dar garan tía y segu ridades al resto del m u n do. N ota: d ebe notarse
que el d ebate con Irán, que está recorriend o el m ism o cam ino que B rasil,
es que se pone en d ud a lo que quiere hacer con los resid uos d el enrique-
cim iento, ya que son la m ateria prim a para la construcción d e arm am en-
to nuclear. B ásicam en te B rasil h a con tado en  form a perm an en te con
u n a política coh eren te y explícita, sin  situ arse dem asiado distan te n i
dem asiado cerca de los poderes h egem ón icos m u n diales, pero soste-
n ien do siem pre su  proyecto estratégico, con  los m ilitares, com o el  ge-
n eral C astelh o B ran co o con  el socialista Lu la da S ilva. N o privilegian
ser capitalistas o socialistas. Prim ero son  brasileiros.

A rgentina: el antiejem plo a seguir

A rgen tin a, con  u n  m u y exten so litoral m arítim o ya n o tien e portaa-
vion es y casi se qu edó sin  su bm arin os, lo qu e le im pide u n a correcta
defen sa de su s in tereses m arítim os, en  particu lar para la protección
de su  riqu eza ictícola. N o con tar con  las m ín im as capacidades tecn o-
lógicas básicas en  el cam po de la defen sa resu lta su icida en  el m u n do
actu al. “Q uien se vuelve cord ero, será com id o por el lobo”, dice u n  dich o
popu lar italian o. E l Poder podrá ser racional o irracional, legítim o o
ilegítim o, d e acuerd o a su uso, y pu ede segu ir favorecien do o perju di-
can do a los pu eblos o a las n acion es; lo in adm isible, en  estos tiem pos,
sería desperdiciarlo o m algastarlo. In ten tar cam in os solitarios, con
doctrin as perim idas para el n ivel de sofisticación  del m u n do actu al,
resu lta de u n  provin cialism o deprim en te. S in  correctas defin icion es
estratégicas poco pu ede h acerse para la obten ción  o el m an ten im ien -
to de m ejores recu rsos. D u ran te la presiden cia de R aú l A lfon sín  se
desactivaron  las in vestigacion es de la C N E A  (m otor C A R E M ); tam poco
se logró exportar avion es de en tren am ien to PA M PA  a Irán , de la m an o
del su pu esto pacifism o del gru po de Jefes de E stado por la Paz, liderado
por el su eco O laf Palm e. E l ex presiden te M en em , en ten dien do m u y
parcialm en te lo qu e estaba ocu rrien do a escala plan etaria, qu iso pa-
sarse de listo, y fu e, de la m an o de D om in go C avallo, u n  destru ctor
au n  m ayor qu e su  an tecesor, de los logros obten idos en  form a in de-
pen dien te por n u estro país. La actu al adm in istración  con tin ú a la per-
versa tarea de dem olición  de lo poco qu e qu eda en  térm in os de defen -
sa n acion al, bajo el paragu as de u n a política de derech os h u m an os
im pu lsada por el polaco-n orteam erican o Zbign iew  B rzezin ski, qu ien  fu era
el m ás im portan te C on sejero de S egu ridad N acion al del presiden te C arter
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de los E E .U U . S iem pre se debe descon fiar de los qu e son  m ás “papistas”
qu e el Papa.

O tros ejem plos de graves errores estratégicos

A rgen tin a n o sigu e in virtien do en  la A n tártida, p ese a su s bu en os
an teceden tes. B asta el ejem plo de la in u tilización  del rom peh ielos A lm i-
ran te Irízar por falta de m an ten im ien to preven tivo. H asta E sp añ a tien e
u n a base (G abriel d e C astilla) con  m ás d e cien  cien tíficos trab ajan do
allí, p orqu e h a d efin ido com o parte d e su  in terés estratégico, el estu -
dio de d ich o con tin en te. La A n tártid a es im p ortan te debido a su s
particu lares con dicion es geográficas y clim atológicas, sien d o u n  im -
portan te m otor regu lad or d e la atm ósfera y los océan os terrestres y
del equ ilibrio global. La A rgen tin a, qu e tien e cercan ía geográfica, n o
m an ifiesta in terés estratégico p or ella. S olo se d eb ate por m agros
su eldos para d ejar tran qu ilos a los cien tíficos.

E n  el plano de la lu ch a contra los gru pos terroristas, la A rgen tin a “cola-
bora” con los E E .U U . solo para “qu edar bien ”. Pero n o lo h ace por vocación,
o por en ten dim ien to de la situ ación  estratégica planteada en el m u ndo. E s
u n  cotillón  qu e se m u estra para no ser expu esto a su pu estas “m edidas de
corrección”. Propio de “gu apitos de arrabal”, qu e tienen u na m an ifiesta ig-
noran cia de lo qu e ocu rre fu era de su  barrio. E l n arcotráfico, qu e es u no de
los basam en tos económ icos de los gru pos terroristas, cu alqu iera sea qu ien
lo m anipu la por detrás, es u n  problem a n o resu elto a nivel nacional. Por el
contrario, las vacilaciones de las investigaciones a nivel ju dicial revelan
claram en te qu é poco se hace para com batirlo realm ente. C u an do no se
tiene la m ás m ínim a coherencia en las políticas de S egu ridad y de D efensa,
se está optando, vacilantem en te, por n egarse a ten er u na política estratégi-
ca en  esta vital área de com petencia del E stado; lo cu al lleva a beneficiar a
los gru pos qu e se declam a com batir, qu e es lo observable objetivam ente.

La A rgen tin a actu al dice carecer de H ipótesis de C on flictos, precisa-
m en te en  u n  m u n do in u n dado de tales. G rave y pérfida iron ía. D esarm a
lam en tablem en te a su s FF.A A . con  la excu sa de n o n ecesitarlas, salvo
cu an do se desborda algú n  río. N i siqu iera para in tegrar algu n a Fu erza
de Paz in tern acion al. D en tro de poco solo qu edarán  los G ran aderos de
S an  M artín  para desfilar en  las escu elas. Pareciera qu e el “castigo” a las
m alas políticas de an tañ o con tien e argu m en tos su periores a los In tere-
ses N acion ales actu ales. S u icidios in fan tiles h u bo m u ch os, pero con  este
argu m en to casi n in gu n o. Lo cu al lleva a caracterizar la situ ación  de in -
defen sión  com o de m áxim a in coh eren cia o tal vez, de traición . M ien tras
tan to B rasil y C h ile sigu en  m odern izan do su s FF.A A ., lo cu al tam bién
realizan , a su  m odo, Ven ezu ela y B olivia. C aso cu rioso el del m an ifiesto
pacifism o argen tin o, qu e ah ora in ten ta tam bién  desarm ar a la pobla-
ción , con  la excu sa qu e “las arm as las carga el diablo”.
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E l centro de gravedad de los conflictos nacionales.

E l cen tro de gravedad de n u estros con flictos está en  la asin cron ía en -
tre civilización  y cu ltu ra, com o tem a perm an en te de n u estra h istoria. La
llam ada organ ización  n acion al del siglo X IX , au n qu e positiva en  lo políti-
co-in stitu cion al, sign ificó en  lo sociocu ltu ral u n a pérdida de iden tidad
com o con secu en cia de la im posición  de u n a abstracción  “civilizadora”
qu e n ada defin ió en  cu estión  de au toiden tidad n acion al. Las capas diri-
gen tes adoptaron  form alm en te los u sos y costu m bres eu ropeos y n orte-
am erican os, pero n o las in stitu cion es qu e, sobre todo los ú ltim os, crea-
ron  para arraigar al inm igrante. Por ello, en tre n osotros, esa falen cia, n o
logró qu e los estratos popu lares pu diesen  asim ilar, en  bien  de la socie-
dad, el im pacto del alu vión  in m igratorio.

Las m ú ltiples com bin acion es n o arm ón icas de todos los factores, im -
posibles de con ciliar en  tiem pos fin itos, con du cen  a escen arios de lu -
ch a. A rgen tin a tien e u n a larga tradición  de con flictividad en tre los fac-
tores an teriorm en te citados y h a sido el m otivo de u n a m adu ración
in com pleta o in correcta. La in trodu cción  con  fórceps y a destiem po de
teorías econ óm icas apertu ristas, qu e los m ism os divu lgadores n o apli-
caban  en  su s países de origen  (o lo h acían  a m edias), y qu e n o en caja-
ban  con  la realidad tem poral y social de n u estros lares; o el im pu lso de
teorías ideologistas m arxistas qu e tam poco se cu m plían  en  los “paraí-
sos” socialistas, cu yos pu eblos eran  som etidos a feroces dictadu ras,
son  ejem plos diferen tes, pero en tron cados en  las m ism as corrien tes
civilizatorias m aterialistas, qu e ch ocaban  con  la cu ltu ra n acion al qu e
n o en ten día cu ál era el ben eficio de com prar, sin  ben eficio de in ven ta-
rio, aportes qu e term in aban  perju dican do, objetivam en te, el n ivel de
vida n acion al. S e podría segu ir ejem plifican do con  la gu errilla m arxis-
ta, el n arcotráfico o la vu lgaridad de m edios de com u n icación  qu e de-
gradan  la cu ltu ra y las costu m bres locales.

E l problem a argentino es no decidirse a enfrentar la realidad

M u ch as decision es, de todo tipo, relacion adas o con  in ciden cia di-
recta en  cada espacio n acion al depen de de m ú ltiples decision es tom a-
das por redes o estru ctu ras de poder, en  pu n tos m u y distan tes del
plan eta. S in  em bargo todas las cau sas de in estabilidad, de in segu ri-
dad u  otras problem áticas, se perciben  com o n etam en te locales o com o
con secu en cia exclu siva d e factores in tern os, sean  éstos dem an d as
sociales, in tereses sectoriales, políticas pú blicas, n iveles de corru p-
ción , in eficacia de las in stitu cion es, u  otras. Para lograr gobern abilidad,
es sin  du da n ecesario u n  equ ilibrio en tre los resortes de decisión  n a-
cion al y los factores extern os o de las redes. Para ello es im prescin di-
ble decidirse en  con tar con  dos elem en tos su stan ciales: (a) u n  proyec-
to o visión  (en  térm in os m ás m odern os), es decir u n a im agen  su gestiva
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del fu tu ro de la com u n idad n acion al y de su  in serción  in tern acion al y
(b) el liderazgo person al o gru pal, para llevarlo adelan te, es decir, ge-
n erar un d isenso frente al statu quo y lograr el apoyo en tu siasta de la
m ayoría de la com u n idad.

E scalam iento de la conflictividad.

S in  dich a decisión  colectiva, el riesgo estratégico es gen erar u n  esca-
lam ien to de la con flictividad in tern a e in clu so region al, persistien do en
u n  en fren tam ien to con tin u o en tre la base cu ltu ral de n u estro pu eblo,
con  su s n ecesidades con cretas y u n a corrien te civilizadora de con oci-
m ien tos, qu e cabalga sobre u n  soft-pow er diferen te y qu e es n ecesario
adaptar y n o adoptar. H ay tiem pos y form as. Propu estas com o la de “sin
an estesia”, produ cto de la voracidad de in tereses privados de corto plazo;
o bien  el perm isivism o o dem ora en  en fren tar al ideologism o “facilista” (a
con tram an o de la h istoria y su pérstite, por in ercia ideológica de la etapa
bipolar, qu e se in trodu ce com o “agu a por debajo de la pu erta”, en lodan do
n u estros valores), pu ede llevarn os a grados aú n  su periores de decaden -
cia n acion al.

Frente a los “nuevos desafíos”

D e poco sirve todo “progresism o” form al, qu e se h a vu elto reaccion ario,
porqu e rech aza los m ovim ien tos profu n dos de la época: la bú squ eda de
valores qu e den  sen tido a las gran des tran sform acion es qu e, activa o
pasivam en te, protagon izam os y qu e con tribu yan  a con du cir lo in evita-
ble; el desarrollo de las fu erzas produ ctivas im pu lsadas por el am plio
despliegu e de la revolu ción  cien tífica y tecn ológica. A su m ir los desafíos
de la etapa qu e está n acien do sign ifica: afirm ar sim u ltán eam en te lo pro-
pio y lo asociativo; lo particu lar y lo u n iversal; sobre la base de la tras-
cen den cia y el an claje en  la iden tidad h istórico-cu ltu ral. Ya es h ora de
poder respondern os algu n as pregu n tas, planteadas desde h ace largo tiem -
po.

La única verdad es la realidad

Los argen tin os creen  realm en te qu e la fórm u la de la felicidad con sis-
te en  n o ver la realidad tal cu al es. E scapism o y h u ída h acia delan te
están  siem pre presen tes. La m ediocridad im peran te, desde h ace déca-
das, civil y m ilitar, vibra con  el osciloscopio del en tu siasm o y el escepti-
cism o ciclotím ico n acion al. Los m edios de com u n icación , m edian te su s
“m an iobras d e distracción ” p on en  en  valor estas du ras verd ad es. La
catarata d e in form ación  diaria, cam bian te cad a dos días com o pro-
m edio, tien e la fu n ción  de an estesiar la reflexión  y el desarrollo d e
id eas m ás profu n das o im piden  sacar con clu sion es sobre lo qu e n os
está pasan do. Inform ación no es conocim iento. É ste requ iere de elabo-
ración , de in teligen cia ap licada. H ace falta u n a tom a de con cien cia
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del destin o. E l m u n d o avan za y la h istoria n o se d etien e. D el pasado
h ay qu e tom ar las bu en as raíces qu e n os legaron  n u estros p róceres,
ap licarlas a resolver los prob lem as del ah ora, p lan ifican d o así u n
fu tu ro m ejor. Lo opu esto es ap ostar a la desu n ión  n acion al y a u n
fu tu ro cad a vez m ás n egro.


