
CONTRIBUCIÓN DEL PODER NAVAL AL DESARROLLO MARÍTIMO DE UNA NACIÓN 

, 
CAPITULO VI 

LA DIPLOMACIA NAVAL 

"Diplomacia sin armas es como música sin instrumentos" 

Federico JI el Grande (1712-1786) 

Generalidades 

Hablando en términos generales, se considera que los conceptos de 
Diplomacia y Defensa deben ser hoy parte constitutiva de la política 
exterior de los Estados. De esta forma aparece el término "diplomacia 
de defensa", presentado por el Instituto de Estudios Estratégicos de 
España, el cual se entiende como la "potenciación y refuerzo de las 
relaciones diplomáticas entre estados a través de la plena integración 
en ellos de las capacidades propias de la Defensa Nacional" (2017, 
p. 9). Es de esta forma que las Armadas a través del tiempo se han 
constituido en el instrumento político-militar del Estado que le 
permite, además de generar disuasión y de enviar un claro mensaje 
político, fortalecer la amistad con otros Estados, así como f01jar 
confianza, desarrollar cooperación y le pennite participar con su 
valiosa ayuda para atender conju~tamente calamidades o desastres 
naturales más allá de sus fronteras. 

Se puede decir que "Diplomacia es el arte de lubricar las 
relaciones internacionales" (Huddleston, 1954), así como también 
se puede asegurar que por medio de la diplomacia se tiene el 
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mejor camino de diálogo y comunicación entre los países. Algunos 
gobiernos emplean la diplomacia como primera línea de defensa 
nacional con el propósito de dar solución a impases frente a países de 
su mismo potencial e inclusive más fuertes, especialmente hablando 
en el contexto militar. 

Hartmann afirma que "Aunque la diplomacia no es el único 
instromento a través del cual los estados se tratan entre sí en la 
búsqueda mutua de sus respectivos intereses nacionales, es por 
mucho el más importante" (1978, p. 91). En este ambiente de la 
diplomacia existe un amplio abanico de posibilidades para lograr 
resultados en el mantenimiento de las relaciones entre países, las 
cuales van desde las visitas de Estado, hasta las conferencias de alto 
nivel, pasando por las comunicaciones personales entre miembros 
del cuerpo diplomático. 

Teóricamente se establecen varios tipos de diplomacia, e 
inclusive se menciona la forma particular como actúan algunos 
países abordando este campo, llegando a hablar de la diplomacia 
francesa, de la diplomacia americana, de la japonesa o de la rusa, 
según las características típicas que identifican a cada país. Pero 
específicamente se pueden mencionar algunos tipos perfectamente 
definidos como la coercitiva, de cañonero, del dólar o la de 
apaciguamiento: la primera basada en la amenaza para persuadir, la 
segunda en la que se recurre a la demostración de fuerza y poder, la 
tercera apoyada en el empleo del poder económico y la cuarta con el 
empleo de una política conciliadora. 

La flexibilidad del Poder Naval es tan particular y efectiva que 
permite hacer un empleo limitado de este poder para el logro de los 
objetivos estratégicos de una Nación, sin tener que llegar al nivel de la 
confrontación Armada. En este caso, el Poder Naval se puede emplear 
como un elemento disuasivo ante potenciales adversarios mediante 
su presencia en escenarios que permitan observar libremente las 
capacidades y adelantos técnico-científicos con que se han dotado las 
plataformas navales; esto es parte de la Diplomacia Naval. 

Esta demostración de poder y capacidades es muy similar a lo 
que hacen algunos países o alianzas internacionales en impresionantes 
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despliegues públicos o en ejercicios multinacionales donde se muestran 
los nuevos aviones, los buques, los cañones, los misiles y los tanques 
para indicar a sus competidores o potenciales adversarios que tienen 
en frente un gran poder militar que puede ser empleado en forma 
violenta cuando las decisiones políticas lo consideren. Un ejemplo 
está dado por los ejercicios Vostok-2018 adelantados por Rusia y sus 
aliados91 donde con más de 300.000 soldados se propusieron llevar 
a cabo ejercicios militares, así como la respuesta de OTAN con los 
ejercicios Trident Juncture 18 donde con 45 .000 soldados efectuará 
maniobras en Noruega92 a fines del2018. 

De otra parte, se afirma que las Armadas y sus buques son 
importantes símbolos de Soberanía y de poder de los Estados. Estas 
instituciones de carácter naval militar han sido a través de la historia 
uno de los elementos más significativos de la política exterior de 
los países, tanto durante la paz, como en períodos de tensión y de 
conflicto. Aunque es dificil encontrar una definición académica 
que satisfaga totalmente la esencia de este atributo inherente a 
las Armadas, se puede decir que el término se aplica a un número 
importante de actividades que buscan influenciar el comportamiento 
de otra Nación y es en efecto una de las más importantes tareas que 
debe cumplir una Armada, como embajador flotante del país o como 
instrumento de disuasión o coerción. 

Desarrollo histórico 

Como decía Federico el Grande, "La diplomacia sin armas es 
como la música sin instrumentos". Observando el actual escenario 
internacional, donde la bipolaridad post guerra fría (Estados Unidos
Unión Soviética) se transformó en la unipolaridad de los Estados 
Unidos y hoy se encuentra en la evolución hacia una multipolaridad 
con la generación y empuje de varias potencias, como es el caso 
de China y de Rusia, se refuerza el concepto de que en efecto las 

91 Rusia: así son los Vostok-2018, los ejercicios militares más importantes organizados por Moscú desde 
la Guerra Fría. BBC. (2018, septiembre 11). Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias
intemacional-45479567 

92 La OTAN movilizará 45.000 soldados en sus mayores maniobras desde la guerra fría. !nfobae. (2018, 
octubre 2). Recuperado de https:l/www.infobae.com/america/mundo/2018/10/02/la-otan-movilizara-45-000-
soldados-en-sus-mayon:s-maniobras-desde-la-guerra-fria/ 
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Armadas tienen un papel determinante con su contribución al logro 
de los Intereses Nacionales, ya que, a largo plazo se pueden concebir, 
proyectar, implementar, adoptar y poner en marcha políticas de Estado 
que dentro de la gran Estrategia Nacional proyecten el poder a nivel 
vecinal, regional, hemisférico e inclusive mundial, materializado en 
lo que puede denominarse como el empleo limitado del poder naval 
para el logro de objetivos políticos. 

Buque Escuela de la Annada Repúbljca de Colombia, el ARC Gloria, Embajador Flotante, 
en visita oficial a puerto francés durante el desarroUo del Crucero de Entrenamiento de 2017. 

En 50 años de existencia ha visitado 180 puertos de 70 países. 
Foto tomada de www.buquearcgloria.armada.mil.co 

Hay una frase que se atribuye a Oliver Cromwell (1599-1658) 
en la cual descansa el peso del Poder Naval para el logro de los 
objetivos políticos: "Una fragata es el mejor Embajador" (A man
o' -war is the best Ambassador) así como en esta época moderna se 
han referido a que un portaaviones representa "90.000 toneladas de 
diplomacia". Desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX 
algunos teóricos como Ju lian S. Corbett, reconocido historiador naval 
y geo estratega británico, también hablaba del papel protagónico de 
la marina frente a la diplomacia; en su libro 'Algunos Principios de 
Estrategia Marítima' (1911) manifestaba que "La primera función 
de la flota (naval) es la de apoyar u obstruir el esfuerzo diplomático; 
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las otras dos son proteger y destruir el tráfico marítimo y apoyar o 
impedir operaciones militares en tierra". 

Justiniano Aguirre93 (1994) cita una frase muy interesante de 
Wolfgang Wegener, la cual fortalece aún más las cualidades del poder 
naval como instrumento militar del estado: "La política exterior 
se apoya en el poder naval, pues sobre el mar no se puede hacer 
triunfar la voluntad política por la acción de los soldados ". De esta 
forma, la capacidad del Estado de poder aplicar una presión política 
en forma gradual sobre otro estado, es un atributo que le ofrece el 
Poder Naval al poder político, lo cual diferencia a esta Fuerza de los 
demás componentes del poder militar. 

Portaviones USS George Washington 
Tomado de https://www.eleconomista.com.mxlintemacional 

J.J. Widen define la diplomacia naval como el empleo no 
beligerante y político de Fuerzas Navales (2011, p.) y utiliza el caso 
del hundimiento de la corbeta surcoreana RKOS Cheonan, por parte 
de un submarino norcoreano (26 de marzo 2010), para explicar cómo 
los Estados Unidos utilizó la dipÍomacia naval para enviar un claro 
mensaje disuasivo a Pyongyang (Corea del Norte) y a Beijin (China). 

Para indicar el apoyo a sus aliados, en este caso a Corea del 
Sur y Japón, ante el ataque d~ Corea del Norte, los Estados Unidos 
93 Vicealmirante de la Armada de Chile. 
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destacaron al portaviones USS George Washington y a otros 4 
buques de guerra para adelantar operaciones en el mar amarillo, en 
conjunto con las fuerzas navales de Corea del Sm-94• Esta acción fue 
considerada por los medios internacionales como la diplomacia de 
los portaviones o la diplomacia de los cañoneros al estilo siglo XXI. 
Esta decisión muestra como las fuerzas navales han sido empleadas 
en muchas oportunidades más como instrumento diplomático que 
como herramienta militar. 

Buque USS Pueblo de la Annada de Estados Unidos capturado por Corea del Norte el 23 de enero de 1968. 
Foto tomada de U.S. Navy-oflicia1 U.S. Navy pboto USN 1129208 

nttps://cornmOO!l.wikimedia.orglw/ index.php?curid=2027146 

El mismo Widen comenta que James Cable, pensador y 
diplomático británico, en su libro 'Gunboat Diplomacy ', sugirió la 
existencia de cuatro tipos de diplomacia naval: La fuerza definitiva, 
que se presenta cuando el oponente es sometido a un hecho 
consumado y es privado de sus propiedades, como fue el secuestro 
en aguas internacionales del buque norteamericano USS Pueblo 
(1968) por parte de Corea del Norte. La fuerza intencionada, 
cuando se trata de hacer cambiar a su oponente la política por medio 
del empleo de medios navales, como fue el bloqueo de la Armada de 
Estados Unidos en 1962 frente a lo que se ha llamado la crisis de los 

94 lnfobae. (2017, Noviembre 13). Corea del Norte se victirniza ante la ONU por los portaviones de Estados 
Unidos en el Pacífico. Recuperado de https:/lwww.infobae.com/amecica/mundo/201 7!11/13/cocea-del-norte
alerto-a-la-onu-de-que-los-portaviones-de-estados-unidos-alimentan-las-tensiones-en-la-peninsula/ 

o- 122 



CONTRIBUCIÓN DEL PODER NAVAL AL DESARROLLO MARíTIMO DE UNA NACIÓN 

misiles, obligando a Nikita Kruschev a retirar de Cuba los misiles 
emplazados contra USA. 

El tercer tipo es denominado La fuerza catalítica, como acción 
de disuasión e intento de influir sobre los eventos en una zona por 
intermedio de la presencia naval, cuyo caso se puede representar 
cuando la Gran Bretaña, posterior al fin de la Primera Guerra 
Mundial, colocó buques en el mar Báltico para disuadir cualquier 
intento agresivo del gobierno bolchevique ruso. Para Cable, el cuarto 
tipo de diplomacia naval es La fuerza expresiva o la presencia real, 
cuando las unidades de la Armada se hacen presentes para enfatizar 
actitudes generales, como es el caso de la salida del puerto de un 
grupo de portaviones americanos, posterior a un golpe militar en 
algún país; esta acción es similar a una demostración. 

Bob Davidson (2008) habla de la Moderna Diplomacia Naval 
en un artículo donde plasma sus experiencias después de haber sido 
el Comandante de la Fuerza de Tarea CFT 150, en desarrollo de 
la Operación Altaír, corno parte integral de la Operación Libertad 
Duradera (Enduring Freedom) adelantada cerca de las costas de 
Pakistán y Somalia, donde se buscaba dar apoyo al libre transporte 
de alimentos y contribuir a hacer un mundo más seguro y negar a 
los terroristas el empleo del entorno marítimo como un lugar para 
acciones ilícitas, según expresó el Primer Ministro de Canadá al 
anunciar la p:;uticipación de su país en esta operación. 

En su análisis, Davidson afirma que las Armadas, por su 
naturaleza y capacidades, ofrecen más opciones a los gobiernos que 
la sola actuación en el campo de la defensa. Menciona que los tres 
pilares sobre los cuales se soportan las relaciones internacionales en 
su país para enfrentar los desafios regionales e internacionales son: 
defensa, diplomacia y desarrollo. Refuerza el concepto de que por 
intermedio de las visitas de cortesía y, ondeando la bandera del país 
en los mares del mundo se representa ante la comunidad internacional 
los valores, los intereses, la capacidad industrial , el ingenio y las 
capacidades de su país. Con relación a la cooperación de las Armadas 
en organizaciones operativas conjuntas, Davídson establece que 
se contribuye a la seguridad y estabilidad global, haciendo énfasis 
sobre el hecho de que esta nueva forma de diplomacia naval permite 
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mostrar liderazgo e incrementar la influencia del país en muchos 
lugares del planeta a los cuales se desplace la Armada. 

La presencia naval sirve además como afianzamiento de los 
intereses nacionales frente a un escenario internacional seleccionado, 
pero de la misma forma es una demostración de apoyo frente a países 
aliados. La presencia naval ha sido y seguirá siendo la respuesta a 
muchas situaciones de crisis, ya que esta presencia tiene implícita 
la amenaza del uso de la fuerza. Cuando la coacción del uso de hi 
fuerza tiene éxito, logra disuadir al adversario potencial de adelantar 
una acción violenta o puede igualmente influir para que cese en sus 
intenciones o acciones agresivas. 

Aunque existen muchos ejemplos del empleo de las fuerzas 
navales en tareas características de la diplomacia naval, vale la 
pena mencionar algunos casos destacados, como la participación de 
cañoneros de los Estados Unidos en patrullajes a lo largo del río 
Yangtzé (China) en 1921 para proteger a sus ciudadanos y en general 
a los intereses americanos, o en 1940 la participación del buque 
británico HMS Cossack (F03)9S, que penetró en aguas territoriales de 
Noruega, país neutral en ese momento en los inicios de la Segunda 
Guerra Mundial y liberaron a 299 ciudadanos británicos que habían 
sido capturados por los Alemanes, y el caso de la llamada Guerra de 
la Langosta, cuando el buque francés Tartu fue enviado para proteger 
a las embarcaciones langosteras francesas que pescaban cerca a 
las costas de Brasil y la respuesta de este gobierno fue enviar un 
crucero, 5 destructores y 2 corbetas, a lo cual el buque francés tuvo 
que retirarse. Estos son ejemplos claros de la acción disuasiva ante la 
amenaza de empleo de la fuerza por parte del poder naval. 

A pesar que a nivel mundial se ha buscado en forma mancomunada 
reducir la tensión entre países debido a temas de fricción como las 
frecuentes disputas territoriales que se presentan particularmente 
en la distribución de áreas marinas, mediante la firma de acuerdos 
multilaterales como es el caso de la Ley del Mar (CONVEMAR), 
el empleo de las fuerzas navales como amenaza o disuasión, en la 
conocida Diplomacia de los Cañoneros, es frecuentemente empleada; 

95 fue un destructor de la clase tribal, perteneciente a la Marina Real Británica durante la Segunda Guerra 
Mundial.lnfonnación recuperada de https://es.wikipedia.orglwiki/HMS_Cossack_(F03) 
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un ejemplo relativamente reciente se tiene con el despliegue de 
6 buques de la Armada china hacia las islas Senkaku o también 
llamadas Daioyus, las cuales se mantienen en disputa con Japón, 
con el propósito de amedrentar a los japoneses y en respaldo a 
sus propios reclamos de Soberanía en el área. Lo preocupante es 
que estas demostraciones de fuerza, así como también pueden ser 
interpretados los ejercicios navales conjuntos entre países amigos, 
pueden ser entendidas como un preludio de conflicto. 

Como se observa, la práctica del "gunboat diplomacy" no es 
cosa del pasado e inclusive se creyó extinguida y se alineó como 
símbolo de prácticas colonialistas, pero al igual que se creía que 
la piratería pertenecía a los siglos anteriores y que se encontraba 
erradicada, se ve con preocupación que estas amenazas están vivas 
en el siglo XXI, a pesar de que actualmente se habla de estar en una 
época de ciberguerra donde los drenes o aeronaves no tripuladas de 
todo tipo tienen la capacidad de llevar sensores y armas o donde 
los misiles con cabezas nucleares amenazan con ser lanzados desde 
tierra, aire o mar ante cualquier provocación. 

Aspectos generales de la diplomacia naval 

Podría mencionarse entonces que una teoría viable de la 
diplomacia naval debe tener en cuenta al menos cuatro aspectos 
diferentes: el objetivo político de una operación, los métodos 
diplomáticos que se pueden aplicar, el contexto geopolítico y 
geoestratégico que caracteriza la situación en la que tiene lugar la 
aplicación del poder naval, los medios navales disponibles y sus 
propias capacidades. 

METODO ~ 
DIPLOMÁTICO 

1 

PODER NAVAL 

l--"' 
·r 

MEDIOS DIPLOMACIA 

OBJETIVO DISPONIBLES f--- NAVAL 

POLÍTICO f 
~ r--- CONTEXTO 

GEOPOlÍTICO Y 
GEOESTRETÉGICO 
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Menciona Widen (20 11) que Ken Booth establece en su libro 
'N a vi es and F oreign Policy 'cinco diferentes tácticas de la diplomacia 
naval, las cuales indiscutiblemente cumplen la tarea de disuadir una 
acóón agresiva y/o forzar la ejecución o respuesta por parte de otro 
estado; estas son: demostraciones permaneiltes del poder naval, 
lo cual es similar a las operaciones de presencia naval para mostrar 
poder; despliegue operacional específico, lo cual es una forma 
activa de persuasión; recaladas operacionales, que normalmente se 
emplean para descanso de las tripulaciones o para apoyo logístico 
de los buques; visitas de buena voluntad, para estrechar lazos de 
amistad y mostrar que "aquí estamos", empleando buques de guerra 
o unidades como los buques escuela, que por lo general son veleros, 
lo cual tiene un importante significado en momentos de tensión entre 
terceros Estados; y ayuda o apoyo naval en-operaciones específicas 
como trabajos de salvamento, apoyo ante desastres naturales o 
calamidades, apoyo en salud, etc. 

Widen (20 11) menciona igualmente que en la guerra naval 
el fin es el control de los mares y el objetivo es la destrucción u 
obstrucción del accionar de las fuerzas enemigas, mientras que en la 
diplomacia naval el fin es la influencia política y el objetivo son 
las mentes y las percepciones de los responsables políticos, tanto 
de las potencias amigas como de las hostiles. En cuanto al empleo 
de las fuerzas navales, con fines políticos y en tiempo de paz, Widen 
cita al teórico de las relaciones intemacionales de origen australiano 
Hedley Bull, quien estableció cinco posibilidades: apoyar a los 
paises amigos; coaccionar a los adversarios; neutralizar actividades 
de otros poderes navales; anunciar al poder naval propio; y mostrar 
la bandera. 

Bull argumenta que las fuerzas navales tienen tres ventajas muy 
importantes en comparación con las fuerzas militares de tierra y aéreas: 
las fuerzas navales garantizan flexibilidad, en el sentido de que pueden 
ser enviados a casi cualquier lugar y con la misma rapidez pueden ser 
retiradas de esa zona, así también como se puede ejercer sobre ellas 
muy fácilmente el comando y control; son altamente visibles y al 
ser observadas en altamar pueden transmitir amenaza, tranquilidad o 
ganar prestigio en una forma que no puede hacerse por parte de las 
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otras fuerzas militares; y las fuerzas navales aseguran universalidad 
ya que el mar le permite a los buques llegar a los países más lejanos, 
independiente de la dependencia de bases cercanas. 

Histórica visita de un portaaviones Portaviones USS Carl Vinson de EE.UU. a Vietnam en marzo 201 8. 
Acción diplomática con medios navales para buscar acercamiento entre antiguos adversarios frente al empuje de 

China en la región. Foto del USS Carl Vinson tomada del Boletín CARllnstinno de Seguridad Internacional 
y Asuntos Estratégicos. Ed 94. Feb-Mar 2018. Pag. 3. Argentina. 

Pero también las fuerzas navales pueden presentar algunas 
debilidades al ser empleadas en el ambiente internacional para 
fines políticos. Así lo expone Widen cunado hace referencia a Ken 
Booth, menciona cuatro de ellas así: las fuerzas navales en algunas 
oportunidades pueden ser lentas para reaccionar cuando una crisis 

. estalla repentinamente; en tales casos el empleo de otros medios 
diplomáticos será más adecuado. Considerando que los efectos de la 
diplomacia naval son siempre indirectos, sus resultados pueden ser 
impredecibles; en caso de que se requiere una gran previsibilidad, 
otros medios diplomáticos se pueden emplear. En tercer lugar, 
el despliegue de buques de guerra puede ser percibido como un 
acto amenazante y provocar más, hostilidades y, en cuarto lugar, 
las fuerzas navales solo pueden actuar como parte de un esfuerzo 
diplomático superior y nunca actuar por su propia cuenta. 

En términos generales se puede afirmar que existe total libertad 
de navegación en las aguas oceánicas del planeta, pero esto no 
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implica que sea cierto para todos los rincones del mundo, pues se 
deben considerar los espacios bajo la Soberanía de Estados costeros, 
aunque existe la figura del "paso inocente" que considera el Derecho 
del Mar96

; en la diplomacia naval también existen diferencias en el 
mensaje político que se desea enviar a una NaciÓn, puesto que no es lo 
mismo transitar, patrullar o ejercer presencia en alta mar con buques 
de superficie tipo fragata, corbeta o patrulleros oceánicos, que enviar 
con el mismo propósito un grupo de tarea con portaaviones, o que 
efectuar una navegación de demostración de fuerza o de provocación 
con las mismas unidades en aguas cercanas al mar territorial de 
un Estado. Pero otros medios navales, como los submarinos, por 
ejemplo, también se pueden emplear desde el punto de vista de la 
diplomacia naval, e incluso puede considerarse más agresiva esta 
demostración, dadas las características propias del arma silente. 

Diplomacia naval norteamericana 

La historia de la diplomacia norteamericana ofrece un buen 
ejemplo para entender cómo la diplomacia naval ha influenciado, 
no solamente en la historia de las relaciones entre los Estados, sino 
como ésta evoluciona de acuerdo con los Intereses Nacionales. 
Para su análisis, William R. Braisted considera la historia naval de 
los Estados Unidos dividida en tres períodos diferentes, los cuales 
de una parte se ven íntimamente ligados a los desarrollos técnicos 
en la guerra naval y, de otra parte, relacionados con la situación 
cambiante que ha presentado este país en el mundo de los negocios 
a través del tiempo97

• 

Es así que durante el siglo XlX los Estados Unidos gozaban 
de una considerable seguridad en sus costas, la cual era favorecida 
por los inmensos océanos que separan el continente americano 
de Europa y de Asia, período donde sus fuerzas navales estaban 
orientadas preferencialmente para proteger a los comerciantes 
americanos y funcionarios gubernamentales en muchos lugares del 

96 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Artículo 17. Recuperado de 
https :1 / www. un. org/depts/los/convention _ agrcements/textslunc l os/convemar _es. pdf 

97 Braisted, W.R. Naval Diplomacy. American Foreign Relalions. (s.f.). Retrieved rrom https://www. 
amcricanforeignrelations.com/E-N/Naval-Diplomacy.html 
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mundo, mostrando la bandera e induciendo a que sus ciudadanos 
deberían ser tratados de acuerdo a las prácticas civilizadas empleadas 
en Europa y América. 

En la primera mitad del siglo XX el papel diplomático de la 
Armada norteamericana cambió debido principalmente a que este 
país emergió como un gran poder naval; de esta forma, Braisted 
menciona que la nueva Armada "de vapor y acero" adiciona a sus 
funciones el objetivo estratégico de defender al hemisferio occidental 
y a una buena parte del Pacífico contra la acción de ios poderes 
europeos y Japón. Posterior a 1945 a la Armada americana se unen 
el Ejército y la Fuerza Aérea para conformar el elemento de fuerza 
que está detrás de la diplomacia global americana. 

En la segunda mitad del siglo XX se vive la famosa Guerra Fría 
propiciada por dos grandes potencias: Estados Unidos de América 
(USA) y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS); la 
primera potencia adoptó una estrategia marítima agresiva y buscó 
incrementar los medios navales hasta conformar, según describe 
Braisted, \ma Armada de 600 naves, con 15 portaaviones, 4 
acorazados de la reserva incorporados al servicio, 100 submarinos 
de ataque y una poderosa fuerza anfibia. En el decenio de los años 
1980 Estados Unidos llevó a cabo acciones de notable repercusión 
mundial con el empleo de la fuerza militar como la invasión a la isla 
de Grenada ,(1983), la invasión a Panamá para capturar al hombre 
fuerte Manuel Antonio Noriega (1989) y las actividades de limpieza 
de minas en el mar Rojo para proteger los buques petroleros, así 
como las acciones para impedir el bloqueo del Golfo de Sidra por 
parte del coronel Muamar Gadafi, quien por más de 40 años estuvo 
a la cabeza del poder en Libia y fue un importante apoyo a grupos 
terroristas del mundo. 

Los últimos años del siglo XX estuvieron marcados por 
importantes eventos mundiales como la caída del muro de Berlín y 
la finalización de la Guerra Fría, lo cual da inicio a la desintegración 
de la URSS, a la aparición de nuevas naciones en el escenario 
mundial, especialmente en la Europa oriental, a la disminución en las 
tensiones USA-Rusia, la reducción de la amenaza que representaba 

129 -<> 



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ' GENERAL RAFAEL REYES PRIETO' 

la Armada de la antigua URSS a la Armada de los Estados Unidos, 
el posicionamiento de los Estados Unidos como superpotencia, con 
una institución armada que se modernizaba muy rápidamente con 
adelantos de alta tecnología como el sistema Aegis98 para defensa 
aérea, la construcción de los nuevos cruceros tipo Ticonderoga 
dotados de misiles de largo alcance Tomahawk y los submarinos 
nucleares clase Ohio dotados con los nuevos misiles Trident; esto es, 
para comenzar el siglo XXI los EE.UU. contaban con una capacidad 
naval altamente disuasiva ante un nuevo escenario político mundial, 
lo cual le permitió mantener sus fuerzas alrededor del mundo 
ejerciendo el poder de la diplomacia naval que aún hoy observamos. 

Sin embargo, empleando otra clase de mensaje en el ambiente 
internacional, en 2018 Rusia anuncia públicamente que tiene 
misiles hipersónicos Aero balísticos tipo Xinzhal (Daga) que 
vuelan a una velocidad 1 O veces superior a la del sonido lanzados 
a partir de aviones Mig 31K99; de la misma forma el Presidente de 
este país, Vladimir Putin informa en marzo 2018 que el arsenal 
de su país se ha visto fortificado con el nuevo misil Sarmat (SS
X-30 Satan-2, según la OTAN), misil intercontinental capaz de 
transportar 10 a 15 ojivas nucleares el cual por su propias palabras 
"Es un arma terrible capaz de golpear objetivos tanto sobrevolando 
el Polo Norte como el Polo Sur .. . "wo, lo cual indiscutiblemente 
cambia el equilibrio mundial de poder. 

98 Es un sistema de annas naval integrado desarrollado en Estados U nidos por la División de Misiles y Radares 
de Superficie de la RCA. Corporation, y ahora producido por Lockheed Martín. Sistema de combate Aegis. 
(s.f.). En Wikipcdia. Recuperado de https://es.wikipedia.orglwiki/Sistcma_de_combate_Aegis 

99 Ru sia se arma con 1 O cazas con misiles hipcrsónicos capaces de burlar cualquier sistema de defensa. RT 
(201 8, mayo 5). Recuperado de https://acrualidad.rt.com/actualidad/270549-rusia-cazas-mig-misiles-kinzhal 

100 Los nuevos detalles de las 6 "superarmas" de Rusia que Putin asegura podrfan "dejar inservible" el sistema 
de defensa de la OTAN. BBC. (20 18, j ulio 21). Recuperado de https:J/www.bbc.com/mundo/noticias
intemacioual-4490770 1 
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