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revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde (issn: 2529-8763) es una revista científica de
investigación multidisciplinar relacionada con el pensamiento estratégico, la cultura de defensa y la
seguridad internacionales. su fin es recoger los artículos resultantes de estudios y experiencias de

investigadores a título personal sobre este campo.

esta revista científica de ámbito internacional, es un espacio para la reflexión, la investigación académica
y el análisis en materia de seguridad, defensa, inteligencia, historia militar, doctrina castrense o estudios
estratégicos en su más amplio sentido. se publicará en español o inglés, o en ambos idiomas, según

proceda los artículos.

editada por campus internacional para la seguridad y la defensa (cisde) desde mayo de 2016, se
presenta a modo de journal de periodicidad semestral y con rigurosa puntualidad en los meses de mayo
y noviembre. además de su órganos de gobierno formado por un consejo editorial, la revista cuenta

con un consejo asesor técnico y un consejo internacional. ambos están formados por ilustres autoridades
académicas e investigadores prestigiosos tanto nacionales como internacionales, pertenecientes tanto a
entidades universitarias como a centros de investigación e instituciones superiores de américa y europa
esencialmente.

editorial
editorial

Dr. Carlos González de Escalada Álvarez
Dr. José Domínguez León

Prof. José Domínguez Hacha
Editores
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revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde (cisde journal), como revista científica
que cumple los parámetros internacionalmente reconocidos de las cabeceras de calidad, incluye
en todos sus trabajos resúmenes y abstracts, así como palabras clave y keywords en español e

inglés. todos los trabajos, para ser publicados, requieren ser evaluados por expertos, miembros de los
comités asesores y de redacción de la publicación y se someten a revisión de pares con sistema «ciego»
(sin conocimiento del autor). sólo cuando reciben el visto bueno de dos expertos, los mismos son
aprobados. en cada trabajo se recoge la fecha de recepción y aceptación de los mismos.

en sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones,
plataformas, recensiones e informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la

comunidad científica y profesional del pensamiento estratégico y la seguridad. en sus páginas, los
investigadores y profesionales cuentan con un foro de reflexión crítica, con una alta cualificación
científica, para reflexionar y recoger el estado de la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar
una mayor profesionalización.

revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde recepciona trabajos de la comunidad
científica (universidades, centros de educación superior), así como de profesionales de la
seguridad, la defensa, la historia militar o los estudios estratégicos en su más amplio sentido, de

todo el mundo. la revista es editada por campus internacional para la seguridad y la defensa (cisde),
instituto universitario que recoge la mayor oferta académica sobre seguridad, defensa y geoestrategia en
lengua española. institución que tiene como misión “mejorar la seguridad colectiva mediante la difusión
de la cultura de la defensa y la capacitación de miembros de las Fuerzas armadas, cuerpos y Fuerzas
de seguridad del estado y otros colectivos profesionales” con el objetivo de “dotar a sus alumnos de
competencias especializadas relacionadas con la seguridad y la defensa, a través de programas
formativos que resulten accesibles, eficientes y rentables”.

editorial
editorial

© issn: 2529-8763
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Presentación
Presentación

el presente número de nuestra revista vuelve a ser concebido durante un periodo caracterizado por
numerosas crisis y tensiones internacionales, desde la perspectiva geopolítica y estratégica. se
agregan los desastres producidos por los terremotos de marruecos, afganistán y nepal, así como

la inundación en libia, agregando la difícil situación tras los hechos en israel y gaza. la seguridad se
encuentra presente como materia y hecho noticiable en los medios, con un notable impacto en las
sociedades. los conflictos bélicos se mantienen y todo ello lleva a la comunidad científica a profundizar
en el análisis de cuantas catástrofes nos circundan. desde aquí llamamos la atención de los investigadores
que dedican sus líneas de trabajo a tales cuestiones, en la seguridad de que elaborarán exámenes que
contribuyan a evitar daños. Por nuestra parte, perseveramos en el intento de apoyar los trabajos de
cuantos avanzan en su producción científica, para profundizar en aportaciones coherentes que no se
vean afectadas por la situación que a todos nos aqueja.

el primer artículo es del capitán psicólogo juan antonio martínez sánchez, del centro de Psicología
de san Fernando, jefatura de apoyo sanitario de la Bahía de cádiz, de la armada española. en
él, el capitán realiza una importante aportación sobre los aspectos psicológicos en la elaboración

y difusión de noticias falsas sobre el covid-19. Plantea que la acumulación de noticias falsas es un
fenómeno acentuado en situaciones de crisis, así como durante etapas de incertidumbre, tal como ha
ocurrido durante la pandemia de covid-19. se trata de una grave amenaza para la seguridad de los
estados, al mismo tiempo que para la salud de las personas. el trabajo parte de la investigación sobre la
elaboración y difusión de noticias falsas en el marco del proceso comunicativo humano, con la
implicación en ello de factores y variables de carácter psicológico. dicha investigación se enmarca en la
lucha contra las nuevas amenazas para la seguridad en el ámbito cognitivo; a la vez que en las medidas
para la prevención y el control de la elaboración y difusión de noticias falsas.

el segundo artículo, de los profesores doctores Pablo rey garcía (universidad Pontificia de
salamanca), Pedro rivas nieto (universidad loyola-andalucía) y nadia mcgowan (universidad
internacional de la rioja), versa sobre la traslación a imágenes del terror en dabiq y su análisis

gráfico. realiza una sugerente aportación acerca de la utilización de revistas como herramientas para la
propaganda, en este caso para potenciar uno de los objetivos que tal publicación se plantea. esto
contribuye a configurar un determinado relato, que emplea el color, el tamaño de la imagen, la posición,
las secciones y géneros. es una revista cuidada, en relación a otras de su ámbito, en la línea de proyectar
una idea moderna y de solidez.

el tercer artículo, del doctor javier gil Pérez, de la universidad Pontificia de comillas, aborda el
análisis del valor estratégico de las islas natuna para china. este país cuenta con una clara
estrategia en el mar al sur, con la pretensión de mejorar sus capacidades defensivas,  al objeto de

preservar la china continental, a la vez que garantizar una muy amplia zona de seguridad en toda la
extensa zona del mar del sur de china. no quedan atrás los objetivos en cuanto a las operaciones en
el océano Índico, orientadas a garantizar el libre tránsito de sus barcos en toda esa zona. igualmente, se
persigue proyectar poder en los océanos Pacífico e Índico. Por todo ello, el dominio de las aguas de las

Dr. Carlos González de Escalada Álvarez
Dr. José Domínguez León

Prof. José Domínguez Hacha
Editores
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islas natuna, bajo control indonesio, aunque reclamadas por china, es de esencial importancia en la
consolidación de la estrategia planteada. el autor pone todo esto en relación al auKus y a indonesia.

en cuarta posición, se ubica el artículo de los profesores Óscar mauricio morales, luis alejandro
Fletscher y juan Felipe Botero, de la universidad de antioquia, colombia, sobre la inteligencia artificial
como apoyo a la gestión de la seguridad ciudadana. en el artículo se presenta una aproximación al

estado del arte de algoritmos estadísticos y técnicas de inteligencia computacional utilizados en el campo de la
gestión de problemas de seguridad ciudadana. Para ello se han centrado en dos de las aplicaciones más
relevantes en el área, como son la detección de disparos y la  de armas. Han elaborado un cuadro con los
trabajos más relevantes, realizando un posterior análisis. a partir de esto se formulan conclusiones que orienten
las acciones futuras a emprender.

el quinto artículo, del doctor Fernando ibáñez gómez, profesor de la universidad a distancia de madrid,
se dedica a la cuestión conceptual y definición de la seguridad marítima. se profundiza en la necesidad
de aclarar el término empleado y superar las confusiones que emergen en torno a un área tan crucial

para la sociedad actual. se enfatiza cómo tanto el término como su alcance se utilizan cada vez más en el
mundo académico, que ha ido superando durante los últimos años las concepciones tradicionales de la
seguridad marítima, tanto en el ámbito militar y estratégico como comercial. se camina para lograr mares y
océanos cada vez más seguros, así como a una visión conectada con la denominada economía azul, el gobierno
y la sostenibilidad de los océanos. se culmina la investigación insistiendo en que el éxito de las políticas en
materia de seguridad marítima requiere de la integración de la economía azul y la salud de los océanos.

Finalmente, el sexto artículo, del doctor guillem colom Piella, profesor titular de la universidad Pablo de
olavide, de sevilla, aborda una cuestión decisiva como es el pensamiento militar ruso y suposiciones
sobre la zona gris y la guerra en ucrania. con el desarrollo de la denominada por rusia como operación

militar especial en ucrania se puso de manifiesto lo que, probablemente, se había planeado como una
operación de cambio de régimen, que dio lugar al mayor conflicto que ha tenido lugar en el continente europeo
desde la segunda guerra mundial. el artículo plantea que se desconocen los factores que condujeron a tomar
una decisión de tal magnitud y acabar con la zona gris que, aparentemente, permitía a rusia conservar su statu
quo y controlar la escalada. se analizan los elementos de los desarrollos estratégico-militares rusos, al tiempo
que se exponen las hipótesis que podrían haber llevado a adoptar la decisión tomada.

como hemos hecho en números anteriores, se destacan y valoran las aportaciones realizadas por los
autores, quienes realizan un esfuerzo para poner al día la investigación en áreas fundamentales
relacionadas con el pensamiento estratégico y la seguridad. los artículos que componen el presente

número de la revista son un claro exponente de ello, en la línea de lo que hasta ahora se ha trabajado en la
revista.

al igual que en números anteriores, se insiste a los investigadores que la revista está al servicio de la
comunidad científica, como plataforma para la difusión de las líneas de investigación más recientes, en
todo cuanto concierne a las disciplinas específicas que nos son propias. volvemos a hacer un sincero

llamamiento al fortalecimiento de la paz y al entendimiento en las relaciones internacionales, valorando los
esfuerzos que se hacen al respecto. 
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revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde

aspectos psicológicos en la elaboración y
difusión de noticias falsas sobre el

covid-19
Psychological aspects in the elaboration and dissemination of fake news about

covid-19

juan a. martínez-sánchez1

1 ministerio de defensa, españa

juams1968@gmail.com

resumen. la proliferación de noticias falsas (fake news) es un fenómeno que se acentúa en
situaciones de crisis e incertidumbre como la actual pandemia de covid-19, constituyendo una
seria amenaza para la seguridad de los estados y la salud de sus ciudadanos. la elaboración y
difusión de noticias falsas constituye un proceso comunicativo humano en el que están implicados
numerosos factores y variables psicológicas a los que tradicionalmente no se les ha prestado la
necesaria atención. desde la perspectiva de la lucha contra las nuevas amenazas para la seguridad
en el ámbito cognitivo, las medidas de prevención y control de la elaboración y difusión de las fakes
deben considerar la influencia y efectos de estos factores psicológicos.

aBstract. the proliferation of fake news is a phenomenon that is accentuated in situations of
crisis and uncertainty such as the current covid-19 pandemic, and becomes a serious threat to the
security of countries and their citizens. the elaboration and dissemination of fake news is a human
communicative process involving numerous factors and psychological variables that traditionally have
not been given the necessary attention. From the perspective of the fight against new threats to
security in the cognitive domain, measures to prevent and control the elaboration and dissemination
of fakes must consider the influence and effects of these psychological factors.

PalaBras clave: noticias falsas, covid-19, desinformación, Ámbito cognitivo, Factores
psicológicos.

KeyWords: Fake news, covid-19, disinformation, cognitive domain, Psychological factors. 
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1. introducción
la difusión de fake news y bulos se ha convertido en la actualidad en una grave amenaza para la seguridad

de los países y de sus ciudadanos (martínez-sánchez, 2022). las fake news ponen en peligro algunos de los
valores fundamentales en los que se sustentan los países occidentales, como son la democracia y la libertad de
expresión (european commission, 2022; Bennett & livingston, 2018). las noticias falsas desinforman, alteran
la percepción de la realidad y confunden a los ciudadanos, afectando al buen funcionamiento democrático de
la sociedad (Barthel, mitchell & Holcomb, 2016; Bakir & mcstay, 2018). un ejemplo de ello lo tenemos en
la difusión de numerosas fakes durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, cuya intención
era favorecer la elección de donald trump, y entre las que destacaban las que hacían referencia al supuesto
apoyo del Papa Francisco al candidato republicano, o la de la implicación de la candidata demócrata Hillary
clinton en la venta de armas al autodenominado estado islámico, isis (silverman, 2016; allcott & gentzkow,
2017).

en contextos de crisis e incertidumbre, fakes y bulos alteran además la convivencia del país, alimentando
la división entre la población, contribuyendo a la polarización de la sociedad (vincent, 2020) y generando
malestar social (tandoc, lim & ling, 2018). tampoco podemos olvidar que, como señalan diversos autores,
la elaboración y difusión de fakes constituye una grave amenaza para el periodismo y los canales oficiales de
comunicación (Bennett & livingston, 2018; vincent, 2020). Por último, y como ha quedado demostrado
durante la actual pandemia de covid-19, bulos y fakes generan preocupación y alarma, induciendo a tomar
decisiones erróneas o realizar conductas inadecuadas que ponen en riesgo la salud y la propia vida de las
personas (alfonso & Fernández, 2020). así, durante la pandemia se han difundido bulos como que “el
coronavirus no se transmite por el aire” o que “el empleo de mascarilla provoca graves efectos adversos,
incluyendo hipoxia y cáncer”, lo que ha llevado a algunas personas a evitar su uso; que “los pacientes
asintomáticos no contagian”, por lo que no es necesario que adopten medidas preventivas; o que fumar o
consumir cocaína previenen el contagio del virus. de la misma manera, los bulos de tipo conspiranoico
difundidos durante la pandemia (“el virus ha sido activado o amplificado por la tecnología 5g incluida en los
móviles de última generación”, “el magnate Bill gates es el propietario de la patente del brote de covid-19
y tiene un proyecto de vacuna que incluye un microchip para controlar a la población”) han llevado a
determinadas personas a negar la propia existencia del virus y/o de la pandemia, y a rechazar medidas
preventivas como la vacuna, el empleo de mascarilla o el mantenimiento de la distancia social (maldito Bulo,
2022).

la lucha contra la desinformación, contra las fakes y bulos, requiere del esfuerzo y la actuación
coordinados de diferentes entes y actores, incluidos gobiernos y administraciones, medios de comunicación y
redes sociales y la propia ciudadanía. desde esta perspectiva han sido numerosas las medidas propuestas para
luchar contra la difusión de fakes y bulos, incluyendo impulsar un periodismo veraz y de calidad al alcance de
todos, potenciar los verificadores de información y hechos, monitorizar y bloquear determinados portales web,
perfiles y cuentas en redes sociales, penalizar la difusión de falsas noticias constitutivas de delitos o informar y
formar a los ciudadanos para que aprendan a distinguir entre la información veraz y la falsa (martínez-sánchez,
2022).

en el marco de la defensa y seguridad, ya la estrategia de seguridad nacional de 2017 contemplaba las
pandemias como un desafío a la seguridad nacional (departamento de seguridad nacional, 2017). de hecho,
la más reciente estrategia de seguridad nacional de 2021 considera a la actual pandemia de covid-19 como
“el evento con mayor impacto global desde la segunda guerra mundial, con grave afectación a la salud, la
economía y la seguridad” (departamento de seguridad nacional, 2021, p. 18). en este sentido y como
establece el ministerio de defensa (2019) en su documento “el entorno operativo 2035”, la lucha contra las
nuevas amenazas y riesgos se desarrolla en distintos ámbitos, incluidos el ciberespacio y el cognitivo. la crisis
del covid-19 ha demostrado que el ámbito cognitivo constituye “un campo de batalla donde ya se están
librando combates” (lorenzo-Penalva, 2020, p. 1). desde esta perspectiva y en el contexto de la actual
pandemia, resulta incuestionable que la lucha en el ámbito cognitivo contra la desinformación debe contemplar
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el análisis de los diversos aspectos psicológicos implicados.

2. metodología
Partiendo de una metodología cualitativa (revisión bibliográfica y análisis de documentos) en el presente

artículo se analizan determinadas variables y factores psicológicos relacionados con la elaboración y difusión
de fake news y noticias falsas durante la pandemia de covid-19. se pretende con ello contribuir a una mayor
comprensión de este fenómeno y favorecer la lucha contra esta nueva amenaza desde el ámbito cognitivo.

3. Fake news y bulos
Podemos definir fake news como aquellas noticias falsas que se difunden intencionadamente con el objetivo

de engañar, inducir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, grupo
o persona, u obtener algún tipo de beneficio económico, ideológico o político (garcía, 2019). un concepto
relacionado con el de fake muy empleado en nuestro país durante la pandemia de covid-19 es el de bulo
(hoax), entendido como “todo contenido intencionadamente falso y de apariencia verdadera, concebido con el
fin de engañar a la ciudadanía y difundido públicamente por cualquier plataforma o medio de comunicación
social” (salaverría et al., 2020, p. 4).

las fake news poseen una serie de características y rasgos definitorios cuyo análisis facilita una mejor
comprensión de la dinámica de su génesis y propagación. en primer lugar, destacamos su falsedad e
intencionalidad, es decir, el hecho de ser inventadas deliberadamente con un objetivo específico. esta
intencionalidad es un elemento determinante de las fakes, ya que permite distinguirlas de otro tipo de
información falsa o errónea difundida de manera involuntaria o inconsciente, bien por ignorancia,
desconocimiento o por un afán de ganar popularidad (Wardle, 2017; Bakir & mcstay, 2018). Por otra parte,
aunque las fakes son en esencia falsas, pueden contener algún elemento de verosimilitud, lo que le proporciona
cierta credibilidad y determina en buena medida el número de personas que la van a considerar verdadera
(ifeel, 2020). en cuanto a su aspecto formal, las fakes buscan captar la atención de la audiencia acudiendo a
menudo al uso de titulares llamativos, sensacionalistas o que guardan poca relación con el contenido real de la
noticia o hechos de los que se pretende informar. 

otra característica que confiere gran peligrosidad a las fakes y bulos es su facilidad y velocidad de
propagación, de modo que como señalan vosoughi, roy y aral (2018), las noticias falsas se propagan hasta seis
veces más rápido que las verdaderas. esta alta velocidad de propagación se relaciona con otros dos aspectos
característicos de las fakes, como son su mecanismo de difusión o propagación y, lo que es de gran importancia
desde el punto de vista psicológico, la elevada carga emocional que contienen. Por un lado, estas noticias se
distribuyen en cadena, lo que multiplica su propagación a través de medios de comunicación y sobre todo de
redes sociales y portales digitales. Por otro lado, las fakes contienen una carga emocional cuyo objetivo es
provocar o manipular sentimientos e influir en el estado de ánimo del lector para provocarle una reacción
espontánea y que las comparta sin reflexionar (Álvarez calvo, 2020). en este sentido, las fakes pueden
movilizar a la acción, incitando a quien las recibe a actuar de determinada manera en base a información falsa,
como ocurrió durante la campaña electoral estadounidense de 2016 (allcott & gentzkow, 2017; Bakir &
mcstay, 2018). en extremo, las fakes pueden llevar a la realización de comportamientos y conductas
extremadamente peligrosas y que pueden poner en riesgo la propia vida de las personas, como así ha quedado
demostrado durante la actual crisis del covid-19. algunos bulos difundidos en este sentido durante la
pandemia han sido que “el coronavirus no se transmite por el aire”, que “el empleo de mascarilla provoca
graves efectos adversos, incluyendo hipoxia y cáncer”, que “los pacientes asintomáticos no contagian” o que
“fumar o consumir cocaína previenen el contagio del virus” (maldito Bulo, 2022). del mismo modo, los bulos
de tipo conspiranoico difundidos durante la pandemia han llevado a numerosas personas a negar la propia
existencia del virus y la pandemia, y a rechazar medidas preventivas como el empleo de mascarillas, el
distanciamiento social o la misma administración de la vacuna.

especial nocividad confiere a las fakes su persistencia en el tiempo, ya que perduran en las redes sociales
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y continúan compartiéndose sin ningún control aun cuando son desmentidas o se hace pública su falsedad. a
ello contribuye su origen, a menudo anónimo, difícil de rastrear e identificar, ya que la persona que la difunde
o reenvía las ha recibido de la misma manera. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la difusión de noticias
falsas y su verificación operan en velocidades y planos completamente diferentes. no es solo que el
desmentido llegue tarde, sino que a menudo no llega a la audiencia que la ha recibido y propagado (de Pedro,
2010).

3.1. noticias falsas en la crisis del covid-19 
como hemos señalado anteriormente, las fakes contienen y despiertan una elevada carga emocional en el

lector, sobre todo en situaciones de crisis e incertidumbre. a este respecto, pocos temas suscitan mayor
emoción que los relacionados con la salud, experimentándose en los últimos años una notable proliferación de
bulos y noticias falsas relacionadas con la salud, el bienestar y las enfermedades (elsevier connect, 2020). a
ello se añade que, durante el confinamiento decretado por la mayoría de países para intentar contener la
propagación de la pandemia, las redes sociales se convirtieron en una fuente esencial para informarse (ortega,
2020). Poco contribuyó a mejorar la situación la continua ausencia de información oficial fiable sobre el
covid-19 y la actitud poco responsable de algunos políticos, autoridades y medios de comunicación que han
actuado a menudo como meros propagadores de información falsa (Pérez-dasilva, meso-ayerdi &
mendiguren-galdospín, 2020). en este contexto de desinformación la actual epidemia de covid 19 se ha
convertido en caldo de cultivo para la invención y difusión de bulos y fakes, hasta el punto de que hoy día
asistimos a lo que la organización mundial de la salud (oms) denomina “infodemia” (infodemic), definida
como una epidemia nociva de rumores que se generan durante los brotes de determinadas enfermedades y
que se caracteriza por un exceso de información que dificulta que las personas encuentren fuentes veraces y
fiables cuando las necesitan (organización mundial de la salud, 2020). tal ha sido la proliferación de bulos y
mentiras falsas durante la epidemia de coronavirus en nuestro país que el ministerio del interior tuvo que editar
con fecha 17 de marzo de 2020 un informe en el que se recogían más de 50 bulos y fakes sobre el tema
(centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado, 2020). en la misma línea, tanto a nivel
nacional como internacional numerosas organizaciones y medios verificadores de información (Fact-checkers)
han elaborado detallados listados de fakes y bulos difundidos desde que se inició la epidemia en china. así, a
fecha 8 de agosto de 2022 el verificador de hechos maldita.es había identificado casi  1300 mentiras, alertas
falsas y desinformaciones sobre el covid-19 (maldito Bulo, 2022). 

4. Factores psicológicos asociados a la elaboración y difusión de falsas
noticias

un intento de explicar, prevenir y combatir el auge y la difusión incontrolada de las fakes y bulos durante
la pandemia de covid-19 debe incluir necesariamente el análisis de los numerosos factores y variables
psicológicas implicadas tanto en su elaboración como en su difusión y propagación. en este sentido
abordaremos la influencia de aspectos como el efecto de ilusión de verdad, ciertos rasgos de personalidad de
quienes las inventan y difunden, la influencia de determinados sesgos cognitivos y emocionales, así como las
diversas motivaciones e intenciones que subyacen en la elaboración y propagación de las fakes.

4.1. Fake news e ilusión de verdad
tras las fakes y bulos subyace un mecanismo de acción puramente psicológico que se basa en difundir o

propagar repetidamente una información falsa con el objetivo de que la audiencia termine considerándola
como verdadera (Pennycook, cannon & rand, 2018).  este fenómeno, conocido como efecto ilusión de
verdad o de verdad ilusoria (illusory truth effect), fue descrito por primera vez por Hasher, goldstein y toppino
en 1977. estos autores llevaron a cabo una serie de experimentos en los que se solicitó a los participantes que
leyeran sesenta enunciados cada dos semanas y que los calificaran según su aparente veracidad. una parte de
estos enunciados (algunos de ellos verdaderos y otros falsos) se presentó en más de una ocasión a lo largo de
diferentes sesiones. los resultados mostraron que los participantes tendían  a calificar como verdaderos
aquellos enunciados que ya habían oído previamente en repetidas ocasiones, independientemente de su
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veracidad real. Por tanto, el efecto de verdad ilusoria puede llevarnos a creer que determinada información
falsa es verdadera después de haber sido expuesto repetidamente a ella (Hasher, goldstein & toppino, 1977).

el efecto de ilusión de verdad se relaciona con el denominado principio de familiaridad o efecto de mera
exposición, según el cual la exposición repetida de un sujeto a un estímulo aumenta la actitud positiva que tiene
hacia él (Zajonc, 1968). en el efecto de ilusión de verdad, la familiaridad de la información o del mensaje
proviene de su continua repetición. de esta manera, cuando nos exponemos en repetidas ocasiones a
determinada información ésta se convierte en familiar para nosotros (Begg, anas & Farinacci, 1992), lo que
nos permite procesarla con mayor facilidad, aumentando así nuestra percepción sobre su grado de  veracidad
(jacoby & dallas, 1981). 

un aspecto a tener especialmente en cuenta en la lucha contra las fakes es que el sesgo de ilusión de
verdad se produce independientemente del grado de credibilidad de la fuente (dechêne, stahl, Hansen &
Wänke, 2010). Por lo general, cuanta mayor credibilidad otorguemos a una persona, mayor será la percepción
de veracidad que tengamos de la información que nos transmite. sin embargo, en determinadas condiciones
tendemos a otorgar veracidad a la información que nos llega repetidamente aunque la fuente de la que procede
nos parezca poco fiable (Begg, anas & Farinacci, 1992) o incluso falsa (Fazio, Brashier, Payne & marsh, 2015).
esta es la esencia de las fake news y de las noticias inventadas que se difunden intencionalmente a sabiendas
de que no son ciertas (Pennycook, cannon & rand, 2018). Por otra parte, la ilusión de verdad puede darse
tanto a nivel macrosocial como en el ámbito grupal, e incluso de forma introspectiva. de este modo, cuando
en las discusiones grupales escuchamos varias veces la misma opinión o argumento, tendemos a asimilarlo
pensando que es representativo de todo el grupo, aunque en realidad no lo sea. igualmente, si nos repetimos
una idea continuamente a nosotros mismos, terminaremos interiorizándola y aceptándola como verdadera en
nuestra conciencia (ozubko & Fugelsang, 2011). otro aspecto a considerar es que el sesgo de verdad ilusoria
aumenta cuando la información que se transmite repetidamente es ambigua y resulta difícil distinguir a primera
vista si es verdadera o falsa (dechêne et al., 2010) y cuando se relaciona con un tema sobre el que creemos
tener conocimiento (arkes, Hackett & Boehm, 1989). 

uno de los ámbitos en los que se ha utilizado tradicionalmente el efecto de verdad ilusoria ha sido el de la
política, con el objetivo de influenciar o manipular a la opinión pública. de este modo, fue durante la campaña
electoral para la presidencia de los estados unidos de 2016 cuando se produjo el auge y popularización de las
fakes news (Bakir & mcstay, 2018; gelfert, 2018). durante el duelo electoral entre el candidato republicano
donald trump y la candidata demócrata Hillary clinton, la difusión masiva de mentiras y falsas noticias se
convirtió en una potente arma de propaganda (journell, 2017). en este sentido, fue donald trump quien
institucionalizó el empleo de las fakes para manipular a la opinión pública y desacreditar al Partido demócrata,
repitiendo continuamente noticias falsas como que Barak obama no había nacido en los estados unidos, por
lo que su mandato presidencial era ilegal, que las tasas de desempleo de los estados unidos oscilaban entre
un 18 y un 20%, o que era el país con los impuestos más elevados del mundo (Pereda, 2016). 

4.2. variables psicológicas y rasgos de personalidad
determinados rasgos y variables de personalidad favorecen la elaboración y difusión de noticias falsas

(iFeel, 2020). en primer lugar citamos el exceso de confianza, que nos predispone a otorgar credibilidad a la
información que recibimos sin detenernos en cuestionar su veracidad. en sentido contrario y entendida como
rasgo de personalidad, la suspicacia o desconfianza es un factor que protege de fakes y bulos, ya que nos
impulsa a evaluar y contrastar la veracidad de las noticias antes de darlas por buenas y difundirlas1.

la impulsividad es otro rasgo que parece asociado a la difusión de fakes y bulos que provoca a menudo
que se compartan noticias en redes sociales de manera automática e irreflexiva, sin detenerse a pensar o
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reflexionar sobre su veracidad. a este respecto y como apuntan Bakir y mcstay (2018), las escasas restricciones
legales existentes y el anonimato que proporcionan las plataformas digitales y redes sociales favorecen la
desinhibición de sus usuarios, lo que les lleva a elaborar, publicar y propagar contenidos que normalmente no
hubieran publicado; un fenómeno conocido como efecto de desinhibición en línea (online disinhibition effect)
(suler, 2016). igualmente debemos tener en cuenta la reactividad emocional, sobre todo en aquellas
situaciones de crisis e incertidumbre que generan estrés psicológico. en estas situaciones, la alta reactividad
emocional puede provocar un mayor estado de alerta, una mayor necesidad de estar informado y una mayor
susceptibilidad a aceptar información ambigua. 

tampoco podemos obviar la influencia que tiene en la elaboración y difusión de fakes y bulos de lo que en
Psicología se ha denominado autopromoción (self-promotion) (apuke & omar, 2020), entendido como la
tendencia deliberada a presentarse como muy competente ante otras personas (islam, mäntymäki & Benbasat,
2019; islam, laato, talukder & sutinen, 2020). la autopromoción está estrechamente relacionada con la
búsqueda de status (thompson, Wang & daya, 2019), de modo que aquellas personas que buscan
autopromocionarse a sí mismos son muy propensos a buscar más “likes”, “shares” y “retweets” en sus
publicaciones, por lo que a menudo comparten información falsa (apuke & omar, 2020).

la elaboración y difusión de noticias falsas denota la presencia de cierto componente asocial, y ello por
varias razones. en primer lugar y como hemos señalado anteriormente, porque las fakes y los bulos son creados
y difundidos intencionalmente con la finalidad de causar algún tipo de perjuicio a un tercero. además, en
situaciones de crisis, la elaboración y difusión de noticias falsas persigue en cierta medida desestabilizar el statu
quo, con las consecuencias negativas que ello puede acarrear. Por último, la falta de remordimiento ante las
consecuencias de sus actos que presentan determinadas personas que crean y propagan intencionadamente
este tipo de noticias con ánimo ofensivo es otra característica definitoria de este componente antisocial.

según las investigaciones realizadas recientemente al respecto, otras variables psicológicas que aumentan
la probabilidad de compartir información falsa son un nivel educativo bajo (melki, tamim, Hadid, makki, el
amine & Hitti, 2021), una actitud poco crítica hacia el propio comportamiento en las redes sociales (ustrov,
2021) y cierto componente histriónico, caracterizado por un fuerte afán de protagonismo o deseo de llamar la
atención (apuke & omar, 2020).

4.3. aspectos emocionales
las crisis constituyen experiencias cargadas de emotividad para quienes las viven y/o sufren (van der meer,

toni & verhoeven, 2014). desde este punto de vista, las emociones juegan un papel fundamental en la
activación de determinados procesos mentales en situaciones de crisis (losada, 2018), incluyendo la
interpretación de la información y la forma de comportarse ante estas situaciones (Kim & cameron, 2011). 

ciertos aspectos emocionales desempeñan un papel fundamental en la elaboración y difusión de noticias
falsas en situaciones de crisis, conflicto e incertidumbre. entre ellos podemos señalar el nivel de implicación de
las personas con su contenido y el grado de indignación que provocan, de modo que cuanto más implicado
emocionalmente se sienta el sujeto con el contenido de la fake news y mayor indignación le suscite, en mayor
medida tenderá a difundirla sin detenerse a comprobar su veracidad (gutiérrez, 2018). otro elemento que
provoca una movilización emocional y que lleva a propagar con mayor facilidad las noticias falsas es su
originalidad y novedad (vosoughi, roy & aral, 2018). 

un factor emocional fundamental a tener en cuenta es la necesidad que sentimos los humanos de estar
informados, sobre todo en situaciones de alta incertidumbre (masip, aran-ramspott, ruiz-caballero, suau,
almenar & Puertas-graell, 2020). montesi (2020) acude a la perspectiva evolucionista de spink y cole (2004)
para explicar el auge de las fakes durante la pandemia de covid-19. según estos autores, la búsqueda de
información constituye un comportamiento instintivo que permite al ser humano adaptarse al medio ambiente
y sobrevivir en él. desde esta perspectiva, la gran incertidumbre y la fuerte carga emocional relacionada con
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la crisis sanitaria, económica y social que acompaña a la pandemia de covid-19, produce una necesidad
acentuada de información como estrategia para adaptarse y comportarse adecuadamente ante una situación
insólita e inesperada (montesi, 2020). la búsqueda de información se convierte entonces en una forma de
reducir el malestar y la incertidumbre que este tipo de situaciones nos provoca. en este contexto, tendemos a
buscar información veraz, fiable y avalada por expertos, generalmente profesionales de la salud y autoridades
sanitarias. sin embargo, en el ámbito de la salud y la enfermedad la información proveniente de expertos se
suele complementar con lo que se denomina “conocimiento experiencial”, que deriva de la experiencia propia
y de la de otras personas en situaciones similares (montesi, 2019). el conocimiento experiencial resulta
especialmente valioso para afrontar situaciones de incertidumbre, incluso más que el conocimiento proveniente
de expertos. en el contexto de gran emotividad e incertidumbre surgido alrededor de la pandemia de covid-
19 se produce una acuciante necesidad de obtener información, no solo científica y procedente de los medios
de comunicación, sino también de tipo experiencial (montesi, 2020). en esta coyuntura, el conocimiento
experimental se nutre a menudo de bulos y noticias falsas. 

un factor emocional fundamental en situaciones de crisis como la pandemia de covid-19 es el miedo,
debido a su alta capacidad de transmisión (contagio social) (lorenzo-Penalva, 2020). numerosas fakes y bulos
difundidos durante la pandemia se han nutrido de los miedos y temores, conscientes e inconscientes, de la
población, focalizándose en aspectos como el origen del virus, elaborado supuestamente en laboratorios con
el objetivo de reducir la población mundial; el temor a nuevos rebrotes y a nuevas variantes del virus;  y la
amenaza que la pandemia puede suponer para la satisfacción de ciertas necesidades básicas humanas, como
son la seguridad y la alimentación. a este respecto podemos citar los bulos sobre supuestos delincuentes que
roban en domicilios haciéndose pasar por personal sanitario, o los relacionados con el temor al
desabastecimiento de productos de primera necesidad en supermercados (maldito Bulo, 2022).

4.4. sesgos cognitivos
no podemos obviar la influencia de ciertos sesgos psicológicos y cognitivos en la elaboración y propagación

de las noticias falsas. los sesgos cognitivos son interpretaciones erróneas de la información que se elaboran
sistemáticamente y que afectan a nuestra capacidad de percibir el mundo que nos rodea, elaborar nuestros
pensamientos y juicios, tomar decisiones y actuar en consecuencia. en la elaboración y difusión de fakes news
desempeñan un importante papel varios tipos de sesgos cognitivos (sanz & carro, 2019), entre los que
podemos señalar el sesgo de creencia personal, el sesgo ideológico, el sesgo de confirmación  y el efecto
arrastre o de “vagón de cola”. 

detrás de la elaboración de determinadas fakes y bulos se esconden frecuentemente intereses personales.
la propia ideología política condiciona nuestro comportamiento ante la información que recibimos, de modo
que estamos predispuestos a aceptar aquellas noticias falsas congruentes con nuestra ideología e intereses, y a
ignorar aquellas otras que no lo son. este proceso de selección y rechazo de información constituye la esencia
del denominado sesgo de confirmación, o tendencia a buscar, favorecer, interpretar y recordar la información
que confirma las propias creencias, ideas o hipótesis, ignorando o minusvalorando aquella otra información
disconfirmatoria (Plous, 1993). ello nos lleva a conceder mayor veracidad a aquellos datos y noticias que
encajan con nuestras ideas y prejuicios, aunque sean falsas, como modo de reducir la disonancia cognitiva que
nos genera el aluvión de información contradictoria al que nos enfrentamos (aparici, garcía-marín & rincón-
manzano, 2019). este sesgo se ha hecho patente en un asunto tan politizado como ha sido el de la gestión de
las autoridades (gobierno y comunidades autónomas) durante la pandemia de covid-19 (salaverría et al.,
2020).

otro sesgo cognitivo que influye en la difusión de bulos y noticias falsas, fundamentalmente en redes
sociales, es el conocido como efecto arrastre o de “vagón de cola” (bandwagon), o tendencia a asumir ciertas
creencias y comportamientos por el simple hecho de que un número significativo de personas también lo hace.
así, en redes sociales, aquellas publicaciones que, aun siendo falsas o erróneas, reciben muchos comentarios
y likes o “me gusta”, o son compartidas por numerosos usuarios, reciben mayor atención por parte de la
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audiencia y son más compartidas y difundidas (thorson, 2008). este efecto se relaciona con otro mecanismo
psicológico implicado en la difusión de falsas noticias en redes sociales, como es el refuerzo o consecuencias
que se obtienen al realizar determinadas conductas. a este respecto, señalamos el afán actual de muchos
internautas y usuarios de redes sociales por aumentar el número de sus seguidores y obtener el refuerzo
positivo que supone que los demás compartan uno de sus mensajes o le proporcionen un like o “me gusta”.
Paralelamente a este proceso de refuerzo positivo se encuentra la ausencia de castigo o consecuencias
negativas que suele acompañar a la difusión de información falsa. como advierte garcía morales (2020), en
el escenario actual de politización y polarización, mentir o propagar intencionalmente información falsa carece
del rechazo ético, social o político que debiera, lo que explica por qué representantes políticos e institucionales
difunden información falsa sin pudor. esta circunstancia se ve agravada por la falta de conocimiento que
poseen muchos usuarios de las redes sociales en materia jurídica, política, informativa o social y que incide
también en la asignación de credibilidad a la información que les llega (iFeel, 2020). 

4.5. motivación e intencionalidad
Fakes y bulos se crean y difunden siempre con el fin de obtener un determinado objetivo o beneficio. en

situaciones de crisis e incertidumbre como la actual pandemia de covid-19 a menudo las fakes buscan
asustar, confundir y alimentar la división y polarización entre la población (montesi, 2020). desde una
perspectiva social, un análisis cualitativo de las numerosas fakes y bulos difundidos en nuestro país durante la
pandemia de covid-19 e identificados por el verificador de bulos de maldita.es nos permite identificar varios
motivos e intenciones que parecen esconderse tras su elaboración y propagación: crear alarma, generar
confusión, motivación política e intencionalidad delictiva (maldito Bulo, 2022). 

a) crear alarma es una de las principales motivaciones que subyace tras la mayoría de las fake news y bulos
sobre el covid-19. ello se ha reflejado, por ejemplo, en noticias que han difundido información falsa
sobre el contagio y fallecimiento de famosos, personalidades y autoridades, como el papa Francisco o
buena parte de los miembros de la Familia real y del gobierno. esta intención de generar alarma se
encuentra también detrás de numerosos bulos relacionados con la supuesta aplicación por parte del
gobierno de medidas para combatir la pandemia. 
b) en situaciones de gran incertidumbre, como es la del covid-19, numerosas fake news y bulos parecen
destinados a generar confusión. es el caso de aquellas informaciones falsas referidas a aspectos clínicos y
médicos de la epidemia, como el contagio, la prevención o tratamiento de la enfermedad. la confusión que
inducen estas noticias falsas aumenta ante la ausencia de información veraz y contrastada, y en la medida
que algunas de ellas provienen de supuestos profesionales o expertos en la materia. 
c) Particularmente repetidos han sido los bulos sobre medidas a adoptar para prevenir el contagio del
covid y tratar la enfermedad. entre las falsedades difundidas sobre estas medidas están las de practicar
sexo al menos cada dos días, consumir cocaína, untarse la piel con aceite de sésamo, enjuagarse la garganta
con agua caliente y sal o vinagre, o lavarse las manos con orina infantil. sobre la mascarilla como medida
de prevención se han publicado varias informaciones falsas sobre los posibles efectos adversos de su uso,
incluyendo el cáncer. también han sido numerosas las noticias falsas sobre el tratamiento de la epidemia
con supuestas curas y remedios como beber agua caliente, tomar clorito de sodio, limón y bicarbonato,
comer plátanos o exponerse a la luz de lámparas ultravioleta. Finalmente, un caso llamativo de los fakes
que buscan crear confusión es el de aquellas que dan pábulo a creencias y teorías irracionales y
conspiranoicas, como que el coronavirus ha sido creado intencionadamente como arma biológica para
reducir la población mundial y ha sido activado por la tecnología 5g (maldito Bulo, 2022).
d) motivación política. como señalan salaverría et al. (2020), la desinformación sobre la pandemia de
covid-19 en nuestro país se encuentra fuertemente politizada. no es de extrañar por tanto que buena
parte de las fakes y bulos propagados sobre el tema posea una clara motivación e intención política.
Podemos nombrar en esta línea a aquellas falsas noticias que tratan de desprestigiar tanto a la clase política
en general como a determinados partidos políticos en particular. 
la intención política o politización se ha manifestado también en la difusión de falsa información sobre la
gestión que ha hecho el gobierno de la crisis del covid-19, acusándole por ejemplo de requisar material
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sanitario destinado a comunidades autónomas o de querer  implantar una app que “geolocaliza” y controla
la cuarentena de los españoles. estas falsas noticias persiguen confundir y polarizar a la opinión pública,
buscando beneficio a favor de determinados intereses políticos.
e) intención delictiva. durante la pandemia de covid-19 en nuestro país se han difundido numerosos
bulos de contenido e intención delictiva, cuya principal finalidad es estafar económicamente a sus posibles
lectores. estos bulos utilizan generalmente la técnica del phishing e incluyen enlaces a páginas en las que
el usuario debe proporcionar sus datos personales. Básicamente se dividen en dos tipos: los que informan
del reparto gratuito de supuestos bonos y ayudas para la adquisición de alimentos y medicamentos por parte
de organismos oficiales e instituciones públicas y privadas; y los que anuncian sorteos, ofertas y vales de
descuento de conocidas marcas comerciales durante el confinamiento o una vez finalizado éste. 

otras motivaciones de tipo personal que parecen estar relacionadas con la elaboración y difusión de
noticias falsas son el altruismo, entendido en este contexto como el acto de compartir información sin esperar
nada a cambio; el entretenimiento o deseo de obtener diversión y placer; y la motivación socializadora o deseo
de compartir información para mantener y ampliar sus relaciones sociales (apuke & omar, 2020).

5. conclusiones
las noticias falsas se multiplican en situaciones de conflicto, crisis e incertidumbre, en los que el ciudadano

necesita estar informado para poder adaptarse adecuadamente. acontecimientos sociohistóricos como la
campaña electoral de los estados unidos de 2016, el referéndum sobre el brexit en el reino unido  o la actual
pandemia de covid-19 son claros ejemplos de la importancia que adquiere en determinados momentos la
proliferación desmedida e incontrolada de falsas noticias, fundamentalmente en plataformas on line y redes
sociales. las fake news desinforman, polarizan a la sociedad, confunden y alarman a los ciudadanos,
impidiéndoles comportarse de manera adecuada y poniendo incluso en peligro su salud. 

las fakes constituyen un fenómeno esencialmente comunicativo humano, de manera que muchos de los
factores implicados en la elaboración y difusión de bulos y falsas noticias poseen un fuerte contenido
psicológico y emocional. las fakes se basan en la acción del efecto de ilusión de verdad, que consiste en creer
que determinada información que recibimos es verdadera por el simple hecho de haber sido expuesto
repetidamente a ella y resultarnos familiar. de la misma forma, en situaciones de conflicto y crisis como es la
actual pandemia de covid-19 se activan una serie de mecanismos psicológicos y emocionales que movilizan
al ser humano a la búsqueda de información como medio de reducir la incertidumbre y facilitar su adaptación.
esta búsqueda de información se nutre tanto de conocimiento experto, contrastado y fiable, como de
conocimiento experiencial, vivencial y subjetivo, en el que a menudo lo emocional prima sobre la verdad. en
este contexto, el ciudadano trata de obtener información inmediata acudiendo a las redes sociales y
alimentándose a menudo de falsas noticias y rumores que reciben y difunden sin pararse a reflexionar sobre
su veracidad. Por tanto, tanto la comprensión global del fenómeno de las fakes como la adopción de medidas
para prevenirlas y combatirlas requieren del análisis y la consideración de los aspectos psicológicos que
intervienen en su elaboración y difusión, incluyendo determinadas variables de personalidad, sesgos, aspectos
emocionales, motivaciones e intenciones. ello permitirá reforzar la lucha contra la desinformación, fakes y
bulos, más allá del ámbito judicial, social, político, extendiéndola al dominio de lo cognitivo.
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aBstract. dabiq is an example of how jihadism has used magazines as a tool for propaganda.
one of its goals was to legitimize the daesh and images haven been an important tool towards
achieving this goal. the present paper aims to quantitatively assess the importance of the
photographic image in the narrative generated by dabiq. the use of color, image size, position within
the page, use by sections and use according to information genres will be analyzed. results suggest
that images are more important in dabiq than in prior jihadist publications. the image of daesh it
portrays is modern and solid, supporting the idea of a consolidated state.

resumen. dabiq es un ejemplo de cómo el yihadismo ha usado las revistas como herramientas
para la propaganda. uno de sus objetivos era legitimar al daesh, y las imágenes han sido un factor
fundamental para lograrlo. la presente investigación trata de mostrar cuantitativamente la
importancia de la imagen fotográfica en la narrativa generada por dabiq. el uso del color, el tamaño
de la imagen, la posición o las secciones y géneros serán analizadas, para demostrar que dabiq es
cualitativamente una revista más cuidada que otras publicaciones yihadistas, dando una idea
moderna y sólida, que ayudó a consolidar el proyecto estatal del daesh.
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1. introduction: What is dabiq?
dabiq is a small but important town in northern syria, located next to the turkish border. it belongs to the

aleppo governorate, the most populated in the country, and is in the district of azaz, which totals a quarter
of a million residents. However, dabiq as such barely had 3,000 inhabitants before the war. Why has a
poverty-stricken village given its name to the magazine of a regime that has terrorized the world? in muslim
eschatology, dabiq is where the battle of the end of times will take place between the infidels and the chosen.
according to the islamic apocalypse, it will be the place of the complete and utter defeat of the crusaders.
that is why the islamic state, the daesh, took its name for its online magazine. From august 2014 to october
2016 the city was in their hands, and when it fell and its symbolism was lost, the islamic caliphate decided to
change the magazine’s name. 

jihadism has consistently paid attention to magazines as a tool for propaganda. studies have been made of
many prior examples (ceballos-Becerril et al., 2019), such as al-shamika, edited by al-Fajr media center and
belonging to al Qaeda, or the previous al-Khansa (usher, 2004), published in 2004 by the Women's media
Bureau in the arabian Peninsula, a cover for the jihadist publisher sawt al-jihad (the voice of jihad) and
directed by abdelazid al-muqin. Both magazines were aimed at salafist women, a good example of audience
segmentation, which can give an idea of how comprehensive jihadist propaganda strategies are.

the direct example taken by daesh to develop dabiq magazine was inspire. in fact, this magazine was the
first attempt at jihadist expansion in english. it was led by anuar al-awlaki, a yemeni cleric and member of
al Qaeda (apuzzo & goldman, 2010). Beginning in 2010, with a frequency ranging from half a year to two
months, it was published with a decidedly propagandistic intent. on the one hand, it was aimed at a captive
audience, educated and instructed in islamism, which did not need to be radicalized because it was already
convinced (aguilar Franco, 2018). on the other hand, it instructed radicalized second or third generation
young muslims living in the West in jihadist salafism, as islamist propaganda had been doing before this
magazine (sageman, 2008). surprisingly, dabiq uses english because that made its contents accessible to
whoever was interested, this being an innovation in the field of jihadism. up until them, language was a barrier
for intelligence services and scholars interested in these media.

dabiq makes its content accessible for the muslim diaspora but presents a great deal of differences. Firstly,
the organization behind the magazine is not al Qaeda but the caliphate. therefore, it is not interested in
training lone wolves in autonomous terrorism techniques (open source jihad) in order to maintain a delocalized
terrorist organizations, as advocated by al Qaeda. in this case, the priority is legitimizing the daesh caliphate.
content is thus more thought-provoking, but equally inflammatory. the editing is very professional - at least
when compared to inspire - and great care is shown in the layout, graphics, photography and overall design.
For obvious reasons, its distribution began in secret through the deep Web, but its popularity soon brought it
to the public domain. today it can be retrieved through scientific repositories, such as the clarion Project. the
magazine had several headings in different languages: dar al islam in French, with ten issues, Konstantiniyye
in turkish or istok in russian. 

the daesh's strategy has varied significantly over the years, shifting from insurgency and guerrilla warfare
to territorial conquest and defense, exporting combatants and training terrorists in sleeper cells (Ballesteros
martín, 2017). daesh has outgrown al Qaeda, because although it also uses all the tools at its disposal, both
information and propaganda and traditional kinetic military power, in Berardinelli's words:  

daesh  created a modern blueprint  for how an  insurgency can emerge  as  a  regional power. that a
previously  amorphous  group could establish  a  proto-state,  giving  form and physical substance to an
ideology stoked through decades of strife in the levant, is a testament to success (Berardinelli, 2019).

the different strategies used by daesh relate to different communication and propaganda goals, both to
“espouse its divisive  and  apocalyptic narrative; to recruit combatants and inhabitants for  isis inside and
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outside of the ‘state’; and for military and strategic reasons” (oosterverl et al., 2017). in the words of these
same authors, 

the principal means by which isis has managed to gain local support is by playing into the fears of the
local sunni population. in fact, “many sunnis preferred isis rule to accommodation with the chauvinist shia
state-building project that (...) has systematically excluded sunnis (oosterverld et al., 2017: 13).

dabiq magazine supported these policy shifts and adapted to the changing objectives. When the offensive
against akhtarin began on september 28, 2016, daesh felt that the symbolic value of dabiq was at stake, given
that the town of the same name was at risk of being lost during the attack. that was when magazine was re-
established with a new name, rumiya, while editions in most languages were closed down. this new
magazine was shorter and more concise. its topics focused once again in justifying the caliphate and the need
to keep the fight alive (table 1).

2. materials and methods     
the analysis of international jihadist media is somewhat frequent given the importance of the

phenomenon. However, systematic analysis of their graphic information is not as usual, as noted by Watkin
and looney (2019) in one of the few studies of this kind, focused on children's imagery in jihadist digital
magazines. 

it is well known that images are an attention trigger in informative media and attract the eye, making them
stand out from articles or information without graphic media attached to them. roland Barthes considered press
photography to be, other than both a product and a tool, an object with its own structural autonomy (Barthes,
1986: 12). However, according to susan sontag (sontag, 2006: 152), they establish a syntax that can give new
meaning to the context of a photographed image in a game where both the photographer and the reader take
part. Panofsky (1972: 24), on the other hand, notes that there are three levels of interpretation of a photograph
as a document: pre-iconographic, iconographic, and iconic. this study will follow these guidelines. Based on
Panofsky's interpretation, in the first section we will perform a formal analysis - fundamentally quantitative -. in
the second section we will question the reasons behind the inclusion of these photographs and will try to
categorize them - qualitative study. Finally, we will interpret their symbolic meaning within their context in
dabiq. the research hypothesis is, therefore, to quantitatively assess the journalistic and visual importance of
the photographic image in the narrative generated by dabiq.

the ultimate goal of this study is not only to undertake a quantitative and qualitative study of graphic
information. dabiq is assumed to be carefully edited, which is verifiable as soon as the magazine is opened. it
is much more striking than its predecessors in the jihadist world since it uses technical resources captured in
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mosul, one of the hubs of the iraqi media industry, after it was taken in june of 2014. We will also try to
answer questions regarding photographic quality, if its usage is consistent with the layout, if there are two roles
- propaganda and information - with equal prominence or if one prevails over the other, and which are the
main themes of the magazine and, therefore, what is the public ideology of daesh. 

the worksheet used for the analysis of graphic material (understanding it just as “photographs”) is based
on a series of formal items (use of color, image size, position within the page, sections) and others related to
content analysis, such as the use of captions, signature, section title, information or story where the image
appears, its relevance (as a unique image or as stock photography), and the journalistic genre (article, editorial,
opinion piece, feature story or others). a number of common ways to use images are not found in dabiq, such
as advertisements, infographics, still photographs taken while shooting videos or back cover images. each of
these deficiencies has its explanation: the magazine does not include advertising, although it uses similar
misleading elements in what can be called "pseudo-advertising"; it does not make use of computer graphics
perhaps because an excess of transparency would not be appropriate in an ideological publication, or because
perhaps it is a specialized format. the fact is that there are no maps or detailed contents based on photography
mixed with text.

the use of color is limited to a classification into either black and white or color. For the division into
columns, a four-column division was proposed as it is one of the most common designs used due to its
flexibility. Pictures could be placed in six different positions within a page: 1 and 2 in the upper third, 3 and 4
in the middle third, and 5 and 6 in the lower third. odd numbers belong to the left half to page and even
number to the right side.

samples were identified by a compound code comprised of the magazine's initials followed by the volume
number, page number and a letter if there were several pictures. letters were assigned starting from the upper
left section and continuing clockwise.

thus, photograph d101a would be the first dabiq picture studied as it would belong to the upper left
section of volume 1, page 1. image d568c would belong to volume 5, page 68, third picture clockwise.

the work sample has been obtained by the method of information saturation. this method has been
previously applied in qualitative-quantitative research on content analysis (Wimmer & dominick, 1991). this
method of sample definition implies that as long as relevant and significantly different results continue to
appear, the analysis will continue to be applied. this will be done until results become redundant. the use of
this methods means that the sample size will be substantially larger than what is required for statistical
significance, making it more representative while never reaching the same size as the full population. this
simplifies the analysis process when it aspires, such as in this case, to be a comprehensive study.

on the other hand, to know the limits of statistical significance, the confidence interval needs to be
calculated, which depends on the significance level and the universe studied. For large values, as is the case
of the present study, a normal approximation to the binomial distribution can be used (martín martín, 2001:
60) which leads to approximate confidence intervals (ardanuy albajar and tejedor, 2001: 38). statistical
significance in this study can be measured at 95%, the usual value in social sciences (Berganza conde and ruiz
san román, 2005: 137), which allows a calculation of x2 for the confirmation of statistical significance. 

in the case of x2, o are the observed frequencies, while e are the expected frequencies. degrees of freedom
are found by subtracting 1 to the total values of those categories studied (Wimmer & dominick, 1991: 253).
this way it will be possible to find an x2 value for each category studied, which with a 95% reliability indicates
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its statistical significance.

the sample was finally established at 10 issues which contained 716 images belonging to issues 1, 2, 3, 6,
7, 8, 10, 11, 12 and 13, following the distribution shown in figure 1. the samples was randomly obtained. a
list of precedence was generated to analyze the samples in order until the required information saturation levels
for content analysis were obtained (Wimmer & dominick, 1991: 78). issues 4, 5, 9, 14 and 15 were not
analyzed. it should be noted that the average amount of photographs per issue is 71.6 photos per issue; thus,
716 out of a total of almost one thousand photographs have been analyzed (Figure 1).

relevant results are described in two sections: quantitative and qualitative. in them the use of color, image
size, position within the page, information content and usage depending on section within the magazine will
be studied. in the qualitative section a thematic categorization is suggested and is demonstrated by applying it
to a random issue of the magazine.  

3. results

3.1. Quantitative variables

use of color 

96% of images were published in color and only 4% in black and white. it is noteworthy that, given the
magazine is distributed on-line and has, because of this, none of the budget limitations usually considered when
publishing on paper, there were no monetary obstacles towards publishing in full color. a minimal number of
images are published in black and white, duotone or sepia. these are artistic choices and unconditioned by
technical reasons (Figure 2, 3 and 4).

c
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Figure 1. issues studied and number of photographs. source: self-made.

Figure 2. use of color in dabiq. source: self-made.
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size and position within the page (Figure 4)

the size and position within the page refer to the importance given to the photograph itself. there are only
seven cases of double-page images, almost all of them in the first issue (d0110, d0140, d0141, d1306). this
could indicate a willingness to grant great relevance to graphic elements in this new publication. almost half
of the images (42%) span the total width of a page, four columns, which reinforces the same idea. 

on the other hand, the rest of the photographs used display a conservative layout. the other half of the
photographs (52%) occupy two columns, half the width of the page. only a small percentage of the images are
used in more complex ways, such as a single column (4%) or three columns (barely 1%) (Figure 5).

By combining columns and the division into thirds of a page we can study the size and position of images
(figure 6). if the traditional distinction between even and odd pages is not considered, given the particularities
of digital distribution, this is the resulting layout where we can clearly appreciate how the upper right size of
the page is dominant, followed by the upper left and lower right. as a second tier, we find the middle right and
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Figure 3. From left to right, image 1, d729; image 2, d910; both in a black and duotone color. image 3, d1205; image 4, d906a; in
black and white. source: dabiq.

Figure 4. Photograph distribution by columns (percentage). source: self-made.

Figure 5. distribution of photographs by columns (absolute values). source: self-made.
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lower left areas. the less used is the lower left side of the page. 

the reason behind this preference is likely to be related to its display on a browser and also to arabic
reading, which runs from right to left and from top to bottom. although the magazine is written in english, it
is necessary to consider that its production team (mainly al Hayat) was made up of syrian and iraqi journalists,
layout artists, designers and muslims in general. the english texts were tailored to a muslim magazine. this
can be seen by the predominant use of photographs in the arabic language headline. in fact, all the values on
the right side are slightly higher than their left-side counterparts, although not in a statistically significant way.

if the magazine used two-page spreads, the distribution of images would follow the one shown in figure 7.
results endorse the idea of an arabic reading system, with less content in the center of the double spread.
However, the minimal occurrence of double spreads, as seen above, suggests that dabiq is conceived to be
read on digital devices, not printed.

Finally, figure 8 shows that there is a special tendency towards small photographs (one or two modules of
the six the page has been divided into for this analysis), while about 10% of photographs are full-page. as an
anecdote, it should be noted that there are no photographs occupying 5 modules, which is consistent with
conventional commercial design which are, in a sense, those that dabiq imitates.

informational content: stock photography 

the term stock photography refers to those image that can be used in different pieces of news  because
their content is not exclusive to the topic being discussed and they can be reused in other pieces. not having

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

8(
2)

, 2
02

3

rey-garcía, P.; rivas-nieto, P.; mcgowan, n. (2023). terror in pictures: dabiq, a graphic analysis. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE,
8(2), 21-35.

www.cisdejournal.com

Figure 6. spatial distribution of photographs on a page (absolute values and percentage). source: self-made.

Figure 7. spatial distribution of double page photographs (absolute values and percentage). source: self-made.

Figure 8: percentage of module usage in photographic layouts. source: self-made.
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pictures of the event, person or the story itself, and being forced to use stock images is detrimental to
information quality. these stock photographs are almost half of those in the magazine (figure 9), and are
indicative of dabiq's informative lassitude (a medium with a monthly and indeterminate periodicity cannot
necessarily have "the latest news"). they also suggest that we are not dealing with an informative tool, but with
propaganda. any self-respecting information channel tries to avoid using stock images because they diminish
the quality of its information (sánchez vigil, marcos recio and villegas tovar, 2007).

another interesting fact is that only 56.98% (408) of the photographs have captions. this is also detrimental
to information quality because photographs without textual information become a mere aesthetic ornament,
used for decorative purposes. the aphorism that states that an image is worth a thousand words does not hold
true in the world of information: without text, the image loses its distinctive character, and can be susceptible
to multiple interpretations. this makes their informative value meaningless and, thus, the picture becomes
superfluous. 

similarly, only 3 (0.42%) photographs state an author: ibn Battah (d0839), ayyūb as-sikhtiyānī (d0849)
and al-mukalla (d1206). Photographs signed by their authors are a standard in mainstream press and, in this
case, this standard is not met. together with the almost total lack of signed articles, it is one of dabiq's
shortcomings. one possible interpretation of this trait is the possible concealment of the author's identity.
However, this could also be achieved through the use of pseudonyms or even random false names, in the
interest of making their information seem trustworthy. the fact that it is not so indicates the little value that
dabiq gives to photography, treating it as illustration without informative value (even publishing them pixelated
with poor printing resolution!). this is in line with a propaganda magazine, as it should be kept in mind that
this is the kind of product we are facing. 

informative content: use according to informative genres

according to the classic theory of journalistic genres (Bernal and chillón, 1985; gomis, 1989; martínez
albertos, 1992; martínez vallvey, 1996; van dijk, 1990), photographs illustrate the four main genres: report,
information, article and column, in order of importance. a full list can be found in table 2. Photographs
included in the two main information genres, report and information, monopolize more than half of the
publication (58.8%). other two categories, articles and the columns, have a joint presence of only 20%. other
much less represented genres are also accompanied by images. admittedly, there are hardly any graphic essays,
where most of the information lies in the image, but this is in line with commercial publications of this kind. 

if this analysis is related to the previous one, the figures add up: half of the unique (non-stock) photographs
match the information genre percentages, which are the ones that usually make use of them. However, a more
detailed analysis finds further information. although percentages are similar (58.8% of photos in informative
genres and 54% of unique photos), their distribution is really not so even. there are resource photos in
information pieces and unique photos in articles and other op-ed genres.
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Figure 9. percentage of use of stock images and new images (unique link). source: self-made.



this underlines the journalistic categorization noted above, as the majority of photographs are used to
illustrating these formats. some categories could, in fact, be included within others. the chronicle or the short
report, as well as the photographic one, could be considered sub-genres of the report. the editorial could also
be considered a subgenre of opinion. the category “other” is mostly comprised of false advertising. must be
noted too, the poor use of the back cover: perhaps the online digital purpose of the publication let it down, not
as in a printed paper; in that case, that section uses to be an important one.

the data suggests that dabiq is a magazine in which reporting (238 reports, 14 short reports and 12
photographic reports) is dominant. this reinforces the idea that it's a corporate magazine. However, it is
possible to delve even further in this regard by studying the distribution of images according to the taxonomy
proposed by the titles of each section of the magazine itself, which is presented in the following section.

use according to the sections of the magazine

a magazine generally names its sections, regardless of the journalistic genre to which they belong,
according to its own criteria. thus, in dabiq there are sections that repeatedly appear issue after issue, and
others that seem more circumstantial, appearing in only one or two issues. in this analysis we have considered
as a section what the magazine indicates as such, although sometimes they seem to be the title of an article.
However, they all have different titles. 

reports and articles are dominant, with their sections titled as such (around 20% of each), while the
photographs that accompany pure information genres such as features or news do so in 8.6% and 6.8%. two
other opinion genres, foreword and interviews, have a percentage of 6% and 5.1%. the presence of others is
marginal, as these sections are not recurrent and shouldn't be considered as such. in fact, a quarter of the
articles cannot be included in sections as such as they appear alongside each other in what looks like an
institutional or propaganda publications, which is unsurprising given that this is the genre of the magazine. it is
not information, but propaganda. daesh and dabiq obey the classical terrorist logic of subordinating their
essence to advertising (Hoffman, 1999). in this fashion, the rules of the media are distorted, in an attempt to
present as information what is basically propaganda or advertising. no commercial magazine is allowed to
publish content without presenting it under a section, in order to provide the publication with unity and
continuity, so that the reader does not get lost. However, propaganda publications usually do allow themselves
such luxuries. in dabiq's case, almost a third of its photographs are attached to volatile sections, without
continuity through its issues, to sections that only appear in a single issue or are even left without a section
(table 3).
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table 2. Photographs according to journalistic genres. source: self-made.



3.2. Qualitative analysis
to complete the formal analysis, a series of thematic variables, recurrent in the issues studied, are noted.

a future statistical analysis will be needed to assert whether and to what extent this subject-based taxonomy is
present in all magazines, but there are some interesting features found throughout this study that are
summarized in table 4.

these variables were abundantly found throughout the research and their presence was measured within
a random issue of the magazine, which was number 7. the presence of each of them was sufficiently verified,
as presented below.

violent but not explicit images.

dabiq deals with violent subjects, and does so unambiguously. However, given the segmentation of its
target audience, which is muslim but Western, it uses the same journalistic constraints to which its target is
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table 3. Photographs according to sections of dabiq. source: self-made.

table 4. Photographic themes present in dabiq. source: self-made.



used to: violence is pixelated and subtle images are found. For that reason, and in a Western fashion they often
avoid blood, gore and explicit violence. some examples are the moment before an execution or the pixelation
of the victim of an attack. Pixelated examples did where not present in issue number 7, so the example shown
in figure 10-d703 belongs to another issue (Figure 10). 

explicitly violent images

explicit violence does appear in dabiq, including severed heads, killing by various methods or particularly
lurid executions. the presence of this type of photographs makes this magazine special, since this kind of
content is rarely found in the market. until now, this kind of images were shared privately, or at least, in
publications with a limited, underground, circulation. dabiq can be considered a pioneer in this sense, by trying
to spread them all over the world. it may seem a contradiction with the previous section, but the fact that non-
explicit images appear does not limit the inclusion of explicit ones. they can be understood to have a
motivational role, exemplifying and underscoring the risk of opposing their ethical model (Figure 11).      

staged beauty

dabiq is produced by media professionals. Photograph editing shows examples of high knowledge of
composition, technical parameters (such as depth of field) or lighting. these traits indicate both professional
good taste and technical expertise. as has been previously shown, the use made of these images is another
matter. as an example we can observe figure 12a, which belongs to issue number 7. in it we can observe a
composition where the prisoners are smaller than the terrorists. in figure 12b we find the use of a wide
aperture to create the out of focus effects. in figure 12c, the focus on a small detail and the image's low
saturation can be noted as they are common in many images in the magazine. 
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Figure 10. d703, d704 and d1228. source: dabiq.

Figure 11. d742a, d706b and 766. source: dabiq.

Figure 12. d730, d746 and d709. source: dabiq.



Pedagogy i: the good jihadist

dabiq provides the jihadist with argumentation and ideological reasoning. it gives guidance regarding who
is and who isn't a good extremist. Photographs are an essential tool for this. similarly, the enemy is clearly
pointed out, to distinguish him from the good muslim. enemies can be takfir (impure) as well as apostates or
bad muslims. Photographs hold a twofold role: they highlight the written word in some cases and, in others,
they identify people. they serve as a moral guide to know what a good jihadi should be (Figure 13).

Pedagogy ii: justifying violence  

Within its discourse and the context of the salafist doctrine, dabiq justifies violence. texts are again
essential to this aim, as images are insufficient. the magazine speaks of nato and Western countries and
calls their soldiers "crusaders", reinforcing the negative connotation of this term in the muslim world and
associating it to murderous and terrorist elements. it also depicts muslims as victims of those same soldiers or
even of attacks by muslim forces aligned with the enemy. traitors and spies can also be found (figure 14). they
are allowed to speak before being executed. this is when the spy acknowledges his guild and admits his
wrongdoing, which does not save him from the death penalty.

Pedagogy iii: punishing bad muslims

once the good muslim is clearly distinguished from the enemy, we are left with the final pedagogical
warning: what happens to those who are not the enemy, but do not behave like good muslims, from the salafist
point of view. that is to say, the rest of the muslims in the "grey area", who are considered apostates,
deviants... with all that this entails: condemnation and punishment. in the most radical interpretation of islam,
those who know of the true faith and reject it are worse than foreigners who don't know it. modern jihadism
does not require apostasy, simply being a non-salafist muslim is enough to be considered a deviant (Figure 15).
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Figure 13. d720, d738 and d752. source: dabiq.

Figure 14. d776, d778, d706 and d726. source: dabiq.

Figure 15. d701, d721 and d754. source: dabiq.



creation of state and military imagery

one of dabiq's goals is to be the voice of the caliphate, and this requires the recreation of state structures.
the graphic part of the magazine is devoted to this, portraying perfectly uniformed soldiers as part of trained
military units and not like a disorderly rabble. it also does so through the portrayal of acts of war accompanied
by important-sounding names or which refer to specific actions as if they were real military operations:
"operation istishaddi", "operation madrid", "operation london". this gives the impression of the existence of a
control apparatus instead of them being unconnected acts of violence (Figure 16).

reusing images from videos

synergies between the different propaganda departments of the daesh are very common. the importance
of the videos produced by al Furqan or its subsidiaries is well known. the daesh's magazines, led by dabiq,
unashamedly extract high-impact frames, despite their low quality. some or their most representative videos
can be recognized in these images. sometimes these videos are "advertised" through previews of key scenes,
in the style of film advertising (Figure 17).

4. discussion and conclusions
after the quantitative study of the photographs in dabiq magazine and a qualitative thematic assessment, a

series of conclusions regarding the importance and quality of its photographs are reached. the first should refer
to the initial hypothesis: 

(1) the importance of photography in dabiq, far superior to that in previous jihadist magazines, with
professional editing and remarkable aesthetic taste, is confirmed. it is mainly used in reports and news
pieces, without disregarding its usage in other formats such as interviews or editorials. it is worth noting
the use of photography as the main subject of several formats (“Photo report”, "selected images", "History"
section and other similar ones).
(2) despite the number of photographs used and their color, there is no variety in their size and layout to
help create an attractive and dynamic design. there is a tendency towards simple compositions, which in
turn favors a balanced and sober layout. it is a low risk but effective type of design, especially when trying
to give an image of solidity and strength, something that the daesh seem to pursue and try to convey to the
future inhabitants of the caliphate, or to their would-be martyrs.
(3) these strategies help dabiq present a solid and modern image, far from guerrilla pamphlets published
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Figure 16. d723, d757 and d758a. source: dabiq.

Figure 17. d733, d783 and d767. source: dabiq.



by rudimentary means. daesh intents to build a state and it must look strong and capable.
(4) attempts are made to make the magazine informative as a whole, but the authors believe this is
incorrectly done. the frequency of its issues (irregular) makes it impossible to communicate news and slow
news pieces only use stock images, of little value. it cannot, therefore, be considered constant and reliable
(last minute media), nor a means for in-depth development of the topics discussed in the magazine.
(5) the journalistic use of images can be greatly improved: photographs aren't signed by their authors, they
don't fulfil the required information criteria and there is even carelessness in the use of photographs and
videos, which appear pixelated due to lack of resolution.      
(6) daesh videos are used to reinforce articles. this is done by extracting frames and using them as
pictures. there are no discussion about videos or films as could be found in a specialized publication. 
(7) the back cover is unheeded as a relevant space. this could be due to the fact that dabiq is conceived
as a digital magazine and not on paper, which makes this space less relevant. on-line publications usually
try to use the last page to close the issue in a worthy or striking manner, something that does not always
happen in dabiq.
(8) Further studies are suggested, such as the comparison between similar journals regarding the design and
layout of their headers, in order to assess the similarity of their approach. a similar analysis could be applied
to inspire or rumiya, two magazines of similar content (the latter is, in fact, dabiq's successor). a
comparative analysis of these magazines and of similar publications is needed, as would be a comparison
between Western and muslim publications, in order to assess if the conclusions found here follow cultural
factors or are strictly a product of the jihadist propaganda that defines dabiq.     
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resumen. china posee una clara estrategia en el mar del sur de china que pretende, no solo
mejorar sus capacidades defensivas, con el objetivo de preservar la china continental, sino, que,
sobre todo, persigue, garantizar una amplia zona de seguridad en todo el ámbito del mar del sur de
china. Para posteriormente avanzar en sus operaciones en el océano Índico, con el objetivo final,
de no solo garantizar el libre tránsito para sus barcos en todo el mar del sur de china, sino también,
y sobre todo, proyectar poder en los océanos Pacífico y Índico. Por ello, el control sobre las aguas
de las islas natuna, bajo control indonesio, y reclamadas por china son esenciales en la consecución
de dichos objetivos.

aBstract. china has a clear strategy in the south china sea that aims not only to improve its
defensive capabilities, with the aim of preserving mainland china, but above all, to ensure a wide
security zone throughout the south china sea. to continue advancing its operations in the indian
ocean, with the goal, of not only ensuring free transit for its ships throughout the south china sea,
but also, and above all, projecting power into the Pacific and indian oceans. therefore, control over
the waters of the natuna islands, under indonesian control, and claimed by china are essential in
achieving these objectives. 
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1. introducción
la tensión creciente en el mar del sur de china se ha constituido como uno de los principales generadores

de inestabilidad en toda la región del indo-Pacífico. dentro de dicho conflicto, las profundas discrepancias
entre indonesia y china, por el control y explotación de una pequeña parte de las aguas del archipiélago de
las islas natuna, bajo soberanía de indonesia, y reclamadas por china, es quizás, una de las áreas de estudio
menos analizadas, a pesar de su crucial valor. y curiosamente, este déficit de atención, no solo se produce
desde el ámbito académico, sino también desde el entorno estrictamente militar. Por ello, y bajo el prisma del
contencioso entre la república de indonesia, y la república Popular de china en el ámbito de las islas natuna,
el objetivo del presente artículo es doble: por un lado, descifrar cuáles son los objetivos estratégicos que
persigue la república Popular china en el mar del sur de china. en segundo lugar, analizar las estrategias que
china está implementando para conseguir dichos objetivos.

la tesis principal que defiende el artículo, es que china posee una clara estrategia en el mar del sur de
china que pretende, no solo mejorar sus capacidades defensivas, con el objetivo de preservar la china
continental, sino, que, sobre todo, persigue, garantizar una amplia zona de seguridad en todo el ámbito del mar
del sur de china, para avanzar en sus operaciones en el océano Índico, con el objetivo final, de no solo
garantizar el libre tránsito para sus barcos en todo el mar del sur de china, sino también, y sobre todo,
proyectar poder en los océanos Pacífico y Índico. el Índico, es el segundo gran océano de la región y está
adquiriendo una creciente importancia y atención regional e internacional. dentro de esta gran estrategia, la
disputa con indonesia es esencial, ya que indonesia, es la superpotencia geográfica de la región al conectar
ambos océanos y ser la principal puerta de entrada al mar del sur de china.

la metodología utilizada para la elaboración de este artículo ha sido un análisis cualitativo y cuantitativo
basado en fuentes abiertas primarias y secundarias.

con dicho objetivo, el artículo está divido en tres grandes partes. en la primera de ellas, se realiza una
aproximación al contexto regional del mar del sur de china, centrándose, sobre todo, en la disputa entre la
república Popular china e indonesia en las islas natuna. la segunda parte, realiza un análisis pormenorizado
de los principales objetivos chinos a consolidar en el mar del sur de china, diferenciándose estos, en, políticos,
económicos y de seguridad. en tercer lugar, el artículo, disecciona las principales estrategias acometidas por
china para la consecución de sus objetivos, dividiendo estas estrategias en los ámbitos legales y militares. el
artículo finaliza con unas conclusiones sintéticas.

2. importancia geopolítica del archipiélago de las natuna
indonesia, es un país marítimo por excelencia. sus más de 17.000 islas (ibáñez, 2021: 78), se encuentran

repartidas por un vasto archipiélago, a camino entre los océanos Índico y Pacífico, y por ello, goza de una
posición geopolítica de máxima importancia. Buena prueba de ello, son sus fronteras terrestres con malasia,
Papúa nueva guinea y timor oriental, y, sobre todo, sus lindes marítimas, que ascienden a un total de diez.
conectando a indonesia con el sur de asia, concretamente con la india, con cuatro países del sureste asiático
peninsular, singapur, tailandia, malasia y vietnam, con dos países del sureste asiático insular, Filipinas y
timor oriental y con tres países de australasia, en este caso, Palau, australia y Papúa nueva guinea.

todo ello, hace de indonesia, un perfecto cruce de caminos, sobre todo marítimos, que explican su extrema
diversidad en lo lingüístico, cultural o étnico. ya que indonesia, ha sido receptora y fuente de diversos impactos
culturales y migratorios a lo largo de la historia. característica, puesta de manifiesto, con la presencia de
minorías chinas y árabes en su territorio o la profunda impronta del islam, el Budismo o el Hinduismo.
religiones, todas ellas, provenientes allende las fronteras de indonesia. 

dentro de este vasto archipiélago, destaca por su especial posición y carácter remoto (Woro,2022) el
archipiélago de las islas natuna, objeto de análisis en este artículo. sus coordenadas geográficas, lo sitúan
como el área geográfica situada en el flanco más al norte del archipiélago indonesio, alejada de la vital isla de
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java, centro político del país.

el archipiélago de las islas natuna está habitado por alrededor de setenta mil personas, que se reparten
por un archipiélago compuesto por 154 islas. dentro de las islas principales, destacan las de Kepala, subi Kecil,
senoa, sekatung, sebetul, semiun y tokong Boro (natuna Kabupaten).

a nivel administrativo, el archipiélago de las islas natuna está bajo la jurisdicción de la provincia del
archipiélago de riau. ente administrativo compuesto por 1350 islas situadas principalmente entre la costa norte
de sumatra y malasia y singapur, junto con dos conjuntos de islas, las de anambas y las propias de natuna. 

la posición geopolítica del archipiélago de las islas natuna, es sin duda, una de las más apasionantes del
vasto archipiélago de indonesia. las islas natuna, presentan unas coordenadas especiales, que la dotan de una
importancia geopolítica crucial. 

así, las islas natuna, se encuentran situadas entre la gran isla de Borneo por su flanco oriental, y la costa
oriental de la península de malasia por su lado occidental. convirtiéndose, el archipiélago de las islas natuna,
en un perfecto puente marítimo entre las dos porciones de malasia, la insular y la peninsular1.

junto a ello, las islas natuna, se encuentran, no lejos, del estratégico golfo de tailandia y el propio mar
de java, y se constituyen, como una de las vías de acceso principales a tres de los estrechos más importantes
de la región. como son, el de malaca, sunda y Karimata. estrechos, que conectan el mar de sur de china con
los océanos Pacífico e Índico y con el propio mar de java, en el caso del estrecho de Karimata. además, las
islas natuna, se erigen, como la puerta de entrada natural al mar del sur de china por el flanco suroccidental
del mismo, siendo el lugar de paso, por el que circulan, las principales rutas transoceánicas, comunicando el
océano Pacífico y el Índico. y, por tanto, conectando el lejano oriente, con el resto del mundo. siendo, por
ello, ésta, una de las principales vías comerciales mundiales. 

Por lo que, no solo su posición intermedia entre vietnam, malasia e indonesia es clave, sino que, a nivel
estrictamente marítimo, su posición es crucial para entender los intensos flujos comerciales entre los océanos
Pacífico e Índico. océanos, que están adquiriendo una importancia notable y creciente, y donde, a la rivalidad
sino-americana, ya presente ahí, y en otras latitudes, como la península coreana (llorente, 2017) irá en
aumento de una manera exponencial. como lo pone de manifiesto, el establecimiento del acuerdo tripartito
del auKus en septiembre de 2021 entre australia, reino unido y los estados unidos, para la colaboración
en el ámbito de tecnologías claves del futuro, como son las cibernéticas o la inteligencia artificial, junto la
adquisición de submarinos nucleares por parte de australia.  decisión australiana, que como argumenta niblett
(2021), está derivada de la inquietud, cada vez mayor, que está provocando el ascenso chino y su creciente
poder duro en el ámbito marítimo.  

a nivel de recursos, las islas natuna, gozan de una riqueza en hidrocarburos sin parangón en la región. en
su lecho marino, entre otros yacimientos, se encuentra el denominado como “natuna field”, donde se localizan
diversas explotaciones gasísticas como los bloques a, B, d-alpha y Kapak, todos ellos bajo control indonesio.
de hecho, el campo de gas d-alpha2, posee unas reservas probadas de gas de 1.3 trillones de metros cúbicos.
constituyéndose como uno de los principales productores de gas de toda asia. la importancia de las natuna
en la producción de gas es tan importante, que dos gasoductos submarinos tienen su origen en las islas natuna
con dirección a malasia y singapur. 

junto a su potencia en recursos energéticos, las islas natuna, poseen otra inmensa riqueza natural, como
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1 destacar aquí el cable submarino que comunica la malasia peninsular, mersing, con la malasia insular, Kuching, pasando por el

archipiélago de las islas natuna. Para ver la distribución del cable óptico submarino ver:

https://www.submarinenetworks.com/en/stations/asia/malaysia/mersing-sacofa.
2 también denominado east natuna gas Field.
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son los ingentes recursos pesqueros, debido a su masiva extensión marina. Hecho que provoca, que
continuamente, barcos pesqueros de naciones cercanas como vietnam, camboya o de la propia china,
pesquen en sus aguas de manera ilegal en la búsqueda de ricos caladeros3.

Por último, y ahí radica el origen de la disputa entre la república de indonesia y la república Popular de
china, una pequeña parte de la zona económica exclusiva de indonesia, originada por las islas natuna, se
solapa con la línea de 9 puntos establecida por china. demarcación fronteriza, utilizada por china, como
marco de referencia para, intentar, ejercer el control sobre todo lo que se encuentre bajo su regazo.
solapamiento, que ha provocado una intensa y creciente fricción entre ambas naciones por los importantes
intereses en juego y que, muy a su pesar, obliga a indonesia, a salir de su zona de confort, y defender su
soberanía territorial ante el gran gigante asiático y gran socio comercial del país. 

en resumen, su estratégica posición como zona de paso y como nexo de conexión a nivel regional e
internacional, sus ingentes recursos naturales y su parcial localización dentro de la línea de 9 puntos china,
dotan a las islas natuna, de un valor geopolítico clave tanto para indonesia como para china.

3. la legalidad de unclos frente a los derechos históricos chinos
si bien, china reconoce la soberanía indonesia sobre el archipiélago de las islas natuna, choca

frontalmente con la república indonesia, en lo que respecta a una porción de las aguas que se encuentran bajo
control indonesio dentro de la Zona de explotación económica exclusiva en el flanco noreste de las mismas.
y ello, a pesar, de que china es un país firmante de la convención del derecho del mar, convemar4.

la convención de las naciones unidas sobre el derecho del mar es el principal instrumento jurídico a
nivel internacional para regular el uso de los mares y océanos por parte de los estados. recoge un punto
esencial, para entender el conflicto entre ambas potencias marítimas. así, convemar, otorga el derecho a
los estados parte a explotar las 200 primeras millas náuticas (370 Km) desde su costa para su explotación
económica en exclusiva. si bien china, es país firmante de la misma, y, por lo tanto, debería cumplir con lo
estipulado en la convención, rechaza de plano la soberanía indonesia sobre la parte más oriental de las aguas
dentro de la Zona económica exclusiva de indonesia, debido a que se solapa con su famosa línea de 9 puntos
(vaswani,2014).

la línea de nueve puntos, engloba el 90% del mar del sur de china y aloja en su interior, a multitud de
islas, islotes y zonas sumergidas, que, en la actualidad, se encuentran, bien bajo control de la propia china,
pero también, bajo jurisdicción vietnamita, malaya, filipina, taiwanesa o de Brunéi darussalam5. generándose
un importante y fascinante puzle geopolítico, que viene a tensionar, más si cabe, la situación en la zona.

el origen de la línea de 9 puntos, curiosamente, no proviene de la china comunista, sino de la propia
república de china. Que, en 1947, y en medio de un emergente debate regional, sobre quien debería hacerse
con el control de las posesiones dejadas atrás por el imperio japonés, tras su devastadora derrota en 1945,
emitió un mapa, que, en ese caso, contenía 11 trazos, abarcando incluso, lo que hoy en día, es el golfo de
tonkín. ya en 1952, y una vez acabada la guerra civil en china, la república Popular china, entregó el golfo
de tonking a vietnam (Beech, 2016) en apoyo a la causa comunista en el país. así, y como gesto de buena
voluntad con la nueva república de vietnam del norte, se retiraron dos trazos, para dejarlo en el actual, con
nueve. es por ello preciso señalar, que una vez que la guerra civil en china concluyó en 1949, con la victoria
de las tropas comunistas de mao y la derrota de chiang Kai-shek y sus seguidores, y éstos, se refugiaron en la
actual taiwán, la china comunista, integró la reclamación de la república de china, como propia, hasta el día
de hoy.
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3 recomiendo leer el siguiente reportaje sobre los movimientos de barcos vietnamitas en aguas de indonesia. detecting dark Fishing

activity in the north natuna sea: https://globalfishingwatch.org/fisheries/dark-fishing-natuna-sea/.
4 conocida popularmente su versión en inglés: unclos.
5 recomiendo ver la actual distribución de posesiones en el mar del sur de china: https://amti.csis.org/scs-features-map/.



41

curiosamente, y este aspecto es infravalorado y olvidado en multitud de ocasiones, la actual república de
china, taiwán, sigue reivindicando la práctica totalidad del mar del sur de china, siguiendo las mismas pautas
que las establecidas en 1947 (moFa). de hecho, tanto las reivindicaciones de la república de china, taiwán,
como las de la república Popular china, son idénticas, con la excepción, de que taiwán, no tiene las
capacidades militares y diplomáticas para apoyar sus demandas, como hace la china comunista. 

como he citado anteriormente, en el caso de las islas natuna, si bien, china, acepta la soberanía de
indonesia sobre las islas natuna (global times, 2015), rechaza de plano el control indonesio sobre las aguas
adyacentes en el punto más externo. no solo aduciendo la línea de 9 puntos como base argumental, sino
también, y como se ha repetido con insistencia desde el ministerio de asuntos exteriores chino, aduciendo,
que dicha área, ha sido históricamente una zona de pesca tradicional para los pescadores chinos desde tiempos
inmemoriales y, por lo tanto, es territorio chino.

así, y siguiendo el hilo argumental del propio ministerio de asuntos exteriores chino, para china, no solo
y en exclusiva, convemar, posee un papel determinante en la resolución del contencioso con indonesia,
sino que, los propios y supuestos “derechos históricos”, tendrían un papel crucial. junto a este primer aspecto,
destaca la apuesta de china por un posible marco bilateral de negociaciones, que obviamente, facilitaría la
posición del gigante chino frente a cualquiera de sus rivales. de hecho, un dato muy sintomático en la estrategia
china es, la falta de avances en la elaboración del denominado como code of conduct, negociado entre china
y los países miembros de asean, que busca establecer un marco de comportamiento y conducta, a la hora
de resolver las disputas dentro del mar del sur de china. así, y a pesar de haberse iniciado las negociaciones
en el ya muy lejano 1996, el code of conduct se sigue sin delimitar, debido a la falta de unidad interna en
asean, debilitando, más si cabe las opciones de los países del sudeste asiático frente al coloso chino.

las declaraciones del que fuera portavoz del ministerio de asuntos exteriores, Hong lei, son claras al
respecto y muestran con rotundidad la posición de china «china remains committed to peacefully resolving
disputes over territory and maritime rights and interests in the south china sea through negotiations and
consultations with directly concerned countries on the basis of respecting historical facts and international law»
(global times, 2015). 

si bien, la creación de la línea de 9 puntos se implementó en el periodo de 1947 a 1952, la irrupción, de
nuevo con fuerza, del mapa de los 9 trazos, se produjo, como argumenta Hawksley (2018: 52), como reacción
a la petición a naciones unidas por parte de malasia y vietnam, para aumentar su plataforma continental. en
mayo de 2009, y por vía de una nota verbal, fue cuando china volvió a introducir su apuesta sobre el mar del
sur de china y su famosa línea de 9 puntos. Que, en el caso de china, se denomina, y ello es clave para
entender la argumentación china, como línea Fronteriza marítima tradicional (Komeini, situmeang & Fadra,
2018: 72).

Fue en ese preciso momento, 2009, cuando china, puso sus cartas encima de la mesa de una manera clara,
precisa y notoria. de hecho, dicha publicación, simboliza a la perfección, lo que Brzezinski explica como una
clara muestra de las nuevas ambiciones chinas acompañadas de fuertes dosis de nacionalismo (Brzezinski,
2012: 129).

si bien, la posición agresiva, en el medio marítimo de china, no debería sorprender, si atendemos a su
pasado más reciente desde la instauración del régimen comunista en 1949. así y respecto a taiwán, se han
dado tres importantes crisis, 1954-55, 1958 y 1995-96, con vietnam, tres importantes incursiones militares. la
primera en 1974, que le hizo obtener las islas Paracelso, tras derrotar, a la ya desaparecida hoy república de
vietnam. la segunda en 1979, cuando invadió el norte de la actual vietnam como castigo a la invasión de
vietnam de camboya. y la tercera en 1988, cuando por medio de la fuerza se hizo con el control de varios
atolones en las islas spratly.  y con Filipinas, la pérdida de la isla de mischief reef en 1995, tras ocuparlo
ilegalmente. de hecho, fue mischief reef, la que ocasionó la demanda de Filipinas contra china en el tribunal
permanente de arbitraje de la Haya y cuyo fallo levantó una gran polvareda.
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es decir, existe por parte de china, una estrategia y una continuidad histórica, sostenida en el tiempo de
adquirir por medio de la fuerza y la coerción, nuevos territorios en el ámbito marítimo, siempre
aprovechándose del contexto nacional, regional o internacional. 

la actual situación mundial y en el propio sureste asiático, juegan a favor del régimen comunista. ya que
el sureste asiático, se encuentra profundamente dividido, sobre como confrontar a china, tanto en el ámbito
marítimo, como a nivel regional. a ello, se le suma, que la influencia americana en el indo-Pacífico y
particularmente en esta región, está en entredicho, por lo que china tiene menos obstáculos, para avanzar en
sus objetivos. situación que se observa en el número de islas bajo control que ha ido en aumento en las últimas
décadas. y es que, la china de Xi jinping, está decidida a aumentar el peso político del país y equilibrar su
potencia económica, a la diplomática y política tanto en su entorno regional más próximo como a nivel global.

4. objetivos chinos
la irrupción, con una nueva intensidad del conflicto en el mar del sur de china en 2009, puso de

manifiesto, la clara política revisionista de china en su ascenso en el indo-Pacífico. al querer trasformar, todo
un entorno geográfico marítimo, en su propio beneficio, sin atenerse a las directrices mostradas por
convemar, de la que china es estado miembro, ni a los propios intereses de los países con los que
mantiene disputas.

Pero la pregunta clave es ¿qué busca china con el control total de todo el territorio bajo la línea de 9
puntos? y especialmente, ¿por qué es tan importante para china controlar las aguas bajo jurisdicción indonesia
dentro del archipiélago de las islas natuna, si éstas representan una ínfima porción del total del territorio
reclamado por china? y, además, ¿por qué enfrentarse a indonesia?, país, con que le unen grandes lazos
económicos, y a nivel marítimo, indonesia, representa el punto de unión entre los océanos Índico y Pacífico.
de hecho, el propio Xi jinping anunció la ruta de la seda marítima en yakarta, mostrando el rol crucial que
indonesia posee en la apuesta china del one Belt one road Project (strangio, 2020).

la respuesta, yace en un conglomerado de objetivos económicos, políticos y de seguridad que pretenden
tanto terminar el proceso de construcción nacional del país, junto a elevar el estatus regional y global de china
y que para china son innegociables.

4.1. intereses económicos
respecto a los objetivos económicos, y replicando los intereses indonesios, los recursos en hidrocarburos y

minerales, y sobre todo los pesqueros, constituyen, los principales aspectos a destacar. Baste señalar, la gran
transformación económica acontecida en el país, desde finales de los años 70 del siglo pasado, que ha
ocasionado un aumento exponencial de todo tipo de necesidades, entre ellos, las alimenticias y las energéticas.
además, los avances tecnológicos en el sector de la minería submarina están permitiendo, cada vez más,
extraer recursos del lecho marino. es por ello, que las aguas en disputa disfrutan en abundancia de los recursos
precisados por china. tanto recursos energéticos como recursos alimenticios, centrados en los productos
pesqueros. Pero, si bien, este interés es importante, no es la llama que está impulsando a china en su lucha
por el control de esta pequeña porción marítima bajo control indonesio. sino que son los ámbitos de la
seguridad y la política, doméstica e internacional, los que constituyen el eje de intereses chinos. 

4.2. nueva arquitectura de seguridad
en el ámbito de la seguridad, los objetivos son diversos y se pueden encuadrar en cuatro diferentes

vectores:

4.2.1. defensa y protección del “corazón chino”
uno de los principales objetivos chinos desde la instauración de la república Popular en 1949, ha sido

siempre, el de proteger de las amenazas externas, el corazón de china, personificado, en la vasta área en la
que se acumula más del 90% de la población china y donde se concentra el poder político, económico y la gran
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masa Han del país (gil, 2020).

así, y a nivel terrestre, el control sobre Xinjiang y tíbet, la recuperación de macao y Hong Kong, junto a
las zonas buffer de mongolia y manchuria, personifican a la perfección la arquitectura de protección del
corazón chino de las posibles amenazas indias, rusas y las provenientes de asia central. este proceso de
protección terrestre se encuentra ya muy consolidado, salvo en el territorio de Xinjiang. si a nivel terrestre, el
arco de protección está finalizado y muy consolidado, con la excepción de Xinjiang, a nivel marítimo, la
protección del corazón chino es un proceso que se encuentra todavía en fase de construcción. Por ello, el
desarrollo de la denominada como la gran muralla del mar es esencial para protegerse de la primera cadena
de islas (cavas, 2016) de influencia americana, y que van desde japón, atravesando taiwán, Filipinas, la gran
isla de Borneo, indonesia y malasia.

la construcción de la gran muralla en el mar está asimismo directamente conectada con el pasado más
doloroso y disruptivo de china, y más concretamente, con la llegada de occidente a china, personificada en
el reino unido en 1839 y el inicio de su decadencia como líder regional en el este de asia. de hecho, y de
acuerdo con mcgregor, fue bajo el gobierno de jiang Zemin entre 1993 y 2003, cuando el partido comunista
chino, comenzó a desarrollar una nueva narrativa histórica sobre un pasado lleno de humillaciones cometidas
por extranjeros desde la mitad del s. XiX hasta 1949 (tasker, 2017). dentro de esta narrativa, el siglo de las
humillaciones, evento histórico marcado a fuego en la cabeza de los líderes comunistas chinos, comenzó con
una invasión extranjera por vía marítima, reino unido en 1839, que cristalizó, en la larga lista de más de veinte
acuerdos desiguales con potencias extranjeras como reino unido, Francia, japón, rusia, estados unidos, etc
y la pérdida de territorio, por ejemplo, Hong Kong y soberanía sobre importantes áreas de su entorno
geográfico. 

Por ello, dentro de la mentalidad de los dirigentes del partido comunista, proteger y hacerse fuerte en el
ámbito marítimo, una vez consolidadas las posiciones terrestres, es la gran tarea en la que está embarcada el
actual gobierno chino, junto a completar el proceso de construcción nacional del país. Proceso, que finalizaría
con el control absoluto del mar del sur de china y el territorio en forma de islas que se cobija bajo su manto.
es decir, una china continental y otra marítima. 

el objetivo es evitar, lo que el autor de este artículo denomina como síndrome de nanking, ciudad que
simboliza a la perfección dos hechos traumáticos en la historia contemporánea china. en primer lugar, destaca
el tratado de nanking6 de 1842 donde china accedió, entre otros aspectos, a entregar Hong Kong a reino
unido, abrir cinco puertos chinos al comercio con reino unido y al pago de una fuerte indemnización, y
significó, sin duda, el pistoletazo de salida al inicio del periodo de la larga decadencia de china. en segundo
lugar, destaca la toma de la ciudad por los japoneses en 1937, con la subsiguiente masacre de civiles, que ha
marcado a fuego a toda la clase política china y que evoca a la perfección, un largo periodo histórico de
decadencia y debilidad. marco temporal, que, según la propia narrativa del partido comunista, finalizó en
1949, con la victoria comunista en la larga guerra civil china. ese periodo extremadamente negativo para los
intereses chinos podría explicar, como defiende Hayton, que todo lo relativo a la soberanía del país, se
constituye y se defiende como un elemento moral (Zhu, 2020).

así, para que la muralla defensiva que china está lentamente construyendo en el mar del sur de china,
no tenga fisuras, se deben consolidar las posiciones chinas en el flanco de las natuna, actualmente y quizás,
uno de los puntos más débiles en el entramado defensivo chino.  Por ello, y como argumenta miltom nong ye,
«the way to protect ourselves is to build a great wall of the sea, and you do that with big ships and strong
islands» (Hakwsley, 2018: 39). 

un aspecto derivado de todo lo anterior, y que ha adquirido una gran importancia geoestratégica, es el
pacto que la república Popular china ha firmado con las islas salomón en 2022. si bien, todavía, hay una gran
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opacidad al respecto, parece deducirse, que los términos de pacto permitirían a china operar una base militar
en las islas salomón. cambio tectónico a nivel regional, y que, como argumenta capie, acelera sin duda la
competición militar en la región (rFa, 2022) y facilitaría a china tanto su presencia en el pacífico sur como la
ruptura de la primera cadena de islas (graham, 2022) y además se constituiría como herramienta de su
proyección de poder en el Pacífico (nathan & scobell, 2012: 148).

4.2.2. Proyección de poder
junto a la protección del corazón chino, y, en segundo lugar, emerge el diseño de la arquitectura defensiva

china. diseño, que, depende, no solo de esa doble línea protectora terrestre y marítima, sino también, de la
capacidad de proyectar poder tanto de la flota de submarinos nucleares chinos, situados, entre otros, en la isla
de Hainan, como de sus portaviones presentes, en la actualidad dos, el liaoning y el shandong y futuros, como
el jiangsu. así y como argumenta allan Behm (2016), no se entiende la agresiva posición china en natuna, sin
tener en cuenta, la importancia de los submarinos chinos en la base de yulin en Hainan. china, lleva casi dos
décadas, construyendo una nueva base para albergar tanto submarinos nucleares como convencionales, con el
objetivo, de potenciar, tanto su capacidad de disuasión como su capacidad de coerción (cook, 2017). 

Por ello, yulin, está llamada a convertirse en un estratégico centro de comando y control, con un rol clave
en todo el mar de sur de china y como herramienta de proyección de poder, no solo, dentro del mar del sur
de china, sino también en el estrecho de malaca y sobre todo en oriente medio, la costa oriental africana y
el océano indico (colom, 2016).  así, al igual que indonesia centra en natuna su posición avanzada de
defensa en la zona más al norte del país, la isla de Hainan y toda la línea defensiva que surge de ellas, pasando,
por las ya conquistadas, islas Paracelso, hasta natuna, constituye el principal punto defensivo en el flanco
suroccidental marítimo chino. 

4.2.3. seguridad rutas marítimas
en tercer lugar, la posición geopolítica de las natuna es clave para china para garantizar mediante las

capacidades de su creciente poder marítimo (gray, 2012: 318) su seguridad marítima por dos razones
determinantes.  en primer lugar, porque las islas natuna se encuentran enclavadas en el eje marítimo que
comunica el estrecho de malaca y china.  en segundo lugar, y derivada de la primera razón, porque las islas
natuna son vitales para garantizar la conexión entre los océanos Pacífico e Índico a través de los cuales china
se conecta al mundo. Por lo tanto, garantizar la libre circulación por sus aguas circundantes, es clave para
mantener el libre y continuo tránsito de mercancías y recursos energéticos por la gran autopista marítima del
mar del sur de china (Kennedy, 2015: 30).

4.2.4. asalto al océano Índico a través del océano Pacífico 
Por último, y una vez consolidado el control sobre el mar del sur de china, el objetivo final es pasar a

ejercer un papel primordial en el océano Índico, como segundo gran océano crucial para garantizar su
seguridad energética, económica y en el propio ámbito de la seguridad. Por ello, la importancia de las crecientes
operaciones submarinas y el establecimiento de puertos amigos en sri lanka, Bangladés, Pakistán y myanmar
conocido como el “collar de Perlas” es primordial y necesario para completar dos círculos concéntricos de
operaciones, uno en el océano Índico y otro en mar del sur de china. Por lo tanto, para china y como afirma
Hawksley «el mar del sur de china es un eje principal en su política de expansión global» Hawksley (2018:
28).

4.3. china y su liderazgo regional
en el ámbito político, china persigue dos objetivos básicos. 

el primero de ellos, se centra en consolidar su posición como líder regional (areu, 2022), como paso previo
a alcanzar el estatus de superpotencia. característica, que según Barry Buzan y ole Waever (2003), puede
definirse, como aquellos países, con unas capacidades militares y políticas masivas y con alcance global, donde
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son los actores principales en los procesos de seguridad, obviamente sustentados en una economía potente.
junto a ello, las superpotencias, deben verse a sí mismas, y ser vistas, como tales. y, por último, las
superpotencias deben ser fuente de los valores que modelan el orden internacional. y deben, mantener la
legitimidad de esos valores. 

Por ello, y basándonos en nuestra argumentación, de que el objetivo a largo plazo de china de convertirse
en la superpotencia asiática, china, simplemente, no puede ceder en sus pretensiones frente a indonesia, en
base a su famosa línea de 9 puntos. ya que, cualquier cesión en natuna, perjudicaría, toda su arquitectura
deliberativa, respecto a todo el mar del sur de china, que ha hecho, de sus derechos históricos, la clave de
bóveda, sobre la que defiende y construye su postura. Hacer una excepción con indonesia, significaría un
torpedo a la línea de flotación argumentativa de china, y resquebrajaría su posición frente al resto de países
con los que tiene disputas marítimas. junto a ello, a nivel doméstico, la crítica interna sería también feroz
(Hayton, 2014: 265), provocándole problemas al propio liderazgo del partido comunista.

así, para china, y en palabras del propio Xi jinping, las islas dentro de su línea de 9 puntos «they were
left to us by our ancestors. the chinese people will not allow anyone to infringe on china's sovereignty and
related rights and interests» (global times, 2015) Palabras, que no son solo una declaración de intenciones,
sino, y, sobre todo, un mensaje nítido a todos los países del entorno, de que china no cederá en sus
pretensiones.  

esta apuesta colosal china, y como argumenta Peter a. dutton, engloba una petición y un cambio
extremadamente disruptivo en el escenario global. ya que, lo que china demanda, es un reconocimiento de
un nuevo estatus quo el mar del sur de china que acepte sus “interés históricos extralegales” sin tener en
cuenta el propio derecho internacional que regula el mar del sur de china.

china, tampoco, puede dudar ante indonesia, país, que, si bien es un gigante geográfico, hoy en día, sigue
siendo un enano político. si bien indonesia, puede elevar su estatus regional e internacional y por tanto
competir directamente con china en el futuro más próximo. aspecto, conocido por china con maestría. en el
presente, la capacidad de china frente a indonesia es superior en los ambos estrictamente militares,
económicos y políticos tanto a nivel regional e internacional. así china, es sabedora, de que debe debilitar la
posición de indonesia en el presente. y entre otras estrategias utilizadas, china, ha acusado a indonesia, de
utilizar la tensión en las islas natuna, para desviar la atención sobre los diversos problemas internos que
afectan al país (Hanping, 2020) junto al mismo tiempo, hacerla dependiente, al suministrarle más del 80% de
las vacunas covid administradas en el país. 

en segundo lugar, china busca completar el proceso de construcción territorial de su “geobody”. en
palabras de thongchai Winichakul, geobody es «a nation´s territory is not simply a sizeable piece of the
earth´s surface. it‘is a territoriality……the basic geographic expression of influence and power»  ” (Hayton,
2019: 127-170) este aspecto está directamente relacionado, con el importante valor simbólico que ostentan
las aguas en disputa (manicom,2014: 28). como china argumenta, ese espacio marítimo ha sido un lugar de
pesca histórico de sus antepasados y por ello, su control y posesión, es un elemento clave en la propia identidad
del país. en otras palabras, el gobierno chino, prosigue la senda iniciada a principios del s. XX por intelectuales
y nacionalistas chinos, de querer integrar todo bajo el regazo del mar del sur de china bajo su soberanía.

la consecución de sus objetivos políticos, económicos y de seguridad, otorgaría a china, la posibilidad de
convertirse en una superpotencia, y así, ser el, quien dicte las normas en el indo-Pacífico, y ser el, quien diseñe
un nuevo estatus quo. 

5. estrategias
Para la consecución de los objetivos mencionados con anterioridad, china lleva implementando durante la

última década una clara estrategia ejecutada en distintos niveles y vectores que se pueden dividir en cuatro
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grandes áreas.

5.1. acciones en el ámbito legal doméstico e internacional
en el ámbito legal y dentro de este primer bloque, destacan cuatro iniciativas por encima del resto.

5.1.1. nueva ley de guardacostas
en primer lugar, y a nivel interno, emerge, entre otras leyes, la ley china de guardacostas. así, china,

aprobó la denominada como ley de guardacostas, ley que entró en vigor el 1 de enero de 2021 y que otorga
amplios poderes a las patrulleras chinas. entre las nuevas atribuciones destacan (Haver, 2021) las reflejadas
en los artículos 20, 22 y 47. respecto al artículo 20, este permite a los barcos guardacostas chinos detener y
destruir todo tipo de construcción ejecutada por países extranjeros dentro de su línea de 9 puntos. el artículo
22, autoriza, por otro lado, a los guardacostas a utilizar la fuerza contra individuos u organizaciones extranjeras
que violen lo que china denomina como “national sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction”. Por último,
y según el artículo 47, el personal de los barcos guardacostas dispone de la potestad de usar armas contra los
barcos extranjeros que no sigan sus órdenes (lun, 2021). 

china, con esta nueva iniciativa jurídica, busca reforzar su posición, cimentando una nueva arquitectura
legal doméstica. dando respaldo jurídico interno a su expansionismo en el medio marítimo en el exterior y al
mismo tiempo y como argumenta le thu (2021), normalizar y asentar las violaciones continuas de la soberanía
marítima a los países del sureste asiático.

5.1.2. militarización y reforzamiento de los guardacostas
siguiendo el ámbito doméstico, y relacionado con los guardacostas, destacan también, los cambios

introducidos en la propia administración de los guardacostas. así, uno los aspectos más notables
implementados por china, a la hora de reforzar su posición en la disputa del mar del sur de china, ha sido,
no solo dotar a sus guardacostas de mayores capacidades, sino y, sobre todo, la transferencia de la
administración de los guardacostas, desde la state oceanic administration al People´s armed police (Haver,
2021), es decir, de lo civil a lo militar. Provocando, con este cambio, que toda la sección de guardacostas, así
como su gestión y supervisión, haya pasado a integrarse en la estructura militar china. reforzando así, el papel
del ejército, en todo el contencioso del mar del sur de china, y al mismo tiempo, mandando un mensaje al
resto de países con disputas con china, de la militarización de la gestión de la disputa por parte de china. 

5.1.3. rechazo al icj
dentro del ámbito internacional, y, en primer lugar, es crucial señalar, el rechazo la resolución del tribunal

Permanente de arbitraje. el año 2016, supuso un cambio tectónico en la disputa del mar del sur de china
para toda la región, cuando, el tribunal Permanente de arbitraje, situado en la Haya, Holanda, emitió el 12
de julio de 2016, su arbitraje, respondiendo a la iniciativa filipina, sobre si las demandas chinas sobre el mar
de sur de china basadas en sus derechos históricos eran legales de acuerdo con convemar.

así, el tribunal, declaró, que los supuestos derechos históricos7 argumentados por china no tenían ninguna
base jurídica de acuerdo con convemar. echando por tierra así, una de las razones argumentadas con
vehemencia por china para reclamar la práctica totalidad de las islas e islotes dentro en el mar del sur de
china. 

46
c

is
d

e 
jo

ur
na

l, 
8(

2)
, 2

02
3

gil Pérez, j. (2023). análisis del valor estratégico de las islas natuna para china. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 8(2), 37-52.

www.cisdejournal.com

7 el 12 de julio de 2016 el gobierno de la república Popular de china emitió dos comunicados centrados en la resolución del tribunal

de litigación internacional. 

en el primero, rechazaba la resolución que negaba los derechos históricos de china en el mar del sur de china. en el segundo

comunicado defendía su soberanía en las islas de dongsha, Xisha, Zhongsha y nansha. los dos comunicados pueden encontrarse en: 

statement of the government of the People's republic of china on china's territorial sovereignty and maritime rights and interests in

the south china sea https://www.fmprc.gov.cn/nanhai/eng/snhwtlcwj_1/t1379493.htm.



la respuesta de china fue categórica y, sobre todo, muy simbólica, ya que rechazó de plano tal resolución,
y defendió su posición, argumentando que el movimiento iniciado por parte de Filipinas era unilateral, y que
solo buscaba restringir los derechos marítimos y la soberanía china en el mar del sur de china. junto a ello,
también declaró, que, incluso el propio comienzo del litigio violaba el propio derecho internacional (ministry
of Foreign affairs, 2016) las palabras del portavoz del ministerio de asuntos exteriores, Zhao lijian son
esclarecedoras «the award of the arbitration is illegal, null and void. it is nothing more than a piece of waste
paper» (gotinga & riñoza, 2021).

sorpresivamente, si bien el fallo fue muy bien recibido por Benigno aquino, que era el presidente bajo cuyo
mandato se había iniciado el procedimiento, rodrigo duterte, elegido como presidente del país en las
elecciones de 2016, ha manifestado en varias ocasiones la falta de utilidad del fallo. de hecho, ha llegado a
comentar, que el fallo es un simple trozo de papel sin ninguna utilidad (ranada, 2021) es por ello, que el fallo
a favor de las tesis filipinas ha tenido muy poco recorrido práctico. 

este rechazo al arbitraje es crucial para entender el nuevo marco de operaciones de china, porque muestra
un rechazo frontal a uno de los aspectos claves de convemar.  y como afirma certeramente Poling «if
chinese claims are imposed by force or coercion, it Will undermine over a half a century of work to build
international law”…….. if china can claim a thousand miles from its shorelines because it has bigger boats and
bigger gums, what Will the russians claim in the artic? What Will the iranians do in the persian gulf everyone
Will walk away from this system of global law, because if the chinese are not bound by it, why should anyone
else be?» (Hakwsley , 2018: 29).

el rechazo de china al arbitraje supone un cuestionamiento drástico por parte de china del orden jurídico
en el entorno marítimo. Pero responde a la perfección, como defienden economy (2022) y auslin (2017: 9) al
nuevo orden que desea establecer china con sus normas y valores, que le sean afines y útiles a sus intereses. 

5.1.4. divide y vencerás 
el code of conduct como síntoma:  Por último, y dentro también del entorno internacional, destaca la

eterna negociación del code of conduct. otra de las estrategias utilizadas por china para reforzar su posición,
es la apuesta por negociaciones de carácter bilateral con sus homólogos del sureste asiático, sabedora de que
sus capacidades, son extraordinarias, comparadas con las de sus oponentes. una magnifica estrategia utilizada
para reforzar la denominada como solución bilateral, ha sido, la ralentización de las negociaciones del código
de conducta para resolver disputas entre china y los estados del sureste asiático. de hecho, el inicio para
establecer un código de conducta que hubiera aportado un marco a seguir, que delimitaría, como proceder
en las disputas territoriales, nunca ha llegado a firmarse, a pesar de que, las negociones comenzaron en 1996.
la visión dentro de asean sobre cómo enfrentar a china y al mismo tiempo el apoyo claro de camboya y
laos a las posiciones chinas, han roto la unidad de acción dentro de asean en beneficio de china.
Provocando que nunca se haya alcanzado un mínimo consenso que articule una estrategia común dentro de
asean.

5.2. acciones de carácter militar. desarrollo y consolidación del poder duro
chino

en el ámbito estrictamente militar, china está ejecutando diferentes iniciativas que pueden ser englobadas
en tres ámbitos.

5.2.1. desarrollo de milicias
la guerra irregular versión china: junto a la mayor presencia de guardacostas chinos por aguas indonesias,

un aspecto que resulta clave para entender la estrategia de china, es la posible utilizacion de lo que algunos
autores como tom culora, han calificado como la milicia marítima de china que ejecuta guerra irregular en el
ámbito marítimo (Hawksley, 2018: 221).
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característica, que también es reforzada por las palabras del regidor de la ciudad china de sansha, Xiao
jie, que calificó a la milicia como “great Wall of steel” in the south china sea (Haver, 2021). milicia, que
proporciona interesantes vectores para china. es decir, una flota de barcos pesqueros con conexión directa
con el poder militar chino, que persigue y defiende objetivos estatales. sería una especie de guerra popular en
el mar, donde las masas de ciudadanos chinos, en este caso, marineros, dispondrían, bien de armamento, bien
de capacidades y entrenamiento militar, para colaborar en la consecución de los intereses del estado. aspecto,
no extraño teniendo en cuenta la tradición militar de la china comunista y su apuesta por la militarización de
las masas populares. las acciones de dichas milicias, y como defiende Federico aznar (2021), respondería, a
las acciones en la denominada como zona gris, que la propia china las utiliza como un elemento más a la hora
de expandir su poder y perseguir sus intereses vitales (Bonny, garafola, mcclintock, Blank, Hornung,
schwindt, moroney, orner, Borrman, denton & chambers, 2022) una importante derivada de la utilización
de milicias marítimas, es el hecho, de que se les está utilizando para probar sistemas de comunicación de
emergencia (Haver, 2021) en el mar del sur de china.

5.2.2. drones submarinos y barcos running dark 
dos de los acontecimientos más importantes, por los interrogantes estratégicos que despierta, son los cada

vez más habituales, tres hasta el momento, capturas de drones submarinos chinos8 en aguas indonesias, así
como el descubrimiento de buques oceanográficos chinos surcando las aguas archipelágicas de indonesia sin
tener encendido el sistema ais, automated information system, que es obligatorio al hacerlo por aguas
indonesias para poder detectar su posición, velocidad, dirección y otros parámetros de la navegación. 

el ultimo dron submarino localizado por un marinero indonesio en los alrededores de la isla selayar, al sur
de las islas celebes por un marinero local, provoca serias dudas sobre las actividades y los objetivos del
gobierno chino en el ámbito regional circundante a las aguas indonesias. el dron se encontraba cerca de las
islas selayar, en la ruta que comunica el mar del sur de china con el océano indico (republika, 2020) a través
del crucial estrecho de makassar, y puede, que se hallara recogiendo datos para la elaboración de un mapa del
fondo marino, para conocer con exactitud los niveles de salinidad, los niveles de oxígeno, las corrientes,
características acústicas,  etc con el objetivo tanto de desarrollar un proyecto científico, aspecto posible y
racional, o bien, y como argumenta sutton (2021)  reuniendo datos con el objetivo de facilitar el tránsito de
submarinos chinos entre ambas regiones marítimas, con el propósito de ultimo de poseer un mayor rol en el
océano indico y en segundo término y como afirma davis para objetivos mayores: «china is sending
submarines further than the south or east china seas – beyond the ‘first island chain’ into more distant
deployments in the indian ocean, or against australia in a manner that would enable the Pla navy to either
gather intelligence, support covert operations or conduct warfighting operations against an opponent» (Huang,
2021).

aunque quizás, uno de los mayores cambios que puedan producir el uso de drones submarinos, es, y como
afirma joseph trevithick, el de ser usados como nudos de comunicaciones móviles, que pueden tanto gestionar
datos, como el poder tener capacidades de seguimiento de submarinos enemigos (trevithick, 2020). la
adquisición de dicha capacidad produciría, un salto tectónico en las capacidades submarinas chinas de calado
mayúsculo.

respecto a los drones anteriores, sus posiciones finales, refuerzan la idea expuesta con anterioridad. en
enero de 2019, un dron chino fue encontrado en los alrededores de la isla de masalembu, situada entre un
conjunto de islas entre Kalimantan y java y el segundo de ellos fue hallado en marzo de 2019 en los
alrededores de las islas riau, en la entrada al mar del sur de china (trevithick, 2020).

respecto a los barcos chinos surcando aguas indonesias y no teniendo activado el ais, destaca, entre otros,
el buque oceanográfico Xiang yang Hong 03. éste desconectó el ais tanto al pasar por el archipiélago de las
natuna como al atravesar el estrecho de Karimata, que separa las islas de java y sumatra y a nivel marítimo,
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8 Hay que señalar también, que china ha capturado drones submarinos norteamericanos.



es la puerta al océano indico desde el mar del sur de la china. junto a ello, y basado en convemar, todo
estado que desea realizar investigación científica en el entorno marítimo, pero en la zona económica exclusiva
de un tercer país, debe pedir permiso al estado afectado, antes de proceder. Hecho, que china, no cumple
(Benar news, 2021). 

de hecho, china, utiliza la ambivalencia de la propia situación del archipiélago de las natuna. ya que, la
zona de solapamiento es puerta de entrada a una de las tres alKi (vías internas marítimas de indonesia pero
que permiten el paso de barcos extranjeros) que indonesia dispone, y por ello, el paso por dicho corredor
marítimo está garantizado (nirmala & Firdaus, 2021). sumado a ello, los barcos de carácter científicos chinos,
pueden, no solo estar, ejecutando proyectos científicos, sino, y al mismo tiempo, para satisfacer intereses
militares de carácter naval como la elaboración de inteligencia sobre barcos enemigos, etc.

Por ello, ambas acciones chinas en las aguas indonesias pueden ir, más allá del interés científico, en tratar
de establecer detallados mapas submarinos que mejoren y aseguren la circulación de submarinos chinos entre
el mar del sur de china y los océanos Índico y Pacífico, por lo tanto, con el objetivo final tanto de tener una
mayor presencia y actividad en ambos océanos y contrarrestar el liderazgo indio y como de poder moverse
con soltura hacia australia. la firma del acuerdo de seguridad con las islas salomón, reforzarían esta idea de
tener una mayor presencia estratégica en todo el Pacifico sur.

junto a ello, los movimientos de algunos de los barcos científicos refuerzan también la posición china
respecto a su contencioso con indonesia. ya que como muestra el siguiente mapa, los barcos chinos y como
certeramente afirma Poling, utilizan su línea de nueve puntos como una frontera de facto (Benar news, 2021).
mandando el mensaje a yakarta, de que sus barcos se encuentran en aguas bajo soberanía de china, intentado,
por ello, imponer su política de hechos consumados. confirmado así, una de las claves de poder marítimo, esto
es, mandar mensajes diplomáticos claros. (gray, 2012: 318).

5.2.3. militarización de posiciones avanzadas: el nuevo rol de Fiery croos
dentro del mar del sur de china, la isla de Fiery cross, es sin duda, una de las que está adquiriendo mayor

importancia, dentro de la estrategia china, en su lucha por el dominio de todas las islas, islotes y arrecifes que
se encuentran bajo el manto de la línea de nueve puntos. como argumenta supriyanto (2015), desde la isla de
Fiery cross, aviones chinos junto con sus mayores capacidades de vigilancia, debido a la instalación de
potentes radares, china puede ejercer con mayor fuerza sus reclamaciones. de hecho, no solo a nivel aéreo
Fiery cross ha crecido en su importancia, sino que se ha constituido como una base crucial para las patrulleras
chinas que acompañan a sus barcos pesqueros en sus incursiones en la zona económica exclusiva de las islas
natuna. Por lo que Fiery cross se ha constituido como una base avanzada china para apoyar toda la presencia
pesquera y militar china en el archipiélago de la natuna.

como defiende auslin (2017: 171), el objetivo de militarizar las islas es claro. Por un lado, desarrollar
mayores capacidades para proyectar poder por toda el área en disputa y al mismo tiempo, consolidar sus
reclamaciones legales. junto a ello, y como defiende Koh (regencia, 2021), una vez que una isla es ocupada
por china, solo por medios bélicos, podrá revertirse dicha ocupación. china, sabe, que una vez ocupe una isla,
será casi imposible que la desalojen por medios pacíficos. 

Pero no sólo china está reforzando sus posiciones en el mar del sur de china, países competidores del
mismo, como Filipinas o la propia vietnam han aumentado significativamente sus capacidades en los territorios
que controlan. el caso de vietnam en West reef y en sin cowe island es paradigmático de ello (amti, 2021). 

6. conclusiones
china, inició en 2009, con la publicación de nuevo, del mapa de los nueve trazos, un viaje sin retorno hacia

la conquista paulatina de todo el territorio que se encuentra dentro del regazo de dicha línea imaginaria y real
al mismo tiempo.
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esta apuesta grandiosa por china, elevada desde 2009, y acelerada desde entonces, supone, en el caso de
indonesia, un ataque a la integridad territorial de indonesia y una violación sistemática al derecho internacional.

los acontecimientos en natuna, presentan tres grandes vectores que determinarán el futuro más próximo
en la región y que representan las conclusiones de este artículo.

Para indonesia, las aspiraciones chinas en natuna, suponen la principal amenaza a su integridad territorial
y soberanía. Hecho que fuerza a indonesia, a plantar una nueva estrategia que contrarreste las acciones chinas.
Política, que está en fase de creación, pero que sin duda determinará, el futuro rol de indonesia en la región.
Bien como un enano político o bien como el líder regional del sureste asiático con capacidades para confrontar
a china.

Para china, indonesia y las natuna, representa uno de los flancos más débiles en su estrategia de
expansión por todo el mar del sur de china. las capacidades militares indonesias, si bien limitadas, están
creciendo, el nacionalismo anti chino en indonesia es muy virulento, la posición geográfica del país, conectando
ambos océanos y llave al estrecho de malaca, junto a sus importantes recursos naturales, constituyen
importantes elementos que deben ser evaluados por china en su estrategia en natuna. junto a ello, cualquier
muestra de debilidad, lastimaría su arquitectura argumentativa regional. Por lo que china, se encuentra ante lo
que podríamos denominar como el dilema de natuna. ya que su apuesta conlleva importantes riesgos.

Por último, y a nivel internacional, el ascenso chino es claro y notorio. dicho ascenso, está acompañado de
una importante sed de poder y de reivindicaciones territoriales. china, desea controlar el mar del sur de china
y el océano Pacífico como elementos protectores de su corazón chino. Pero tras ello, descansa el objetivo claro
de saltar al indico y al Pacífico sur. la apuesta de china, es una apuesta por crear un entorno estratégico a
nivel marítimo que satisfaga sus intereses vitales, y ello implica, una reordenación del territorio, de los
equilibrios de poder, y del derecho internacional, que a ojos chinos, y en el ámbito marítimo, debe adaptarse
a su deseos e intereses.
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resumen. cada vez más, existe un mayor interés en los gobiernos de múltiples ciudades de
garantizar la seguridad de sus ciudadanos, siendo la tecnología una de las herramientas clave para
enfrentar los diferentes retos que en este campo se plantean. en este trabajo se presenta una
aproximación al estado del arte de algoritmos estadísticos y técnicas de inteligencia computacional
utilizados en el campo de la gestión de problemas de seguridad ciudadana. Para esto se escogieron
dos de las aplicaciones más relevantes en el área, las cuales son: detección de disparos y detección
de armas. Para cada una de estas aplicaciones se hizo un cuadro con los trabajos más relevantes
junto con un posterior análisis, se formularon las conclusiones y se describió el trabajo futuro.
Finalmente, se organizó una lista de recomendaciones con los algoritmos más utilizados y que
mejores resultados han arrojado.

aBstract. increasingly, there is a greater interest in the governments of multiple cities to
guarantee the safety of their citizens, technology being one of the main tools to face the different
challenges that arise in this field. this paper presents an approach to the state of the art of statistical
algorithms and computational intelligence techniques used to manage some citizen security
problems. For this, we studied two of the most relevant applications in the area: detection of shots
and detection of weapons. For each application, a resume of the main works is presented, followed
by an analysis, conclusions, and future work. Finally, it is presented a list of recommendations with
the most used algorithms and those with the best results.

PalaBras clave: seguridad ciudadana, inteligencia artificial, detección de disparos, detección
de armas, ciudades inteligentes.

KeyWords: citizen security, artificial intelligence, gunshot detection, Weapon detection, smart
cities.
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1. introducción
al hablar de seguridad ciudadana, es posible encontrar un gran abanico de fenómenos, diferentes entre sí,

con el denominador común de su potencial para afectar negativamente a la ciudadanía. dentro de estos
fenómenos se encuentran los asaltos a transeúntes, robos de vehículos, desorden público, abuso policial,
vandalismo, terrorismo, y porte y uso ilegal de armas. esta problemática acarrea consecuencias sociales difíciles
de solucionar para los gobiernos locales. Por ejemplo, se ha encontrado que ser víctima de un delito está
relacionado con la disminución del bienestar colectivo y la calidad de vida (manjarres & Baca, 2019).
igualmente, el aumento de la inseguridad tiende a disminuir la intención de inversión de origen nacional y
extranjero, bajar la valorización de los bienes, causar el desvío de recursos de empresas a gastos de protección,
entre otras afectaciones económicas a la población (soria romo, 2017).

si bien existen diferentes posturas respecto a la aproximación que se debe dar al fenómeno de la seguridad
ciudadana, hoy en día toma mayor relevancia aquellas aproximaciones centradas en la prevención, monitoreo,
detección y acción, ya que muestran un gran potencial para convertirse en factores que salvan vidas, elevan la
calidad de vida de los habitantes y mejoran el ambiente económico y social del entorno. Por estas razones, es
necesario que la seguridad ciudadana sea tomada en cuenta como un factor determinante en el desarrollo de
una región.

si bien la seguridad ciudadana ha sido un aspecto presente en los planes de gobierno de los territorios,
desde hace unos años hacia acá se ha considerado un enfoque de prevención en conjunto con enfoques de
acción, siendo la implementación de ciudades inteligentes el marco propicio para estos desarrollos (su, li &
Fu, 2011; departamento nacional de Planeación dnP, 2020). de esta forma, este aumento en la inversión y
gasto en bienes tecnológicos tanto por parte de empresas privadas como estatales para la implementación de
espacios y ciudades inteligentes, acompañado de la baja progresiva del precio de componentes electrónicos en
el mercado se convierte en un incentivo para la investigación y desarrollo de estos paradigmas de ciudad.

otro elemento que se debe resaltar es que, con el incremento de las capacidades computacionales y la
mayor cantidad de datos disponibles, la inteligencia artificial ha tomado un rol protagónico en el abordaje de
problemáticas relacionadas con la seguridad ciudadana, por lo que es fundamental conocer las principales
técnicas implementadas, así como las soluciones desarrolladas para los diversos fenómenos identificados.

de acuerdo con lo anterior, este trabajo busca generar un estado del arte en los métodos de inteligencia
computacional y algoritmos estadísticos que han sido o puedan ser utilizados en proyectos de ciudades
inteligentes para medir y mejorar la seguridad ciudadana. lo anterior implica que se incluyen también trabajos
cuyo producto es aplicable en entornos de ciudades inteligentes, aunque su primer objetivo no sea este
expresamente. además, como regla general de un estado del arte, fue esencial que estos trabajos fueran
recientes o se mantuvieran vigentes al momento de la búsqueda. de los resultados de esta búsqueda, se
extrajeron las herramientas tecnológicas, especialmente de software, que más se han implementado y han
arrojado mejores resultados.

de igual forma, se espera que este trabajo pueda servir como una introducción al tema para aquellos
interesados y también como punto de referencia sobre las principales aplicaciones, enfoques y herramientas
que se ven de forma más amplia en el ámbito de inteligencia computacional y seguridad ciudadana para
investigadores que van a iniciar sus proyectos. el resto del documento se encuentra estructurado de la siguiente
forma: en la sección 2 se presenta la metodología usada para la búsqueda y clasificación de la información, la
sección 3 aborda los estudios más relevantes en cada uno de los fenómenos considerados y las líneas de trabajo
futuro identificada y finalmente en la sección 4 se presentan las conclusiones. 

1.1. referentes teóricos
el marco de referencia para el desarrollo de este proyecto parte del concepto de ciudad inteligente, que

al igual que muchos otros conceptos tecnológicos recientes, no está completamente consensuado dentro de la
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comunidad científica y, por lo tanto, no existen límites reales con relación a sus enfoques de implementación y
otros conceptos similares. este término evoluciona constantemente con el tiempo y con el surgimiento de
nuevas tecnologías y propuestas.

sin embargo, revisando diferentes fuentes, es posible calificar a una ciudad como inteligente si es aquella
que hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación para medir, analizar e integrar información
clave de funcionamiento cotidiano. esto permite tener una respuesta inteligente a diferentes necesidades de
tipo ambiental, industrial, comercial, de tráfico o de seguridad (su, li & Fu, 2011).

de (tabane, ngwira & Zuva, 2016) y (Zhao et al., 2021), es posible extraer las siguientes definiciones de
ciudad inteligente, las cuales permiten diversificar el concepto y se encuentran a continuación:

• aquella ciudad que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para intentar solucionar
los retos urbanos que emergen en la actualidad como el crecimiento económico, la creación de trabajos,
sostenibilidad ambiental, y resiliencia social.
• aquella ciudad cuyas inversiones en capital social y humano, en transporte y en las tecnologías de la
información y la comunicación incentivan el desarrollo económico sostenible y la mejora de la calidad de
vida con un manejo responsable de los recursos naturales y a través de la acción participativa.
• aquella ciudad que enfrenta los retos de gobernabilidad como urbanización rápida, cambios
demográficos y económicos, cambios climáticos y ambientales, entre otros para incrementar el crecimiento
económico y el desarrollo social haciendo uso de colaboraciones tecnológicas y de innovación.

en cualquier caso, se puede notar como la gran mayoría de definiciones tienen varios aspectos en común.
el más notorio y decisivo de ellos es el uso de las tecnologías de la información y comunicación, junto con el
mejoramiento del estilo de vida de los ciudadanos y la economía (mitchell & villa, 2013). otras características
como las descritas en (caragliu, del Bo & nijkamp, 2011) pueden ser enunciadas para homogeneizar el
concepto de ciudad inteligente, por lo que a continuación, se encuentra un resumen de las características
propias que tienen generalmente:

1. la utilización de infraestructura de redes para mejorar la eficiencia económica y política y para habilitar
el desarrollo social, cultural y urbano. aquí se incluye el uso de servicios, sensores, cámaras, teléfonos,
internet, etc.
2. un énfasis subyacente en el desarrollo urbano liderado por los negocios. esto para aumentar el atractivo
de la ciudad para la inversión. 
3. un enfoque fuerte en el objetivo de lograr inclusión social de los residentes urbanos a los servicios
ofrecidos. esto hace referencia a la idea de que todas las clases sociales se deben beneficiar de los
proyectos.
4. esfuerzo en el rol tan importante de las industrias de tecnología y de creatividad para el crecimiento
urbano a largo plazo.
5. Profunda atención al papel del capital social en el desarrollo urbano que busca aproximar a la comunidad
a los beneficios de la ciudad inteligente para incrementar su uso y eficiencia.
6. sostenibilidad social y ambiental como un componente estratégico. esto está relacionado a la
responsabilidad con el medio ambiente en un mundo donde los recursos son limitados y escasos.

de acuerdo con lo anterior, para este trabajo se entenderá que: “una ciudad inteligente es aquella que
emplea estructuras tecnológicas y utiliza herramientas de software para encontrar soluciones a sus diferentes
problemáticas a partir de la recolección de información relevante con el objetivo de aumentar el desarrollo
económico y social”.

de acuerdo con lo anterior, las ciudades inteligentes requieren recolectar una gran cantidad de
información. Particularmente, en el caso de un proyecto enfocado en la seguridad ciudadana, estos datos
podrían incluir vídeos provenientes de cámaras personales, de seguridad o en drones, grabaciones y reportes
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de sensores o sistemas de radiofrecuencia. todo esto debe ser procesado y analizado para obtener patrones
de comportamiento, predicciones, mediciones y otra información relevante en términos de seguridad.

1.2. la inteligencia computacional como soporte a las ciudades inteligentes
como el análisis e interpretación de los datos forman una parte esencial en el éxito de un proyecto de

ciudad inteligente, es necesario ahondar en los términos de algoritmos estadísticos e inteligencia
computacional que, cómo veremos más adelante, son las herramientas que permiten darle sentido a la
información recolectada y reconocer patrones.

la inteligencia computacional se puede definir como el estudio del diseño de agentes inteligentes, siendo
un agente inteligente algo que interactúa con el ambiente de una forma que se pueda catalogar como
inteligente (Poole & mackworth, 2017). el problema con este tipo de definiciones es que pueden ser poco
concretas debido a la naturaleza del término “inteligencia”. aunque algunos autores intentan definir
inteligencia como, por ejemplo, la habilidad para alcanzar objetivos, esto se puede quedar corto al momento
de describir los diferentes niveles y clases de inteligencia que existen. esto hace que sea difícil el poder
caracterizar qué tipos de procedimiento computacionales podemos denominar como inteligentes y, por lo tanto,
no es posible consensuar una definición que no dependa de la inteligencia humana o de un criterio subjetivo
(mccarthy, 2007).

la inteligencia computacional comprende diferentes conceptos, paradigmas, algoritmos e
implementaciones que muestran un comportamiento en ambientes complejos catalogables como inteligentes
(Kacprzyk & Pedrycz, 2015) y tiene una gran variedad de aplicaciones actualmente, entre las cuales podemos
contar el reconocimiento y detección de patrones en datos de varias dimensiones, predicción de eventos,
optimización, sistemas de decisión y sistemas de clasificación. la estrategia se centra en aplicar técnicas y
métodos con enfoque heurístico que por lo general encuentran soluciones parcialmente válidas o incompletas,
pero con el nivel de exactitud suficiente requerido por la aplicación y con gran eficiencia. estos algoritmos en
general no proveen al investigador de un entendimiento completo o determinístico del fenómeno estudiado ni
permiten su descripción con modelos matemáticos. en cambio, ofrecen soluciones de simple implementación,
rápida ejecución y eficiente en el empleo de recursos.

Por otro lado, un algoritmo estadístico permite crear un modelo estadístico de los datos recolectados con el
fin de comprender el fenómeno y predecir o clasificar datos nuevos (Wandelt, Bux & leser, 2014). a
diferencia de los algoritmos de inteligencia computacional, esto nos permite tener un conocimiento más
profundo de la información y de su fuente, su elaboración depende de la capacidad de análisis del investigador
y, por lo tanto, pueden representar un reto mayor. algunos ejemplos de algoritmos estadísticos se encuentran
a continuación (Farrelly, 2018):

• modelos lineales generalizados
• métodos de series de tiempo
• agrupamiento K-means
• métodos bayesianos
• modelos de regresión penalizada
• Procesos estocásticos y cadenas de markov
• estadística inferencial

2. metodología
teniendo en cuenta el tipo de estudio a realizar se diseñó una metodología que estuviera en la capacidad

de responder a los siguientes requerimientos:

• identificación de las métricas más relevantes para monitorear y mejorar la seguridad ciudadana utilizando
métodos estadísticos y de inteligencia computacional.

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

8(
2)

, 2
02

3

morales, o. m.; Fletscher Bocanegra, l. a.; Botero vega, j. F. (2023). la inteligencia artificial como apoyo a la gestión de la seguridad ciudadana: un estado
del arte. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 8(2), 55-72.

www.cisdejournal.com



59

• categorización y clasificación de los principales algoritmos estadísticos y de inteligencia computacional
implementados de forma recurrente y productiva en los últimos años.
• identificación de las herramientas informáticas más ampliamente utilizadas para la integración de los
algoritmos categorizados previamente de acuerdo con la calidad de sus prestaciones

una vez definidos los requerimientos metodológicos, se adelantó el siguiente proceso:

1. Búsqueda: se realizó una búsqueda de artículos científicos y trabajos académicos publicados en los
últimos años que se relacionen con el tema de investigación en dos bases de datos diferentes y en la
herramienta de google académico. las bases de datos son ieee Xplore y scopus. ambas bases de datos
gozan de prestigio entre la comunidad científica y cuentan con un extenso número de publicaciones. como
palabras claves para orientar la búsqueda se utilizaron las presentadas en la tabla 1.

Posteriormente, se hizo una revisión de las fuentes de los artículos encontrados para ampliar el conjunto de
trabajos a revisar. Para preseleccionar un artículo, se tomó en cuenta el título, el resumen y la fecha de
publicación. con estos campos se decidió a criterio de los autores si el trabajo era de relevancia para la
investigación.
2. evaluación: se llevó a cabo una revisión de la relevancia y confiabilidad de los documentos encontrados
de acuerdo con la reputación de sus escritores, el lugar de publicación, el año y la institución dónde fueron
realizados. estos criterios se utilizaron como muestra de la calidad y veracidad de las fuentes y para el
descarte de documentos poco aptos para el trabajo de investigación. la reputación de los autores se midió
con el índice h y el número de citas según google académico cuando el perfil existía o scopus y la ieee
en caso contrario.
3. lectura: se hizo una lectura detallada de los artículos y trabajos encontrados. se resaltaron las partes
más relevantes de los trabajos a medida que eran leídos.

las siguientes dos etapas permitieron: “reunir las métricas más relevantes para monitorear y mejorar la
seguridad ciudadana utilizando métodos estadísticos y de inteligencia computacional”.

4. extracción: se identifican las métricas utilizadas en los artículos consultados que permitan cuantizar
diversos aspectos de la seguridad ciudadana y calificar el desempeño de los métodos utilizados.
5. valoración: se realizó una revisión de cuales métricas resultan más dicientes e informativas, también
como cuáles son sus restricciones y campos de aplicación.

de igual forma, para el desarrollo del proyecto se debía cumplir con el siguiente objetivo: “categorizar de
manera ordenada los principales algoritmos estadísticos y de inteligencia computacional implementados de
forma recurrente y productiva en los últimos años para trabajar las métricas encontradas anteriormente”. Para
ello se adelantaron las siguientes actividades:

6. caracterización: simultáneamente a la lectura, se fueron extrayendo las características principales de
cada trabajo. Ítems como palabras claves, algoritmos, data sets, librerías de código y plataformas utilizadas
o mencionadas fueron organizadas en un documento auxiliar. de cada trabajo, se realizó un resumen
detallando: descripción, objetivo, tipo de aproximación, lugar de ejecución, entre otros, según
correspondiera.
7. Planeación: una vez se tuvieron identificadas las principales características de los artículos y trabajos, se
procedió a proponer una estructura general para el informe final. se realizó una lista con todos los temas
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y subtemas que se querían abordar en cada sección del trabajo y se plantearon las conexiones entre estos.
de esta manera, se aseguró tener una hoja de ruta que diera coherencia y cohesión al escrito.
8. escritura: luego de los pasos anteriores, se inició la escritura del cuerpo del estado del arte. se sigue la
estructura planeada anteriormente para incluir la bibliografía más relevante de acuerdo con los criterios de
selección mencionados previamente.

Finalmente, buscando contribuir a los investigadores que trabajan en el campo de las soluciones de
seguridad ciudadana en el entorno de ciudades inteligentes, las actividades finales de la metodología se
orientaron a: “recomendar los algoritmos y herramientas informáticas más ampliamente utilizadas para la
integración de los algoritmos encontrados anteriormente teniendo en cuenta la calidad de sus prestaciones”.

9. indagación: se profundiza la información sobre los algoritmos y herramientas informáticas encontradas
durante la investigación. esto incluye pros, contras, forma de uso, entre otros aspectos que se consideren
relevantes.
10. listado: la información producida durante la indagación referente a los algoritmos y herramientas
informáticas más utilizadas y aceptadas se condensa en forma de tabla simplificada a modo de
recomendación para futuros trabajos en el tema.

3. estado del arte
en general, existe una gran cantidad de aplicaciones que pueden ser enfocadas en la seguridad ciudadana

e incluyen algoritmos de inteligencia computacional o estadísticos en su implementación. revisar cada una de
ellas no es posible en términos prácticos debido a la cantidad de información que representan y variedad de
temas que se incluyen. Por esta razón, se escogieron dos aplicaciones principales de las cuales se realizará la
aproximación a su estado del arte. estas aplicaciones fueron escogidas a criterio de los autores debido a su
relevancia en el panorama investigativo en el momento y a su potencial para influir positivamente en la
seguridad de los cascos urbanos. 

las aplicaciones seleccionadas son: detección de disparos y detección de armas. Para mostrar el estado del
arte de estos tópicos se dedica una sección a cada uno en la cual se hace una introducción al tema, se
esquematizan los trabajos más relevantes en una tabla junto con un análisis posterior de trabajos secundarios,
se mencionan las conclusiones y se proponen opciones a ser exploradas en el futuro para expandir la
investigación en el tema.

3.1. detección de disparos
una de las aplicaciones más mencionadas y trabajadas en proyectos de ciudades inteligentes enfocados a

la seguridad ciudadana es la detección y ubicación de disparos. esto porque el sonido de los disparos en áreas
urbanas puede aumentar la sensación de inseguridad de sus habitantes junto con todas las consecuencias
sociales y económicas que esto conlleva. además, el sonido de los disparos está altamente relacionado con
actividades ilícitas y violentas con resultados fatales para la vida humana. 

detectar un disparo y localizar su origen ayuda a que la respuesta de las autoridades y servicios de ayuda
sea bastante más rápida y efectiva, lo que se traduce en mejor atención a los posibles heridos en la escena y a
la identificación y posible captura de los responsables involucrados. adicionalmente, estos sistemas de
detección proveen información sobre dichos eventos que puede servir para el análisis de las zonas de
incidencia y la creación de algoritmos de predicción o reconocimiento de patrones.

debido a que existen diferentes enfoques en esta área; como la criminalística (lindström et al., 2014;
głomb et al., 2018) o la clasificación e identificación de armas (Kiktova et al., 2015), es importante definir el
tipo de trabajos que se cubren en esta sección. son de interés aquellos trabajos con desarrollos que permitan
identificar sonidos de disparos por armas de fuego en áreas urbanas en contraste a otros tipos de sonidos
explosivos y a sonidos de la cotidianidad de una ciudad. los trabajos no tienen que estar enfocados en o
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pertenecer a un proyecto de ciudad inteligente estrictamente para ser considerados. 

gran parte del éxito de los sistemas de reconocimiento de disparos es debido al trabajo realizado
previamente para entender la física detrás del disparo de un proyectil de bala. diversos estudios como (mccoy,
s.f.; Fansler, 1998; jiang, 2003; Freytag, Begault & Peltier, 2006; maher, 2007), han podido extraer
características comunes de los disparos y proveen esclarecimiento sobre las fuentes sonoras involucradas en un
disparo de arma de fuego. estos trabajos permiten conocer la firma sonora de los disparos y han encaminado
las investigaciones de detección a enfocarse principalmente en el sonido de explosión proveniente de la boca
del arma y no tanto en otros sonidos como la onda de choque del proyectil que no es producido por todos los
tipos de armas o el sonido del impacto del martillo que es poco perceptible.

a continuación, se encuentran condensados en una tabla los artículos más relevantes de esta sección. se
describen: el nombre del artículo junto con sus autores y año de publicación, un breve contexto que incluye el
objetivo y enfoque con el cual fue desarrollado, los algoritmos utilizados y los resultados obtenidos. esta tabla
contiene los diferentes enfoques más representativos del área de investigación (tabla 2).

existen diversos trabajos que también utilizan coeficientes de máxima correlación cruzada, coeficiente de
codificación lineal predictiva y coeficientes cepstrales de mel para la extracción de características con buenos
resultados (mayores al 95% en exactitud) (ahmed, uppal & muhammad, 2013; shiekh, tahir & uppal, 2017).
estos, además, comparten el hecho de que hacen uso de máquinas de soporte vectorial para la etapa de
clasificación.

otros trabajos enfocados en el análisis de las características temporales de las señales de audio obtienen
resultados bajos en comparación. en el caso de (samireddy, carletta & lee, 2017), se utilizó un filtro digital
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que computa la correlación cruzada entre una señal de muestra y la señal de entrada para determinar el nivel
de similitud entre ellas y se clasifican las señales utilizando un umbral de mínima similitud escogido previamente
con base en las observaciones de los autores. 

en el caso de (Hrabina & sigmund, 2018), los autores parten del supuesto de que los sonidos de disparos
tienen formas de onda lo suficientemente particulares como para poder ser identificadas entre otros tipos de
sonidos. Para esto, evaluaron diferentes características de la señal de audio en el dominio del tiempo tales
como: forma de la onda, distancia entre el primer máximo y mínimo, distribución de la distancia entre niveles
contiguos de amplitud cero, distancia entre picos de la señal, ángulos y área entre diferentes puntos de la señal
y aproximación de la envolvente a la función exponencial. estas características fueron pasadas por una red
neuronal con una capa escondida de diez neuronas. los resultados obtenidos no sobresalen con respecto a
otras técnicas al obtener niveles máximos de exhaustividad de 82.2% y precisión de 69.3%. los autores
concluyen que la detección de disparos es posible usando técnicas de análisis temporal pero que se deben
buscar formas de mejorar los resultados. algunos métodos de mejora pueden ser la búsqueda de otras
características en la forma de onda de la señal o la búsqueda de combinación óptima de características que se
deben pasar al sistema de clasificación.

conclusiones respecto a los trabajos analizados

como es de esperarse, la gran mayoría de trabajos en esta área utilizan el análisis de grabaciones de sonido
para la detección, por lo que las mayores diferencias se encuentran en los algoritmos y el hardware utilizados
en el proceso. de hecho, existen empresas privadas que ofrecen soluciones de seguridad que pueden
articularse con las autoridades e incluyen detección de disparos usando análisis de sonido tales como
shotspotter (company, 2020).

curiosamente, el concepto de ciudad inteligente es poco mencionado en los trabajos de detección de
disparos, a pesar de que un despliegue de estos sistemas encaja en la definición de ciudad inteligente. este
parece ser un caso en el que un desarrollo se une a una aplicación mayor de forma orgánica debido a su
naturaleza y a que se vuelve necesario para esta.

uno de los primeros patrones que se pueden notar en este campo de aplicación es cómo los algoritmos
estadísticos y de inteligencia computacional se aplican generalmente en dos etapas distintas del proceso. la
primera es en la etapa de preprocesamiento de la señal. en esta, no se limita el tratamiento de la señal a la
normalización que se realiza usualmente en análisis de audio, sino que se busca extraer características de la
señal que faciliten el trabajo del sistema clasificador, usualmente con métodos matemáticos o estadísticos. esto
puede implicar cambiar el dominio o el tipo de representación de la señal de audio, en muchos casos, a
características que no poseen un sentido físico para el entendimiento humano. la segunda es la etapa de
clasificación, en ella se exploran diferentes tipos de métodos, pero se nota la predominancia de los algoritmos
con redes neuronales.

otro aspecto que se da a notar revisando el conjunto de trabajos realizados en esta aplicación es la
tendencia y mayor éxito de los algoritmos que analizan características relacionadas al espectro de frecuencias
de las señales de audio, en comparación con el uso menos frecuente y menor éxito del análisis de
características temporales.

en términos de hardware, los desarrollos en esta área generalmente proponen el diseño de dispositivos con
la capacidad de grabar, almacenar temporalmente la grabación y realizar el procesamiento y clasificación por
sí mismos, por lo que se pueden clasificar como nodos activos. lo anterior da como resultado un sistema
descentralizado en términos del procesamiento, es decir, que el procesamiento se realiza de forma individual
por cada nodo final. esto hace que sea necesario además un sistema adicional de envío de alertas a un ente
central para poder tener visualización y registro de las detecciones.
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en términos de software, es posible concluir que, con la tecnología y desarrollos actuales, ya es posible
detectar sonidos de disparos y distinguirlos de otros sonidos de fondo con una precisión lo suficientemente alta
como para construir sistemas confiables incluso cuando existe ruido de fondo. la investigación por venir en
este campo no se ve en la obligación de mejorar los márgenes de detección, sino que tendrá el objetivo de
hacer esta tecnología más accesible y eficiente.

en este sentido, se sigue que las redes neuronales en diferentes presentaciones sean la opción más
frecuente en los trabajos más relevantes, ya que solo requieren una gran carga computacional en la etapa de
entrenamiento, la cual se puede realizar en máquinas potentes. una vez el sistema está entrenado y los pesos
óptimos de la red han sido encontrados, se requiere un nivel de procesamiento relativamente bajo que puede
ser alcanzado con sistemas de bajo coste. 

sin embargo, existe una tendencia a la búsqueda de otros métodos de clasificación de sencilla
implementación que pueden ser potenciados al combinarse varios entre sí o con técnicas de preprocesamiento
también de fácil implementación. entre estas técnicas de preprocesamiento más utilizadas y con mejores
resultados se encuentran la extracción de coeficientes cepstrales de frecuencia de mel (mFcc) y coeficientes
de codificación lineal predictiva (lPc), el cálculo de la transformada de Fourier y la utilización de
espectrogramas. mientras que en lo referente a técnicas de clasificación se encuentra principalmente la
correlación. otras aproximaciones como el análisis de formas de onda o medición de densidad de energía de
la señal no han mostrado resultados exitosos hasta el momento.

es importante notar que, para la mayoría de las aplicaciones, resulta más conveniente minimizar la tasa de
falsas detecciones que maximizar la tasa de detecciones correctas. esto es debido a que, en los eventos de
disparo de armas de fuego, generalmente involucran múltiples disparos, por lo que los sistemas implementados
pueden tener varias oportunidades para realizar detecciones correctas y enviar la alerta según corresponda
(Pikrakis, giannakopoulos y theodoridis, 2008). el sistema no tiene que detectar el 100% de los disparos
registrados, pero si debe evitar malinterpretar todos los demás sonidos al máximo posible.

Finalmente, en lo referente la localización del origen del disparo, diferentes autores han encontrado que
la mayor parte de la energía en un disparo, y por lo tanto el sonido detectable producido, se distribuye en la
parte delantera del arma hacía donde la bala sale disparada. esta observación es necesaria al hacer el análisis
de qué sensores tendrán más éxito en la detección estando a la misma distancia, pero con diferente orientación,
ya que el sonido producido no es omnidireccional. esto también debe ser considerado en sistemas de
localización del disparo.

trabajo futuro en cuanto a detección de disparos

es necesario seguir investigando formas de realizar sistemas de detección de disparos de bajo costo, bajo
consumo energético, con compactación en el hardware y especialmente que sean capaces de realizar la
detección en tiempo real. de igual manera, podría ser enriquecedor evaluar las decisiones en la arquitectura
de los sistemas de detección de disparos tal que se puedan explorar otras topologías o maneras de distribuir las
tareas, teniendo en mente que estos sistemas deben estar ampliamente distribuidos en las zonas urbanas para
lograr su objetivo. 

Por ejemplo, en lugar de utilizar los nodos finales como nodos activos para todas las tareas de grabación,
almacenamiento, procesamiento y clasificación, los cuales además requieren un sistema de comunicación con
un nodo central para el envío de alertas, se podría aprovechar este sistema de comunicación centralizado para
enviar las señales recolectadas y así realizar el procesamiento y clasificación en dicho nodo central. esto podría
reducir los costos en los nodos finales, que pasarían a ser nodos pasivos, aunque obliga a tener un nodo central
con mayores recursos y un sistema de comunicación con mayor capacidad. a continuación, las Figuras 1 y 2
se muestran los diagramas de un sistema descentralizado con nodos activos y centralizado con nodos pasivos.
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además, es conveniente generar sistemas capaces de generalizar los sonidos producidos por diferentes
tipos de armas de fuego, lo que podría lograrse añadiendo estos otros sonidos a los sistemas en la etapa de
entrenamiento. con esto, se puede lograr un mayor alcance en los sistemas de detección y una disminución en
la tasa de falsos negativos. otro enfoque dirigido a aplicaciones urbanas y a modo de recomendación sería
utilizar estudios, si existen, que muestren los tipos de armas de fuego más utilizadas en la zona y añadir especial
énfasis en los sonidos de disparos producidas por estas en la fase de entrenamiento.

Finalmente, podría ser de gran valor para esta aplicación la creación de sistemas adaptativos que puedan
mantener un nivel aceptable de precisión al recalibrarse automáticamente con base en las condiciones auditivas
de detecciones exitosas previas y el ruido en el ambiente del lugar de instalación.

3.2. detección de armas
en menor medida y con menor diversidad de algoritmos utilizados en comparación con la sección anterior,

se encuentran los proyectos de detección de armas de fuego en grabaciones de video. sin embargo, esto no
resta ni importancia ni afinidad a esta aplicación en el marco de la gestión de la seguridad ciudadana en
ciudades inteligentes. la presencia de armas en espacios públicos y cerrados tiene el potencial de desembocar
en lesiones u homicidios y alteraciones al orden público y por lo tanto, se traduce en la afectación de la salud
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Figura 1. arquitectura descentralizada con nodos finales activos. Fuente: elaboración propia.

Figura 2. arquitectura centralizada con nodos finales pasivos. Fuente: elaboración propia.



y vida de las personas y la disminución de la sensación de seguridad en la población, especialmente en un país
como colombia donde el porte de armas no es libremente permitido para civiles (ministerio de justicia de
colombia, 2000).

la detección de armas en videos de vigilancia tiene la capacidad de: 1) ayudar en la prevención de
siniestros al alertar a los entes de control de la presencia de un arma en cierto espacio y 2) ayudar en el
seguimiento e identificación del portador tanto si el arma se alcanzó a disparar o no.

al realizar una primera inspección, se puede notar como la gran mayoría de los trabajos en el área
concuerdan en que los sistemas de videovigilancia que utilizan el factor humano como actor vigilante para la
detección de armas son ineficientes debido a la incapacidad humana de revisar diferentes videos
simultáneamente y de mantener la concentración de manera continua en uno solo (smith, 2004). Por esto, se
hace necesario recurrir a la tecnología, que ofrece maneras de abordar el problema y brindar soluciones de
forma más eficaz.

es importante notar que el problema de detección de objetos en general ha sido abordado
exhaustivamente, produciendo algoritmos bastante capaces de detectar objetos ampliamente visibles en la
imagen, incluyendo detección de personas, animales, vehículos y plantas (salazar gonzález et al., 2020). sin
embargo, la detección de armas es compleja porque éstas son objetos de menor tamaño, son movidas con
rapidez, a menudo son ocluidas por otros objetos como las manos y tienen gran cantidad de formas y tamaños.
de igual manera, se suman otros inconvenientes propios de la detección de objetos en imágenes tales como el
tamaño relativo del objeto en la imagen, el contraste con el fondo y la rotación del objeto (debnath &
Bhowmik, 2020).

como es de esperarse, las personas que portan y utilizan un arma intentan llevarla oculta tanto tiempo
como sea posible. esto y otros factores producen dos fenómenos que dificultan la detección: la autooclusión y
la interoclusion, el segundo con más probabilidad de ocurrencia que el primero. la autooclusión se produce
cuando las armas de fuego se solapan entre sí en una imagen, desdibujando su forma, mientras que la
interoclusión se produce cuando otros objetos están posicionados por delante del arma de fuego en la imagen,
siendo las manos el objeto más común (verma & dhillon, 2017).

son de interés para esta sección los trabajos recientemente publicados que proponen desarrollos para la
detección de armas de fuego en imágenes, especialmente si el enfoque se encuentra en extraer dichas
imágenes de grabaciones de videos de vigilancia. se priorizan también aquellos trabajos que incluyan la
capacidad de detección en tiempo real. no son de interés trabajos que únicamente se centran en la
clasificación de diferentes tipos y referencias de armas de fuego.

estos trabajos mencionados, tomarían ventaja del vasto número de sistemas de videovigilancia que existen
tanto públicos como privados para obtener las grabaciones necesarias para la detección. en términos de la
arquitectura de los sistemas de monitoreo videográfico, se da el caso de éstos que tienen sus cámaras
conectadas a un sistema central que recibe y almacena las grabaciones obtenidas. este sistema central sería el
encargado de ejecutar los desarrollos para detección de armas o de reunir y entregar las grabaciones a un
sistema de detección externo. a diferencia de en la sección anterior, la centralización de los sistemas de
videovigilancia permite que la capacidad de procesamiento sea mayor, lo cual, es además necesario tratándose
de imágenes.

a continuación, se encuentran condensados en una tabla los artículos más relevantes de esta sección.
todos los artículos a continuación comparten la preocupación por las tasas de violencia armada en diferentes
partes del mundo y realizan su investigación con el fin de ayudar a las autoridades a controlar este flagelo, por
lo que esto no se agregó a la columna de contexto (tabla 3).
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Para esta aplicación, existen en realidad muy pocos algoritmos que se estén utilizando y provean resultados
aceptables. a pesar de que, anteriormente en la tabla, se pretende mostrar variedad de algoritmos con el fin
de realizar una cobertura amplia, la revisión de la literatura permite ver que unos se están usando en mucho
mayor medida que otros. lo que se quiere decir no es que la cantidad de investigación realizada para esta
aplicación sea reducida, sino que el conjunto de investigaciones tiende a utilizar una lista reducida de
algoritmos para sus implementaciones.

el primer problema que enfrentan los investigadores está relacionado con la búsqueda de bases de datos
para entrenar los algoritmos de inteligencia computacional que pretenden utilizar. esto sucede porque la
mayoría de las bases de datos ofrecen imágenes de armas en primer plano que reposan con fondos uniformes
o imágenes con mayor definición de personas sosteniendo un arma muy cerca de la cámara y ocupando gran
parte de la imagen.

esto dista bastante de las imágenes que se espera encontrar en aplicaciones reales donde estas deben ser
extraídas de vídeos de grabación afectados por el ruido y tomados por cámaras ubicadas en lugares altos. un
porcentaje considerable de investigadores deciden utilizar estas bases de datos de todas formas para la
implementación de sistemas de detección. otros investigadores, como en (lim et al., 2019; Warsi et al., 2019),
decidieron construir sus propios bancos de imágenes. Para esto, tomaron grandes cantidades de fotografías o
videograbaciones de personas utilizando distintos tipos de armas de fuego y logran simular lo que obtendrían
de un sistema de videovigilancia. Por otro lado, otros investigadores, como en (gaidon et al., 2016; salazar
gonzález et al., 2020), decidieron utilizar simulaciones y videojuegos para generar estos bancos de imágenes.
este método de generación de conjuntos de datos tiene sus contras con respecto a la extrapolación a
aplicaciones reales, pero presenta grandes pros en cuestión de costos y accesibilidad.

algunos trabajos como (olmos, tabik & Herrera, 2018; jain, aishwarya & garg, 2020; jain et al., 2020)
obtienen una precisión mayor al 80% en la detección de armas. sin embargo, el conjunto de datos que se utiliza
para entrenamiento y pruebas se construye a partir de imágenes con armas de fuego totalmente descubiertas,
en primer plano y sobre un fondo uniforme, que, para efectos de esta investigación, se denominan imágenes
sin contexto. su contraparte se denomina imágenes con contexto y se refiere a imágenes cuyas características
son o se asemejan a las que se extrajeren de una grabación de seguridad y en las cuales el arma está siendo
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tabla 3. trabajos más relevantes de detección de armas. Fuente: elaboración propia.



empuñada. a continuación, en la Figura 3, se puede observar un ejemplo comparativo.

en términos de algoritmos, se puede notar como la gran mayoría de los trabajos utilizan redes neuronales
convolucionales (cnn) en sus implementaciones. este algoritmo se utiliza en diferentes etapas del sistema,
en compañía con otros algoritmos y con diferentes arquitecturas de tal manera que cerca del 80% de los
trabajos revisados los utilizan y cerca del 95% los mencionan en algún punto del escrito. entre los trabajos
mencionados anteriormente resaltan 2 algoritmos, los cuales son descritos a continuación.

1. Faster r-cnn: es la versión más avanzada de r-cnn hasta el momento, es el sucesor directo de Fast
r-cnn y fue propuesto en (ren et al., 2015). este algoritmo utiliza una red neuronal convolucional en la
etapa de extracción de características para obtener un mapa convolucional de características que será
sometido a una red neuronal independiente encargada de encontrar segmentos de la imagen con mayor
probabilidad de detectar el objeto a encontrar, llamadas regiones de interés. estas regiones de interés
pasan por un adaptador de tamaño y resolución para finalmente pasar por un clasificador basados en una
máquina de soporte vectorial (svm) con función softmax para decisión y un regresor lineal para encontrar
el segmento de la imagen con el objeto. este algoritmo es utilizado por ejemplo en (verma & dhillon, 2017;
alaqil et al., 2020; jain et al., 2020).
2. yolo: sus siglas significan you only look once (en español: solo miras una vez) debido a su
capacidad de detección después de solo un paso de la imagen por la red neuronal convolucional, a
diferencia de otros algoritmos como r-cnn que necesitan múltiples pasos. este algoritmo utiliza una
cuadrícula cuyas dimensiones son definidas a criterio del desarrollador para segmentar la imagen en un
conjunto de recuadros. la imagen pasa por una red neuronal convolucional que producirá un vector por
cada cuadro, el cual indica la probabilidad de la presencia del objeto buscado y las coordenadas y
dimensiones del rectángulo que contiene al objeto en caso de estar presente. estos datos son
posteriormente analizados por un clasificador para determinar la presencia del objeto en la imagen. Hasta
el momento, existen 5 versiones de este algoritmo, cada una presentando mejoras con respecto a su
predecesora. este algoritmo es utilizado en sus diferentes versiones en (afandi & isa, 2021; ashraf et al.,
2021; dextre et al., 2021; narejo et al., 2021).

en menor medida, se exploran otras arquitecturas de redes neuronales convolucionales como en (lim et
al., 2019) que usa m2det que es piramidal y también otro tipo de algoritmos como el clasificador tipo Haar
cascade en (jain, aishwarya & garg, 2020; salazar gonzález et al., 2020). este último se observa en mayor
medida en aplicaciones de detección de rostros, pero ha mostrado resultados competitivos en los trabajos
citados anteriormente. sin embargo, se debe tener en cuenta que las bases de datos utilizadas en ellos son en
su mayoría compuestas por fotos de armas sin contexto.

Para cerrar esta sección, es apropiado mencionar que para ambos algoritmos Faster r-cnn y yolo se
han logrado velocidades de detección lo suficientemente cortas para permitir el análisis de videos en tiempo
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Figura 3. a la izquierda: imagen de arma de fuego sin contexto. a la derecha: imagen de arma con contexto. Fuente: tomado de
(desk, 2018; Ben BotKin, the statesman journal, 2019).



real. sin embargo, es necesario tener en cuenta que, al momento de utilizarlos en aplicaciones reales, con los
inconvenientes técnicos que esto acarrea, es necesario hacer ajustes que aumentan la complejidad y por lo
tanto el tiempo de detección. Por otro lado, la carga computacional de entrenamiento es tal que algunos
desarrollos como (alaqil et al., 2020) optan por realizarlos en servicios en la nube como microsoft azure o
amazon Web services.

conclusiones respecto a los trabajos analizados

a diferencia de otras aplicaciones de detección de objetos en imágenes, la detección de armas de fuego en
grabaciones de vigilancia enfrenta el reto del tamaño del objeto a detectar. el hecho de que las armas de fuego
tengan un tamaño tan pequeño en la imagen, si lo comparamos con los otros objetos a su alrededor, afecta el
desempeño de los algoritmos que se utilizan y exigen medidas adicionales. Por esta razón, una cantidad
considerable de artículos se centran en la detección de armas que estén siendo empuñadas por personas. esto,
además de ofrecer un enfoque más cercano a las aplicaciones reales, soluciona un gran factor de los problemas
causados por la interoclusión con las manos de los portadores convirtiéndolos en información en favor de la
detección.

las aproximaciones con mayor potencial en esta aplicación hasta el momento son aquellas que realizan la
detección de las armas en el contexto. los trabajos revisados que se enfocan en la detección de armas sin
contexto ofrecen un aporte en la investigación, pero son más apropiados para otro tipo de aplicaciones o como
ejercicios académicos. estos verían su desempeño afectado al momento de enfrentar imágenes sacadas de
videos de vigilancia.

dversos desarrollos utilizan bases de datos cuyas imágenes tienen buena resolución. a menudo, estas fotos
son sacadas de producciones audiovisuales profesionales o son tomadas específicamente para el proyecto y
cuentan con una definición superior a la cual tienen generalmente los sistemas de vigilancia con videos. Por
ejemplo, las imágenes utilizadas en (debnath & Bhowmik, 2020) tienen una resolución de 1920x1080 y fueron
tomadas por una nikon d5100. esto genera una preocupación de la existencia de un sesgo en algunos
desarrollos que podrían ver decaído su desempeño en aplicaciones reales. sin embargo, la evolución en las
mejoras de las cámaras de vigilancia en los últimos años podría hacer alcanzables estos estándares de calidad
de imagen.

de lo anterior se concluye la importancia de las decisiones que se toman al momento de escoger o construir
el conjunto de datos, no solamente para obtener buenos resultados al probar los desarrollos con este mismo
sino también con los datos que producirán las aplicaciones cuando deban ser implementadas.

otra gran limitación se encuentra en la capacidad para la detección de armas en tiempo real que requiere
un análisis cuadro a cuadro lo suficientemente eficiente para no quedar rezagado. esto obliga a los algoritmos
a ser altamente eficientes. después de la revisión en la literatura disponible, es posible concluir que el algoritmo
por excelencia escogido para la detección de armas en imágenes son las redes neuronales convolucionales.
la inmensa mayoría de artículos publicados en esta área usan de una forma u otra este algoritmo, que, además,
es bastante popular en la detección de objetos en general. una de sus principales desventajas radica en el
tiempo y recursos necesarios para realizar el entrenamiento. no obstante, como este procedimiento
generalmente se realiza una sola vez, es posible realizarlo en un dispositivo externo con mayor capacidad para
posteriormente pasar los valores entrenados al sistema de detección que pudieran tener especificaciones
técnicas más modestas.

las redes neuronales convolucionales generalmente se utilizan en las primeras etapas de los sistemas de
detección para los procesos de extracción de características o para la determinación preliminar de la
probabilidad de la presencia del objeto en diferentes segmentos de la imagen.

un ejemplo de lo anterior es la familia de algoritmos r-cnn, que ha pasado de utilizar las redes
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neuronales convolucionales para la extracción de características en subsegmentos de imágenes a extraer mapas
convolucionales de características de una imagen completa para su posterior clasificación. este método de
detección presenta un menor número de falsos positivos y falsos negativos y puede alcanzar niveles de
precisión mayores al 80%, sin embargo, su exhaustividad, es decir, la habilidad para detectar diferentes
instancias del objeto en la imagen, son menores.

Por otro lado, las aproximaciones yolo pueden detectar con mejor precisión diferentes objetos en una
misma imagen. la resolución en la detección del algoritmo yolo para diferentes objetos depende del tamaño
escogido para los rectángulos definidos por la cuadrícula trazada en la imagen. de esta manera, entre menor
sea el espacio ocupado por el objeto a detectar, menor debe ser el área de los rectángulos. esto implica que
se deba dividir la imagen en una mayor cantidad de rectángulos, lo que incrementa el tamaño de la matriz de
resultados en la salida de la red neuronal convolucional y, por lo tanto, aumenta la carga computacional del
algoritmo.

a pesar de que las diferentes aplicaciones mencionadas en esta sección están enfocadas en detección de
armas de fuego en grabaciones de video, las métricas para determinar el éxito del desarrollo se basan en las
tasas de detección del arma en las imágenes que representarían los cuadros de las grabaciones. esto significa
que se mide la precisión de la detección contando cada imagen por separado, lo cual ignora que en
aplicaciones en funcionamiento, las imágenes vendrían en un conjunto serializado, que cada cuadro
compartiría una alta similitud con el anterior y el siguiente, y que su velocidad de concurrencia es alta. estas
características permiten vislumbrar el hecho de que al ser captada un arma por una cámara de vigilancia
aparecerá no solo en un cuadro si no en varios, por lo que el sistema implementado tendría varias
oportunidades para realizar una detección positiva. este hecho aumenta las posibilidades de realizar una
detección positiva y por lo tanto aumentaría el desempeño general del sistema.

Finalmente, es necesario comparar las velocidades de detección que han obtenido los algoritmos
mencionados durante esta sección. el mejor hasta el momento es yolov5 que ha obtenido tiempo de
detección de 0.01 segundos permitiendo el análisis de 100 cuadros por segundo, lo cual es una velocidad
mayor a la necesaria para procesar videograbaciones que corren por lo general de 30 a 60 cuadros por
segundo. Faster r-cnn obtiene una velocidad mínima de 0.17 segundos permitiendo el análisis de cerca de
5 cuadros por segundo, lo cual es insuficiente para equiparar la velocidad a la que corren los videos de
vigilancia, pero aun así podría ser implementado. Finalmente, otras aproximaciones como Haar cascade y
métodos de ventana deslizantes obtienen velocidades mayores a 0.2 segundos y quedan rezagados frente a
otros algoritmos.

trabajo futuro en cuanto a detección de armas

en primer lugar, son muy necesarias la construcción y libre difusión de bases de datos que sean adecuadas
para esta aplicación. esta tarea es difícil por las implicaciones logísticas y la alta cantidad de imágenes que
necesita un conjunto de datos para considerarse amplio, pero encaminaría la investigación a su verdadero
objetivo y proporcionaría los insumos para evaluar los desarrollos realizados con mayor verosimilitud.

existe un objetivo común entre los investigadores de mejora constante en los algoritmos a utilizar, como se
pueden evidenciar en los avances logrados con las diferentes versiones del algoritmo yolo y la familia de
algoritmos r-cnn, lo cual es necesario para el avance del área de investigación. Por esta razón, se debe
prestar cuidado en futuras investigaciones en optimizar los algoritmos y reducir su tiempo de detección
manteniendo o mejorando su precisión tal que se puedan utilizar cómodamente en grabaciones en tiempo real.
mientras tanto, podría significar un aporte relevante el realizar una evaluación del éxito de detección de los
algoritmos actuales sobre grabaciones en tiempo real, de forma que se evalúen solo un porcentaje de los
cuadros generados según la velocidad de detección lo permite. este experimento podría tener éxito basándose
en la hipótesis de que no es necesario analizar todos y cada uno de los cuadros en una grabación para detectar
la presencia de un arma, ya que se esperaría que el arma esté presente durante varios cuadros. se esperaría
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una tasa de éxito menor a la que obtendría un sistema que pueda analizar todos los cuadros generados, pero
una tasa mayor a la de un sistema que analiza un conjunto de imágenes no relacionadas entre sí y que basa sus
métricas de desempeño en el éxito de detección de cada imagen independientemente.

seguidamente, resultaría enriquecedor para el área de investigación la exploración de diferentes
arquitecturas de redes neuronales convolucionales y diferentes tipos de clasificadores en los algoritmos que se
están usando actualmente para diversificar los métodos utilizados y también para encontrar configuraciones
más precisas y eficientes o descartarlas.

4. conclusiones
este estado del arte permitió observar que para las diferentes problemáticas de seguridad ciudadana

estudiadas existen diversos abordajes desde las técnicas de inteligencia artificial, siendo por lo tanto un campo
de gran interés para los investigadores hoy en día. adicionalmente, se evidenció que independientemente de
la aplicación, siempre que se requiere la detección de algún objeto, sean rostros, armas, o fuego, el algoritmo
más utilizado e investigado son las redes neuronales convolucionales en sus diferentes variantes.

desde el punto de vista tecnológico, se evidencia una tendencia a utilizar sistemas con grandes capacidades
de procesamiento que permitan suplir las demandas de las técnicas de inteligencia artificial utilizadas. sin
embargo, dado el panorama que abre el internet de las cosas y los sistemas 5g, es necesario enfocar esfuerzos
al desarrollo de soluciones acordes con las particularidades de la computación en el borde y las limitades
capacidades de procesamiento de estos sensores.

Finalmente, es importante mencionar que, si bien existen diferentes abordajes desde el punto de vista de
la inteligencia artificial para hacer frente a las problemáticas de seguridad ciudadana, llama la atención que
dentro de la revisión realizada no fue posible encontrar trabajos que utilizaran métodos estadísticos o de
inteligencia computacional para determinar métricas útiles para el monitoreo de los niveles de percepción de
la seguridad ciudadana.
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resumen. el concepto de seguridad marítima genera confusión en castellano. a diferencia de lo
que ocurre en inglés (donde se diferencia security de safety) o del francés (sécurité y sureté), hay
una sola palabra en castellano para definir ambos conceptos, que es seguridad. Por lo tanto, en
primer lugar, cabe precisar el término. además, es un concepto que cada vez se utiliza más en el
ámbito académico y que se ha enriquecido en los últimos años de una concepción tradicional de la
seguridad marítima (estratégica, militar), relacionada con unos océanos y unos mares seguros a una
nueva visión que incluye en dicho término cuestiones relacionadas con la economía azul, la
gobernanza y la sostenibilidad de los océanos. Hoy en día se considera cada vez más que el éxito
de las políticas en materia de seguridad marítima requiere de la integración de la economía azul y la
salud de los océanos.

aBstract. the use of the term ‘maritime security’ generates confusion in spanish. the words
‘safety’ and ‘security’ (sécurité and sureté in French) are often used interchangeably in spanish
because there is only one word to define both concepts, which is ‘seguridad’. so first of all the term
needs to be clarified. moreover, the term ‘maritime security’ is increasingly used in academic circles
and has been enriched in recent years: from a traditional conception of maritime security (strategic,
military), related to safe oceans and seas, to a new vision, including the Blue economy, ocean
governance and sustainability. nowadays, and increasingly so, successful maritime security policies
require the integration of the blue economy and ocean health.

PalaBras clave: seguridad marítima, Protección marítima, economía azul, derecho del mar,
derecho internacional.

KeyWords: maritime safety, maritime security, Blue economy, law of the sea, international
law.
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1. introducción
¿en qué pensamos cuando hablamos de seguridad marítima en este siglo XXi? ¿en las mafias que obtienen

inmensos beneficios traficando con los migrantes que llegan a la costa canaria? ¿en un pesquero chino que
depreda los caladeros de un país africano? ¿en un barco cualquiera secuestrado por piratas del sudeste
asiático? ¿en el narcosubmarino que, procedente de sudamérica, aparece en la costa gallega con 3.000 kilos
de cocaína? ¿en el petrolero cuyo vertido provoca terribles consecuencias medioambientales? en efecto, todos
estos casos constituyen ejemplos de amenazas y riesgos a la seguridad marítima. en este artículo se profundiza
en el término seguridad marítima con el fin de aclarar algunas cuestiones terminológicas. se repasarán distintas
acepciones de dicho concepto, su cada vez mayor uso en el ámbito académico y, por último, se propondrá una
definición que intente ajustarse a la realidad actual.

2. revisión literaria
Probablemente, uno de los aspectos más problemáticos a la hora de identificar qué entendemos por

seguridad marítima hace referencia al propio concepto de seguridad. 

el diccionario de la rae define seguridad como “cualidad de seguro” entendiendo por seguro que se
encuentra “libre y exento de riesgo” o “lugar y sitio libre de todo peligro”. como se observa, la definición hace
hincapié en los riesgos y los peligros. el conflicto se produce porque, en castellano, el término seguridad abarca
tanto las acciones que se deben tomar para hacer frente a un accidente o daño natural (lo que en inglés se
denomina safety y en francés sécurité) como los actos intencionados del ser humano cuyos efectos representan
un peligro y un riesgo (en inglés security y en francés sureté). mientras el primer concepto pretende activar
medidas que actúen de forma preventiva frente a esos riesgos, el segundo requiere de acciones punitivas frente
a un acto con frecuencia delictivo. 

así, cuando hablamos de maritime safety nos estamos refiriendo en la práctica a la exigencia de cumplir
unas normas cuyo fin es paliar, por ejemplo, un accidente de trabajo de un marinero o las consecuencias
medioambientales del vertido de crudo de un petrolero que ha sufrido el azote de un temporal. Por su parte,
maritime security se aplica a aquellas medidas que pretenden evitar o perseguir acciones como el tráfico de
drogas a través de un contenedor de un buque portacontenedores o el acceso no autorizado a un barco. 

así, por ejemplo, la estrategia de seguridad marítima francesa (aprobada en 2015 y revisada en 2019),
distingue claramente ambos conceptos. la seguridad marítima (sécurité) se refiere principalmente “a cuestiones
de seguridad de la navegación, personas y mercancías y, en general, a la seguridad de los estados. designa así
la prevención y la lucha contra eventos de origen natural o antropogénico, no intencionales, que dañen a las
personas, el medio ambiente, los barcos o la infraestructura”. sin embargo, por sureté se entiende “la
prevención y lucha contra todas las actividades hostiles a nuestros intereses y de carácter intencional
(terrorismo, tráfico ilícito y en particular de estupefacientes, piratería, saqueo de recursos o bienes,
contaminación intencionada, etc.)” (snsem, 2019, p.2). 

en cambio, como ya hemos dicho, safety/security y sécurité/sureté quedan en nuestro idioma englobados
por la palabra seguridad, lo que puede generar confusión. el momento histórico en que esta confusión
terminológica se pudo constatar con más claridad se produjo con la aprobación del international ships and
Ports security code (isPs code). este código fue puesto en marcha en el año 2004 por la organización
marítima internacional, la agencia de naciones unidas encargada de la seguridad marítima, tanto en su versión
safety como security. el documento enmienda el convenio internacional para la seguridad de la vida Humana
en el mar, también conocido como convenio solas (del inglés, safety of life at sea): en concreto, su
capítulo Xi-2 (medidas especiales para incrementar la protección marítima). 

el código considera que para garantizar la seguridad de los buques y de las instalaciones portuarias se debe
realizar una evaluación de los riesgos de cada caso particular. Para ello establece tres niveles de seguridad
(normal, reforzado y excepcional) y las correspondientes medidas que deben tomarse en cada uno de los
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mismos por parte de los buques y autoridades portuarias. estas medidas de seguridad son, por ejemplo:
recopilar y evaluar información relevante para la seguridad, mantener los protocolos de comunicación,
controlar y restringir el acceso a buques y puertos, evitar la introducción de armas no autorizadas, poner en
marcha planes de seguridad y asegurarse de que se llevan a cabo simulacros y ejercicios de seguridad de forma
regular. cada buque debe disponer a bordo de un plan de protección, convalidado por la administración, con
las especificaciones inherentes a cada uno de los niveles de protección (ibáñez, 2012). 

Hasta ese momento los convenios y normas internacionales relacionadas con la seguridad marítima se
habían volcado en las cuestiones propias del ámbito safety. sin embargo, los atentados del 11 de septiembre
de 2001, en los que los terroristas se sirvieron de aeronaves para llevar a cabo los ataques, derivaron en un
aumento de la preocupación por la seguridad, no sólo de los aviones de pasajeros y de las instalaciones
aeroportuarias sino también, por su posible emulación, de buques o puertos mediante acciones propias del
terrorismo marítimo. 

cabe recordar que ya con anterioridad a los atentados del 11 de septiembre de 2001, el 12 de octubre de
2000 una célula de al Qaeda atacó el destructor de la marina norteamericana uss cole mientras se
encontraba fondeado en el puerto yemení de adén. el atentado suicida fue protagonizado por una lancha
cargada de explosivos que provocó la muerte, además de los dos suicidas, de 17 militares y heridas a otras 39
personas. justo un año después, el 6 de octubre de 2002, un ataque similar fue llevado a cabo por una lancha
cargada de explosivos contra el superpetrolero francés limburg en el puerto yemení de mina al-dabah. la
explosión provocó un aparatoso incendio, la muerte de una persona y heridas a varias, así como el vertido de
unos 90.000 barriles en el mar. sin embargo, gracias a su doble casco, el limburg no se hundió. también cabe
citar el más mortífero ataque terrorista en el mar, llevado a cabo por insurgentes filipinos en febrero de 2004
contra el barco de pasajeros superferry 14, que provocó la muerte de 63 personas y la desaparición de otras
53. Por otra parte, es habitual el carácter reactivo de los convenios internacionales. de igual forma que el
código isPs es una respuesta a los atentados del 11-s, el convenio solas de 1914 lo fue ante el
hundimiento del titanic dos años antes y el convenio sua (convenio para la represión de actos ilícitos contra
la seguridad de la navegación marítima) de 1988 fue consecuencia del ataque terrorista al crucero achille
lauro (1985). 

Por eso, el código en inglés se llamó international ships and Ports security code y, por lo tanto, la palabra
security se convirtió en protagonista del nuevo contexto global de amenazas a la seguridad marítima. es lo que
algún autor ha denominado con acierto la “evolución del safety al security” (garcía Quintela, 2017).

a la hora de traducir el código isPs al castellano se planteó el término “seguridad pública”, pero
definitivamente se optó por el vocablo “protección” (suárez-llanos, 2008). así pues, el international ships and
Ports security code se tradujo por código de Protección de Buques e instalaciones Portuarias. Por lo tanto,
cuando hablamos en castellano de maritime security deberíamos referirnos a la protección marítima, dejando
la expresión seguridad marítima para tratar cuestiones de maritime safety. sin embargo, como bien advierte del
Pozo (2015), la expresión no ha causado fortuna y seguimos utilizando seguridad marítima para referirnos, en
nuestro idioma, al ámbito security. 

otro problema añadido y que ya se ha citado previamente es que, mientras que la seguridad marítima
(safety) se afronta con normas, con frecuencia de carácter internacional, el ámbito específico de la protección
marítima (security) requiere del establecimiento de sanciones contra dichas acciones humanas intencionadas y
no accidentales. ¿Quién establece ese régimen sancionador? en tierra firme no tenemos dudas. es el estado
como poseedor del monopolio del uso de la violencia. Pero en el mar esa capacidad policial no es tan fácil de
desplegar. si bien parece clara la jurisdicción del país costero cuando hablamos de sus propias aguas, la
situación jurídica se complica según nos alejamos de la orilla y llegamos a la alta mar.
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3. resultados

3.1. el auge de la preocupación por la seguridad marítima
la caracterización del concepto de seguridad marítima (en su acepción como security) ha evolucionado en

estas últimas décadas. apenas se utilizaba antes del final de la guerra Fría y siempre en el contexto del
enfrentamiento entre las dos grandes potencias (ee.uu. y urss), es decir, relacionado con el control del
ámbito marítimo. sin embargo, con la llegada del nuevo siglo el término se vinculó cada vez con más frecuencia
a las medidas necesarias para responder a los actos ilícitos en el mar, ya fueran contra buques o instalaciones
portuarias. 

los ataques terroristas ya citados contra el destructor norteamericano uss cole (año 2000), el
superpetrolero francés limburg (2002) y el barco de pasajeros superferry 14 (2004) servirán de acicate para
una mayor inquietud por las cuestiones relacionadas con el ámbito de la seguridad marítima. ocurrirá algo
similar a raíz del incremento de acciones piráticas en el sudeste asiático. sin embargo, en nuestra opinión será
la explosión de los actos de piratería en aguas próximas a somalia entre los años 2008 y 2011 el auténtico
punto de inflexión. a partir de ese momento se va a incrementar de forma significativa la preocupación por la
seguridad marítima tanto en el ámbito académico como en las acciones desarrolladas por distintas
organizaciones internacionales y regionales (figura 1). en el momento de escribir estas líneas (noviembre de
2022) el número de artículos que aparecían en google académico con la ecuación “maritime security” para
los años 2021 y 2022 ascendía a 6.670 resultados, lo que hacía prever una cifra para el quinquenio 2021-2025
incluso superior a los 16.600 resultados del periodo 2016-2020. en particular, los incidentes de seguridad
marítima en el mar negro a raíz de la invasión rusa de ucrania pueden ser uno de los factores que deriven en
un aumento de la investigación en este ámbito.

la ruta que comunica el océano Índico con el mediterráneo, a través del golfo de adén y del canal de
suez, es clave para la economía global: más de 20.000 buques la cruzan cada año y el 80% del comercio
marítimo internacional que circula por la misma tiene como destino europa (ibáñez, 2012). en dichas aguas
se desplegó desde finales del año 2008 la mayor flota aeronaval de las últimas décadas con tres operaciones
militares distintas lideradas por ee. uu., la otan y la unión europea (ue). y con diferentes resoluciones
del consejo de seguridad de naciones unidas, autorizando, entre otras acciones, las “persecuciones en
caliente” de los piratas no solo en el mar territorial somalí sino también en tierra firme. se trata de un ejemplo
muy simbólico que confirma las enormes dificultades que, en ocasiones, supone perseguir ciertos delitos en el
mar. además, la ue puso en marcha varias misiones con el fin de desarrollar capacidades marítimas en somalia
(eucaP somalia) o entrenar al ejército de dicho país (eutm somalia) que, a la hora de escribir estas líneas,
siguen en vigor. 
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Figura 1. número de artículos que aparecen en google académico con la ecuación de búsqueda “maritime security”: 1986-2020.
Fuente: elaboración propia.
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la piratería en el océano Índico occidental se convirtió, asimismo, en una excusa geopolítica para que
algunos países enviaran unidades militares a la región. ese fue el caso de china que desplegaba en diciembre
de 2008 tres navíos en la zona (los destructores ddg-171 Haiku y ddg-169 Wuhan y el buque de suministros
Weishanhu) en la primera misión de su marina en el exterior en 500 años. en una expresión lógica de su, cada
vez, mayor interés por hacer acto de presencia en el ámbito naval, china inauguraría en 2017 su primera base
militar en el extranjero en yibuti. india, rusia, irán o japón también enviaron medios aéreos y navales para
proteger a sus mercantes e intereses en la región.

en estos últimos años ha aumentado, pues, la dimensión geopolítica de la seguridad marítima, por ejemplo,
con la inquietud asociada a la cada vez mayor fortaleza china, tanto por el incremento de su propia armada
como su proyección militar en las disputadas aguas del mar de china meridional. también se ha incrementado
de manera notable la prevención por la presencia y actividad global de la flota pesquera china en aguas
africanas o latinoamericanas, debido al despliegue de una actividad no siempre preocupada por la
sostenibilidad de los recursos marinos. 

otros asuntos que han aparecido en la agenda internacional, y que han determinado un aumento de la
investigación en este campo, guardan relación con la navegación por el Ártico, cada vez más factible debido al
calentamiento global y que ha derivado en un aumento del interés de las grandes potencias por disponer de
bases y medios para promover la navegación en la región. así, y dado que es probable que buena parte de las
rutas marítimas que atraviesan el Ártico requieran de la presencia de buques rompehielos que abran el camino
a los convoyes de mercantes, aquellos países poseedores de este tipo de buques tendrán una ventaja
comparativa evidente. rusia es un buen ejemplo. y, junto a canadá, pueden ser los dos países a los que la
nueva situación les permita aumentar el control del territorio mediante la creación de infraestructuras marítimas
en zonas poco pobladas o bastante marginadas. china, como la mayor potencia exportadora y la segunda
mayor importadora de mercancías a nivel global, también se muestra interesada en la apertura de nuevas rutas
marítimas. Hay que tener presente que la mitad del crudo que necesita el gigante asiático circula por el
peligroso estrecho de malaca y una vía alternativa siempre puede ser bienvenida (Zhong, 2016). 

en este contexto, la unión europea adoptó una aproximación al concepto de seguridad marítima
comprehensiva, desplazando el centro de atención del ejercicio del monopolio del uso de la violencia por los
estados a promover la buena gobernanza en el mar. Para ello puso en marcha tanto medidas preventivas, por
ejemplo, relacionadas con la seguridad portuaria, como reactivas, con el despliegue en 2008 de la primera
misión naval de la ue, la operación eunavFor atalanta, para hacer frente a la inseguridad marítima
generada por la piratería somalí (germond, 2015). sin embargo, no siempre las medidas reactivas logran los
frutos apetecidos. un ejemplo ha sido la operación naval eunavFor med irini, lanzada por la ue en 2020,
con el objetivo declarado de aplicar el embargo de armas aprobado por las naciones unidas con medios
aéreos, satélites y recursos marítimos. esto incluye la posibilidad de realizar inspecciones en alta mar, frente a
las costas de libia, de buques sobre los que existan motivos para creer que transportan armas a libia o desde
su territorio. además, se encomienda a irini tres objetivos secundarios: someter a seguimiento y recopilar
información sobre exportaciones ilícitas de petróleo, petróleo crudo y productos derivados del petróleo desde
libia, contribuir al desarrollo de capacidades y a la formación de la guardia costera y de la armada libias en lo
relacionado con las tareas policiales en el mar y contribuir a la desarticulación del modelo de negocio de las
redes de tráfico ilícito y trata de personas mediante la recopilación de información y patrullas aéreas. se trata
de objetivos muy ambiciosos que, dos años después, apenas han hecho mella en el tráfico irregular de personas
por el mediterráneo ni en el propio conflicto civil en libia, lo que confirma que no siempre es suficiente con
desplegar acciones en el mar para limitar las consecuencias de la inseguridad en tierra firme (ibáñez, 2022). 

nos encontramos, en suma, con un concepto, el de seguridad marítima, que resulta interdisciplinar dado
que incluye elementos propios del derecho (tanto nacional como internacional), la estrategia militar, la ciencia
política, la geopolítica, la historia, la sociología… y cuya respuesta va a requerir no sólo de medidas de
seguridad físicas, de recolección de inteligencia, tácticas de combate, evaluación de riesgos o gestión de crisis
(taleb, 2009). también de una mayor implicación a nivel local y regional de aquellos países más afectados por
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las citadas amenazas. así pues, mantener la seguridad en el ámbito marítimo se ha convertido en una labor que
reúne a varias entidades nacionales e internacionales tanto del sector público como del privado con el objetivo
común de lograr un orden estable en el mar que permita garantizar la libre circulación de personas y
mercancías (Feldt, roell & thiele, 2013).

3.2. dimensión positiva y negativa del concepto de seguridad marítima
cabe plantear dos aproximaciones diferentes al concepto de seguridad marítima. una visión negativa

basada en la ausencia de amenazas reales o potenciales en el ámbito marítimo y que se vincula con el concepto
de libertad de los mares (mare liberum). en este caso, los océanos y los mares se ven como un recurso, un
medio para el comercio y el intercambio de información, pero que afrontan amenazas que pueden socavar el
buen orden del que depende el desarrollo humano (till, 2018).

Pero, ¿de qué amenazas hablamos? roach (2004) señala algunas específicas como el desplazamiento de
terroristas tras la derrota de los talibanes y al Qaeda en afganistán, el embarque de armas convencionales y
de destrucción masiva, la piratería y el robo a mano armada en el mar, la inmigración y el tráfico de drogas.
Por su parte, la estrategia de seguridad marítima de estados unidos, fechada en 2005, plantea cinco
amenazas: aquellas provenientes de estados-nación que puedan servir de bases de operaciones para promover
actividades ilícitas en el dominio marítimo, incluido el uso de armas de destrucción masiva; grupos terroristas
que utilicen embarcaciones suicidas o mercantes para colisionar contra otros buques, minas, ciberataques
contra infraestructuras críticas del ámbito marítimo, etc.; el crimen transnacional en forma de tráfico de
personas, de drogas, de armas, piratería y robo a mano armada en el mar; los desastres medioambientales y la
disminución de recursos marítimos como, por ejemplo, la pesca; y, por último, la inmigración ilegal por mar,
impulsada por una reducción del bienestar o por conflictos políticos internos, que puede ser utilizada como vía
de entrada al país por parte de criminales y terroristas (the White House, 2005). se observa cómo el listado
de amenazas que plantean tanto roach como la estrategia de seguridad marítima norteamericana se encuentra
muy influido por el contexto específico de las campañas militares en afganistán e irak de principios de este
siglo. se confirma, pues, que estamos ante un concepto cambiante, que depende en buena medida del ámbito
espacio temporal que estemos tratando.

más recientemente, vreÿ (2010), centrándose en el caso africano, señala entre las amenazas a la seguridad
marítima cuestiones como el terrorismo, la piratería, el robo de petróleo y combustible, el tráfico de drogas y
de personas, el secuestro, la pesca ilegal, el comercio de especies salvajes, el vertido de productos tóxicos o
los conflictos fronterizos.

Kraska y Pedrozo (2013) proponen su propia relación de amenazas entre las que figuran, por ejemplo, la
piratería, el secuestro de buques, el uso del mar por los terroristas, los contrabandistas de productos ilícitos, los
traficantes de personas, organizaciones extremistas y criminales internacionales, las milicias marítimas
irregulares de baja intensidad e, incluso, las fuerzas navales convencionales que, en ocasiones, utilizan tácticas
asimétricas u operan de acuerdo con otras organizaciones, sean o no gubernamentales. también incluyen los
daños ilegales al medioambiente marino, el vertido de productos o la pesca ilegal. se trata de una enumeración
de amenazas menos afectada por el contexto histórico inmediato. 

del Pozo (2014) opta por diferenciar entre amenazas (vinculadas a maritime security) y riesgos (cuando
hablamos de maritime safety). asimismo, distingue tres tipos de amenazas: amenazas a la integridad de
territorios y personas (terrorismo marítimo, uso de buques con explosivos o armas de destrucción masiva contra
los puertos, inmigración ilegal, tráfico de seres humanos, de armas y de drogas); amenazas a los intereses
marítimos (piratería, contrabando, guerras locales en puntos críticos para el tráfico marítimo, reclamaciones
sobre aguas territoriales o zonas económicas exclusivas que afecten al tráfico); y amenazas a los recursos
marítimos (degradación medioambiental, pesca ilegal, búsqueda y extracción de pecios, reclamaciones sobre
aguas territoriales o zonas económicas exclusivas que afecten a las propias aguas). de esta forma, dicho autor
deja para el ámbito de los riesgos (safety) cuestiones como tsunamis, ciclones, colisiones, daños no

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

8(
2)

, 2
02

3

ibáñez gómez, F. (2023). Hacia una definición de seguridad marítima. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 8(2), 75-88.

www.cisdejournal.com



81

intencionados a cables submarinos, oleoductos y gasoductos, impacto del cambio climático en los recursos, etc.

como vemos, buena parte de esos peligros y amenazas se repiten a lo largo de la literatura académica y
los documentos oficiales. sin embargo, como explica Bueger (2015), esta aproximación al concepto se ha
considerado insuficiente por diversas razones: ni fija una escala de prioridades entre las distintas amenazas, ni
explica cómo pueden estar interconectadas, ni siquiera plantea la forma en que la que se debería hacer frente
a las mismas. 

una visión alternativa y positiva del concepto de seguridad marítima se centra en plantear, como hacen
vrey (2010) o Kraska y Pedrozo (2013), un desiderátum, es decir, una situación ideal que debe lograrse con el
fin de promover una estabilidad que, a su vez, fomente el desarrollo, en particular, de tipo económico. esta
visión se suele relacionar con el concepto de crecimiento o economía azul, que busca un desarrollo sostenible
de los sectores marino y marítimo. 

esta vinculación de la seguridad marítima con las consideraciones económicas y medioambientales ha sido
adoptada recientemente por la ue, como confirma tanto la Política marítima integrada (Pmi) aprobada en
2007 como la iniciativa de crecimiento azul de 2012. se trata de una estrategia cuyo éxito depende de un
dominio marítimo seguro y protegido, necesario para promover entre los agentes económicos la estabilidad y
las certezas necesarias para sus inversiones (germond, 2015). también entran en este ámbito cuestiones como
la promoción de la coordinación en materia normativa y policial, la construcción de capacidades, el comparto
de información, etc. con todo, Bueger (2015) advierte con razón que no siempre se concreta quiénes deberían
ser los beneficiarios del citado crecimiento económico, qué debería coordinarse o quién debería construir una
determinada capacidad.

no debe olvidarse el hecho de que la ampliación de la jurisdicción de los estados costeros acordada por la
convención de las naciones unidas sobre el derecho del mar (convemar) de 1982 supone, en la
práctica, dar por sobreentendido que los países ribereños disponen de los recursos humanos y materiales
necesarios para gestionar esas zonas de jurisdicción, en particular, la Zona económica exclusiva (Zee). Pero
esto no siempre es así. de hecho, no son muchos los estados costeros que dispongan de medios aeronavales
suficientes para ejercer labores de patrulla en su Zee. y este suele ser uno de los motivos que explican el auge
de algunos de los fenómenos actuales (pesca ilegal, piratería, contaminación...). la falta de capacidades a nivel
local y regional desplaza, con frecuencia, el problema a otras instancias, apelándose a la comunidad
internacional (o al sector privado) para que se apoye a los estados infradotados de recursos con medios
materiales, humanos y de inteligencia suficientes para hacer frente a dicha situación. 

en todo caso, se confirma la evolución desde una idea tradicional de la seguridad marítima (estratégica,
militar), vinculada a unos océanos y unos mares estables y seguros (gracias a la vigilancia de medios militares
de los estados), hacia una nueva concepción que engloba dentro de dicho concepto cuestiones relacionadas
con la gobernanza de los océanos. sin embargo, este desplazamiento del centro de atención de la seguridad
marítima no parece sencillo de implementar. y requeriría, por un lado, que los estados, como expresión del
monopolio del uso de la violencia, dispusieran de medios suficientes para monitorizar sus aguas. o bien de una
comunidad internacional dispuesta a desplegar (y costear) misiones en las zonas de alto riesgo. en suma, una
nueva apelación a la concepción tradicional de la seguridad marítima.

Por otra parte, cuando hablamos de gobernanza nos enfrentamos al desafío de una cooperación y
coordinación, cuando menos a nivel regional, que, hoy por hoy, avanza muy lentamente. y esto es así, incluso,
en aquellos lugares donde las plagas de la pesca ilegal, los tráficos ilícitos por vía marítima o la piratería son
difíciles de erradicar. en este sentido, es significativo cómo en ocasiones el progreso en la represión de un ilícito
marítimo en un determinado país puede derivar en un aumento de los crímenes en naciones vecinos. es el
caso, por ejemplo, del golfo de guinea. si en 2017 todos los buques secuestrados por piratas en dicha región
lo fueron en aguas nigerianas, para 2020 estos secuestros ya afectaron a seis países, además de a la propia
nigeria: Benín, guinea ecuatorial, gabón, ghana, santo tomé y Príncipe y togo. (ibáñez, 2021). y, gracias
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a las últimas acciones desarrolladas por países como nigeria para proteger sus aguas y las de países vecinos,
en los nueve primeros meses de 2022 no se ha producido ningún ataque en nigeria, togo o Benín. es decir,
los delincuentes se ven obligados a adaptar sus acciones según varía el escenario. y en el caso del golfo de
guinea deben actuar, cada vez más, a decenas de millas de la orilla ante los éxitos de algunos estados ribereños
a la hora de proteger sus aguas más próximas a la costa (imB, 2022).

3.3. seguridad y seguritización 
el primer intento de desarrollar el concepto de seguridad (en su acepción security) se debe a john Herz

quien se centraba, en plena guerra Fría y dentro de la corriente realista, en el denominado “dilema de
seguridad”. se trata de esa situación “en la que los esfuerzos de los estados por mejorar su seguridad tienden,
de manera no intencionada, a aumentar la inseguridad de otros, ya que cada uno interpreta como defensivas
sus propias acciones y como potencialmente amenazantes las de los otros” (Herz, 1950, p.157). 

como la corriente realista en general, Herz se ocupaba principalmente de la seguridad nacional, por lo que
su atención se ocupaba más en el papel de los estados que en el del sistema internacional. Por eso, la seguridad
era básicamente el resultado de las relaciones de poder entre los estados (Buzan, 1984).

en efecto, el concepto de seguridad consagrado por el realismo proviene del legado de autores como
maquiavelo, Hobbes y clausewitz y asume que es el estado el objeto de referencia y el responsable de la
seguridad de sus ciudadanos. se asume, pues, que la seguridad nacional (esto es, la defensa de la soberanía,
la integridad, los valores y los intereses del estado) es el elemento principal a proteger (Williams, 2008). el
interés nacional se convierte así en seguridad nacional. es el concepto que se refleja por ejemplo en la ley de
seguridad nacional norteamericana de 1947. de ahí que autores como Bertkowitz y Bock (1965) definan la
seguridad nacional como la capacidad que dispone un país, a través de sus instituciones políticas, de proteger
los valores internos contra las amenazas externas.

Fue Wolfers (1952) quien se atrevió a proponer la que se considera la primera definición de seguridad.
Para ello ofrecerá una doble perspectiva. Por un lado, una parte objetiva que mide “la ausencia de amenazas
que pesan sobre los valores adquiridos”, pero con el añadido de un aspecto subjetivo que hace referencia a “la
ausencia de temor de que estos valores sean atacados”. Baldwin (1997) consideraba que la frase "ausencia de
amenazas" suponía una notable ambigüedad y decidió reformularla como "una baja probabilidad de daño a los
valores adquiridos". de esta manera, buscaba centrarse en la preservación de los valores adquiridos y no en la
presencia o ausencia de amenazas, lo que le permitió ampliar el concepto de amenazas: ya no se trata
solamente de amenazas militares sino también de sucesos como las catástrofes naturales. 

si, siguiendo a estos autores, entendemos las políticas de seguridad como las acciones que se llevan a cabo
para reducir o limitar la probabilidad de daño a los valores adquiridos, inmediatamente surgen dos preguntas:
¿seguridad para quién? ¿seguridad de qué valores? es más, podríamos plantearnos, como Bajpai (2000),
cuánta seguridad, frente a qué amenazas, con qué medios, a qué coste y en qué plazo. no es cuestión baladí
identificar quién determina qué es una amenaza o qué valores son los que deben protegerse. y, sobre todo,
cómo se defienden e influyen esos valores (intereses nacionales) en la conformación de la política exterior de
un país o en sus acciones en el ámbito internacional. esto será particularmente interesante cuando hablemos
de seguridad marítima, como veremos más adelante.

con el fin de la guerra Fría el concepto de seguridad comienza a evolucionar. Walt (1991) considera que
el poder militar ya no es la única fuente de seguridad nacional, y que las amenazas militares no son los únicos
peligros a los que se enfrentan los estados, aunque, eso sí, suelen ser los más graves. Por ello, entiende que
los estudios de seguridad deben incluir también cuestiones como el control de armas, la diplomacia o la gestión
de crisis. siguiendo esta primera estela que deja Walt, será Buzan (1983) quien propondrá un concepto de
seguridad en el que incluye tres niveles de análisis: el individuo, el estado y el sistema internacional. Por eso,
también amplía las dimenesiones del término seguridad para abarcar no solo el aspecto militar sino también
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asuntos políticos, económicos, sociales y medioambientales.

en el contexto de la posguerra fría y el final de la política de bloques, los análisis en torno al concepto de
seguridad se centran en la percepción de las amenazas y en los temas que dan lugar a una nueva agenda de
seguridad. es en este momento cuando surge el concepto de securitización, propuesto por Buzan, Weaver y
de Wildea (1998). la idea que subyace a dicho concepto es que el posicionamiento de un líder político (por
ejemplo, mediante sus discursos) a la hora de identificar como una amenaza a la supervivencia un determinado
asunto, si es asumido por una audiencia relevante, puede permitir la imposición de medidas especiales y de
emergencia fuera de los canales políticos tradicionales.

autores como Wæver (1989) previenen sobre una excesiva securitización, es decir, sobre la tentación de
elevar todos los asuntos a "problemas de seguridad". Porque en el discurso político declarar una cuestión como
un problema de seguridad puede tender al abuso de dicha categoría: calificar algo como importante para la
seguridad nacional puede equivaler a declararlo como un tema que debe quedar fuera del debate político o
académico (møller, 1996). 

¿se ha producido un fenómeno de este tipo en el ámbito de la seguridad marítima? algunos autores
consideran que sí. Por ejemplo, vreÿ (2011) considera que el caso de la respuesta de la comunidad
internacional a la piratería en aguas de somalia supone un ejemplo de este proceso de seguritización dentro de
la organización de las naciones unidas (onu). la promulgación de varias resoluciones por parte del consejo
de seguridad para hacer frente a este fenómeno, presentándolo como una amenaza existencial para la llegada
de alimentos por mar al pueblo somalí (a través de los buques del Programa mundial de alimentos de la onu,
algunos de ellos secuestrados por los piratas), legitimó una movilización de efectivos militares con el fin de
promover el buen orden en el mar.

lo cierto es que cuando la inseguridad marítima se presenta como una amenaza crítica y la naturaleza de
dicha amenaza justifica el uso de medidas extraordinarias se abre la vía para que los estados y/o la comunidad
internacional desplieguen poderes especiales para hacer frente a esas amenazas que se consideran casi
existenciales (Piedade, 2016).

Por ello consideramos que, dentro de las amenazas que suelen citarse en el ámbito marítimo, no solamente
deberían figurar aquellas como el terrorismo, la piratería y el robo a mano armada en el mar, que, en ocasiones,
se plantean por parte de los principales actores nacionales y organismos internacionales para justificar el
despliegue de unidades navales y una presencia militar, más o menos permanente, en ciertas regiones del
planeta. también es imprescindible que se aborden los retos que afectan de modo especial a las economías y
a la seguridad de los países ribereños que no siempre disponen de medios suficientes para monitorizar y vigilar
sus aguas. esto ocurre de manera particular cuando se tratan aspectos como la pesca ilegal y los tráficos ilícitos
en el ámbito marítimo, entre otros, de personas, de drogas y de armas.

3.4. Buscando una definición de seguridad marítima
como bien advierten Barnes y rosello (2020), no existe una definición legal o política única y autorizada

que haga referencia a la seguridad marítima.

a la hora de identificarla, cabe citar el informe del secretario general de naciones unidas sobre los
océanos y el derecho del mar, remitido a la asamblea general el 10 de marzo de 2008. en el mismo se
recuerda la ausencia de una definición universalmente aceptada de la expresión “protección y vigilancia en el
mar” (maritime security, en la versión en inglés del documento), que “en su acepción más estrecha, consiste
en la protección respecto de amenazas directas a la integridad territorial de un estado, como un ataque armado
de un buque militar”. el informe señala que “en la mayoría de las definiciones” se incluye la protección frente
a la piratería, el robo a mano armada contra buques y los actos de terrorismo. sin embargo, también añade las
amenazas a los intereses de ciertos estados, particularmente los ribereños, que suponen los “daños
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intencionales e ilícitos al medio marino, incluidos los causados por vertidos ilícitos o por la descarga de
contaminantes de buques, y casos de agotamiento de recursos naturales, como los provocados por la pesca
ilícita, no declarada y no reglamentada” (onu, 2008, p.15). 

es interesante constatar cómo la piratería aparece en el primer puesto de las amenazas reflejadas por el
entonces secretario general de naciones unidas, lo que es muy significativo por varias razones. en primer
lugar, porque refleja la principal preocupación global relacionada con la seguridad marítima en aquel momento
histórico (año 2008), que era la actividad de los piratas somalíes y el secuestro, entre otros, de mercantes del
Programa mundial de alimentos de la onu con destino a somalia. y, en segundo lugar, porque confirma que
la definición y los asuntos que se consideran específicos del ámbito de la seguridad marítima pueden variar
dependiendo de cada época. 

desde el ámbito institucional, es interesante resaltar la cumbre extraordinaria de la unión africana
celebrada en 2016 en lomé (togo), en la que 55 países firmaron la carta africana sobre la Protección y la
seguridad marítima y el desarrollo en África (conocida como carta de lomé). en dicho documento se define
la seguridad marítima (maritime security) como “la prevención y la lucha contra todos los actos o amenazas de
actos ilícitos contra un buque, su tripulación y sus pasajeros o contra las instalaciones portuarias, la
infraestructura marítima, las instalaciones marítimas y el entorno marítimo” (african union, 2016). 

Bueger (2015) señala que una de las formas de entender el concepto de seguridad marítima puede ser
analizándolo en relación con otros términos. y propone los siguientes cuatro: potencia marítima (seapower),
seguridad marítima (en el ámbito safety), economía azul y resiliencia humana. 

Por potencia marítima se entiende la proyección naval de un país y hace referencia al tradicional concepto
realista relacionado con la seguridad nacional y la propia supervivencia del estado. en tiempos de paz supone
que los buques de guerra deben garantizar y proteger las rutas marítimas que son críticas para la economía. en
este sentido una de las cuestiones que plantea Bueger es hasta qué punto las fuerzas navales de un país deben
actuar más allá de sus aguas territoriales para comprometerse en lugares ajenos a su jurisdicción e, incluso, en
aguas internacionales. en nuestra opinión, esto puede ser más o menos factible en áreas donde la presencia
de estados fallidos impide a los mismos el control y vigilancia de sus aguas. Pero lo cierto es que esta casuística
es realmente escasa y pocos casos se podrían citar en la escena internacional más allá del de somalia. además,
es una hipótesis difícilmente asumible por parte de los países ribereños que, aun disponiendo o no de medios
suficientes, son particularmente celosos de su propia soberanía. en este sentido, se puede citar el caso de
nigeria que, a pesar de ser el foco de la piratería marítima en el golfo de guinea, se niega a permitir tanto la
presencia de una misión internacional en la región (a similitud de la operación naval atalanta puesta en marcha
por la ue en el Índico para hacer frente a la piratería somalí) como el embarque de vigilantes de seguridad
armados extranjeros en los mercantes y pesqueros que naveguen por sus aguas. una postura que apoyan otros
países del área que, por su parte, permiten la contratación de efectivos militares y policiales propios para
ofrecer protección a los buques.

el segundo concepto, el de maritime safety está vinculado a la organización marítima internacional y a su
maritime safety committee (msc), el más alto órgano técnico de la organización que examina asuntos “en
relación con ayudas a la navegación, construcción y equipo de buques, dotación desde un punto de vista de
seguridad, reglas destinadas a prevenir abordajes, manipulación de cargas peligrosas, procedimientos y
prescripciones relativas a la seguridad marítima, información hidrográfica, diarios y registros de navegación,
investigación de siniestros marítimos, salvamento de bienes y personas, y toda otra cuestión que afecte
directamente a la seguridad marítima" (omi, s.f.). el msc, compuesto por todos los estados miembros de la
organización, adopta enmiendas al convenio solas. 

el tercer concepto, el de economía azul (también conocido como crecimiento azul), fue propuesto por el
economista belga gunter Pauli en su informe al club de roma del año 2010. el término sería aprobado en la
conferencia de desarrollo sostenible de naciones unidas celebrada en río de janeiro en 2012 y apoyado por
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la unión europea que, incluso, elaboraría una estrategia de crecimiento azul. la economía azul pretende
integrar las distintas dimensiones del desarrollo económico de los océanos y construir estrategias sostenibles de
los mismos. Para Bueger el concepto guarda relación con la seguridad marítima (en su ámbito security) dado
que dicha gestión sostenible requiere no sólo poner en marcha y hacer cumplir la normativa sino también el
prerrequisito de garantizar un entorno marítimo seguro.

Por último, el concepto de resiliencia humana está vinculado con el de seguridad humana, propuesto por
el Programa de naciones unidas para el desarrollo en 1994. considera que las cuestiones relacionadas con
la seguridad deben centrarse no tanto en los estados sino en las personas, que deben tener cubiertas sus
necesidades básicas. 

Bueger considera que el concepto de maritime security permite relacionar los cuatro términos propuestos
y lo sitúa, por lo tanto, en el centro de su matriz (figura 2).

el problema que subyace a esta visión ampliada de la concepción de la seguridad marítima es que, como
advierten algunos autores, cuanto más abrimos el foco sobre el concepto mayor riesgo existe de que sea menos
práctico, más inexacto e incoherente y pierda capacidad explicativa. y a su vez, según ampliamos el campo de
la seguridad, en este caso marítima, nos obligamos a que el número de actores que deban participar en la
misma se incremente notablemente con los problemas de coordinación que dicha participación genera (verdes-
montenegro, 2015).

taleb (2009) define la seguridad marítima como aquellas medidas empleadas por los propietarios,
operadores y administradores de buques, instalaciones portuarias, offshore u otras organizaciones e
instituciones marinas para protegerse contra la incautación, el sabotaje, la piratería, el hurto, el robo y, en
general, interferencias hostiles en operaciones legales. otra definición de interés la proporciona el center for
international maritime security, el cual entiende la seguridad marítima (security) como estar libre del “riesgo
de sufrir serias incursiones contra la soberanía de una nación lanzadas desde el dominio marítimo, y del riesgo
de un ataque exitoso contra los intereses marítimos de una nación" (cimsec, 2012). son ejemplos de
definiciones más próximas al concepto tradicional de security.

una propuesta que resulta más inclusiva y común a todos los estados, dado que no sólo hace referencia a
las acciones militares que suponen una amenaza a la seguridad de un estado costero sino también a actividades
pesqueras, contaminación intencionada y grave, es la que plantea Klein (2011). Por eso define la seguridad
marítima como la protección del espacio terrestre y marítimo, la infraestructura, la economía, el medioambiente
y la sociedad de un estado frente a actos dañinos ocurridos en el mar. Kraska y Pedrozo (2013) participan de
dicha visión y conciben la seguridad marítima como “un orden estable en el mar sujeto al imperio del derecho
del mar”.
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Figura 2. matriz de seguridad marítima. Fuente: (Bueger, 2015).



the Wise Pen, donde participa el almirante español Fernando del Pozo, propuso, en su informe del año
2010 a la junta directiva de la agencia europea de defensa, la siguiente definición: “la combinación de
medidas preventivas y correctivas dirigidas a proteger el ámbito marítimo frente a amenazas y actos ilegales
deliberados”. Puede ser interesante aportar también su definición de seguridad marítima (safety) como “la
combinación de medidas preventivas y de respuesta dirigidas a proteger el ámbito marítimo y limitar los efectos
de peligros naturales o accidentales, daños personales, daños al medio ambiente, riesgos y pérdidas
económicas”.

en nuestro caso, estamos con del Pozo (2014) quien considera que hay dos formas de concebir la
seguridad marítima. una visión tradicional, militar, un estado, en el que “hay seguridad mientras nadie la altera”
y, por lo tanto, poco hay que hacer mientras no se modifique dicha situación. y una interpretación del concepto
como final deseable, “un objetivo siempre inalcanzado”, ante los distintos delitos e ilícitos que ocurren en el
ámbito marítimo.  

este es el enfoque que adopta también la ue en su estrategia de seguridad marítima aprobada en 2014 y
en la que se afirma: “Por seguridad marítima se entiende una situación del sector marítimo mundial en la que
se aplican el derecho internacional y las leyes nacionales, la libertad de navegación está garantizada y los
ciudadanos, las infraestructuras, el transporte, el medio ambiente y los recursos marinos están protegidos.”
(consejo de la unión europea, 2014).

4. conclusiones
el concepto de seguridad se ha visto influido por la concepción realista que considera que el estado debe

estar en el centro de las relaciones internacionales y debe ser el responsable de la seguridad de sus ciudadanos.
es una línea de pensamiento que influyó notablemente durante la guerra Fría y que, tras el final de la misma,
se ha enriquecido para cubrir no solamente aspectos militares sino también políticos, económicos, sociales y
medioambientales. 

es una evolución que también se ha percibido a la hora de tratar el concepto de seguridad marítima, que
se ha transformado desde una visión tradicional, propia del ámbito estratégico y militar, a una nueva dimensión
que pretende no solo que los océanos y mares sean estables y seguros, sino también promover una nueva
gobernanza de los océanos. sin embargo, esta nueva gobernanza, que requiere de la cooperación y la
coordinación entre los países, cuando menos a nivel regional, avanza muy lentamente, incluso, en áreas donde
la inseguridad marítima se manifiesta de forma más dramática.

en este sentido, la seguridad marítima (en su acepción security) aparece como una combinación de
medidas preventivas y correctivas dirigidas a proteger el ámbito marítimo frente a amenazas y actos ilegales
deliberados, una definición propuesta por the Wise Pen. y que en este trabajo hacemos propia por
considerarla la más aproximada a la realidad actual de un concepto que ve ampliar su radio de acción. una
visión de la seguridad marítima como un objetivo deseado, siempre difícil de alcanzar, dados los retos presentes
(y también futuros, algunos desconocidos en este momento) que afronta el ámbito marítimo.

una definición que, por otra parte, tiene la ventaja de no dejarse llevar demasiado por un contexto espacial
y temporal determinado, concretando amenazas y riesgos que, necesariamente, evolucionan y evolucionarán
con el paso del tiempo. y en la que, aunque no se citen expresamente, deben figurar aquellas amenazas como
la pesca ilegal y los tráficos ilícitos de todo tipo que afectan de manera especial tanto a la seguridad como a las
economías de los países costeros que apenas disponen de medios para vigilar y monitorizar sus aguas.  
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resumen. el 24 de febrero de 2022 rusia inició su “operación militar especial” en ucrania. lo
que probablemente se planeó como una operación de cambio de régimen ha derivado en el mayor
conflicto que ha tenido lugar en el continente europeo desde la segunda guerra mundial. aunque
se desconocen los factores que condujeron al presidente Putin a tomar esta decisión y acabar con la
zona gris que, aparentemente permitía a rusia mantener el statu quo y controlar la escalada, si es
posible exponer los desarrollos estratégico-militares rusos y presentar las hipótesis que podrían haber
guiado este fallido golpe de mano. 

aBstract. on 24 February 2022, russia launched its 'special military operation' in ukraine.
What was probably planned as a regime-change operation has resulted in the largest conflict on the
european continent since World War ii. While the factors that led President Putin to make this
decision and escalate the grey zone that apparently allowed moscow to maintain the status quo and
control any escalation are unknown, it is possible to outline the russian military-strategic
developments and present the hypotheses that could have guided this failed coup.
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1. introducción
con la excusa de desnazificar y desmilitarizar ucrania, la “operación militar especial” lanzada por rusia el

24 de febrero de 2022 sorprendió al mundo por el maximalismo de sus objetivos, la insuficiencia de sus medios
y el desproporcionado riesgo asumido por el presidente ruso vladimir Putin. una operación fallida que ha
provocado el mayor conflicto convencional que ha tenido lugar en europa desde la segunda guerra mundial
y la primera guerra a gran escala tras la invasión de iraq hace veinte años. un conflicto que, entre otros
aspectos, está poniendo de manifiesto el pobre desempeño del ejército ruso. un ejército que había estado
desarrollando novedosos enfoques a las “guerras de nueva generación” para competir militarmente con la
otan, creado una poderosa masa de maniobra para apoyar sus aspiraciones de gran potencia, aplicado la
zona gris con maestría para lograr victorias limitadas sin cruzar el umbral del conflicto o que parecía haber
resuelto algunas de sus principales carencias mediante una eficaz reforma militar.

Paradójicamente, las primeras impresiones de la invasión rusa de ucrania parecen contradecir tanto sus
desarrollos estratégicos y doctrinales, como la efectividad de las reformas militares iniciadas antes de la guerra
de georgia (2008). ni rusia continuó con las estrategias de presión y coerción típicas de la zona gris, ni la
“operación militar especial” pareció planearse atendiendo a los principios de las “guerras de nueva
generación”, ni la masa de maniobra empleada para invadir ucrania estaba preparada para mantener las
operaciones, ni tampoco sus fuerzas armadas parecen ser la maquinaria de guerra perfectamente engrasada
que parecía desprenderse de sus intervenciones en ucrania (2014-) o siria (2015-) o del hype creado
alrededor de sus sistemas armamentísticos.

se desconocen las razones que llevaron al Kremlin a tomar esta decisión cuando la zona gris vigente desde
2014 proporcionaba a moscú, aparentemente, los efectos deseados (impedir la integración del país en el
bloque occidental). además, todavía es pronto para extraer lecciones que permitan explicar con detalle,
transparencia y objetividad el desempeño militar ruso en ucrania. sin embargo, parece posible plantear y
someter a validación algunas hipótesis que podrían haber guiado esta “operación militar especial”. a diferencia
de lo que muchos analistas habían proyectado, esta acción no se planteó como un peldaño más de la zona gris
que moscú venía implementando sobre su vecino desde 2014. una estrategia que pretendía disuadir a Kiev de
acercarse a occidente y obligarle a asumir una neutralidad con ascendencia rusa. tampoco pareció plantearse
como una invasión a gran escala del país, tal y como repiten muchos comentaristas. al contrario, es muy
probable que se concibiera como una operación rápida y relativamente incruenta para decapitar el gobierno
de volodimir Zelensky y forzar un cambio de régimen en ucrania. un golpe de mano que entraría dentro de
la tradición soviética, que debería ejecutarse con rapidez contra Kiev como centro de gravedad clausewitziano
y que no requeriría un volumen de fuerzas excesivo para ser exitosa. una operación que, cuando arrancó el
24 de febrero, pareció confiarlo todo a la sorpresa, al apoyo de la población local o a la cobardía del presidente
Zelenski para tomar Kiev y forzar el colapso de su gobierno. una operación más convencional y tradicional de
lo que todos los proponentes de las “guerras de nueva generación” habrían imaginado. en definitiva, una
“operación militar especial” que fracasó en las primeras 72 horas y que ha derivado en una guerra que todavía
continúa. Precisamente, el fracaso de este golpe de mano explicaría tanto la posterior invasión como las
subsiguientes reducciones de nivel de ambición ruso.

teniendo estos elementos en cuenta, este trabajo se dividirá en dos partes. la primera expondrá las
concepciones rusas sobre las guerras futuras, mientras que la segunda planteará cómo la comunidad estratégica
fue construyendo, en base a estos desarrollos y el manejo ruso de la zona gris, el diseño de una acción de estas
características. unas especulaciones que provenían principalmente del estudio de las “guerras de nueva
generación” rusas y la producción bibliográfica realizada desde la guerra de georgia (2008) y la toma de
crimea (2014), la aparente predilección del liderazgo ruso por las acciones de presión y coerción realizadas
bajo el umbral del conflicto (popularizadas en occidente como amenazas híbridas y zonas grises) o el
desempeño militar ruso en el donbás (2014-) y siria (2015-). aunque no es posible establecer conclusiones
definitivas porque se desconocen los cálculos estratégicos, previsiones políticas o factores psicológicos que
llevaron al presidente Putin a tomar esta decisión, se ignoran los detalles del plan de operaciones y sus
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condicionantes operativos y la información disponible en abierto debe tratarse con la debida cautela, si parece
posible establecer un relato más o menos detallado que contribuya a explicar esta sucesión de hechos y arrojar
luz sobre algunos aspectos relevantes de la invasión. en cualquier caso, se trata de un conjunto de impresiones
elaboradas con la información previa al conflicto y los datos que se han ido conociendo durante los primeros
diez meses de guerra. Por lo tanto, el artículo no pretende fijar un conjunto de conclusiones definitivas, sino
contribuir a construir un relato de los hechos que, a medida que pase el tiempo y se conozcan más detalles
sobre los antecedentes y desarrollo de la operación, podrán ser convenientemente validados o falsados.

2. las fuerzas armadas rusas y sus “guerras de nueva generación”
la invasión rusa de ucrania sorprendió al mundo por el maximalismo de los objetivos, la extraordinaria

confianza en los medios, el desproporcionado riesgo asumido por el presidente vladimir Putin y, sobre todo,
por las enormes carencias de sus fuerzas armadas. aunque estas limitaciones comenzaron a vislumbrarse el
mismo día de la invasión, hasta el día 24 de febrero la mayoría de los analistas y estados mayores de todo el
planeta consideran que se trataba de un ejército temible y diseñado para apoyar las aspiraciones rusas de
mantener su estatus de gran potencia (defense intelligence agency [dia], 2017). 

aunque el reducido Producto interior Bruto (PiB) del país – 1’79 billones de dólares en 2021, en undécima
posición después de corea del sur según datos del Banco mundial – y su relativo retraso tecnológico
dificultaban la modernización de su arsenal bélico y podían comprometer su adaptación futura, las sucesivas
reformas realizadas en la administración militar rusa desde la década de los 2000 parecían haber dado sus
frutos, especialmente en materia de operatividad, control de la corrupción y cohesión de las unidades (Barrie
& Hackett, 2020; oxenstierna, 2019; troianovski, schwirtz & Kramer, 2022; Kofman & edmonds, 2022)1. 

con un millón de efectivos en servicio activo y dos en reserva, las fuerzas armadas rusas eran mucho más
pequeñas que el ejército rojo. sin embargo, para suplir esta falta de efectivos y maximizar los recursos
disponibles, moscú había creado un ejército semiprofesional y se había dotado de medios – como los misiles
balísticos superficie-superficie iskander y de crucero navales Kalibr o aéreos Kh-101, equipos de guerra
electrónica, artillería cohete y tubo de gran alcance, cibercapacidades ofensivas o una amplia gama de sistemas
antiaéreos de distintos alcances – que prometían erosionar la postura de fuerzas aliada (Bendett et al., 2021).

muchos de estos medios se vinculaban erróneamente con las denominadas estrategias anti-acceso y
negación de área (anti-access/area denial – a2/ad)2 que moscú parecía haber diseñado expresamente para
impedir cualquier concentración y despliegue de fuerzas aliado cerca de la frontera rusa (jonsson & dalsjö,
2020). sin embargo, lo que realmente estaba haciendo rusia era reforzar sus complejos de reconocimiento y
ataque (razrazveditalnie udarnye Kompleksy – ruK) para amenazar las unidades, nodos e infraestructuras
aliadas de europa oriental. 

concebidos para detectar y batir objetivos de alto valor en tiempo casi real, los ruK combinan sensores,
vectores de precisión y centros de fusión de inteligencia y dirección de tiro. situados en la profundidad del
territorio ruso, estos complejos están protegidos por defensas aéreas y antibuque de distintos alcances e
integrados en múltiples capas. capaces de ejecutar toda la cadena de muerte (kill chain) desde la detección
del objetivo hasta su destrucción, estas burbujas de defensa y ataque posibilitan tanto la guerra sin contacto
como la configuración de zonas grises (adamsky, 2021; Kofman, 2021; grau & Bartles, 2018). Por un lado,
porque permiten batir desde grandes distancias y con enorme precisión los objetivos de valor adversarios sin
que las defensas existentes puedan repeler completamente los ataques (Watts, 2013; mcdermott, 2021a,
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la maniobra dentro de él, protegiendo así sus espacios de soberanía, ampliar su profundidad estratégica o evitar – incluyendo cualquier

concentración de fuerzas – la presencia extranjera en sus zonas de influencia.
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2022b; slipchenko, 2004; Kipp, 2012)3. Por otro lado, porque la capacidad para realizar intercambios limitados
con vectores de precisión de largo alcance permitiría controlar la escalada, manteniendo así la coerción y la
coacción debajo de cierto umbral. ello permitiría alterar los cálculos estratégicos adversarios y facilitar tanto las
tácticas de hechos consumados (fait accompli) como las acciones acumulativas típicas de zona gris4.

a estas capacidades de disuasión, defensa, ataque de precisión y apoyo a la zona gris se le sumó el
desarrollo de los grupos de combate de entidad batallón (Battle tactical groups – Btg). concebidos tras la
guerra de georgia (2008), estos grupos tácticos de alta disponibilidad generados con medios y personal de
unidades de escalones superiores estaban diseñados para operar autónomamente como formaciones de armas
combinadas para misiones concretas. combinando movilidad, flexibilidad y potencia de fuego, estas unidades
parecían resolver el problema que implicaba generar una enorme masa de maniobra alistada y disponible para
cualquier contingencia con un ejército semiprofesional (grau & Bartles, 2022; 2016). de hecho, en cinco años
moscú multiplicó los Btg de 66 en 2016 a 168 en 2021 (Kofman & lee, 2022). este asunto era altamente
significativo, puesto que si bien el pensamiento estratégico ruso priorizaba la guerra sin contacto y las
confrontaciones informativas en el marco de unas “guerras de nueva generación”5 que minimizaban la
maniobra terrestre, moscú estaba generando una masa mecanizada imponente, quizás preparada para realizar
golpes de mano en su área de influencia directa.

en este sentido, no parece extraño que la comunidad de expertos asumiera que rusia estuviera
capacitándose para un conflicto de alta intensidad geográfica y temporalmente limitado, como podría ser el
cierre de la brecha de suwalki y la toma de los países bálticos (Hagström-Frisell & Pallin, 2021). de hecho,
muchos juegos de guerra realizados durante estos años concluían que las fuerzas rusas podrían alcanzar las
capitales de estas repúblicas en 60 horas sin que la alianza atlántica pudiera responder efectivamente a esta
estrategia de hechos consumados (Barry et al., 2019).

una capacitación convencional que, plasmada en los complejos de reconocimiento y ataque, las redes de
defensa aérea, o las fuerzas mecanizadas, y manifestada en ejercicios como Zapad-2017, vostok-2018, tsentr-
2019 o Kavkaz-206, parecía demostrar el alistamiento, movilidad y cohesión del ejército ruso (norbery &
simpson, 2021). una mejora que discurría en paralelo con el incremento de sus capacidades de guerra política
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3 análoga a las teorías sobre la competición de salvas estadounidense, la guerra sin contacto hace referencia a la sexta generación de la

guerra, en la que las municiones de precisión convencionales y la información (guerra psicológica, electrónica y cibernética o los sistemas

de mando, control, comunicaciones e inteligencia) permiten triunfar en un conflicto sin tener que librar grandes batallas terrestres. de

hecho, cualquier concentración de fuerzas sería vulnerable ante los ruK, capaces de detectar, decidir y destruir cualquier objetivo con

gran facilidad. Por lo tanto, las operaciones no entrañarían la maniobra de masas mecanizadas sino el empleo de municiones de precisión

para destruir los complejos de reconocimiento y ataque, nodos de comunicación, infraestructuras críticas o centros económicos

adversarios. Por lo tanto, la guerra pasaría de librarse en el campo de batalla para hacerse en las capitales y centros de poder adversarios

mediante ataques con armas de largo alcance.
4 situadas en el continuo que separa la paz de la guerra abierta, las estrategias de zona gris permiten a los actores que las implementan

proyectar su poder mediante acciones ambiguas y difíciles de atribuir (tácticas gradualistas o de salami) hasta actividades explícitas y

fácilmente atribuibles (como políticas de hechos consumados). amparadas por la amenaza de escalada y ejecutadas por debajo de las

líneas rojas de la víctima, estas estrategias no afectan sus intereses vitales. en consecuencia, la víctima se encuentra ante la disyuntiva de

aceptar los cambios graduales o los hechos consumados o escalar hasta un conflicto abierto sabiendo, sin embargo, que el valor de los

objetivos en disputa es menor que los costes de cruzar este umbral. como bien apunta guillermo Pulido (2021), la guerra sin contacto

contribuye a las zonas grises porque permite manipular y dominar los puntos de schelling, evitando que esta situación escale hacia un

enfrentamiento directo a gran escala.
5 aunque la guerra sin contacto constituía el cénit de las guerras de sexta generación, teóricos como los generales slipchenko y gareev

barajaban el desarrollo de una posible séptima generación de la guerra que, basada en las confrontaciones informativas y la centralidad

de los aspectos no-militares, se consolidaría en el año 2050 (mcdermott, 2021a). no obstante, no debe confundirse con la supuesta

“guerra híbrida” popularizada en el artículo de 2013 del general gerasimov (colom-Piella, 2018).
6 estos ejercicios conjuntos o conjunto-combinados realizados anualmente en una de las cuatro regiones militares del país entrañan el

despliegue de grandes unidades.
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para operar en la zona gris del conflicto (morris et al., 2019)7 y que chocaba frontalmente con la situación de
los ejércitos aliados. unos ejércitos que habían reducido la entidad de sus fuerzas de maniobra, priorizado la
proyección de fuerzas o centrado sus esfuerzos en labores de estabilización y lucha contra la insurgencia en
escenarios como afganistán.

Precisamente, en la primavera de 2014 estas capacidades de zona gris se proyectaron con enorme éxito en
crimea, poniendo de manifiesto que rusia no estaba cómoda con este orden internacional y que pretendía
revisarlo conforme a sus intereses y preferencias, reivindicando así su estatus de gran potencia. tras una
preparación política realizada tras la revolución de maidán y los temores rusos de que ucrania pudiera salir de
su área de influencia, creando una nueva brecha en su glacis defensivo que se proyecta desde Bielorrusia hasta
el cáucaso (mearsheimer, 2014), en marzo de aquel año unidades militares no-marcadas y actores locales
tomaron esta península ucraniana bajo la atónita mirada de la comunidad internacional. explotando los clivajes
sociopolíticos de la región, valiéndose de una población mayoritariamente prorrusa y apoyándose en una
campaña multicanal de desinformación dentro y fuera de ucrania, moscú pudo ocultar sus objetivos y negar
de forma plausible su responsabilidad hasta consumar la ocupación (Braw, 2022: 20-26). esta acción que
permitió mantener a crimea en la órbita rusa y asegurar el control del mar negro fue sucedida por la secesión
fallida del donbás. allí, las fuerzas rusas intentaron mantener un papel secundario, transfiriendo material,
multiplicadores y apoyos a los milicianos de las autoproclamadas repúblicas populares de donetsk y lugansk o
participando en operaciones sobre el terreno. aunque se trataba de acciones militar, logística y geográficamente
limitadas contra un ejército ucraniano escasamente preparado, corrupto, con doctrinas, equipos o mandos
heredados de la unión soviética y forzado a delegar parte de las operaciones en milicianos afines (Pettyjohn
& Wasser, 2019), el desempeño ruso fue sorprendente, al menos en apariencia. 

las sofisticadas capacidades de guerra electrónica, su control del espacio informativo, su rapidez en la
adquisición de objetivos o la posibilidad de realizar ataques artilleros precisos y letales parecían demostrar que
la modernización militar rusa había sido un éxito, pudiendo constituir una extraordinaria amenaza para unos
ejércitos aliados sumidos en unas vacaciones estratégicas que habían arrancado en 1991 (Brose, 2020;
mcdermott, 2017). en otras palabras, rusia quizás estaba tomando la iniciativa en todo el continuo del
conflicto y controlando la escalada, tanto en nuestra zona gris como en la zona negra.

esta muestra del revisionismo ruso relacionada con la erosión del “momento unipolar” estadounidense fue
seguida por otros eventos – desde el reconocimiento que ucrania no era un interés vital para Washington pero
si para moscú (goldberg, 2016), el intento ruso de influir en los comicios presidenciales de 2017 o la
suspensión del tratado de Fuerzas de alcance intermedio en 2019 – que fueron degradando por ambas partes
los complejos mecanismos de seguridad, distensión y disuasión establecidos durante la guerra Fría y después
de ella. algo que acabaría teniendo consecuencias funestas para la estabilidad europea, tal y como el fatídico
24 de febrero se encargó de mostrar.

3. de la zona gris a la zona negra
la zona gris desplegada por rusia sobre su vecino desde marzo de 2014 y que terminó abruptamente en

febrero de 2022 parecía cómoda para moscú: había integrado a crimea dentro de la Federación rusa y la
guerra proxy en las autodenominadas repúblicas populares de donetsk y lugansk le permitía mantener el
conflicto enquistado y enfriar tanto los intentos ucranianos de acercarse a la alianza atlántica y a la unión
europea como a las iniciativas de Washington y Bruselas para sumar a Kiev en el mundo liberal. un objetivo
que podía justificarse tanto desde un realismo ofensivo donde un moscú lleno de dilemas de seguridad
intentaría evitar con todos los medios posibles cualquier expansión aliada hacia las fronteras rusas
(mearsheimer, 2001), como de un realismo neoclásico en el que los factores domésticos explicarían esta
situación. Factores que podrían combinar una cultura estratégica basada en un sentimiento de vulnerabilidad
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7 sin embargo, quizás las reformas, las maniobras o las nuevas armas podían tener un doble objetivo: demostrar ante las audiencias

domésticas que rusia era una gran potencia y así legitimar el régimen de Putin, y disuadir, intimidar o coaccionar otros países aliados,

neutrales o adversarios (dalsjö, jonsson & norberg, 2022).
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frente a occidente (lo que implicaría mantener a ucrania como un estado tapón que brindara la necesaria
profundidad estratégica a rusia) y a una autopercepción como gran potencia (implicando, con ello, el
mantenimiento de una esfera de influencia en su vecindad euroasiática) (götz & staun, 2022).

sin embargo, estos ocho años también proporcionaron al ejército ucraniano experiencia en combate e
incentivaron la innovación y mejora de sus medios militares8. algo similar sucedió con los ciberataques
continuados que recibían las infraestructuras críticas y servicios esenciales de ucrania. aunque estos actos
típicos de zona gris pretendían alterar el normal funcionamiento del país, también proporcionaron a la sociedad
ucraniana una gran experiencia, resiliencia y preparación ante estas contingencias. algo que, junto con el apoyo
de varios aliados, activistas civiles, corporaciones tecnológicas y del it army of ukraine (un ejército popular
creado a finales de febrero por el viceprimer ministro ucraniano mykhailo Fedorov para combatir en el
ciberespacio) tendría importantes efectos en los momentos previos y en el inicio de las hostilidades.

cuando rusia empezó a concentrar fuerzas cerca de sus fronteras con ucrania en otoño de 2021 para
participar en el ejercicio Zapad-219, la mayoría de los pronósticos sugerían una maniobra de diplomacia
coercitiva apoyada por el riesgo de escalada (cranny-evans, 2021). una maniobra que podría implicar desde
un repunte de los ciberataques, presión económica, chantaje energético o el uso de los proxies en el donbás
hasta demostraciones de fuerza, acciones de inteligencia agresivas, operaciones de falsa bandera o actividades
militares limitadas. en otras palabras, un nuevo peldaño en esta zona gris que rusia venia implementando sobre
ucrania desde 2014 y susceptible de manifestarse en acciones más agresivas dentro y fuera de las fronteras
del país (morris et al., 2019). sin embargo, fue en esta misma coyuntura cuando la inteligencia estadounidense
comenzó a plantear públicamente la posibilidad de que rusia tuviera otras intenciones, incluyendo una posible
invasión del país. Precisamente, cuando en enero de 2022 empezaron a repuntar los ciberataques contra
bancos, infraestructuras críticas, servicios esenciales, administración pública o medios de comunicación del
país, y moscú desplegó un contingente a Bielorrusia para, supuestamente, participar en unas maniobras
combinadas, muchos analistas de defensa empezaron a temer que esta zona gris pudiera teñirse de negro
(calvo, 2022a).

a pesar de ello, pocos creían que pudiera producirse una invasión a gran escala si no, a lo sumo, un golpe
de mano contra el gobierno de Kiev o, en el peor de los casos, una acción convencional circunscrita al este del
río dniéper, donde rusia ejercía cierto control sobre el donbás. aunque menos ambiciosa que la invasión de
toda ucrania, continuaba siendo una tarea colosal (calvo, 2022b). no se había realizado una operación de
esta magnitud en el continente europeo desde la segunda guerra mundial y las tropas que moscú había
amasado en las fronteras ucranianas – entre 150.000 y 190.000 efectivos repartidos en 120-127 Btg
(Bowen, 2022) – eran insuficientes como para tomar un país de 604.000 km2 y 1.250 km. de este a oeste y
550 km. de norte a sur, y muy escasas como para ocupar su zona oriental. en cualquier caso, se trataría de una
operación de muy alto riesgo, por lo que la opción más plausible continuaba siendo una maniobra de presión
o una zona gris muy oscura con ciberataques masivos, intercambios limitados con vectores de precisión,
ataques de falsa bandera o empleo de proxies locales para desestabilizar ucrania en línea con las preferencias
de vladimir Putin, un revisionista moderado deseoso de incrementar su poder y aprovechar las oportunidades
que se le presentaran, pero poco dado a asumir grandes riesgos (scweller, 1994).

ante esta disyuntiva, varios estrategas occidentales empezaron a estimar que rusia podría llevar a cabo un
golpe de mano contra la capital ucraniana para derrocar el régimen de Zelenski. una hipótesis que estaría en
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8 la asistencia occidental – principalmente estadounidense y británica – se focalizó en adiestrar, capacitar tácticamente y proporcionar

capacidades de mando y control, comunicaciones y ciberdefensa al ejército ucraniano. coincidiendo con la escalada rusa, ambos países

empezaron a suministrar misiles anticarro javelin y nlaW y misiles antiaéreos de corto alcance stinger (arabia, Bowen & Welt, 2022).
9 este ejercicio se realizó en Bielorrusia entre el 10 y el 15 de septiembre de 2021 y entrañó el despliegue de unos 200.000 efectivos.

el escenario de estas maniobras era similar al Zapad-17: una intervención de la otan en Bielorrusia para realizar un cambio de régimen

y anexionarse una parte del país.
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línea con la doctrina soviética y los antecedentes históricos de Hungría (1956), checoslovaquia (1968) o
afganistán (1979). aunque esta idea se acercaba a los planteamientos del general valeri gerasimov, donde los
elementos no-militares (la presión política y diplomática, las sanciones económicas, el apoyo a opositores o las
actividades informativas) tendrían un papel fundamental en una escalada que culminaría en un conflicto militar
limitado (gerasimov, 2013)10, esta hipótesis se alejaba de las “guerras de nueva generación” (asymmetric
Warfare group, 2017)11. unas concepciones que conferían a las fuerzas terrestres un papel secundario tras
el uso de fuegos cinéticos y lógicos (ciberataques, operaciones electromagnéticas o desinformación)12.

en consecuencia, según estos planteamientos más tradicionales, si finalmente moscú pretendía llevar a
cabo un golpe de mano contra el centro de gravedad político ucraniano para derrocar a Zelenski, debería
planearse como una operación rápida, decisiva y sorpresiva, capaz de ser ejecutada con las fuerzas que estaban
siendo desplegadas al teatro de operaciones. en ella, la sorpresa debería jugar un papel esencial, ya que con
los medios disponibles era imposible realizar ninguna operación de gran envergadura sostenida en el tiempo.
una acción de este tipo debería estar precedida por un conjunto de maniobras políticas para justificar la
“operación militar especial” (Barnes, 2022), tales como la remisión del comunicado ruso a la alianza atlántica
y estados unidos exigiendo garantías de seguridad a rusia a mediados de diciembre, el reconocimiento de las
autoproclamadas repúblicas populares de donetsk y lugansk o la decisión de enviar fuerzas para mantener la
paz en la región el 21 de febrero o la autorización de su consejo Federal a utilizar la fuerza fuera de sus
fronteras, realizada un día después. ello debería combinarse con otras actividades de desestabilización para
generar el caos entre la población civil e ir preparando la intervención posterior. muchas de ellas se realizarían
en el plano físico – disturbios, manifestaciones o ataques de falsa bandera – siguiendo la tradición soviética
(reuters, 2022). otras se realizarían en el plano virtual, atendiendo el modus operandi de las operaciones
anteriores, las teorías sobre las “guerras de nueva generación” y las advertencias del general gerasimov
(colom-Piella, 2020). ello podría implicar un repunte de las operaciones informativas y la degradación lógica
de las infraestructuras básicas, servicios esenciales y medios de comunicación ucranianos, tal y como atestiguó
el repunte de los ataques de denegación de servicio distribuido y la presencia del malware HermeticWiper,
isaacWiper, HermeticWizard o caddyWiper en el país (microsoft, 2022a, 2022b).

Finalmente, las hostilidades empezarían con un choque y pavor mediante ciberataques, acciones
electromagnéticas, salvas de misiles balísticos y de crucero, bombardeos aéreos y actividades de sabotaje para
paralizar o destruir la arquitectura de mando y control, los nodos de comunicaciones o el sistema de defensa
aérea del país, aislarlo del exterior y generar el caos entre su población (Kofman & edmonds, 2022). un caos
que deslegitimaría el gobierno de Zelenski y podría justificar la intervención rusa como una operación de
estabilización en línea con las ideas de gerasimov y los sucesos del donbás en 2014, o sincronizarse con el
tradicional golpe de mano ruso/soviético. en este caso, las fuerzas de vanguardia compuestas por Btg
atacarían simultáneamente desde varias direcciones para ocultar su verdadero objetivo (la capital ucraniana
como centro de gravedad de la operación), penetrando rápidamente en el país con el objetivo de tomar los
puntos vitales y los nodos de comunicaciones enemigos, y dejando para los siguientes escalones del despliegue
la consolidación del terreno y la limpieza de las bolsas de resistencia que pudieran quedar. sin embargo,
tampoco podía descartarse que sus fuerzas terrestres adoptaran un papel secundario en línea con las “guerras
de nueva generación”. en este caso, operando bajo la cobertura de unas ruK que batirían con precisión las
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10 recuérdese que el jefe de estado mayor de la defensa rusa no planteó ninguna doctrina en su famoso artículo de 2013, sino que

intentó describir cómo consideraba que los conflictos futuros se configurarían en base a las experiencias de las revoluciones de colores y

la primavera árabe (colom-Piella, 2018).
11 aunque, en puridad, estos conflictos tendrían como pilar la guerra sin contacto, en occidente tendemos a subrayar otro de sus

componentes: el empleo de medios informativos y psicológicos sobre la población adversaria, considerada como el centro de gravedad de

los conflictos. con reminiscencias a la guerra política leninista adaptada a la era de la información, en occidente hemos asimilado estas

guerras con las llamadas amenazas híbridas (thomas, 2016; colom-Piella, 2019; Bērziņš, 2020).
12 esto presupone que el despliegue terrestre pretendía asegurar el golpe de mano y garantizar el control del territorio y de la población

tras consumarlo.
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unidades ucranianas antes de hacer contacto con los escalones de ataque rusos, estos Btg se dedicarían a la
toma de Kiev y el control del territorio. la concentración de buques y submarinos en el mar negro también
indicaban que rusia intentaría establecer una zona de exclusión marítima y aérea en la región, quizás
acompañada por un asalto anfibio sobre la costa ucraniana utilizando los medios de desembarco que habían
estado acumulándose durante los meses anteriores.

en conjunto, esta demostración instantánea del poder ruso erosionaría el liderazgo político ucraniano,
aislaría a los estados mayores de sus fuerzas desplegadas, rompería su ciclo de decisiones, desarticularía sus
defensas, generaría el caos entre la población, facilitaría la consecución de la superioridad aérea y minaría la
voluntad de resistencia civil. ello facilitaría la caída, rendición o exilio del gobierno ucraniano, el principal
objetivo de esta operación (norberg & dalsjö, 2022)13.

apoyada por una intensa campaña de desinformación dentro y fuera de ucrania para desconcertar a la
opinión pública doméstica e internacional, este golpe de mano debería desarrollarse en pocos días para
alcanzar la situación final deseada antes de que la comunidad internacional comprendiera el alcance real de
la situación y planteara algún tipo de respuesta coordinada. esta acción rápida y relativamente incruenta
culminaría con la sustitución de Zelenski por otro gobierno afín a los intereses de moscú y la ocupación militar
del país para acabar con cualquier foco de resistencia. de esta manera, ucrania se habría convertido
nuevamente en un estado tapón aparentemente neutral o un vector sobre el que proyectar la esfera de
seguridad rusa hasta las fronteras aliadas.

de haber tenido éxito, este arriesgado golpe de mano habría permitido a moscú retener a ucrania,
considerada por rusia como un interés vital de su política doméstica y exterior, dentro de su esfera de
influencia directa. a su vez, ello le permitiría mantener el eje central de su perímetro defensivo, un cinturón
que se proyecta desde Bielorrusia hasta el cáucaso con un pivote en los países bálticos (el enclave de
Kaliningrado). esta política de hechos consumados habría alterado el statu quo europeo y proporcionado a
rusia una victoria estratégica frente a la otan, considerada por el Kremlin como su principal adversaria
(gould-davies, 2022).

sin embargo, nada de esto se produjo. tal y como proclamó el mariscal prusiano Helmut von moltke en el
siglo XiX, “ningún plan, por bueno que sea, resiste su primer contacto con el enemigo, con la realidad”.
aunque es probable que la pretendida “disuasión por detección” (mahnken, sharp & Kim, 2020)
implementada por Washington y londres mediante la revelación de las intenciones rusas alterara sus planes
iniciales, el plan que pudo haber aprobado moscú era extremadamente arriesgado, puesto que se trataría de
un ataque simultáneo desde varios ejes para encubrir el objetivo real de descabezar el gobierno ucraniano con
un asalto motorizado y aerotransportado sobre Kiev. también se habría fundamentado en supuestos – como la
corrupción de la administración ucraniana y la rusofilia de su población, la voluntad de lucha de Zelenski y la
determinación del pueblo ucraniano, las capacidades de sus fuerzas armadas o la reacción de occidente – que
se han demostrado falsos (dalsjö, jonsson & norberg, 2022). en este sentido, se baraja la hipótesis de que las
operaciones fueron planeadas por el estado mayor general basándose en los supuestos del servicio Federal
de seguridad (Federalʹnaâ služba Bezopasnosti – FsB) y la improvisación del Kremlin. ello explicaría por qué
moscú asumió tanto riesgo en esta operación orientada a “desnazificar” ucrania y liberar a sus ciudadanos de
ellos mismos, y durante sus primeras fases las fuerzas actuaron con aparente delicadeza. en cualquier caso,
quedaría por saber si el FsB pecó de optimismo en sus apreciaciones por incompetencia, un error de
inteligencia, por una eficaz maskirovka ucraniana o corrupción, o comunicó al presidente lo que quería oír en
línea con la tradición soviética y la naturaleza autoritaria del país. Hipótesis que estaría apoyada por la purga
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13 Zadrovskyi et al. (2022) plantean una aproximación complementaria, basada en una guerra de 10 días enfocada a la degradación de

las defensas aéreas, navales y antiaéreas ucranianas, la destrucción de sus fuerzas terrestres fijándolas en el donbás, la eliminación del

liderazgo político y militar ucraniano y la ocupación de los centros políticos y económicos del país, y una operación de engaño (maskirovka)

acerca del tiempo, localización, objetivos y nivel de ambición de la invasión rusa.
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que se realizó a numerosos oficiales del FsB semanas después de que estallaran las hostilidades (Ball, 2022).

y cuando la disuasión que debían ejercer estados unidos, reino unido y alianza atlántica falló, Putin
sucumbió a la atávica tentación de utilizar la fuerza. y hacerlo mediante una estrategia de hechos consumados
para alcanzar sus objetivos políticos – la deposición del régimen de Zelenski – antes de que la comunidad
internacional conociera el alcance de la situación y pudiera plantear una respuesta coordinada. se trataba, tal
y como los acontecimientos han demostrado, una acción extremadamente arriesgada donde el tiempo es un
factor vital. en consecuencia, cuando el 24 de febrero los ciberataques rusos no paralizaron las infraestructuras
críticas ucranianas, sus misiles no destruyeron los nodos de mando y control, sus ataques aéreos no permitieron
dominar los cielos, sus acciones de sabotaje no surtieron los efectos esperados, sus operaciones informativas
no minaron la moral de la población, las tres columnas que debían converger en Kiev quedaron atascadas lejos
de la capital y el asalto aerotransportado sobre el aeropuerto Hostómel quedó aislado sin refuerzos terrestres
(sonne et al., 2022), la “operación militar especial” aprobada por Putin chocó con la realidad (villanueva,
2022; Watling & reynolds, 2022). ni el gobierno ucraniano se derrumbó14, ni la resistencia civil se diluyó, ni
el ejército ruso entró como liberador del país15. 

es probable que el ejército ruso hubiera entrado en ucrania sin ningún objetivo concreto más allá de crear
dilemas estratégicos en la defensa ucraniana mientras se ejecutaba la operación de decapitación. una
posibilidad que, quizás, podría explicarse en parte por la adopción de algunos de los postulados de las “guerras
de nueva generación” que otorgaban a la maniobra terrestre una escasa relevancia en los conflictos modernos.
y careciendo de un “plan B” o un mando unificado y con unas operaciones dirigidas desde un Kremlin que
parecía desconocer cuál era la situación real sobre el terreno16, la invasión tuvo que improvisarse y volver a
un enfoque militar más tradicional. Quizás ello explicaría por qué rusia planteó, a finales de febrero, una
estrategia de imposición de costes que, fundamentada en el uso masivo de artillería y misiles contra ciudades,
polos industriales e infraestructuras críticas, pretendía forzar la rendición ucraniana o un acuerdo favorable al
interés ruso. sin embargo, factores como la defensa a ultranza ucraniana, la llegada de asistencia internacional
o la atrición de las fuerzas rusas motivaron el cierre de la primera fase de esta “operación militar especial”
supuestamente enfocada a degradar al ejército ucraniano. así, a mediados de abril arrancó la segunda fase de
esta operación con el objetivo de “liberar” el donbás (tass, 2022b)17. ello motivó la concentración del
esfuerzo militar ruso en los óblasts de jersón, Zaporiya, donetsk y lugansk, territorios que finalmente serían
integrados en la Federación rusa en octubre. sin embargo, la ofensiva ucraniana de járkov y la retirada rusa
de jersón en otoño de 2022 acabaron de facto con esta posibilidad, abriendo nuevos escenarios para este
conflicto.

4. conclusiones
tal y como sucedió con el 9 de noviembre de 1989, cuando la caída del muro de Berlín significó el

principio del fin de la guerra Fría o con el 11 de septiembre de 2001, cuando el ataque en las torres gemelas
dio paso a la “guerra contra el terror”, el 24 de febrero de 2022 será recordado como el día en que el orden
internacional de la posguerra fría dejó paso a una nueva etapa marcada por la competición entre potencias.
aunque en los años anteriores ya se habían percibido varios indicadores de esta situación – como la guerra de
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14 no obstante, en las primeras 48 horas existió la posibilidad de que Zelenski y varios de sus ministros organizaran un gobierno

provisional en leópolis (cerca de la frontera occidental de ucrania) o salieran del país para establecerse en Polonia (sonne et al., 2022).

esta posibilidad – aprovechada por moscú para forzar un vacío de poder conducente al cambio de régimen (tass, 2022a) – podría

indicar lo cerca que pudo estar rusia de alcanzar sus objetivos.
15 Paradójicamente, existían voces rusas que semanas antes de la invasión vaticinaban lo que podría suceder. algunas de ellas con

planteamientos casi proféticos, como fue Khodarenok (2022).
16 ante la inexistencia de un comandante operacional único hasta varias semanas después de la invasión, se especula que Putin dirigía

personalmente la guerra (galeotti, 2022).
17 una operación que, quizás, también pretendía negar a ucrania las salidas al mar negro, degradando con ello tanto su economía como

el flujo global de alimentos como añadir un elemento de presión en unas hipotéticas negociaciones de paz entre Kiev y moscú.



georgia (2008), la toma de crimea o la zona gris sobre el donbás (2014-) para mantener el área de influencia
rusa, la asertividad china en la primera cadena de islas para expandirla o la creciente pugna por las normas,
regímenes e instituciones internacionales establecidas tras el fin de la segunda guerra mundial – no fue hasta
febrero de 2022 para que el mundo tomara conciencia de ello. 

esta fatídica fecha ha supuesto el fin de las ensoñaciones liberales y el retorno de la Historia al acabar con
el régimen de seguridad europeo erigido tras la conferencia de Helsinki, el orden liberal que Washington
intentó consolidar tras la caída del telón de acero y el “momento unipolar” surgido con la desaparición de la
unión soviética. sin embargo, sea cual sea el desenlace de esta guerra, ni la comunidad internacional
regresará al mundo previo a la invasión, ni rusia recuperará un estatus de gran potencia que hace tiempo que
perdió, ni la democracia habrá triunfado sobre las autocracias, ni será un indicativo de la buena salud del orden
basado en reglas tan anhelado por los pensadores liberales. al contrario, su inicio, desenlace y derivaciones
globales son signos inequívocos de la crisis del orden internacional de la posguerra fría, la pérdida del poder
relativo de estados unidos, la consolidación de nuevas potencias regionales y su voluntad de revisar el reparto
de poder preexistente. un mundo donde el realismo político vuelve a imponerse y donde “…los fuertes hacen
lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”, tal y como sentenció tucídides en el siglo v a.c. en su
famoso diálogo de los melios.

Precisamente, la guerra de ucrania ha sido una muestra evidente del revisionismo ruso, un revisionismo
anclado en sus reproches al mundo unipolar y al intervencionismo hegemónico estadounidense de estas últimas
tres décadas, en su creciente oposición al orden internacional liberal promovido por Washington desde el final
de la segunda guerra mundial, a su determinación por ser considerada como una potencia con su propia
esfera de influencia o a su atávico temor de fortaleza asediada por la expansión de ideales democráticos que
pudieran acabar con su base espiritual, por la ampliación de una alianza atlántica sin intenciones ofensivas o
por la consolidación de china como el hegemón asiático. un revisionismo susceptible de explicarse tanto desde
el realismo ofensivo de john mearsheimer como desde el realismo neoclásico de gideon rose, y que busca
reivindicar un estatus de gran potencia ya inexistente, mantener intacta su área de influencia frente a supuestas
injerencias externas y revisar el sistema acorde a sus intereses y preferencias aprovechando el aparente
repliegue estadounidense de los asuntos globales.

aunque existe cierto consenso académico sobre el revisionismo ruso y el golpe de mano fallido sobre
ucrania como caso más claro de esta situación, todavía se desconocen los factores que indujeron al presidente
Putin a tomar esta decisión y acabar con la zona gris que tan buenos resultados parecía haberle dado a rusia
en el pasado. Quizás la paciencia estratégica, la presión sobre objetivos secundarios o las tácticas de coerción
y disuasión típicas de estas estrategias no generaban los efectos deseados en moscú. Quizás Putin, un
oportunista táctico poco dado a asumir grandes riesgos, consideró que podía lograr un golpe de efecto
estratégico ante la atónita mirada de la comunidad internacional. o quizás se trató de una combinación de
ambos enfoques motivado por la degradación de la disuasión occidental y la urgencia de alterar el statu quo
antes de que fuera demasiado tarde. lo que sí sabemos es que la invasión de ucrania no se concibió como un
peldaño más de la zona gris que rusia venía implementando desde 2014, considerado por muchos analistas
como el escenario más probable. tampoco se planeó según los enfoques de las “guerras de nueva generación”,
según las cuales rusia podría mantener la coerción y la compelencia mediante ataques limitados con vectores
de precisión y empleando medios no-militares en una zona gris que no escalara hacia un conflicto abierto. un
escenario de zona gris muy oscura que también concebían muchos analistas. sin embargo, parece que esta
“operación militar especial” se planeó combinando enfoques propios de las “guerras de nueva generación” –
ciberataques, desinformación en la red o fuegos de largo alcance – con planteamientos mucho más
tradicionales y arraigados en la tradición soviética. Quizás, ello podría indicar la falta de confianza de los
estrategas en las “guerras de nueva generación” o la limitada relevancia otorgada a los elementos no-militares
de la inexistente “doctrina gerasimov” en pro de un enfoque más convencional (dalsjö, jonsson & norberg,
2022). sin embargo, también podría indicar las excesivas expectativas acerca de su impacto para generar,
mediante ciberataques, operaciones de falsa bandera o desinformación, el caos entre las filas ucranianas
(cranny-evans & Kaushal, 2022) y contribuir a explicar por qué rusia lanzó sus Btg careciendo de los medios
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humanos, materiales y logísticos para mantener una operación de estas características. Quizás fue la
incapacidad de generar, con un ejército compuesto por fuerzas profesionales y conscriptos, una masa de
maniobra real y capaz de llevar a cabo una operación de esta envergadura (Frías, 2022a, 2022b). o quizás
fue una combinación de todos estos factores, junto con otras consideraciones políticas, burocráticas,
corporativas o de simple oportunidad. 

Por otro lado, el mediocre desempeño de las fuerzas armadas rusas en la guerra será objeto de numerosos
análisis futuros y muy probablemente podrá explicarse tanto por factores endógenos (corrupción, escasez de
personal, carencias logísticas, limitaciones tácticas, reducida moral, etc.) como por condicionantes exógenos (el
eficaz desempeño militar ucraniano y la provisión de valiosos multiplicadores al país, por ejemplo). sin
embargo, existe un elemento que, quizás, podría contribuir a explicar por qué se lanzó esta “operación militar
especial”. se trataría de las expectativas sobre las capacidades reales de su herramienta militar (norberg &
dalsjö, 2022). se trataría de un hype que las operaciones en crimea, donbás o siria, el temor que generaban
sus “burbujas a2/ad” o sus ejercicios masivos no habían hecho más que incrementar. es probable que estas
demostraciones del potencial bélico ruso que magnificaban – de forma deliberada o involuntaria – su poder
militar, se orientaran a las audiencias occidentales para generar la necesaria disuasión sobre la alianza
atlántica, y a las audiencias domésticas para demostrar que rusia era una gran potencia (dalsjö, jonsson &
norberg, 2022). sin embargo, no puede descartarse que también alcanzaran al mismo vladimir Putin por un
autoconvencimiento voluntario, autocomplacencia involuntaria o por el temor de los escalones inferiores a
exponer la situación real de las fuerzas armadas del país. Quizás, ello podría haber contribuido a considerar,
junto con las hipótesis fallidas acerca de la voluntad de lucha y apoyo popular ucraniano, la subestimación de
sus capacidades militares o facilidad para derrocar el gobierno de Zelenski, escalar de una situación de zona
gris en la que el elemento militar se utilizaba de manera limitada, a un arriesgado golpe de mano con el empleo
masivo de medios militares.

todavía es pronto para conocer los detalles de la invasión y extraer lecciones militares de este conflicto.
lo que sí parece evidente es que ucrania ha acabado con el aura de invencibilidad del ejército ruso, ha
demostrado el fracaso de sus reformas militares y ha expuesto las carencias de unas fuerzas armadas que, como
siempre, son capaces de generar un pensamiento militar muy sofisticado, pero son incapaces de implementarlo
satisfactoriamente.
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