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The performance of intelligence in Spain in the public, business and academic spheres

Resumen. Este artículo analiza dos cuestiones clave en los servicios de inteligencia en España: su 
desempeño profesional y el avance teórico de carácter académico que impulsa el uso de la inteli-
gencia en distintos espacios públicos y privados, en búsqueda de dar prestigio a la inteligencia en la 
academia. Analizando especialmente la obra del investigador español Díaz-Matey, se evidencia que la 
valoración de la inteligencia tanto en el sector público como en el empresarial impacta la funcionali-
dad y legitimidad de los organismos de inteligencia. Se concluye que debe avanzarse en los procesos 
de democratización y desclasificación, rompiendo el secretismo, para que la inteligencia permee la 
cultura general, se consolide como disciplina académica y ayude a tomar mejores decisiones en todos 
los ámbitos.       
PalabRas clave: ciencias de la información; inteligencia; inteligencia académica; inteligencia em-
presarial; seguridad del Estado

abstRact. This article analyzes two key issues in the intelligence services in Spain: their professional 
performance and the theoretical advance of academic character that drives the use of intelligence 
in different public and private spaces, in search of giving prestige to intelligence in the academy. 
Analyzing especially the work of the Spanish researcher Díaz-Matey, it is evidenced that the valua-
tion of intelligence both in the public and business sectors impacts the functionality and legitimacy 
of intelligence agencies. It is concluded that progress must be made in the processes of democra-
tization and declassification, breaking secrecy, so that intelligence permeates the general culture, 
consolidates as an academic discipline and helps to make better decisions in all fields.
KeywoRds: academic intelligence; business intelligence; information sciences; intelligence; state 
security
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Introducción
La inteligencia no surge como un tema académico, sino que se define históricamente 
como una necesidad del responsable político para conocer y actuar. A medida que las 
estructuras sociales se han vuelto más complejas, su práctica ha adoptado formas cada 
vez más organizadas, especialmente con el surgimiento del Estado moderno y su aparato 
burocrático.

El espionaje en tiempos de guerra constituye la primera actividad de inteligencia 
humana. Aunque simple y directa en la elección de sus objetivos —conocer y anticipar al 
enemigo—, su complejidad varía en la implementación. Se trata de una actividad prag-
mática y esencial que se adapta según los objetivos y horizontes a conocer y prever. En 
sus formas más tempranas y básicas, se enfocaba en obtener información elemental como 
la fuerza, el número de tropas y la ubicación geográfica del enemigo. Con el tiempo, se 
definieron metas más sofisticadas, orientadas a recolectar datos no solo militares, sino 
también sociales, económicos y políticos que influían en el escenario de acción (Díaz-
Matey, 2005a; 2008). Esta información se destinaba a identificar posibles amenazas u 
oportunidades en un marco ofensivo. En contextos más recientes, su análisis se ha vuelto 
crucial debido al aumento de la complejidad social e institucional (Ruiz-Ruano et al., 
2019), así como a la creciente interacción e interdependencia susceptibles de análisis por 
parte de la inteligencia (Díaz-Matey, 2016; 2017a; 2017b).

Las actividades de inteligencia moderna asignan la mayoría de sus recursos a ta-
reas de análisis, transformando la inteligencia no solo en una práctica, sino también en 
un método avanzado para comprender la realidad, que, en nuestra opinión, requiere 
igualmente de estudio teórico. Esta evolución de la inteligencia, en la que el estudio y 
el análisis se han vuelto fundamentales, es resaltada por Robert David Steele (2002), 
quien la considera la verdadera revolución de la inteligencia después de la Guerra Fría. 
Esto se refiere, en particular, a la creciente relevancia del OSINT, es decir, el análisis de 
fuentes abiertas.

No se puede obviar que, con una perspectiva general y enfocándonos en las distintas 
particularidades históricas, la inteligencia se consolidó como institución permanente des-
de mediados del siglo XIX, comenzando con la Primera Guerra Mundial y culminando 
con el surgimiento del satélite y el desarrollo de la recolección de evidencia electrónica 
durante la Guerra Fría, lo que desplazó a un segundo plano la obtención tradicional de 
información. Sin embargo, la función esencial de la inteligencia, en cualquier organi-
zación y estructura, en cualquier época, es manejar, en todas sus dimensiones, los ries-
gos, amenazas y oportunidades para minimizar la incertidumbre y las vulnerabilidades. 
Así, el advenimiento de “la era de la información ha cambiado radicalmente la forma en 
que concebimos la inteligencia, su forma; pero no su esencia” (Delgado-Morán, 2023; 
Delgado-Morán et al., 2019). 
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Sin embargo, este cambio, en parte debido a la rapidez con la que ha ocurrido, ha 
sido mal interpretado. La revolución de la información no es solo un proceso de abarata-
miento de las comunicaciones o de sistemas informáticos más rápidos. Los dos principales 
factores de cambio son, por un lado, la forma de usar la información y las intenciones 
con las que se usa, y, por otro lado, la configuración del tiempo en lo que respecta a la 
información. Así, “lo importante no es, como se pensaba en los años 90, la cantidad de 
información que se posea, sino cuándo se posee esa información” (Martín Barbero, 2007).

En este sentido, “hoy la información tiene un ciclo de vida más limitado en el tiem-
po y, por tanto, el secreto, aunque presente, juega un papel distinto al que desempeñaba 
durante la Guerra Fría” (Delgado-Morán et al., 2019). Por ello, “la tecnología y la llamada 
revolución de las fuentes abiertas son un arma de doble filo, ya que generan expectativas 
inapropiadas” (Martín Barbero, 2007), lo que conduce a subestimar la importancia de 
invertir en análisis y analistas, y en general en capacidades humanas, mientras se sobreva-
loran los productos con un alto componente técnico. 

Los sistemas tecnológicos alimentan el sueño de una inteligencia perfectible como 
solución a todos los problemas, cuando en realidad “la inteligencia, como herramienta de 
ayuda al proceso de toma de decisiones, ayuda a reducir la incertidumbre” (Díaz-Matey, 
2008; 2011; 2013; 2016), pero no la elimina por completo. Si bien la incorporación de 
procesos automáticos al proceso de análisis en inteligencia, junto con los ajustes llevados a 
cabo en el nuevo escenario internacional tras el final de la Guerra Fría (nuevas tareas, más 
variadas y con un gran volumen de información disponible), deberían ayudar considera-
blemente a mejorar el análisis de inteligencia. 

Esta revolución se origina en el cambio del contexto mundial, donde la información 
es más abundante que nunca en la historia y se evidencia una rápida multiplicación de 
fuentes. Esto aumenta la relevancia de seleccionar y analizar la información disponible, 
convirtiendo su eficiencia en un aspecto crucial de la seguridad, tanto para entidades pú-
blicas como privadas (Delgado-Morán et al., 2020). Siguiendo esta línea, además del uso 
de la inteligencia por actores privados no estatales, es esencial recordar que “la inteligencia 
es la principal respuesta ante los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional de un Estado” 
(Díaz-Matey, 2013; 2016). Por lo tanto, la inteligencia fundamenta decisiones basadas en 
intereses específicos y consiste en la habilidad de seleccionar información necesaria para 
tomar decisiones en su propio interés. “La labor principal de la inteligencia, sin importar 
la estructura donde se realice, es la reducción de la incertidumbre inherente a los procesos 
de toma de decisiones” (Díaz-Matey, 2005a; 2008; 2016; 2017a; 2017b). 

Si bien la inteligencia se fundamenta en hechos, pruebas y datos, estos productos 
deben servir a los intereses de quienes toman decisiones finales. Sin embargo, también 
están enmarcados en una realidad temporal específica y en los procedimientos, prácticas 
y costumbres de la estructura que los produce. En definitiva, el progreso teórico en el 
estudio de la inteligencia ha sido considerablemente restringido por la ausencia de una 
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definición clara, principalmente debido a la dificultad de alcanzar un consenso conceptual 
sobre lo que implica el término inteligencia. Al respecto, Díaz-Matey (2008), dice que 
“las definiciones amplias del término inteligencia tienden a generar conflictos en lugar de 
consenso y a intensificar tensiones burocráticas, más que a reducirlas o resolverlas” (p. 60).

Existe variada literatura que se aproxima a su vertiente institucional, cuando está 
inherentemente ligada a la inteligencia de las organizaciones que velan por la seguridad 
de las naciones. Así, Sherman Kent (1965) afirma lo siguiente: “La inteligencia es una or-
ganización física que produce información compleja, precisa y oportuna, en la búsqueda 
y resolución de algún problema relevante, fundamentalmente sobre asuntos estratégicos 
y política exterior, que sean útiles para las personas que toman decisiones” (p. 69; traduc-
ción propia).

Por tanto, sin una definición clara de la variable dependiente a la que se hace referen-
cia, resulta complicado comprender en profundidad tanto las diversas dimensiones como 
el impacto de los distintos factores que inciden en ella (Díaz-Matey, 2005a; 2005b; 2008). 
Además, en la literatura reciente se ha empezado a considerar la inteligencia, en un sentido 
abstracto, como una cultura. Esta cultura de inteligencia busca clarificar ante la opinión 
pública las funciones reales de las labores de inteligencia, que a menudo se perciben o se 
presuponen de manera superficial en la sociedad, posiblemente distorsionadas por sesgos 
historiográficos en diferentes episodios de la historia de España (Pastor, 1996; Rueda, 
1993; Bardavio et al., 2001; Macia, 2001).

El análisis del desarrollo de la inteligencia en España, aunque extenso, se ve difi-
cultado por la vaguedad del término. Para intentar una aproximación más precisa a la 
inteligencia, más allá de la definición previamente extraída de uno de los fundadores de 
este campo, Sherman Kent, y dejando de lado los sesgos históricos señalados por la doc-
trina, es útil referirnos a la perspectiva de Navarro (2004), quien define la cultura de la 
inteligencia como “el conjunto de iniciativas y recursos que promueven la conciencia de 
su necesidad y aportan comprensión cívica sobre su realidad” (p. 22).

La comprensión cívica del alcance de la inteligencia en España se ha venido desa-
rrollando recientemente a través de una plétora de colaboraciones entre universidades y 
organismos de defensa. Este progreso ha ocurrido a medida que los estudios sobre seguri-
dad e inteligencia se han ido integrando en el ámbito académico con la creación de títulos 
oficiales, especialmente de maestrías, así como una variada oferta de doctorados en este 
campo. Según nuestra opinión, se ha logrado una efectiva difusión, divulgación y forma-
ción en un área que hasta entonces había estado relativamente ausente

La disciplina de la inteligencia, como se mostrará en este artículo, es una función 
que opera en distintos planos, con el fin de adelantarse a los competidores, encontrar las 
ventajas comparativas en un escenario concreto y conseguir tomar mejores caminos que 
otros para cumplir los objetivos planteados (Díaz-Matey, 2008; 2011; 2013).
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Debido a todo lo anterior, sin duda, una de las piezas fundamentales en la inteligen-
cia es la figura del analista: 

Alguien tiene que hacer que el proceso funcione coherentemente, crear y mantener 
actualizada esa imagen común del objetivo, recibir las necesidades de inteligencia, des-
componerlas en requisitos de información que deben ser obtenidos, aceptar las nuevas 
informaciones e incorporarlas a la imagen del objetivo, extraer inteligencia procesable 
y asegurarse de que llegue al solicitante. (Clark, 2010; traducción propia)

Metodología
Para este trabajo se ha hecho una investigación de análisis de contenido, desde una apro-
ximación cualitativa, sobre la obra del profesor Díaz-Matey, principal autor español que 
trabaja en la disciplina de la inteligencia como instrumento al servicio de organizaciones 
tanto publicas como privadas, y como elemento paralelo de carácter académico que se 
produce por el uso de la inteligencia en distintos espacios, públicos y privados, en búsque-
da de reducir la incertidumbre para apoyar la toma de decisiones. El estudio individual de 
la obra de Díaz-Matey busca favorecer la definición de nuevos contextos sociales y situa-
cionales que pueden aplicarse a la inteligencia como herramienta y como disciplina, para 
atender una variedad de problemas. Esto permitirá ofrecer una panorámica sobre otros 
desarrollos del campo de la inteligencia, como el académico y el empresarial. Para esta in-
vestigación se han elegido instrumentos de tipo cualitativo como la metodología del policy 
analysis, que contempla la observación, el contexto situacional y la lectura de documentos. 
Esta metodología es un área de estudio del campo de las ciencias sociales que surgió para 
comprender y evaluar el proceso de formulación de políticas (Fischer et al., 2007). Dunn 
(1981) define el análisis de política pública así: 

[…]disciplina de las ciencias sociales que utiliza múltiples métodos de investigación 
para producir y transformar información que puede resolver los problemas de la políti-
ca y las prácticas relacionadas con la gestión de los gobiernos, permitiendo el desarrollo 
académico de reglas generalizables aplicables a una variedad de problemas y contextos. 
(p. 35; traducción propia)

El aporte cualitativo del policy analysis radica en la estimación de factores subjetivos 
como el significado social y el contexto situacional (Fischer et al., 2007). En este sentido, 
se destaca como uno de los métodos más usuales al bosquejar proyectos de investigación 
sobre asuntos ligados a circunstancias y problemas políticos. En este caso, se deben con-
templar, según este planteamiento, métodos interpretativos como el análisis de estudio 
de caso (individual o comparativo), el análisis de categoría, el análisis de contenido, el 
análisis conversacional, el análisis de discurso, el análisis del marco, de historias de vida, 
entre otros (Fischer et al., 2007). 
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Marco teórico
El objetivo de este trabajo se centra en analizar el desempeño de la inteligencia en sus 
distintos ámbitos, empezando por el público y, posteriormente, evaluando su desarrollo 
paralelo en otros ámbitos, como el privado y las aún emergentes iniciativas desde el sector 
académico. En cuanto al marco teórico, este se enfoca en los tres ámbitos mencionados, 
donde todos se basan en procesos que buscan una misma finalidad: la obtención de cono-
cimiento preciso en el momento oportuno. Como afirma Díaz-Matey, “la inteligencia es 
una herramienta aplicada al proceso de toma de decisiones, que ayuda a reducir la incer-
tidumbre” (Díaz-Matey, 2005a; 2008; 2011; 2013; 2016). 

Se trata, entonces, de información disponible como inteligencia aplicable estratégi-
camente en entornos altamente cambiantes, donde los diferentes ciclos de decisión varían 
significativamente, desde las lecciones aprendidas en los clásicos enfrentamientos transna-
cionales hasta estrategias necesarias para afrontar sucesivas crisis económicas, energéticas o 
pandémicas, que cambian constantemente de escenarios, lo cual obliga a las organizacio-
nes a una revisión permanente para su necesidad de anticipación.

En el primer ámbito de este estudio, denominado “inteligencia clásica”, se hace 
referencia a la inteligencia orientada a detectar posibles amenazas u oportunidades en 
contextos ofensivos. Este ámbito, como señalaba Vernon Walters, exdirector de la CIA 
en los años 70, implica un aspecto de secreto, destacado por Navarro (2009) y enfati-
zado por Díaz-Matey (2005a; 2008; 2011) como restrictivo. En este sentido, sobre la 
inteligencia que denominamos “clásica”, Walters (1981) afirmaba: “Inteligencia es la 
información, no siempre disponible en el dominio público, relacionada con el poder, 
los recursos, capacidades e intenciones de potencias extranjeras que puedan afectar a 
nuestras vidas y a nuestra seguridad”. Hoy en día, los riesgos y amenazas siguen defi-
niendo genéricamente el objeto de interés de la inteligencia, aunque con un ciclo de 
vida de la información más limitado y un papel del secreto diferente al de la Guerra Fría 
o al periodo de Walters en la CIA, quien tuvo una notable presencia en España durante 
su mandato (Grimaldos, 2006).

En este primer ámbito se ha tenido en cuenta el trabajo de varios especialistas, 
incluyendo a Vernon Walters (1981), Navarro (2009), Villamizar (2004), Mazurier 
y Payá-Santos (2018), Mazurier et al. (2020), Payá-Santos et al. (2015), Payá-Santos y 
Delgado-Morán (2017), Payá-Santos y Luque-Juárez (2021), Delgado-Morán (2023) y 
Delgado-Morán et al. (2019). Sin embargo, se ha centrado la atención en la obra de Díaz-
Matey (2005a; 2008; 2010; 2011; 2013; 2016), que profundiza en el encorsetamiento 
histórico de las estructuras de inteligencia en el concepto de secreto, lo que plantea diver-
sos obstáculos, incluida la generación de contenido científico al respecto.

El segundo ámbito de estudio se enfoca en los contextos competitivos del sector 
privado. Aquí se aplica el término “interdependencias complejas”, acuñado por Keohane 
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y Nye (1977), que se refiere a la continua presión externa que afecta no solo al primer ele-
mento analizado de manera general, sino también a los contextos competitivos. En estos, 
la inteligencia, empleada como herramienta, puede capitalizar el descubrimiento o bús-
queda de nuevas oportunidades y la eliminación de incertidumbres. Asimismo, posibilita 
a las organizaciones afrontar acontecimientos adversos sin comprometer su supervivencia 
(Díaz-Matey, 2008; 2013; 2016).

En el segundo desempeño que focalizamos aborda los contextos competitivos desde 
el sector privado, y donde podríamos aplicar el término acuñado por Keohane y Nye 
(1977), cuando denominaron “interdependencias complejas”, las que se derivan de la 
continua presión externa, no solo para nuestro primer elemento analizado que deviene 
en ese sentido de manera general, sino también para los contextos competitivos donde la 
inteligencia, utilizada como herramienta, pueda aprovecharse del hallazgo o prospección 
de nuevas oportunidades, así como eliminación de incertidumbres, al tiempo que la sitúa 
en disposición de sobrellevar acontecimientos desfavorables a intereses organizativos, sin 
que la supervivencia de la organización pueda quedar comprometida (Díaz-Matey, 2008; 
2013; 2016). 

En este segundo ámbito se encuentra la obra de distintos especialistas como Martín 
Barbero (2007), Keohane y Nye (1988) o Diestra et al. (2021), aunque este trabajo se 
concentra en los trabajos de Díaz-Matey (2005b; 2008; 2010; 2011; 2013; 2016; 2017a; 
2017b). Este autor dedica una parte importante de su obra a este “sector” de la inteli-
gencia, donde el advenimiento de la era de la información ha cambiado radicalmente la 
manera en que se concibe la inteligencia, su forma, aunque no su esencia (Diestra et al., 
2021; Delgado-Morán, 2023; Delgado-Morán et al., 2019). 

En el tercer ámbito de este trabajo se aborda el desarrollo de la inteligencia desde 
la disciplina académica. La “academización de la inteligencia” se define como “la inves-
tigación, conceptualización y enseñanza académica sobre el mundo de la inteligencia” 
(Michael & Kornbluth, 2019; traducción propia). La academia se entiende, siguiendo a 
Bunge (1981), como un esfuerzo comprensivo e investigador de los fenómenos sociales. 
En este contexto, es notable que los estudios en inteligencia de manera general (Poczynok, 
2023), y particularmente en España, en sentido clásico, son una de las áreas menos ex-
ploradas por los académicos en ciencias sociales, con algunas excepciones notables. La 
producción de conocimiento sobre estos temas ha quedado limitada principalmente a 
un grupo reducido de expertos, quienes, como señala Díaz-Matey (2010; 2011; 2017b), 
están fundamentalmente vinculados a organizaciones públicas dedicadas precisamente a 
la gestión de información sensible.

Según Gill y Phythian (2016), los resultados de estas investigaciones varían en 
cuanto a lo que son o deberían ser. Por un lado, se busca proteger y regularizar el 
acceso a información sensible, y por otro, se promueve una divulgación controlada 
en busca de la “aceptabilidad social”, según Bruneau & Boraz (2007). Este enfoque, 



Claudio Augusto Payá-Santos

Revista 
Científica
General José María Córdova

1036 Volumen 21 � Número 44 � pp. 1029-1047 � octubre-diciembre 2023 � Bogotá D.C., Colombia

aunque representa un avance frente al hermetismo tradicional, podría considerarse un 
obstáculo para el desarrollo académico de la inteligencia. La colaboración con investi-
gadores académicos en diversas disciplinas podría enriquecer la inteligencia, aportando 
herramientas de otras ciencias que incluyen el pensamiento crítico y el desarrollo de 
infraestructura teórica. Estos aportes podrían mejorar la comprensión de la inteligencia 
como una función gubernamental (Marrin, 2016) y su influencia en la sociedad, tanto 
en grupos de opinión como en grupos de presión, en temas relacionados con los obje-
tivos de la inteligencia (Arcos, 2013). En esta línea, Jeffrey-Jones (2003) argumentaba 
que la legitimidad de un organismo de inteligencia depende de su “aceptación social”, 
entendida como la percepción de que sus actividades son “necesarias, constitucionales y 
legalmente autorizadas” (p. 5).

En este tercer y último ámbito introducido, se ha estudiado la obra de distintos 
especialistas como Arcos (2013), Bruneau y Boraz (2007), Bunge (1981), Caligiuri y 
Sidoti (2016), Caligiuri y Pili (2020; 2021), Gill y Phythian (2016), Jeffrey-Jones (2003), 
Johnson (2007), Kent (1965), Michael y Kornbluth (2019), Marrin (2016), Payá-Santos 
y Delgado-Morán (2017), Payá-Santos y Luque-Juárez (2021), Poczynok (2023), Torres 
(1998), Warner (2007) y Winks (1996), si bien la finalidad de este trabajo es evidenciar 
esta referencia en la obra de Díaz-Matey.

La inteligencia y su encorsamiento en el sector público
El Estado y su seguridad constituyen, sin duda, el aspecto o finalidad más reconocida de 
la disciplina de inteligencia. Esta ha sido considerada, según Navarro (2009), como una 
“actividad históricamente sustentada en el concepto del secreto”, lo que la ha mantenido 
alejada de cualquier tipo de control fuera del ámbito gubernamental y del conocimiento 
público. Este culto al secreto debe matizarse estableciendo un límite o distinción, como 
indica el investigador colombiano Andrés Villamizar (2004), quien señala que “la forma 
en que se emplea la inteligencia al servicio de la seguridad varía, dependiendo de si se 
trata de una democracia o un régimen autoritario”. En el caso español, su uso en pro de 
la seguridad, aunque está sujeto a control normativo y jurisdiccional, no está exento de 
debate y consideraciones éticas.

De hecho, actualmente solo se ha logrado un equilibrio entre los intereses nacionales 
y los colectivos de seguridad, particularmente en lo referente a amenazas comunes como 
el terrorismo, siempre circunscrito a contextos muy específicos (Mazurier et al., 2020; 
Fernández & Delgado-Morán, 2016; Fernández-Rodríguez & Liz-Rivas, 2023). En este 
sentido, la desclasificación documental emerge como una de las vías principales para dis-
tinguir entre mito y realidad en cuanto al funcionamiento de los servicios de inteligencia. 
Este proceso de desclasificación es crucial para comprender el funcionamiento del Estado 
contemporáneo (Delgado-Morán et al., 2019).



El desempeño de la inteligencia en España en el ámbito público, empresarial y académico

Revista 
Científica
General José María Córdova

1037ISSN 1900-6586 (impreso), 2500-7645 (en línea)

Sea como fuere, partiendo de la premisa de que la Comunidad de Inteligencia se 
ajusta a las preferencias, gustos y necesidades de quienes toman decisiones, es posible infe-
rir, en términos generales, una politización de la inteligencia (Payá-Santos et al., 2015). A 
pesar de las dificultades, la Comunidad de Inteligencia continúa desempeñando un papel 
crucial en la salvaguarda de la seguridad nacional de los Estados. No obstante, la propia 
estructura burocrática actual en la que se desenvuelve el trabajo de inteligencia presenta 
desafíos significativos, especialmente en aspectos como la integración de sus distintos aná-
lisis (Mazurier & Payá-Santos, 2018).

Además del uso de la inteligencia al servicio de la seguridad, es posible identificar un 
ámbito más amplio en sus finalidades y usos. Así, cualquier institución, ante escenarios de 
complejidad, podría beneficiarse del análisis de información proporcionado por la inteli-
gencia. De esta forma, la inteligencia trasciende el ámbito de la seguridad y se convierte en 
un método para tomar decisiones informadas y realizar análisis de escenarios en diversos 
campos, más allá de la anticipación y prevención en la seguridad gubernamental.

En este artículo se busca delimitar los términos de la disciplina de inteligencia en sus 
distintos usos en España, ya sean los conocidos en el ámbito público para la seguridad, 
los privados utilizados por empresas en su estrategia y anticipación ante competidores, las 
cooperaciones público-privadas, o los usos académicos para la generación de conocimien-
to. Sin embargo, en relación con este último, la práctica ha mostrado que el conocimiento 
científico sobre el funcionamiento de algunas de las instituciones más relevantes es limi-
tado, especialmente en países como España, donde los procedimientos de clasificación y 
desclasificación son rudimentarios y restrictivos, lo que representa un obstáculo para la 
generación de contenido científico relevante (Díaz-Matey, 2016). 

Por tanto, se identifica un ámbito más amplio para la inteligencia, que va más allá de 
la seguridad y se convierte en un método eficaz para tomar decisiones y analizar escenarios 
en diferentes contextos estratégicos. Principio del formulario

Si se bajan estas reflexiones teóricas a la realidad, en relación con gestionar una uni-
dad de inteligencia, es importante tener una idea clara de lo que se espera de ella, es decir, 
del alcance de los resultados de la producción, con el fin de adecuar lo máximo posible los 
procesos a las capacidades reales, a fin de mejorar su efectividad y eficiencia. Siempre sin 
perder de vista algo clave: el proceso de transformación de información en inteligencia es 
complejo y requiere tiempo y habilidad (Díaz-Matey, 2005a; 2008; 2010; 2011).

La inteligencia y su aporte exponencial en la empresa
En términos generales, la palabra inteligencia se introduce en entornos empresariales como 
la capacidad de acierto y anticipación respecto a distintos competidores. Sin duda, la 
prospectiva desempeña un papel crucial al tratar de armonizar el deseado rol predictivo 
(Díaz-Matey, 2005b; 2013; 2016). En la evolución de la inteligencia empresarial y del 
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sector privado, es imposible ignorar el impacto significativo de la evolución tecnológica. 
Actualmente, esta evolución ofrece al analista herramientas de incalculable valor (Díaz-
Matey, 2016). Antes de que el analista procese la información para su informe, está la fase 
de obtención de datos, donde la tecnología ha supuesto un salto cualitativo en la rapidez 
y cuantitativo en la cantidad de datos recopilados y filtrados. Así pues, las herramientas 
tecnológicas, utilizadas tanto en la seguridad tradicional como en la empresarial, represen-
tan una ventaja significativa en la obtención de información. Sin embargo, a pesar de los 
avances en otros sectores, las máquinas y softwares no pueden realizar todas las tareas; la 
figura del analista aporta el imprescindible toque humano para discernir el resultado final 
(Díaz-Matey 2005b; 2016).

Es importante matizar que la inteligencia empresarial no se limita a un ámbito local 
o regional. En lo que Keohane y Nye llamaron “interdependencia compleja”, esta repre-
senta un salto cualitativo sin precedentes que involucra integralmente a un conjunto hete-
rogéneo de actores internacionales de diversa índole, cuyo desarrollo está intrínsecamente 
entrelazado con el de otros (Keohane & Nye, 1977).

Específicamente en el ámbito internacional, es cierto que las empresas siempre han 
reclamado determinado grado de “interdependencia compleja” para poder llegar a im-
plantarse en otros mercados:

[…] sea como fuere, no nos llevemos a engaño, el apoyo estatal de los Estados a em-
presas consideradas estratégicas no solo se traduce en posibles ventajas comerciales 
en un mercado cada vez más global, sino también en un posible incremento del po-
der relativo y de influencia en la esfera internacional (formas indirectas de conflicto). 
(Díaz-Matey, 2008)

La cuestión de qué se entiende por empresas estratégicas conduce a la conclusión de 
que, inicialmente, todos pueden ser considerados competidores. Posteriormente, dentro 
de un sector específico, la actividad de la empresa se define por una serie de parámetros 
específicos y globales que requieren análisis para alcanzar esa diferenciación tan deseada 
como organización. En el ajuste de la inteligencia dentro de las empresas, es crucial utilizar 
el término inteligencia de manera apropiada, independientemente de los asuntos a los que 
se aplique.

La inteligencia en la empresa es una herramienta útil, pero es importante recor-
dar que los recursos son siempre limitados, y la duplicidad de funciones representa un 
derroche de estos recursos. La inteligencia debe ser entendida como una herramienta 
“constituida por una síntesis crítica de informaciones anteriores y por una permanente 
actualización de datos, hechos, intenciones y capacidades que se conviertan en un flujo y 
permitan la adopción de decisiones” (Díaz-Matey, 2008, p. 89). Este enfoque subraya la 
importancia de un análisis continuo y una actualización constante para informar y opti-
mizar la toma de decisiones en el ámbito empresarial.
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La inteligencia aplicada al ámbito empresarial, la inteligencia útil, se caracteriza por 
su capacidad de transformar la empresa para que esta pueda capitalizar nuevas oportuni-
dades y gestionar acontecimientos desfavorables sin comprometer su supervivencia (Díaz-
Matey, 2005b; 2013; 2016). Como sugiere Martín Barbero (2007), “la inteligencia está 
intrínsecamente asociada a la función emprendedora, entendida con Drucker como la 
actividad de tomar recursos en áreas de bajo rendimiento y transferirlos a otras de alto 
rendimiento” (p. 115).

La creciente presencia de departamentos de inteligencia en las organizaciones 
demuestra que las compañías valoran este “valor añadido”. En un mercado dinámi-
co, el mundo empresarial busca inteligencia orientada a obtener información útil para 
satisfacer sus intereses o disipar incertidumbres. Esta inteligencia puede ser generada 
internamente o adquirida de proveedores externos, proporcionando a los puestos estra-
tégicos de las compañías informes decisivos y diferenciadores frente a sus competidores 
(Díaz-Matey, 2016). El campo de la inteligencia en organizaciones y empresas ofrece 
un amplio terreno para la investigación y desarrollo, especialmente con el avance de 
la inteligencia artificial y las “ideas frescas” propuestas en investigaciones como la de 
Diestra et al. (2021).

Desarrollo de inteligencia en la disciplina académica
El mundo de los servicios de inteligencia, al servicio de la democracia, es un concep-
to fundamental que debe estar presente en cualquier sistema cultural, donde el capital 
humano es actualmente uno de los recursos más preciados. Tanto en un país, un sector, 
un territorio como en una empresa, el progreso y la ventaja competitiva se basan en las 
personas que trabajan allí. En este contexto, la “inteligencia” interesa a todos los sectores, 
ya que el manejo de la información es la base del conocimiento. La universidad, como 
punto de convergencia de disciplinas como historia, sociología, psicología, estadística, 
derecho, economía, relaciones internacionales, criminología, ciencias políticas, informa-
ción y organización, puede desempeñar un papel crucial en el desarrollo de su potencial. 
Siguiendo a Bunge (1981), la labor de los académicos en sus investigaciones no consiste 
en la “acumulación de hechos sino en su comprensión, y que esta solo se obtiene arries-
gando y desarrollando hipótesis precisas que tengan un contenido empírico más amplio 
que sus predecesoras” (p. 9). Como ejemplo de la importancia de la formación académica 
en inteligencia, Edgar Hoover, como director del FBI, tomó la medida de enviar a sus 
agentes a la universidad para su formación (Díaz-Matey, 2005b; 2008).

En este sentido, como puntualiza de manera pionera Sherman Kent (1965), se debe 
dedicar especial atención a los recursos humanos dedicados a la inteligencia y a los pro-
blemas metodológicos que la inteligencia entraña, así como a la necesidad de dotarla de 
método y procedimiento:
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En cierto sentido, las organizaciones de inteligencia deben parecerse un poco a una 
gran universidad. Deben poseer la gente para las cuales la investigación y el pensamien-
to riguroso constituyen el hálito de vida y deben, en conformidad, tener gran tolerancia 
hacia los seres extraños y los excéntricos con un talento único. Deben garantizar una 
especie de libertad académica de consulta y deben excluir a aquellos que derogan dicha 
libertad destacando sus yerros ocasionales. (Kent, 1980, cap. 5; traducción propia)

Actualmente los servicios de inteligencia están llamados a misiones diversas y no 
solo a preservar la seguridad nacional, sobre todo en un mundo tan global como el actual, 
donde se requiere defender intereses económicos e industriales, por lo cual es necesario 
poseer recursos humanos especializados para prevenir dichas amenazas.

La colaboración entre el mundo de las ciencias sociales y la inteligencia, denomi-
nada cloak and gown (Winks, 1996) en referencia a la capa de los espías y la toga de los 
académicos, demostró su necesidad en algunas ocasiones, aunque de manera residual en 
Europa (Michael & Kornbluth, 2019; Caligiuri & Pili, 2020; 2021). En los Estados 
Unidos, en cambio, se ha desarrollado una tradición de intercambios entre ambos mun-
dos (académico y profesional) desde la Segunda Guerra Mundial, con el denominado 
Proyecto Manhattan. Esta cooperación se debilitó durante los años posteriores y volvió a 
renacer a partir del 11 de septiembre de 2001 (Michael & Kornbluth, 2019; Caligiuri & 
Pili, 2020).

Desde entonces se ha iniciado un nuevo camino de colaboración, que amerita una 
reflexión sobre la experiencia americana si se quiere plantear una relación entre la investi-
gación universitaria y los servicios de inteligencia. En el momento actual, es importante 
considerar el significado de las relaciones entre universidad e inteligencia. Los recursos de 
la inteligencia no son suficientes para producir el conocimiento necesario y combatir con 
eficacia las nuevas amenazas a la seguridad. Los errores de inteligencia se pagan caros, y 
los enemigos que se deben enfrentar son distintos a los de hace un decenio. La ventaja de 
la investigación desinteresada, capaz de comprender verdades desagradables en un primer 
momento, pero capaces de convertirse en buenas guías para el futuro, es indispensable 
si se quiere garantizar la seguridad de todos. Ahí es donde la universidad, a través de sus 
investigaciones, puede ser el canalizador de todo ese saber.

En este sentido, los estudios de inteligencia han tenido un amplio desarrollo en las 
últimas décadas en España, cosechando resultados desiguales, dado el espectro de opaci-
dad que siempre está presente en el acceso a la información. Esta opacidad institucional es 
especialmente lesiva para los investigadores vinculados de una u otra forma a los estudios 
de inteligencia:

Escribir sobre la historia de la inteligencia desde la academia o desde el ámbito privado 
—esto es, sin acceso a información clasificada— es en ciertas ocasiones más interesante 
debido a su mayor dificultad, dependiendo de la disponibilidad de documentos des-
clasificados […]. Donde pocos archivos han sido desclasificados, el investigador tiene 
que evaluar sus fuentes con la consciencia de que estas son sin duda fragmentarias. 
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Tiene que expresar sus juicios de acuerdo a ello, inclinándose siempre por el lado de 
la precaución, y construyendo generalizaciones solo sobre la base firme de los hechos. 
(Warner, 2007, pp. 21-22; traducción propia)

Mantener la opacidad en el proceso y/o adquisición de productos de inteligencia 
en nombre de la supuesta supervivencia del Estado, manifestada a través de una protec-
ción celosa de la información, se convierte en un aspecto negativo, especialmente en lo 
que se refiere a cooperación (Díaz-Matey, 2016). Los servicios de inteligencia son, a fin 
de cuentas, aquellas instituciones cuyas actividades se han mantenido en gran medida 
al margen del principio de publicidad que prevalece en los sistemas democráticos. Esta 
situación ha facilitado la proliferación de conocimiento pseudocientífico en torno a estos 
servicios. La razón fundamental de esta situación radica en las motivaciones subyacentes, 
a menudo dispares, que llevan a distintos actores del campo académico a involucrarse en 
este ámbito. Estas motivaciones, no siempre alineadas con los principios de transparencia 
y colaboración, pueden influir en la forma en que se aborda y se comprende el campo de 
la inteligencia, tanto en la práctica como en la teoría. Así, según Torres Ventosa (1998):

A la hora de emprender esta tarea el primer obstáculo que hubo que superar fue, sin 
lugar a duda, la ausencia de una monografía que abordara el tema de los Secretos 
Oficiales. En efecto, desde un primer momento quedó patente que el fondo bibliote-
cario al que nos enfrentábamos adolecía de graves lagunas en este tema. Ante ello, la 
única solución posible fue centrarnos en la, también escasa, doctrina de los tribunales 
de Justicia. (p. 355)

Gran parte de las iniciativas entre los servicios de inteligencia y las universidades 
han sido desarrolladas por miembros adscritos o vinculados a los servicios de inteligencia, 
con el objetivo de mejorar su imagen ante ciertos sectores (Bruneau & Boraz, 2007). Este 
fenómeno se puede apreciar al examinar la calidad, finalidad e impacto de las publicacio-
nes resultantes de estas iniciativas (Díaz-Matey, 2005b; 2010; 2011). La naturaleza de 
estas colaboraciones a menudo refleja un enfoque más orientado a la imagen pública y 
la percepción institucional que a la generación de conocimiento objetivo y riguroso en el 
campo de la inteligencia.

En los estudios de inteligencia, ante la falta de debates académicos rigurosos y de 
profundo calado sobre los aspectos fundamentales de este campo de estudio, se incurre 
en una autorreferencialidad (Gill & Phythian, 2016), fundamentada en que la mayoría 
de estudios académicos al respecto parten desde las propias sinergias entre los servicios de 
inteligencia y la universidad, lo que dificulta la consecución de avances significativos, pese 
al número creciente de iniciativas que se han desarrollado durante los últimos años.

Aunque las historias personales son una valiosa fuente de investigación social cua-
litativa, no es aconsejable fundamentar el avance teórico en el campo de la inteligencia 
únicamente en este tipo de fuentes, debido a su alto contenido subjetivo (Payá-Santos & 
Delgado-Morán, 2017). Si se dependiera exclusivamente de estas narrativas personales, se 
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correría el riesgo de aceptar acríticamente las afirmaciones de aquellos que se presentan 
como protagonistas o testigos de actividades de inteligencia, sin tener la capacidad real 
de distinguir entre la verdad y el mito (Payá-Santos & Luque-Juárez, 2021). Al respecto, 
según Lock Johnson (2007):

El año 1975 puede ser denominado el año de la inteligencia, afirmando que antes 
de esa fecha la literatura existente sobre inteligencia podía ser adjetivada como espe-
culativa, poco meritoria y poco fiables para las tareas de investigación y divulgación 
académica, sin mencionar las claras deficiencias en materias de desclasificación. Es 
más, a pesar de la proliferación de la literatura en inteligencia a nivel mundial y del 
incremento de los procesos de desclasificación, según Johnson el campo de estudio de 
la inteligencia se encuentra aún en su infancia (p. 9; traducción propia)

La inteligencia, como materia académica, puede resumirse en tres aspectos princi-
pales estrechamente vinculados entre sí, a los que se añade un cuarto por su importancia 
e impacto social:

1. Escenario de síntesis de conocimientos: Funciona como un foro de síntesis y 
comparación de conocimientos entre expertos sobre problemas concretos.

2. Búsqueda de soluciones compartidas: Se orienta a encontrar soluciones cola-
borativas entre académicos conscientes de las problemáticas actuales.

3. Comunicación política y cultural: Impulsa una comunicación horizontal para 
mejorar el funcionamiento de la democracia.

4. Concienciación sobre tecnologías: Se enfoca en la concienciación sobre el im-
pacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y el proceso democrático.

Estos componentes contribuyen a mejorar la conciencia social y a reducir los efectos 
negativos de la desinformación.

Se subraya la necesidad de profundizar en las relaciones entre los servicios de inte-
ligencia y las universidades, estableciendo líneas de investigación sólidas. Sin embargo, el 
secreto, especialmente su ejercicio abusivo, suele ser obstáculo en este proceso. Es crucial 
enfocarse en el marco metodológico de las ciencias sociales, evitando ideas pseudocien-
tíficas que distorsionan el ámbito de la inteligencia, con el fin último de consolidar este 
campo de estudio con base en metodologías ya establecidas (Payá-Santos & Delgado-
Morán, 2017).

No obstante, la materialización de esta pretensión se ve dificultada por la ausencia de 
procedimientos de desclasificación adecuados, esenciales para aumentar la base científica 
de nuestro conocimiento sobre las instituciones, especialmente aquellas que operan en 
secreto. El desarrollo de estudios de inteligencia y su inclusión en líneas de investigación 
universitarias depende en gran medida de los procesos de desclasificación y del desarrollo 
democrático en distintos países (Mazurier et al., 2020; Payá-Santos & Delgado-Morán, 
2017; Luque-Juárez et al., 2023). En España, por ejemplo, la política de desclasificación 
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no está claramente definida (Díaz-Matey, 2011). Según Lock Johnson (2007 a pesar de 
que “las historias en materia de inteligencia son muy abundantes en todo el mundo, los 
esfuerzos de teorización son muy limitados en gran parte porque los datos empíricos para 
construir y testar teorías escasean” (p. 10; traducción propia).

Lo que Johnson describe como las misiones de la inteligencia abarca un amplio 
espectro de actividades. Según este autor, un primer conjunto incluye aspectos fundamen-
tales como la recolección, análisis y diseminación de información, además de la acción 
encubierta y la contrainteligencia. Un segundo grupo se centra en las cuestiones éticas, el 
control de la inteligencia y las propuestas de reforma en procedimientos y estructuras. Por 
último, se consideran los estudios relacionados con la estructura, funcionamiento y lide-
razgo dentro de las organizaciones de inteligencia. El campo de estudio multidisciplinar 
de la inteligencia, según Díaz-Matey (2010): 

[…] ha venido experimentando una auténtica revolución en las últimas décadas. Es 
más, desde finales de los años ochenta del siglo XX, y a pesar de que el secreto sigue 
jugando un papel muy relevante en todo lo relacionado con la inteligencia, esta ha 
ido incorporándose progresivamente al debate público de las sociedades democráticas. 
Lo que en última instancia se ha visto reflejado con el desarrollo de distintos cursos 
y actividades en distintas universidades y organizaciones de distinta índole. (p. 749)

En España, según Díaz-Matey (2016): 

[…] en los últimos 30 años en los medios de comunicación y sectores académicos, se 
ha conseguido tratar el tema con discusiones, escritos, el desarrollo de diversas tesis 
doctorales, la creación de una Cátedra y un Instituto universitario sobre estas materias 
A todo ello hay que sumar distintas iniciativas privadas, que han ido completando el 
actual estado del arte de los estudios de inteligencia en España. (p. 243)

Aunque queda un largo camino por recorrer, los progresos realizados tanto en España 
como en otros países han comenzado a posicionar la inteligencia no solo como una dis-
ciplina de aplicabilidad pública, sino también como una disciplina académica, conocida 
como “inteligencia académica”. Este desarrollo más reciente se debe a la apertura de la 
inteligencia hacia la sociedad, donde, además, el sector empresarial no ha dejado pasar la 
oportunidad de establecer su propia posición en este ámbito.

Conclusiones
Para la existencia de un país moderno y democrático, es crucial contar con organismos 
de inteligencia eficientes que contribuyan al funcionamiento óptimo de las instituciones. 
Comprender y analizar la realidad es esencial para tomar decisiones que salvaguarden 
la seguridad y el bienestar. Esto requiere una inteligencia constituida por profesionales 
altamente cualificados y motivados. Además, es fundamental fomentar una cultura de 
inteligencia, que en esencia es una cultura del Estado. En este contexto, la universidad 
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juega un papel esencial, no solo en la formación de quienes trabajan en inteligencia, sino 
también en educar a los consumidores de esta información. Quienes operan en el ámbito 
de la inteligencia necesitan una formación alta, continua y actualizada, ya sean agentes 
operativos o analistas de escenarios geopolíticos y geoeconómicos.

La Universidad puede y debe desarrollar un papel fundamental preparando nuevas 
generaciones de graduados conscientes de las exigencias de información necesarias en la 
actualidad para la seguridad del Estado. Debe sobre todo formar una clase dirigente (polí-
ticos, embajadores, magistrados, periodistas, etc.) que tenga interiorizados los principios de 
la cultura de la inteligencia, que conozca la misión institucional de los servicios, los límites 
de su modus operandi, y sus capacidades de aportar a la seguridad nacional e internacional. 
Por lo tanto, es necesario crear un sistema de relaciones estables y transparentes entre los 
servicios de inteligencia y el mundo académico. Cuando esto suceda, más rápidamente se 
podrán formar élites conscientes de las capacidades de los aparatos de seguridad del Estado.

Asimismo, la investigación en inteligencia desde la Universidad tiene el potencial de 
producir beneficios para una mejor percepción de la inteligencia por parte de la ciudada-
nía. Esto es fundamental para saber seleccionar la información que puede ser útil en me-
dio del océano de información disponible hoy en día, lo que exige hacer de la inteligencia 
un elemento de la cultura general mediante su inserción en los programas universitarios. 
Como afirma Alvin Toffler, “la inteligencia como capacidad de prever y de comprender 
será el punto crucial en la lucha mundial para el poder del futuro; será la inteligencia la 
que decida quién gana y quién pierde en el siglo XXI”.
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