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Introducción 
 
La guerra Irán Irak tuvo lugar entre estos dos países entre los años 1980 

y 1988. En esa época gobernaba en Irán el ayatolá Jomeini (tras la revolución 
islámica del año 1979) y en Irak, Saddam Hussein. 

 
Causas de la guerra 
 
Clasificación temática: 
 
-Causas políticas: 
-Saddam Hussein creía que Occidente le prestaría suficiente apoyo 

como para ganar la guerra fácilmente, porque Irán estaba enemistado con 
EEUU y sus aliados desde la revolución islámica que instauró un régimen 
teocrático en 1979 en sustitución del gobierno del sha, aliado occidental. 

-Causas económicas: 
 -En 1975 Irak tuvo que aceptar por el tratado de Argel la cesión a 

Irán de la zona de Chatt-el-Arab, en la que se encuentra la confluencia entre 
los ríos Tigris y Éufrates, y que es rica en petróleo. Desde entonces los 
gobiernos iraquíes aspiraron a recuperarla. 

 -Irán envió saboteadores a Irak para ayudar a una sublevación 
kurda, esto fue interpretado como una provocación por los iraquíes. 

-Causas religiosas: 
-La revolución islámica de Irán (1979) se situaba en un clima de fervor 

religioso. Saddam Hussein (sunnita) tuvo miedo de que este movimiento se 
pudiera contagiar a Irak, que es de mayoría chiíta, y que consiguiera 
derrocarle. Esto se puede considerar como un episodio de la tradicional 
desconfianza que siempre ha existido entre sunnitas y chiítas. Los chiítas son 
los seguidores de Alí (el cuarto califa) y de sus descendientes, a los que toman 
como líderes del islam, mientras que los sunnitas (la mayoría en el mundo 
islámico, aunque no en Irak) ven legítima la sucesión de Moawiya tras derritar a 
Alí, todo esto tuvo lugar en los primeros tiempos del Islam. 

-El líder iraní (el ayatolá Jomeini) criticaba al partido laico de Saddam 
Hussein (Baaz) por su forma de entender la religión islámica. Obviamente 
Jomeini se inclinaba por una interpretación más estricta del islam, al ser el líder 
de un régimen teocrático. 

 
Clasificación cronológica 
-Causas a largo plazo:  
-La ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países en 1971 

debido a reclamaciones territoriales que venían existiendo desde hacía mucho 
tiempo. 

-La enemistad tradicional entre árabes y persas, que guarda una cierta 
relación con el conflicto entre chiítas y sunnitas, pero también con las 
diferencias étnicas. 

-Causas a corto plazo: 
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-La revolución islámica de 1979, que derrocó al sha Reza Palevi. Se 
instauró un régimen teocrático en Irán al mando del ayatolá Jomeini. Saddam 
Hussein creyó que esto haría a Irán más débil, privándole del poderío militar 
suficiente como para vencer en una guerra. 

 
Desarrollo bélico y tipo de guerra 
 
La guerra Irán-Irak entraría dentro de la categoría de guerra total, porque 

ambos países se volcaron en ganar la guerra, aunque sólo afectó a éstos dos. 
Se movilizaron todos los recursos posibles, y se le exigieron sacrificios a la 
población civil: reclutamientos… (además, como curiosidad, en Irak, se obligó a 
donar sangre). Además, gran parte de las víctimas fueron civiles 
(especialmente en la llamada guerra de las ciudades, de la que hablaremos 
después). 

La guerra comenzó el 22 de septiembre de 1988 con la invasión de la 
provincia de Juzestán por los iraquíes. Éstos esperaban el apoyo de la 
población local, que no llegó. Saddam Hussein acabó deteniendo sus tropas, lo 
que dio tiempo a Irán a reorganizarse, se presentaron muchos voluntarios 
iraníes, lo que hizo que se igualaran las fuerzas, y esto dio lugar a una guerra 
de desgaste en lugar de a una guerra relámpago como esperaba Saddam. 

Los iraníes perdieron muchos tanques en 1981 en Dezful, pero lo 
pudieron compensar con su mayor infantería. Desde entonces la Guardia 
Revolucionaria cobró mayor protagonismo. En ese mismo año comenzó el 
estancamiento iraquí y la recuperación iraní. 

En 1982 Irán ya había recuperado todo el terreno perdido al principio de 
la guerra, pero no se detuvo ahí, sino que siguió avanzando hacia Irak. En ese 
mismo año Saddam Hussein propuso un alto al fuego, que Jomeini no aceptó. 
Entre 1982 y 1987 Irán atacó la frontera, pero las tropas iraquíes se 
atrincheraron e impidieron su avance, lo que desembocó en una guerra de 
desgaste. Irak empleó armas químicas (gases tóxicos, como el gas mostaza). 
Irak resistió gracias al armamento de EEUU, Francia, la URSS… y a los 
préstamos de otros países árabes. 

Mientras tanto, en 1984, tuvo lugar la llamada guerra de las ciudades, 
una ofensiva aérea iraquí contra varias ciudades iraníes, incluida Teherán. 

Más o menos a la vez Irak comenzó a bombardear buques iraníes para 
sabotear sus exportaciones petrolíferas (guerra de los petroleros). Los países 
occidentales se comprometieron a proteger el estrecho de Ormuz (por donde 
pasan casi todos los petroleros, y que permite acceder al golfo Pérsico). 

En 1988 finalizó la guerra. Irán quería seguir atacando, pero una serie de 
ofensivas exitosas por parte iraquí lo frenaron, se adoptó la resolución 598 de 
la ONU del año anterior. 

 
Armas empleadas, táctica y estrategia 
 
A lo largo del conflicto Irak empleó armas de origen soviético como 

fusiles de asalto AK-47  y AKM soviéticas, ametralladoras RPK del mismo 
origen, PKM, rifles semiautomáticos de francotirador SVD, lanza granadas 
antitanque RPG-7, lanzacohetes Katiusha procedentes de la URSS (al igual 
que los SVD y RPG-7), cañones D-30 de 122 mm y tanques T-54, T-55 y T-72 
soviéticos; se usaron aviones de propulsión Mirage franceses, helicópteros 



 3 

Gazelle (anglofranceses), misiles Exocet (franceses) y varias armas químicas 
contra los iraníes y contra los kurdos del norte de Irak (civiles) como el gas 
mostaza (que irrita las mucosas) y el gas sarín (que ataca el sistema nervioso). 
Las armas químicas fueron producidas con apoyo de EEUU, que también 
proporcionó otro armamento. Se cree que unos 50.000 iraníes murieron por 
armas químicas. 

Irán utilizó fusiles de asalto Heckler & Koch G3 alemanes (que también 
se usaron durante la Revolución islámica) y Tipo 56 comprados a China, al 
igual que las carabinas semiautomáticas SKS, además de máscaras antigases 
y trajes especiales contra ataques químicos. Dentro de la aviación, se podrían 
destacar los F-14. Por otro lado, EEUU vendía a Irán misiles BGM-71 TOW, a 
pesar del embargo que había decretado y aunque en teoría apoyaba a Irak, lo 
que dio lugar al escándalo llamado Irangate. EEUU usaba este dinero para 
financiar a la guerrilla contra el Frente Sandinista en Nicaragua. 

Irán también empleaba tanques Chieftain y M-60, ambos 
estadounidenses, que se compraron en la época del sha. 

Los países occidentales no tuvieron reparos en armar a ambos 
contendientes, y a los dos países beligerantes no les importaba tampoco la 
procedencia de las armas. 

 
Tácticas y estrategias 
 
Durante la primera parte de la guerra los iraquíes plantearon una guerra 

relámpago. Esta estrategia se caracteriza por atacar primero con la aviación, 
posteriormente con la artillería (tanques), y finalmente avanzar con la infantería. 

Se utilizó la táctica de la guerra de trincheras, lo que beneficiaba a los 
iraquíes, que contaban con una población mayor que les permitía enfrentarse a 
una guerra de desgaste sin temer por la pérdida de gran parte de su población. 
Sin embargo, esto perjudicaba a Irak. 

Se utilizó la aviación para bombardear los pozos petrolíferos del 
adversario y asfixiarlo económicamente. Algunos países simpatizantes 
ayudaron en el bloqueo económico al otro bando (Siria, que simpatizaba con 
Irán, cerró un oleoducto iraquí que iba al Mediterráneo, privándoles de un gran 
beneficio económico; EEUU y sus aliados decretaron un bloqueo económico a 
Irán, mientras aportaban dinero a los iraquíes) Con el mismo objetivo, se 
atacaron petroleros del otro país para aislarlo y evitar que consiguiera 
beneficios con el petróleo. Irán decretó un bloqueo naval contra Irak, para evitar 
que cualquier barco comerciara con ese país. 

Se emplearon portaviones. 
Irán, al contar con una población muy superior en número, podía 

permitirse el lujo de enviar olas humanas para “limpiar” los campos de minas y 
hacer que el enemigo las atacara, aun a costa de un gran número de muertes. 
Estas olas humanas estaban formadas por infantería prácticamente sin 
armamento o por civiles. 

Fue importante también el uso de la aviación para bombardear ciudades 
iraníes por parte de Irak, que al principio de la guerra contaba con la sexta 
mayor del mundo. Se bombardeó sobre todo Teherán, en la llamada guerra de 
las ciudades, esto tenía como fin desmoralizar a la población. 

 
Impacto en la población civil 
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La guerra Irán-Irak fue una de las más devastadoras tras la segunda 

guerra mundial, ambos países sufrieron las consecuencias, aunque no por 
igual. 

Hubo entre 600.000 y un millón de muertes en Irán y unas 400.000 en 
Irak, de los cuales gran parte fueron civiles, que murieron durante los 
bombardeos de las ciudades y ataques con misiles balísticos. Además, hubo 
más de 2 millones de heridos y 4 millones de desplazados. Se reclutaron 
numerosos civiles para cubrir las demandas bélicas. 

Muchos de los heridos se debieron también a los ataques iraquíes con 
armas químicas (contra los kurdos del norte de Irak y contra Irán). 

Las ciudades que fueron bombardeadas sufrieron un gran daño, muchas 
personas perdieron sus casas… 

Algunos prisioneros de guerra no fueron liberados hasta 10 años 
después del final del conflicto, mientras tanto estuvieron recluidos en campos 
de detención. 

 
Papel de la mujer 
 
La mujer antes de la guerra, y hasta 1991 (cuando ya había acabado) 

tenía en Irak más derechos que en muchos de los países de su entorno. 
Durante la guerra desempeño algunos trabajos propios de hombres, en 
sustitución de éstos, que estaban en el frente. 

En Irán la situación fue muy diferente, puesto que se trataba de un 
régimen teocrático. Tras la revolución islámica, en 1979, las mujeres perdieron 
los pocos derechos que tenían, y su papel en la guerra fue insignificante. 

 
Final de la guerra 
 
Se intentó llegar a un acuerdo de paz en 1982, pero Jomeini no lo 

aceptó porque Irán acababa de recuperarse del ataque inicial iraquí y creía 
poder ganar sin dificultad. 

La paz llegó en julio de 1988, al aceptarse la resolución 598 aprobada 
por las Naciones Unidas en 1987 (que pide el fin del conflicto y condena el uso 
de armas químicas y los bombardeos a ciudades, entre otras cosas). Se 
mandaron observadores de la ONU a la zona. 

 Se llegó a un alto el fuego por agotamiento de ambos bandos, ya que 
ninguno tenía posibilidades de vencer fácilmente. Sin embargo, esto no quiere 
decir que les agradara a ninguno de los dos bandos (no hubo un tratado de 
paz, lo que explica, por ejemplo, que tardaran tanto en ser liberados algunos 
prisioneros). Es más, el final del conflicto tardó en llegar más de lo debido a la 
aportación de armas por parte de países extranjeros.  

En ambos países se hizo pasar el final de la guerra como una victoria y 
se erigieron monumentos para conmemorarla.  

Después del alto el fuego hubo negociaciones para redactar un tratado, 
pero no fructificaron debido a que Irak exigía quedarse con la zona de Chatt-el-
Arab, rica en petróleo. Irán respondió negándose a liberar a 70.000 prisioneros. 

Los soldados iraquíes se retiraron de Irán en 1991. 
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Repercusiones políticas y cambios territoriales 
 
Se mantuvieron las fronteras anteriores al conflicto (lo que se conoce 

como statu quo ante bellum). Saddam Hussein las reconoció dos años después 
del final de la guerra. 

La revolución islámica se radicalizó durante la guerra, los muertos 
iraníes durante la guerra llegaron a ser mártires en su país. Sin embargo, tras 
la guerra, se empezó a cuestionar algo a los líderes iraníes. 

La guerra Irán-Irak es un antecedente de la guerra del Golfo, durante la 
cual Saddam Hussein invadió Kuwait para hacerse con los pozos de petróleo 
de ese país, ya que muchos de los pozos iraquíes habían sido destruidos y su 
economía estaba en un estado muy grave. 

A partir de entonces, Irak ya no volvió a contar con el apoyo occidental, 
incluso la ONU condenó su actuación al iniciar la guerra con Irán y al usar 
armas químicas. 

El precio del petróleo subió por los temores de que el estrecho de 
Ormuz, por el que se transporta gran parte del crudo mundial, quedara cerrado 
al tráfico marítimo. 

 
Posguerra: problemas económicos 
 
Hubo cuantiosas pérdidas económicas, más de las esperadas, no sólo 

por lo elevado del gasto en armas y en mantener al ejército durante una guerra 
prolongada, sino por toda la destrucción producida. El crecimiento económico 
de ambos países se vio interrumpido, al igual que las exportaciones de petróleo 
(ya que ambos países son productores). Las pérdidas fueron más graves en el 
caso iraquí, porque el efecto se prolongó en el tiempo. Entre ambos países las 
pérdidas financieras alcanzaron los 1,2 billones de dólares. 

Se destruyeron refinarías (como la de Abadán en el caso iraní) que 
provocaron dependencia del petróleo extranjero durante un tiempo, a pesar de 
que ambos países eran grandes productores. Irán se recuperó rápidamente, no 
como Irak (que sufrió pérdidas de 10 millones de barriles de petróleo). 

Las ciudades sufrieron graves daños, que obligaron a reconstruir parte 
de ellas. 

Prácticamente toda la producción científica y tecnológica de ambos 
países desapareció, aunque la de Irán fue recuperándose, mientras que la 
iraquí todavía no ha vuelto a los niveles anteriores a la guerra. 

La deuda iraquí creció enormemente debido a los gastos en armamento 
y a los préstamos que pidió a los países árabes y occidentales durante la 
guerra, lo que unido a un decrecimiento económico, tuvo un efecto demoledor 
en la economía del país, que antes del conflicto disfrutaba de una próspera 
situación económica. 

Sin embargo, Irán había empleado tácticas menos costosas 
(económicamente, aunque con mayor número de muertes) y su deuda no 
aumentó tanto como la iraquí. Su economía también se deterioró, pero menos, 
aunque antes del conflicto armado ya estaba experimentando un lento declive, 
que había comenzado en la Revolución islámica. 

Tras la desmovilización de los efectivos utilizados en la guerra, el paro 
aumentó de forma considerable. 
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