




LA GEOPOLiTICA DE LAS GRANDES NACIONES 

LA UNION EUROPEA: 
UN GRAN PROYECTO INACABADO 

La Union Europea, cuya proclamacion oficial data de 1992, reune hoy a veintisiete estados. Es considerada como 

la mayor potencia economica mundial, pero todavia no es verdaderamente un conjunto geopolitico. En efecto, 

dichos estados siguen siendo en muchos aspectos independientes unos de otros : cada uno de ellos conserva su 

ejercito y sus propias leyes, pese a los progresos realizados en materia de legislacion comun sobre ciertas cuestiones. 

En efecto, estes estados estan asociados en muchos ambitos, defienden algunos principios comunes y catorce de ellos 

tienen una moneda unica Iya que el 1 de enero de 2008 la adoptaron Chipre y Malta)' Desde el Acuerdo de Schengen 

119851. los controles destinados a frenar la inmigracion ilegal solo se efectuan en la periferia de la Union, es decir, en la 

Frontera exterior de los paises miembros y en los aeropuertos. Pero la UE no tiene launl un presidente que hable en su 

nombre y que la represente ante las instituciones internacionales; tan solo existe una presidencia provisional, que cam

bia cada seis meses y cuyo relevo se dan los jefes de estado 0 de gobierno de la Union. Esta tampoco tiene un ministro 

de Asuntos Exteriores propiamente dicho que pueda negociar con las grandes potencias. 

I. La mecanica de Las contradicciones 

La Uni6n Europea es el resultado de una evo

luci6n indiscutiblemente geopo lrtica, en el 

sentido en que las rivalidades de poder sobre 

terr itor ios habran side muy importantes, inclu-

50 dramaticas, entre 105 seis estados fundado

res (e l proceso se remonta a 1950), como ocu 

rri6 entre Francia y Alemania. Con el inicio, en 

1957, del proceso de asociac i6n econ6mica, el 

lIamado "Mercado Comun", las rivalidades de 

poder entre estos estados no desaparecieron 

del todo ; puede decirse que incluso persistie

ron durante mucho tiempo, entre otras cosas 

a causa de la imagen negativa que 105 fra nce

ses tenran de 10 5 ale manes. Por otro lado, las 

riva lidades entre franceses e ingleses conti 

nuaron siendo grandes, y hasta en dos ocasio

nes el general De Gaulle se opuso a la ent rada 

de Gran Bretana en la Comunidad Econ6mica 

Europea. Entre 10 5 miembros recien ad herido s 

a la Uni6n persisten todavra rivalidades terri

tor iales, pero estos se han comprometido a no 

dirimirlas por la fue rza. En resumen, la UE es 

10 que podrra lIamarse un fen6meno geopolrti 

co en el que las rivalidades de poder van trans-

formandose en relaciones de poder sobre 105 

territorios. 

El fracaso de 2005 

A medida que iba aumentando el numero de 105 

estados miembros de la Uni6n (eran quince en 

1992), se hacfa sentir cada vez masla necesidad 

de contar con una mayor coordinaci6n entre 

ellos y con una autoridad electa que pudiera re

presentarlos de manera estable. Por ello, 105 

veinticinco dirigentes, y la mayor parte de 105 po

liticos de 105 diferentes parses, consideraron que 

habra que redactar un texto fund amenta l -un 

tratado constituciona l, mas que una constitu

ci6n - que definiera 105 poderes de un presiden

te de la Uni6n, las modalidades de su elecci6n, 

105 poderes del Parlamento europeo y el reparto 

del numero de diputados en funci6n de su nacio

nalidad y del peso demografico de 105 diferentes 

parses. En este proyecto, redactado por consen-

50 por una comisi6n que reunra a 105 represen

tantes de todos 105 parses miembros y de sus 

principales partidos, se contemplaban muchas 



PIS por habitante en estandar de poder adquisitivo len 2001 ) 

• de 40 000 a 54 565 eu ros 

• de 22 900 a 40 000 eu ros 

O de 15100 a 22 900 eu ros 
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La difereneia en el nivel de vida medio entre los veinticineo parses de 10 UE no deja de plan tear problemas eeon6mieos y, por 

tanto, po/{tieos. Los parses mas ricas del Oeste (los prim eros son Alemania y Austria) temen los {Iujos migratorios proee

dentes del Este; y los asalariados del Oeste reeelan de una eompetencia que disminuirra sus ingresos. En esto radica una de las 

cloves de 10 exp/icaci6n del fraeaso del referendum de mayo de 200 5 en Francia. • 
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otras cuest iones, como el procedimiento de ad· 

hesi6n de nuevos miembros a la Un i6n 0 las "co· 

operaciones re forzadas" en ciertos ambitos en· 

tre " Estados pioneros" . 

En var ios estados, esta Consti tuci6n fue 

aprobada sin grandes problemas; en Alemania 

por los diputados de su parlamento y en Espana 

por una amplia mayorra de electores en referen· 

dum en febrero de 2005 . Pero, en Francia y en 

los Parses Bajos, tambien en referendum, nu· 

merosos electores, de tendencias po lft icas mas 

o menos contradictorias, quisieron aprovechar 

CRONOLOGiA DE LA CONSTRUCCION EUROPEA 

1947 

Eisecretario de Estado norteamericano George Marshall propo· 
ne un plan de ayuda para la reconstruccion de Europa, condicio· 
nado por la puesta en marcha de un proceso de integracion del 
Viejo Continente. 

1951 

Por iniciativa de Jean Monnet y de Robert Schuman, se crea la 
Comunidad Europea del Carbon y del Acero (CECA) entre Ale· 
mania, el Benelux, Francia e Italia. 

1954 

Bajo la presion de los gaullistas y de los comunistas, la Asam· 
blea Nacional francesa rechaza el proyecto de Comunidad Euro· 
pea de Defensa (CED) 

1957 

Se crea en Roma, la Comunidad Economica Europea (CEE), lIa· 
mada " Mercado Comun", entre Alemania, el Benelux, Francia e 
Italia. 

1960 

Por iniciativa de Gran Bretana, se crea la Asociacion Europea de 
libre Comercio (EFTA), con Austria, Dinamarca, Noruega, Portu· 
gal, Suecia y Suiza como miembros. 

1962 

Entra en vigor la Politica Agricola Comun (PAC). 

1963 

El general De Gaulle rechaza la adhesion de Gran Bretana al 
Mercado Comun. 

1966 

El compromiso de Luxemburgo pone fin a la crisis abierta por 
Francia, al ratificar que, para cuestiones esenciales, se precise 
del voto por unanimidad. 

1973 

Dinamarca, Gran Bretana e Irlanda se integran en el Mercado 
Comun. 

1979 

Se instituye el Sistema Monetario Europeo (SME) entre los es· 
tados miembros, con excepcion de Gran Bretana. 

1981 

Grecia se convierte en el decimo miembro de la CEE. 

1984 

Gran Bretana obtiene una rebaja en su contribucion al presu· 
puesto comunitario. 

1985 

Alemania, el Benelux y Francia instauran entre ellos un espacio 
com un, eillamado "espacio Schengen", en el cual se instituyen 
la libre circulacion de las personas y la supresion de los contro· 
les en las fronteras. En 1995, otros ocho paises de los "Quince" 
se uninin a este dispositivo, con excepcion de Gran Bretana y 
de Irlanda. 

1986 

Espana y Portugalse integran a su vez en la CEE. 

Los "Doce" adoptan el Acta unica europea, que institucionaliza 
la Cooperacion Politica Europea (CPE) y la realizacion del gran 
mercado unico. 

1987 

Turquia es oficialmente candidata a entrar en la CEE. 

1992 

Firma del Tratado de Maastricht, que instituye la Union Europea 
y preve la creacion de una moneda unica. 

1995 

Austria, Finlandia y Suecia se integran en la UE. 

2002 

Puesta en circulacion del euro, moneda unica, en doce paises 
de la Union (con la exclusion de Dinamarca, Gran Bretana y 
Suecia) . 

2003 

Division en elseno de la Union Europea sobre la cuestion de la 
guerra en Iraq. Alemania, Belgica y Francia se oponen a ella, 
mientras que, siguiendo a Gran Bretana, Dinamarca, Espana, 
Hungria, Italia, Polonia, Portugal y la Republica Checa apoyan 
la politica norteamericana 

2004 

Entrada en la UE de diez nuevos miembros: Chipre, Estonia, 
Hungria, Letonia, lituania, Malta, Polonia, Republica Checa, Es· 
lovaquia y Eslovenia. 

2005 

El proyecto de tratado constitucional europeo es rechazado en 
referendum en Francia yen los Paises Bajos. 

2007 

Rumania y Bulgaria entran en la Union Europea. 



la ocasi6n para manifestar su descontento con 

el gobierno del momenta a prop6sito de distin

tos problemas internos, con el pretexto de que 

estos no estaban bien planteados en la Consti

tuci6n europea 0 de que su aplicaci6n los agra

varfa. Asf, en mayo de 2005 la mayorfa de los 

electores franceses rechaz6 este proyecto y, 

unos dfas mas tarde, el texto tam poco fue apro

bado en los Pafses Bajos. Estos resultados fue

ron acogidos con consternaci6n en el conjunto 

de los pafses europeos, incluidos aquellos que 

todavfa no formaban parte de la Uni6n. Resulta

ba incomprensible, 0, peor aun, un signo de 

"fracaso de la idea europea", el hecho de que 

Francia, que, desde hacfa cincuenta anos, venfa 

teniendo un papel fundamental en el proceso de 

unificaci6n, rechazara este proyecto, a pesar de 

que este fue redactado bajo la egida de un anti

guo presidente de la republica francesa, Valery 

Giscard d'Estaing. 

A consecuencia de esto, el procedimiento de 

aprobaci6n de esta constituci6n ha quedado 

suspendido en los demas Estados de la UE. En 

fin, "Europa esta en crisis" y ella suscita una dis

creta satisfacci6n en Estados Unidos y en China, 

que temen que un conjunto econ6mico tan 

grande se convierta en la mayor potencia politi

ca. Es probable que este gran proceso politico de 

unificaci6n no quede interrumpido durante dema

siado tiempo. Primero, porque la Uni6n Europea 

sigue funcionando, menos eficazmente que si la 

Constituci6n hubiera sido aprobada (probable

mente tam bien hubiera sido rechazada por Gran 

LOS "GRAN DES HOMBRES" EUROPEOS 

EN 2003, una encuesta realizada en seis parses europeos (Alema

nia, Espana, Francia, Gran Bretana,ltalia y Polonia) sobre los gran

des personajes historicos preferidos por los europeos, daba el siguien

te resultado (en % de respuestas): Winston Churchill (22), Marie Curie 

(19), Charles de Gaulle (19), Konrad Adenauer (15), Willy Brandt (14), Na

poleon (14) , Pablo Picasso (12), Charlie Chaplin (lO),la reina Victoria (lO). 

Victor Hugo (9). Federico Chopin (8), Karl Marx (8). Garibaldi (6) y Goe

the (5). Si bien las repuestas expresan en general una preferencia na

cional, se percibe una verdadera popularidad de W. Churchill en Francia 

yen Italia, y de C. de Gaulle en Alemania. • 
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Bretana), pero tam bien, y sobre todo, porque 

las amenazas exteriores sin duda acabaran lle

vando a las opiniones europeas a pedir que la 

Uni6n se dote de una vez por todas de medios 

de acci6n eficaces. Pero son muchas las dificul

tades que superar. Por ella es importante tener 

presentes las que se han ido superando desde 

hace mas de medio siglo. 

La Uni6n Europea es una construcci6n geo

polftica novedosa: resulta de la asociaci6n progre

siva y voluntaria de estados-naci6n, en principio 

soberanos, que debe culminar en la formaci6n 

de una federaci6n europea, es decir en una for

ma nueva de uni6n polftica. A diferencia de po

tencias como la Uni6n Sovietica 0 ellmperio aus

trohungaro, que reunieron en el marco de un 

mismo Estado a naciones diferentes bajo la do

minaci6n de una de elias, la UE es, en principio, 

una asociaci6n de estados iguales, pese a sus di

ferencias de tamano: los mas pequenos siempre 

han sabido aliarse entre sf para contrarrestar la 

influencia de otro mucho mas grande. 

La progresiva ampliacion desde 
Los "Seis" deL Mercado Comun 

Los polfticos que tuvieron la idea de formar una 

Uni6n Europea deseaban construir una federa

ci6n que agrupara estados vecinos, con el fin de 

evitar que estos se enfrentaran de nuevo, como 

durante las dos guerras mundiales, de tan tragi

co recuerdo. Este proyecto reflejada un gran de

seo de paz. Ademas, se inscribfa en un contexto 

internacional nuevo, el de la Guerra Frfa entre el 

"mundo libre" y el "bloque comunista". La 

uni6n de los principales estados europeos, de 

regimen democratico y economfa liberal, resisti 

rfa mejor, segun la idea inspiradora, a los peli 

gros representados por la Uni6n Sovietica. Esta

dos Unidos se mostr6 entonces muy favorable a 

esta iniciativa, pues ofrecfa muy buenas pers

pectivas para los capitales norteamericanos en 

la reconstrucci6n de una Europa destrozada por 

la guerra. Por el contra rio, la opini6n de la iz

quierda - sobre todo,la de los comunistas, que 

eran relativamente fuertes en Francia y en Ita

lia- sobre estos proyectos era que se Ie estaba 

1 ·1 • 
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haciendo el juego al imperialismo norteamericano 

en contra de la Union Sovietica, y que, ademas, 

favorecfan el resurgimiento de Alemania, como 

ya ocurrio en el periodo de entreguerras. A ello 

se afiadia, para esta parte de la opinion y para 

los gaullistas, el riesgo de que Alemania Occi

dental, bajo proteccion norteamericana, tratara 

de reconquistar la parte oriental, la "Republica 

Democratica Alemana", bajo dominacion sovie

tica, 10 cual podia desembocar en una tercera 

guerra mundial. 

Este temor de ver a Alemania rearmarse ra

pidamente y recuperar su poder militar lIevo en 

1954 a los parlamentarios franceses, empujados 

por los comunistas y por los gaullistas, a recha

za r el proyecto de una Comunidad Europea de 

Defensa (CED) que tendria a Alemania y Francia 

como principales socios. Gran Bretafia dedicaba 

entonces mas atencion a sus relaciones ex

traeuropeas con Estados Unidos y los paises de 

la Commonwealth britanica y consideraba que la 

OTAN era suficiente para la proteccion de Euro

pa Occidental. 

Asi las cosas, los proyectos europeos empe

zaron a materializarse en el ambito de la indus

tria pesada, con la formacion de la Comunidad 

Europea del Carbon y el Acero (CECA) , en 1951, 

entre seis estados: Alemania, Belgica, Francia, 

Italia, Paises Bajos y Luxemburgo (este ultimo, 

pese a su muy reducida extension, tenia una im

portante siderurgia). La CECA supuso la apari

cion de una Alta Autoridad, dotada de "poderes 

supranacionales" en materia de produccion hu

lIera y metalurgica. No olvidemos que este tipo 

de produccion condicionaba entonces las indus

trias armamentisticas. 

En 1957, los seis estados que habian cons

tituido la CECA, en vistas del exito de esta y de

jando de lado la idea de supranacionalidad, fir

maban el Tratado de Roma, que sentaba las 

bases de una Comunidad Economica Europea 

(CEE), el lIamado "Mercado Com un" . Esto se 

tradujo en una serie de acuerdos entre los 

grandes grupos industriales para favorecer los 

intercambios y sus producciones. La amplia

cion del Mercado Comun al ambito agricola fue 

mucho mas tardia y complicada, pues implica-

-jiM 

ba acuerdos entre los representantes de millo

nes de pequefios productores que, en su prac

tica del policultivo, mantenian actividades mas 

o menDs identicas, pero con rendimientos dife

rentes. La libre circulacion de los productos no 

lIegaria a aplicarse hasta 1993, pero la Politica 

Agricola Comun, la PAC, sigue siendo, todavia 

hoy, el punto mas controvertido de la Union Eu

ropea, pues su ampliacion a nuevos estados 

plantea el problema del elevado numero de 

agricultores. 

Los exitos economicos obtenidos en la Co

munidad Europea incitaron a Gran Bretafia a 50-

licitar en 1961 su admision. Poco antes, habia in

tentado crear en Europa Occidental, con Austria, 

Dinamarca, Noruega, Portugal, Suiza y Suecia (y 

hasta con Leichtenstein) una asociacion rival de 

la CEE, la Asociacion Europea de Libre Comercio 

(EFTA) . Pero esta no lIego a desarrollarse, y mu

chos de sus miembros mantenian relaciones 

crecientes con la CEE. Por ello, el gobierno brita-

Cana l 
de la 
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100 km 
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D Union Europea 

~ El desplazamiento progresivo del centro geografico de la UE, desde un 

E'.IIIIIIII punto del territorio frances hasta Alemania, marca un desplazamiento I 
geopolrtico significativo del conjunto comunitario. Desde un conjunto muy 

centrado en Europa Occidental, la UE se vuelve ahora hacia Europa Central y 

Oriental. La carda del Muro de Berlrn, en 1989, asr como la voluntad alemana 

de extender su zona de inf/uencia sobre sus vecinos del Este, ha modificado 

la extension geografica, y sin duda polltica, del proyecto europeo. • 



nico solicit6 formar parte de esta instituci6n, 

aunque pretendra seguir conservando a la vez 

sus vrnculos especiales con los parses de la 

Commonwealth y con Estados Unidos. Pero, en 

1963, el general De Gaulle (de nuevo en el poder 

desde 1958) expres6 el veto de Francia. En 1969, 
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la candidatura britanica volvi6 a ser rechazada 

por los seis miembros de la CEE. Finalmente, 

Reino Unido fue admitido en 1972, a la vez que 

Dinamarca e Irlanda. La denominada hasta en

tonces "Europa de los Seis" se convirti6 en la 

Europa de los Nueve. En 1980, Francia consigui6 

EL PROBLEMA DEL ENCLAVE RUSO DE KALiNINGRADO (VER MAPA EN LA PAG. SIGUIENTE) 

L
A ampliaci6n en 2004 de la Uni6n Europea a los estados balticos y a Polonia plantea el delicado problema geopolitico de Kali 

ningrado. Se trata de un pequeno territorio triangular, situado a oriltas del mar Baltico, con 170 kil6metros de costa (esto es, la 

mitad de la extensi6n de Belgica), poblado por un milt6n de habitantes aproximadamente, fronterizo de Polonia y de lituania, pero so

bre el cual Rusia mantiene la soberania, pese a que dista unos 700 kil6metros de territorio lituano y bielorruso. Este enclave resulta 

de la Segunda Guerra Mundial y del desmembramiento de la URSS en 1991. En efecto, en 1946, los sovieticos se anexionaron una ciu

dad alemana, a la que llamaron Kaliningrado (por el nombre de un ministro de Stalin), asociandola, no a la vecina Lituania, que tam

bien acababan de anexionarse, sino a la Republica Federativa Socialista Sovietica de Rusia (RFSSR). De este modo querian afirmar sim

bolica y territorialmente la victoria de los rusos sobre el militarismo aleman, del cual Prusia habia side el punto de partida. 

Efectivamente, fue en Prusia, que pas6 a denominarse Prusia Oriental, dada la extensi6n de las posesiones del rev de Prusia en otras 

partes de Alemania, donde fue forjandose poco a poco el poder guerrero del reich aleman. La ciudad que nos ocupa fue fundada, ha

ce cerca de ocho siglos, con el nombre de Konigsberg por los famosos caballeros teut6nicos, esos monjes-guerreros que peleaban por 

convertir por la fuerza a los indigenas que seguian siendo paganos (aquellos que mas adelante serian conocidos como los viejos pru

sianos). Pero en el siglo XVI, el gran maestre de esta orden cat61ica se convirti6, junto con sus monjes, al protestantismo y se procla

mo duque de Prusia. A comienzos del siglo siguiente, Prusia empez6 a extenderse hacia el Oeste y Berlin se convirti6 en su capital. 

Konigsberg alberg6 una celebre universidad, en la que destac6 el gran fil6sofo Immanuel Kant (1724-1824), un admirador de la Revo

luci6n Francesa. En 1945, Prusia Oriental fue repartida entre la URSS y Polonia. Los sovieticos cambiaron el nombre de Konigsberg, ex

pulsaron de la ciudad a 10 que quedaba de poblaci6n alemana e hicieron desaparecer todo vestigio prusiano, con la excepci6n de las 

ruinas de la catedral, por albergar la tumba de Kant (los comunistas 10 consideraban el precursor de los fil6sofos de las "luces", de 

Hegel y hasta del mismo Marx). Kaliningrado se convirti6 en su gran base naval en el Baltico (San Petersburgo, la antigua Leningra

do, quedaba aislada por el hielo en invierno) y en un campamento cerca de Polonia. Aunque este pais estaba bajo control sovietico, 

las fronteras entre Kaliningrado y Polonia estaban totalmente cerradas. 

EI desmembramiento de la URSS transform6 Kaliningrado en un enclave ruso encerrado entre dos estados: Lituania y Polonia, 

que siguen desconfiando, aun hoy, de Rusia. Esta sigue muy interesada en los paises balticos, dado que en ellos viven todavia, sobre 

todo en sus ciudades, muchos rusos (eI40% de la poblaci6n de Letonia, mas del 30% de la de Estonia y e18% de la de Lituania), que de

nuncian ser victimas de discriminaci6n. Ante este estado de cosas, los estados balticos, con el apoyo en este tema de los paises escan

dinavos y de Polonia, solicitaron insistentemente el ingreso en la Uni6n Europea y en la OlAN, con la intenci6n de beneficiarse de su pro

tecci6n en caso de tensi6n con Rusia. 

Desde la inclusi6n en 2004 de los paises balticos y de Polonia en la Uni6n Europea, los habitantes de Kaliningrado, para ir a Ru

sia, se yen obligados a atravesar las fronteras de la Uni6n; y para hacerlo deben disponer de un visado europeo. Hasta entonces, cuan

do querian ir a Rusia, podian utilizar su pasaporte interior sovietico y permanecer treinta dias en Lituania_ lras la entrada de esta en la 

UE y en la OlAN, se produjo una grave crisis con Rusia, que afirmaba que no renunciaria a los derechos de libre circulaci6n por su terri

tono de Kaliningrado, derechos que habia adquirido en 1945. Para evitar que la situaci6n se envenenara, se decidi6 que no se les pedi

ria visado a los rusos de Kaliningrado, tan s610 un "documento de transito simplificado". Con todo, estos no pueden pernoctar sin visa

do en Utuania. Este pais, cuyo crecimiento econ6mico esta siendo muy rapido, se esfuerza por contribuir ala mejora de las condiciones 

de vida en Kaliningrado, pues, desde la reducci6n del numero de efectivos de las Fuerzas Armadas que se encontraban alli,la situaci6n 

se ha deteriorado. Por otra parte,los rusos se muestran muy interesados en Kaliningrado y en los paises balticos desde que Rusia se ha 

convertido en un gran exportador de petr61eo y sobre todo de gas hacia Europa Occidental. 

Como vemos, en este asunto se reunen todos los ingredientes para una fuerte tensi6n geopolitica. • 
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que se aceptara a Grecia para marcar el resta

blecimiento de la democracia en este pafs que 

fuera en la AntigUedad la cuna de nuestra civili

zacion . En 1986, Espana y Portugal, otros dos 

pafses en los que la democracia se habfa resta

blecido tras un largo perfodo de dictadura, in

gresaron a su vez en la CEE. Desde hacfa mas 0 

menDs tiempo, estos tres nuevos miembros ya 

formaban parte de la OTAN. 

EI Consejo Europeo, compuesto por los jefes 

de estado y de gobierno de los pafses miem

bros de la UE, nombro en 1985 a Jacques Delors 

presidente de la Comision Europea, organismo 

emanado de la Alta Autoridad de la CECA y de las 

comisiones del Mercado Comun y del Euratom 

(creado entre los "Seis" para las cuestiones nu

cleares). Jacques Delors, un frances de convic

cion socialista y por encima de to do un europeo 

convencido, deseaba poner en marcha cuanto 

antes el "Gran Mercado" interior europeo para 

abolir las fronteras aduaneras y, asf, proceder a 

una unificacion progresiva en materia fiscal y ju

rfdica. Lo que acabarfa lIamandose el Acta Unica, 

que marcarfa las futuras eta pas de ese "Gran 

Mercado", fue adoptada en 1986. Jacques De

lors, seguido en este punto por numerosos jefes 

de estado y de gobierno (con la destacada ex

cepcion del primer ministro britanico) estaba 

convencido de que esta union economica culmi

narfa tarde 0 temprano en una union polftica. 

Esta evolucion fue mucho mas rapida de 10 

que, sin duda, previo el propio Delors, en razon 

de los enormes cam bios geopolfticos que se pro

dujeron subitamente en el continente europeo: 

el final de la Guerra Frfa y la reunificacion de Ale

mania a comienzos de los anos noventa. En 1992, 

los ministros de Asuntos Exteriores y los de Ha

cienda de los doce estados de la CEE firma ron el 

Tratado de Maastricht (pequena ciudad de los 

Pafses Bajos): la CEE se convertfa en la Union Eu

ropea. Se decidio entonces que la Union Euro

pea tendrfa una moneda unica, asf como estruc

turas polfticas comunes, en especial en materia 

de diplomacia. En 1995, Austria, Suecia y Finlan

dia, tres estados neutrales que no formaban par

te de la OTAN, entraban en la Union. Recordemos 

que Suiza, otro Estado neutral, sigue sin ser 

~ Anexionada por los sovieticos en 1945, la ciudad aleman a de Kii· 

!:'IIIIIIIIII nigsberg, rebautizada entonces como Kaliningrodo, plantea a la 

Union furopea un delicado problema geopoiftico. fste enclave ruso, sepa

rado del resto de Rusia por Lituania y Po Ionia, preocupa a los europeos, 

que temen una afluencia de inmigrantes rusos, que, aprovechando su de

recho de trcinsito a troves de Lituania, pars miembro de la Uf, poddan pe· 

netrar en el interior de esta. 

miembro de la Union Europea, pese a las impor

tantes relaciones que este pafs mantiene con los 

miembros de la CEE y al deseo de los suizos fran

cofonos Cia Suiza romanche). Pero, a pesar de 

sus vinculaciones con Alemania y con Austria, la 

poblacion de la Suiza alemana (germanohablan

te), sobre todo la de las zonas rurales, sigue sin 

querer integrarse en el conjunto comunitario, 

por temor aver reducidas las particularidades de 

sus estructuras confederales. Noruega tampoco 

quiere formar parte de la Union Europea. 

La Union Europea, que en 1995 se habfa 

convertido en la "Europa de los Quince", reci

bio numerosas solicitudes de ingreso, entre 

elias las de los estados de Europa del Este. EI 

desmembramiento en 1991 de la Union Sovie

tica dio lugar a la independencia de tres esta

dos balticos - Lituania, Letonia y Estonia - y 

permitio a las antiguas democracias popula-

• 



res del bloque sovietico lIevar por fin una polf

tica independiente, disfrutar de la avuda eco

nomica occidental V, sobre todo, situarse bajo 

la proteccion de la OTAN, V asf resistir a posi

bles presiones de Rusia. 

Los dirigentes franceses V ale manes, que se

gufan teniendo un papel determinante en el sene 

de la Union Europea, no se opusieron a estas 

nuevas candidaturas, que ademas satisfacfan 

tam bien a Estados Unidos. Los dirigentes brita

nicos tam poco estaban descontentos con esta 

ampliacion, pues consideraban, sin decirlo abier

tamente, que cuanto mas aumentara el numero 

de estados en el sene de la Union, mas difTcil re

sultarfa dotar a esta de unas estructuras polfti-
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cas comunes, a las que el pueblo britanico se 

opone frontalmente. 

En 1999, se decidio que los tres estados 

balticos, Polonia, la Republica Checa, Eslova

quia, Hungrfa V Eslovenia (esta ultima habfa 

formado parte de Yugoslavia, antes de que el 

pafs se desmembrara en 1992) se sumarfan a 

la Union Europea cinco anos mas tarde. A la lis

ta se anadieron dos pequenos Estados insula

res mediterraneos: Chipre (no incluida la par

te de la isla ocupada por el ejercito turco) V 

Malta. La Union Europea se convertfa pues en 

la "Europa de los Veinticinco", V mas tarde en la 

de "los Veintisiete" tras la adhesion de Ruma

nia V de Bulgaria en 2007. 

II. EL maLestar de Los promotores de La Union Europea 

Esta grandfsima ampliacion habfa side promovi

da por dirigentes animados por un entusiasmo 

europefsta real. Pero la opinion publica de sus 

respectivos pafses no era tan entusiasta como la 

de ellos. Todo 10 contrario ocurrfa en los pafses 

donde se confiaba en las ventajas concretas que 

Europa iba a reportarles. Entre los pafses miem

bros mas antiguos de la UE, la opinion publica, 

enfrentada a diversas dificultades economicas, 

tendfa a culpar de estas a Bruselas, es decir a 

los "tecnocratas" de las instituciones europeas. 

En efecto, la mavorfa de los polfticos solfa expli

car a sus electores que si tales 0 cuales proble

mas todavfa no estaban resueltos, era a causa 

de Europa V de su entramado institucional. 

El desgarro de 2003 

A comienzos de 2 003, una grave crisis interna

cional desconcerto a los dirigentes franceses V 

alemanes, "adalides de la idea europea". Estos 

se oponfan a que el ejercito norteamericano hi

ciera la guerra en Iraq sin autorizacion previa de 

la ONU, V crefan que contaban en esto con el 

apovo de la mavorfa de los pafses miembros de 

la UE. Pero, segun su costumbre, no solo los di-

rigentes britanicos se alineaban junto a Estados 

Unidos, pese a la oposicion de una gran parte 

de la poblacion inglesa, sino que los recien in

gresados como miembros de la Union, entre 

ellos los polacos, manifestaban su apovo al presi

dente George W. Bush. Estos ultimos considera

ban que la proteccion de America, la fuerza 

esencial de la OTAN, les seria mas uti I que la de 

la UE en caso de tension, siempre posible, con 

Rusia. Francia, Alemania V Belgica se vieron ais

ladas, pues los dirigentes "atlantistas" de Espa

na V de Italia se habfan sumado a la expedicion 

norteamericana, pese a la oposicion de la ma

vorfa de los espanoles V de los italianos (el con

tingente espanol fue trafdo de Iraq cuando los 

atentados islamistas de Madrid, en marzo de 

2004, provocaron la cafda del gobierno conser

vador)_ 

Una de las razones mas importantes del en

tusiasmo europefsta de numerosos politicos, 

en particular de los franceses, tanto de los de 

derechas como de los de izquierdas, es que pa

ra ellos la Union Europea, convertida en una ver

dadera potencia polftica, permitiria contrarres

tar la influencia de Estados Unidos en el mundo. 

Pero los efectos de la Guerra de Iraq demues-

w; 
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tran que 105 paises de Europa del Este, nuevos 

miembros de la Un ion y ademas integrantes de 

la OTAN, manifiestan su apoyo a Wash ington pa

ra reforzar la proteccion norteamericana. Asi, 

sus representantes se comportan en Bruselas 

como miembros activos de un club mayoritaria

mente adepto a las concepciones angloamerica

nas, que defienden nuevas ampliaciones de la 

Union, en especialla incorporacion de Turquia. 

La euestion turea 

Turquia forma parte de la OTAN desde 1951, ano 

en que se convirtio en un importante bastion de 

resistencia frente a la Un ion Sovietica, pais con el 

que compartia Fronte ra. EI fina l de la Guerra Fria 

y el desmembramiento de l imperio sovietico reo 

dujeron el pape l del ejercito turco. En compensa· 

cion, 105 turcos recib ieron la pro mesa, especial· 

mente de Washington, de que su pais formaria 

parte de la Union Europea, una vez obten ido el 

beneplacito de 105 diferentes estados miembros. 

Grecia, que habia manifestado su opos icion a 

ello en razon de antiguos contenciosos entre am

bos paises, se habia dejado convencer en apa

rienc ia. La logica de una extension maxima de la 

Union, tan grata a 105 "europeistas" franceses, 

lIevo al presidente de la Republica Francesa a de· 

clararse part idario de la adhesion de Turquia. En 

un momenta en que se habla tanto de "choque 

de civilizaciones" entre el mundo musu lman y el 

mundo judeocrist iano, la entrada de 105 turcos 

en la Union Europea parecia la prueba de que 105 

europeos no pretendian seguir siendo un "club 

crist iano". La adhesion de una Turquia laica y de· 

mocratica seria un hito importante para 105 "mu· 

su lmanes moderados" y un medio de reducir la 

propaganda de 105 islamistas que preconizan 

la lucha contra Occidente. 

En Francia, la mayor parte de la op inion pu

blica, ya sea esta de derechas 0 de izquierdas, 

no com parte el entusiasmo expresado por Bru 

se las y se inquieta sobre todo por el peligro isla

mista, tal y como se man ifesto en Arge lia y como 

podria manifestarse en Europa. Sin em bargo, 

esta cuestion de la adhesion de Turquia fue evo· 

cada en el momenta mismo en que arrancaba la 

I' 

EUROPA Y LA CRISIS IRAQUi DE 2003 

RUSIA 

j 

TURQuiA 

500 km (" 

CHIPRE 

o Union Europea Estados que fi rmaron la convencion de Schengen 

o Estados candidatos al ingreso 0 Estados que desean unlrse a la zona euro 
en la Union Eu ropea y al espacio Schengen 

® Estados que no han aceptado 0 Estados asociados al espacio Schengen 
el euro 

c:::::::::J Gobiernos que apoyaron ylo participaron en la coalicion militar en Iraq en 2003 

~ La construccion europea esta jalonada por importantes divisiones: 

E:IIIIIIII participacion a no en el euro, Acuerdo de Schengen y, mas reciente· 

mente, apoyo en 2003 a la intervencion norteamericana en Iraq. En todos 105 

cas os, se advierte la existencia de un eje {ormado par Francia y Alemania y 

otro opuesto, capitaneado par Gran Bretaiia. • 

campana para el re ferendum para la aprobacion 

de la Constituc ion europea. Formalmente, las 

dos cuestiones no estaban re lacionadas. Pero, 

la redaccion de una constitucion parecia nece

sa ria, sobre todo en razon de la cons iderab le 

ampliacion de la Union. Turquia se convert iria en 

el estado mas poblado y, por ello, el numero de 

diputados que aportase al Parlamento europeo 

seria tamb ien el mayor. Ciertamente, tras la Se

gunda Guerra Mundial, Turquia tenia un eje rcito 

y un aparato de estado laicos. Pero, desde 

2005, gobierna en el pais un part ido islamista 

(e l Partid o de la Justi cia y del Desarrollo, AKP), 
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ALEMANIA * 
superficie: 357 000 km' 
poblacion: 82.7 millones de habitantes 

PNB: 2 085.5 millardos de dolares 

Numero de diputados: 99 

AUSTRIA * 

superficie: 84 000 km' 
poblacion: 8.1 millones de habitantes 

PN B: 217 millardos de dolares 

Numero de diputados: 18 

BELGICA * 
superficie: 30 500 km' 
poblacion: 10.3 millones de habitantes 

PNB: 267 millardos de dolares 

Numero de diputados: 24 

BULGARIA 

Superficie: 111 000 km' 

Poblacion: 7.8 millones de habitantes 

PNB: 904 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 18 

(HIPRE 

Superficie: 9 250 km' 

Poblacion: 790 000 habitantes 
PNB (citra 2001): 19.4 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 6 

DINAMARCA 

Superficie: 43 000 km' 
Poblacion: 5.3 millones de habitantes 

PNB: 181 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 14 

ESPANA * 
Superficie: 506 000 km' 

Poblacion: 43 millones de habitantes 

PNB: 700 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 54 

ESTONIA 

Superficie: 45 000 km' 
Poblacion: 104 millones de habitantes 

PNB: 7.3 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 6 

FINLANDIA * 
Superficie: 338 000 km2 

Poblacion: 5.2 millones de habitantes 

PNB: 141 millardos de dolares 

Numero de diputados: 14 

FRANCIA * 
Superficie: 551 500 km' 

Poblacion: 62.3 millones de habitantes 

PNB: 1 522 mi llardos de d61ares 

Numero de diputados: 78 

GRAN BRETANA 

Superficie: 243 000 km2 

Poblacion: 59.7 millones de habitantes 

PNB: 1680 millardos de d61ares Numero 
de diputados: 78 

GRECIA * 
Superficie: 132 000 km2 

Poblacion: 10.9 millones de habitantes 

PNB: 146 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 24 

HUNGRiA 

Superficie: 93 000 km2 

Poblacion: 9.9 millones de habitantes 

PNB: 64 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 24 

IRLANDA * 
Superficie: 70 000 km' 

Poblacion: 3.8 millones de habitantes 

PNB: 108 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 13 

ITALIA * 
Superficie: 301000 km2 

Poblacion: 58 mi llones de habitantes 

PNB: 1 243 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 78 

LETONIA 

Superficie: 64 000 km2 

Poblacion: 204 millones de habitantes 

PNB: 10.2 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 9 

lITUANIA 

Superficie: 65 000 km2 

Poblacion: 3.7 millones de habitantes 

PNB: 15.6 mi llardos de d61ares 

Numero de diputados: 13 

LUXEMBURGO * 
Superficie: 2 586 km2 

Poblacion: 442 000 habitantes 

PNB: 20. 5 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 6 

MALTA 
Superficie: 316 km2 

Poblacion: 392 000 habitantes 

PNB: 4.3 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 5 

PAisES BAIOS * 
Superficie: 34 000 km2 

Poblacion: 16 millones de habitantes 

PNB: 426 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 27 

POLONIA 

Superficie: 313 000 km2 
Poblacion: 38.6 millones de habitantes 

PNB: 202 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 54 

PORTUGAL * 
Superficie: 92 000 km' 

Poblacion: l OA millones de habitantes 

PNB: 123 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 24 

REPOBLICA (HECA 

Superficie: 79 000 km2 

Poblacion: 10.3 millones de habitantes 

PNB: 73 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 24 

RUMANIA 

Superficie: 237 oookm2 

Poblacion: 2 204 millones de habitantes 

PNB: 52 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 35 

Es LOVAQU IA 

Superficie: 49 000 km2 

Poblacion: SA millones de habitantes 

PNB: 26.6 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 14 

ESLOVENIA 

Superficie: 20 200 km2 

Poblacion: 2 millones de habitantes 

PNB: 23.8 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 7 

SUECIA 

Superficie: 450 000 km2 

Poblacion: 8.9 millones de habitantes 

PNB: 259 millardos de d61ares 

Numero de diputados: 19 

-
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de momenta moderado. Su objetivo es jugar 

con las ambigUedades de Bruselas. Invocando 

el imperativo democratico defendido por la UE, el 

AKP entiende que debe suprimir de la Constitu· 

cion turca las disposiciones establecidas en 

tiempos de Mustafa Kemal, que conceden al 

ejercito el control sobre la vida publica del pars, 

en especial en 10 concerniente a la garantfa de 

su caracter laico (vercapftulo Mediterraneo). 

En resumen, la cuestion turca se conjuga ac· 

tualmente con las inquietudes, especialmente 

en Francia, relativas a las perspectivas de creci· 

miento acelerado de la Union (en Bruselas se ha· 

blado ya de la adhesion de Ucrania y de Georgia) 

y a las dificultades economicas y sociales que 

atraviesan varios parses europeos. La campana 

nacionalista de los partidos de extrema derecha 

contra la inmigracion y la que defiende una parte 

de la derecha y de la extrema derecha contra el 

proyecto de Constitucion, considerado "ultrali· 

beral", explican en este contexto que la mayorra 

de los electores franceses rechazara este texto el 

29 de mayo de 2005. Unos dras mas tarde, fue· 

ron seguidos en esta negativa por los electores 

holandeses, aunque por razones muy diferentes. 

Con todo, en Bruselas han comenzado las 

negociaciones con Turqura. Se ha convenido en 

que duraran anos, 10 cual ha irritado a la opinion 

turca. Rumania y Bulgaria forman parte de la UE 

desde ell de enero de 2007 y se sumara muy 

pronto Croacia. Hacia 2010, la UE agrupara casi 

al doble de estados de los que, en 1992, firma· 

ron el Tratado de Maastricht (ratificados en Fran· 

cia en referendum por escaso margen de apro· 

bacion), 10 que multiplicara las dificultades de 

gestion y de traduccion de los debates y hara 

casi imposibles los acuerdos por consenso. Y 

hay mas: la Union Europea esta en crisis, al 

igual que el triunfalismo que inspiraba a sus 

promotores. Estos no midieron las consecuen· 

cias de una ampliacion tan rapida del numero 

de sus participantes. Con todo, pueden produ· 

cirse cam bios repentinos y avances de caracter 

ESTADOS UNIDOS 'I 
Y LA CONSTRUCCION EUROPEA I 

T RAS la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos apoya la idea 

de una unificaci6n econ6mica europea, con el fin de acelerar la re

construcci6n del Viejo Continente, integrar ala Alemania vencida y hacer 

frente a la amenaza sovh~tica. En junio de 1947, el secretario de estado 

norteamericano, Marshall, propone una ayuda econ6mica masiva, que 

desembocaria, un aiio mas tarde, en la creaci6n de la primera institucion 

europea, la Organizaci6n Europea de Cooperaci6n Econ6mica (OECE), en. 

cargada de regular la ayuda norteamericana. Ese mismo aiio, se firma 

el Tratado del Atlantico Norte (OTAN), que integra la defensa europea en 

un conjunto atlantico bajo control norteamericano. Washington, a 10 lar

go de los aiios cincuenta, ve con buenos oj os las sucesivas etapas de la 

construcci6n comunitaria (CECA, CEE)_ Con la llegada al poder del gene

ral De Gaulle se produce una primera ruptura, en los aiios sesenta, entre 

la idea de una "Europa europea", defendida por Francia, y la de una " Eu

ropa atlantica", defendida por Gran Bretaiia. Durante los aiios noventa, 

ira ampliandose el distanciamiento entre una Europa que trata de con

vertirse por si misma en una potencia (aunque el program a militar co

munitario resulte muy trmido) y una Europa mas pr6xima a Estados Uni

dos_ La ruptura se consumara en 2003 con ocasi6n de la Guerra de Iraq, 

cuando Alemania, Belgica y Francia critiquen la polftica norteamericana 

y cuando el ministro de defensa estadounidense, D. Rumsfeld, oponga 

la "Vieja Europa" (partidaria de un mundo "multipolar" y de una gesti6n 

publica de naturaleza socialdem6crata) a la "Nueva Europa" (liberal y 

proamericana), representada por Gran Bretaiia y los paises de Centro

europa. En este sentido, el rechazo por parte de los electores franceses 

y holandeses, en la primavera de 2005, al proyecto de pacto constitu

cional europeo satisfizo a las autoridades de Washington. Estas no es

taban de acuerdo con los artkulos de este texto relativos a la politica ex

tranjera y de seguridad (PESC), pues veian en ellos un instrumento para 

reducir en el Viejo Continente la influencia de la OTAN, en favor de una 

eventual fuerza militar europea aut6noma. Asr las cosas,la falta de imagi

naci6n de la que dan muestras desde hace unos diez aiios los dirigentes 

europeos ha llevado a decir a numerosos observadores que la UE se es

ta contentando con reaccionar "como si los problemas existieran solo 

cuando Estados Unidos los plantea". • 

urgente ante el aumento de riesgos a los que se 

yen sometidos numerosos parses europeos co

mo consecuencia de la Guerra de Iraq y de la re

tirada progresiva de los soldados norteamerica· 

nos de este pars. 



FRANCIA: ,CUAL VA A SER SU PAPEL EN EL FUTURO? 

FRANCIA: 
i,CUAL VA A SER SU PAPEL EN EL FUTURO? 

L a geopolftica no se Limi ta a Las rivaLidades entre estados. Tiene en cuenta tam bien Las rivaLidades entre toda 

clase de poderes en ter r itor ios nacionaLes. De hecho, Los probLemas geopolfticos que sueLen abordarse en La 

prensa f rancesa yen Los discursos de Los poLiticos de este pais tratan cuestiones de regionaLizaci6n y de acon-

dicionamiento deL territorio, es decir, versan sobre Las reLaciones y Las rivaLidades entre Lo que se llama eL poder cen

traL (gobierno y AsambLea NacionaLl , LocaLizado principaLmente en La capitaL, y Los poderes de Los diferentes t ipos de co

Lectividades terr itoriaLes: municipaLidades (especiaLmente, Las de Las grandes ciudadesl, consejos generaLes de 

departamentos Y asambLeas regionaLes. 

I. Francia: i,que problemas geopoliticos? 

En Fra ncia se hizo el diagnostico de que la ex

cesiva ce nt rali zacion polftica li mita ba el des

arro llo regiona l en 105 ai'ios cincue nta del si

glo xx. EI proceso de regionalizac ion fu e 

paulat ino. Se reagruparon los noventa depar

tamentos creados en 1790 dent ro de veint i

dos regiones ad mi nistrat ivas (1972) y cuat ro 

regiones de ultra mar, dotadas de poderes Ie

gislativos y co n eleccion di recta de sus con se

jeros (1982. Primera eleccion, 1986) . En 2003, 

una nueva ley de descentralizacion refuerza 

105 poderes de los con se jos regionales, y el 

pri mer artfculo de la Const itucion es modifi

cado para signifi ca r que la organizacion de la 

Re publica es «descentra lizada». Esta descen

tra li zac ion es promovida sobre todo por co

rrientes po lfticas de la de recha liberal, que 

dan menDs importancia al papel de l estado, 0 

de la izquierda de t radicion autogestion aria. 

Se inspi ran en los eje mplos de la Alemania fe

deralo de las autonomfas espai'iolas para de

fender el proyecto de una Europa de las regio 

nes que deberfa sustituir poco a poco a la 

Europa de 105 estados-nacion. Sin emba rgo, 

la mayorfa de los franceses, de de rechas 0 de 

izqu ierdas, sigue defend iendo el modele uni

tario de l estado nacional. AI co ntrario de 10 

q ue se preve fa, las fun ciones de 105 departa-

FRANCIA EN CIFRAS 

Superficie (en km') 

Poblaci6n (1) 

Densidad 

Tasa de natalidad 

(por cada 1 000 habitantes) (2) 

Tasa de mortalidad 

(por cad a 1 000 habitantes) (2) 

Tasa de crecimiento natural 

(en % de poblaci6n total) (2) 

Producto nacional bruto 

(en millardos de d6Lares) (2) 

PNBj hab. en paridad de poder 

adquisitivo (2) 

551500 

62370800 

113 

12·5 

9·4 

0,41 

1521.6 

27 640 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de La agricultura (3) 2.6 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la industria (3) 25·3 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de Los servicios (3) 72.1 

Efectivos de las fuerzas armadas 

regula res (2) 259 050 

Parte del presupuesto de Defensa 

en el prod ucto interior bruto (2) 

1:2005 2:2003 3:2002 

2.02 

-
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mentos se han reforzado con la descentraliza

ci6n; sus asambleas, en el casu de los mas 

poblados, gestionan presupuestos muy supe

riores al de las regiones. Ademas, los alcaldes 

de la grandes ciudades tienen hoy poderes 

polfticos y financieros aun mas amplios que 

los departamentos y regiones. A pesar de te

ner mas extensi6n geograFica, la regi6n no 

constituye en el marco del sistema territorial 

frances un nivel jerarquico fundamental. No 

obstante, el desarrollo de la democracia y de 

la libertad de expresi6n conllev6 el de movi

mientos intelectuales que luchaban contra la 

desaparici6n de las lenguas regionales como 

el bret6n 0 el corso. La lengua francesa se ha 

difundido al conjunto del pueblo a finales del 

siglo XIX y durante el siglo xx gracias a la es

cuela primaria. Es hablada desde muchos si

glos en la cuenca parisina y las grandes ciu

dades, pero en la mayorfa de las regiones 

perifericas se hablaban otros idiomas: lengua 

d'Oc (occitana) en el Sur; bret6n, alsaciano, 

euskera, corso. En Bretana, Alsacia y C6rcega, 

grupos militantes aspiran a que la regi6n ten

ga mas autonomfa, incluso independencia, y 

quieren que los idiomas regionales disfruten 

de un estatuto de co-oficialidad con el fran

ces. Sin embargo, los movimientos separatis

tas 5610 han crecido realmente en C6rcega, 

donde los nacionalistas escogieron el uso de 

la violencia terrorista sin tener el apoyo de 

una parte significativa de la poblaci6n. La ma

yorfa de los habitantes de estas regiones, in

cluso los que piensan que son bretones, alsa

cianos 0 corsos, no apoyan estas ideas y 

quieren, sobre todo, ser considerados france

ses. Movimientos nacionalistas separatistas 

existen al norte de la Frontera franco-espano

la, y sus militantes reivindican la uni6n del Pa

fs Vasco frances y Rosell6n con los vascos y 

catalanes espanoles. La polftica de descen

tralizaci6n y de regionalizaci6n Ilevada desde 

hace varias decadas (con mayorfas polfticas 

de derechas y de izquierdas) y el desarrollo 

de reivindicaciones plantean complejos pro

blemas de geopolftica interna. Existen otros 

que se combinan con factores exteriores. 

II 
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Region con una fuerte identidad cultural, en la que se habla una lengua 
distinta al frances 

En un intento por poner remedio a una centralizaci6n excesiva y bajo 10 

inf/uencia de sus vecinos europeos, Francia, sobre todo desde 1982, tro-

ta de descentralizarse a traves de 22 regiones. Estas agrupan un niimero de de

partamentos mas 0 menos elevado (dos en el caso de Alsacia 0 del Norte-Paso 

de Calais, ocho en los de Isla de Francia 0 R6dano-Alpes), que dis tan mucho de 

estar en condiciones de rivalizar con los poderes de los lander alemanes 0 

de las autonomfas espanolas. La elecci6n por sUfragio universal de los consejos 

regionales (1982) no ha supuesto el declive de los consejos generales departa

mentales, cuyos poderes son mayo res de 10 que nunca hab/an sido. • 

Las cuestiones de geopolitica en 
eL senD de La Union Europea 

Desde su fundaci6n, los dirigentes europeos 

han com partido una misma concepci6n de la 

construcci6n europea: la de "Europa como po

tencia" (Europe puissance), y no 5610 "Europa, 

espacio de libre intercambio", y todos han privi

legiado el "motor franco-aleman" en su gesti6n 

de los asuntos europeos. Para el general De 

Gaulle, Europa como potencia significaba, por 

una parte, cierta primacfa francesa en el conjun

to de la comunidad de estados europeos, y, por 

otra parte, que Europa debfa afirmar su poderfo 
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~ Este es el mapa que todavra se podra elaborar a finales del siglo XIX, 

U antes del desarrollo de los intercambios Y; sobre todo, de la ge

neralizaci6n de la enseiianza prima ria obligatoria en frances (1881). En 

Alsacia, desde la Segunda Guerra Mundial (marcada por el ree/uta

miento de los hombres para la Wehrmacht para ir a combatir a Rusia), 

las hablas germanicas han retrocedido mucho, sobre todo bajo la in

f/uencia de la television. Los autonomistas 0 independentistas corsos 

exigen que su lengua se convierta en lengua oficial de Corcega, pese a 

que la mayorfa de los corsos vive en "el continente". Muchos bretones 

se esfuerzan por salvar la lengua bretona de la desaparicion. En las re

giones meridionales, la lengua de oc y sus diversos patois 0 hablas re

gionales han desaparecido, aunque pervive el acento. • 

FRANCIA: i.CUAL VA A SER SU PAPEL EN EL FUTURO? 

frente al liderazgo americano. Sus sucesores 

persistieron en reforzar la union polftica antes 

que ampliar la UE, en promover un modelo so

cial progresista, en reclamar una vision mUltipo

lar de las relaciones internacionales. Es una con

cepcion bastante diferente del modelo ingles, 

mas liberal en materia economica, mas nacional 

en materia polftica, mas proximo a los Estados 

Unidos en materia geopolftica. 

Uno puede pensar que los problemas geo

polfticos no conciernen a la UE, pues los estados 

asociados no tienen conflictos territoriales pen

dientes entre ellos. No hay mas problemas entre 

Francia y Alemania sobre Alsacia 0 Lorena, por 

eso Estrasburgo ha sido escogida como sede 

del parlamento europeo. Pero no se puede 

afirmar que las fronteras ya no existen porque 

podemos cruzarlas sin formalidades aduane· 

ras y porque una misma moneda este en vigor . 

Las fronteras siguen delimitando estados que 

conservan sus idiomas y su legislacion social y 

fiscal. 

Los franceses, en su mayor parte, sean de 

derechas 0 de izquierdas, entienden progresiva

mente que la Union pueda conocer problemas de 

tipo geopolftico. Sin embargo, el proyecto de 

adhesion de Turqufa suscita inquietudes y pro

voca divisiones dentro de las familias polfticas 

porque es un pafs musulman y porque sus dipu

tados lIegarfan a ser el mayor grupo de la Asam

blea Europea. Algunos partidos polfticos contra

rios a la adhesion de Turqufa han utilizado este 

rechazo para su campana en contra del trata· 

do constitucional (referendum frances del 

2005,54.6% de votos "no", 69.3% de participa

cion) . 

Los franceses de La inmigraciim 
poscoLoniaL 

Los franceses se preocupan por los peligros li

gados a las evoluciones polfticas de los pafses 

del sur del Mediterraneo, desde el Magreb has

ta Oriente Proximo. En el casu del Magreb (el 

"oeste" del mundo arabe) , los problemas geo· 

polfticos contemporaneos son una consecuen

cia de la antigua dominacion colonial francesa, 

'[.I 



LA GEOPOLiTICA DE LAS GRANDES NACIONES 

de la importancia de la emigracion hacia Francia 

desde la independencia de estos paises, pero 

tam bien de 105 conflictos politicos nuevos que 

sacuden a las sociedades musulmanes hoy. La 

abo licion en 1956 de 105 regimenes de protecto

rado permitio sin muchos confiictos a Tunez y a 

Marruecos vo lver a ser independientes, pero no 

fue el caso de Argelia, que habia side parte de la 

Republica Francesa (departamento frances) y 

donde se habian descubierto yacimientos pe· 

troliferos. Los argelinos lograron la independen· 

cia despues de siete aiios de guerra (1954-

1962), que tuvo rasgos de confi icto civi l tanto 

para 105 franceses como para 105 arge linos. En 

Paris, las amenazas de golpe de estado por par· 

te de 105 militares opuestos a toda clase de ne

gociacion con 105 nacionalistas arge linos (fran 

cofonos, buena parte de ellos), provocaron la 

caida de la IV Republica y la lIegada al poder del 

general De Gaulle. Este fundola V Republica pa· 

ra reforzar el poder presidencial y logro, con el 

consentimiento de la mayoria de 105 franceses, 

sacar el pais de una situacion geopolitica muy 

peligrosa que la habia marginado en el seno de 

la comunidad internacional. Despues de tal con-

LA VISION FRANCESA DE EUROPA 

flicto,logicamente,las relaciones entre Francia y 

Argelia hubieran debido de ser muy comprome· 

tidas para siempre: un millon de franceses, lIa· 

mad 05 "pieds-noirs", habian huido de la Argelia 

donde habian nacido. Ademas, muchos jovenes 

franceses de la metropoli (varios millones en 

siete aiios) que habian side obligados a comba

tir en Argelia tenian muy mal recuerdo de este 

pais. Parecia tam bien evidente que 105 arge linos 

nunca mas iban a querer hablar frances ni oir 

hablar en frances. La paradoja inesperada fue 

que, poco despues de la independencia, dece

nas de miles de arge linos, entre ellos comba· 

tientes independentistas, fueron a Francia para 

buscar trabajo 0 para huir de las luchas entre 

facciones que, en Argelia, se disputaban el po

der. Lo mas sorprendente tam bien es que fueron 

aceptados en Francia, mal que bien, porque 

Francia necesitaba mana de obra. Asi, se insta

laron en Francia centena res de miles, a menudo 

seguidos luego por sus familias. Sus hijos son 

juridicamente de nacionalidad francesa porque 

han nacido en Francia, 0 porque sus padres na

cieron en Arge lia cuando esta era departamento 

frances. Ello abrio via a la inmigracion de tuneci-

, 

J ean Monnet y Robert Schuman, los " padres fundadores", tenian una vision de Europa, si no atlantista, al menos sl integrada en 

un conjunto occidental coherente. Despues de ellos, todos los dirigentes franceses han compartido, en mayor 0 menor grado, una 

misma concepcion de la construccion europea. Todos han abogado por una futura "potencia europea", y no solo por un "espacio europeo" 

de libre comercio; en la gestion de los asuntos comunitarios, todos ellos han privilegiado el "motor franco-aleman". Para el general De 

Gaulle, la potencia europea significaba ante todo, y ello con respecto a una Alemania y a una Italia todavla marcadas por las secuelas 

de la Segunda Guerra Mundial, la primacia francesa y la voluntad de afirmacion de la identidad del Viejo Continente frente alliderazgo 

norteamerieano.los sucesores del fundador de la V Republica han continuado defendiendo estas convieciones. Georges Pompidou yVa

lery Giscard d'Estaing se interesaron mas por la colaboracion con los otros "gran des" de Europa: Gran Bretaiia, en el caso del primero, y 

Alemania, en el del segundo. Mas tarde, Fran~ois Mitterrand, animado en esto por Jacques Delors, trabajo intensamente en la profundi

zacion de los mecanismos de decision europeos. Tanto unos como otros, han insistido en defender identieos objetivos para Europa: re

forzar la union politiea de antes ampliar el espacio comunitario, promover un modelo social avanzado y defender una vision "multipolar" 

de las relaciones internacionales; una idea muy diferente a la del modelo ingles, mas liberal en materia economiea, mas nacional en ma

teria politiea y mas cercana a Estados Unidos en materia geopolltiea. A partir de 1995, Jacques Chirac, cuyas convieciones europelstas nun

ca hablan sido prioritarias, tuvo que afrontar una realidad mas dificil de gestionar, al menos desde el punto de vista frances: el paso pro

gresivo de la Union a veinticinco miembros, con el efecto de dilucion que este tendrla, y el aumento de la influencia britaniea. EI problema 

se complieo aun mas, en mayo y junio de 2005, cuando los electores franceses y holandeses rechazaron el proyecto de tratado constitu

cional europeo. Ahora, queda por ver, con la eleccion en 2007 del presidente Sarkozy, hacia que Europa nos encaminamos y cual va a ser 

la influencia de Francia en ella. • 



nos 0 marroqufes y luego turcos lIegados de 

Alemania. En total entre cinco y seis millones de 

musulmanes viven hoy en Francia, y conservan 

relaciones familiares con el Magreb. Su presen· 

cia esta rechazada por un partido xenofobo, pe· 

ro la expulsion de los tildados de "extranjeros" 

es jurfdicamente imposible porque much os de 

ellos son ciudadanos de derecho. En noviembre 

de 2005, por primera vez en Francia, graves reo 

vueltas se desarrollaron durante varios dfas en 

los suburbios de mas de un centenar de gran· 

des ciudades francesas, sobre todo en la urbe 

parisina. Es en efecto dentro de estos suburbios 

donde se hallan concentradas las mayores difi

cultades ligadas ala inmigracion de los arios se

senta hasta hoy. Buena parte de los jovenes 

franceses de cultura 0 familias musulmanas 0 

de origen subsahariano se encuentran inserta

dos en la vida polftica francesa y reivindican un 

mayor reconocimiento por parte de la nacion, 

sobre todo el final de las discriminaciones racia

les. Otros, menos politizados y peor form ados 

profesionalmente, se rebelan contra su mala si

tuacion economica y social, que atribuyen a es

ta misma discriminacion racial. El problema no 

tendrfa tal gravedad si estos jovenes y sus fa

milias no estuviesen concentrados en ciertos 

barrios del suburbio, donde se han construido 

grandes conjuntos de inmuebles de vivienda 

social, con fuertes densidades de habitantes y 

pocos servicios urbanos de proximidad, 0 muy 

II. Francia en el mundo 

Con solo el1% de la poblacion mundial, Fran

cia no deberfa pesar mucho en los asuntos in

ternacionales. Sin embargo, es la sexta 0 la 

septima potencia economica y el frances sigue 

siendo idioma oficial en numerosos pafses. 

Tambien ocurre en Gran Bretaria, con solo el 

1% de la poblacion mundial, donde su capital 

Londres rivaliza con Nueva York como capital 

financiera mundia l. 

FRANCIA: i.CUAL VA A SER SU PAPEL EN EL FUTURO? 

malas comunicaciones, en transporte publico, 

con el resto de la urbe. Los franceses que ha

bitaron primero en estas construcciones, hace 

cuarenta arios, fueron poco a poco reemplaza

dos por familias inmigrantes, cuando los orga

nismos de vivienda social (HLM: Habitation a 
Loyer Modere; alojamiento de renta modera

da) tuvieron que reservar dichas viviendas a 

las familias numerosas. Rapidamente, los es· 

pacios de muchos inmuebles de vivienda pro

tegida 0 barata se transformaron en lugares 

de concentracion de los inmigrantes magre

bfes y posteriormente subsaharianos. Mien

tras sus hijos eran pequerios no hubo muchos 

problemas, las tensiones surgieron en los 

arios ochenta con los efectos del desempleo, 

de la delincuencia y de la formacion de bandas 

rivales opuestas a toda intervencion de la po

licfa 0 de los bomberos en "sus" territorios, 

los espacios que controlan. Las organizacio

nes musulmanas que pregonan el respeto al or

den publico son favorables a la concentracion 

de sus fieles en barrios determinados, a veces 

simple mente porque les permite tener acceso 

a una mezquita 0 lugar colectivo que haga ofi

cio de mezquita. Estos suburbios plantean aho

ra problemas geopolfticos graves y 10 podrfan 

ser aun mas si dentro de ellos se implantan re

des islamistas luchando para la yihad (guerra 

santa) contra Occidente en general y contra 

Francia en particular. 

Francia debe tomar en cuenta el gran nume

ro de conflictos geopolfticos que pueden tener 

repercusiones en todo el Mediterraneo. No solo 

porque es en buena parte un pafs mediterraneo 

y el 10% de su poblacion es originaria de los 

pafses del Magreb, donde se habla frances por 

herencia colonial. Sobre los seis millones de ha

bitantes de cultura musulmana, la mitad han na· 

cido en Francia y son de nacionalidad francesa. 

--



LA GEOPOLiTICA DE LAS GRAN DES NACIONES 

Se puede considerar que la zona de tensio

nes de la fachada sur del Mediterraneo se ex

tiende ahora lejos, hacia el Este, desde que en 

2003 el gobierno estadounidense lanzo la gue

rra contra Iraq. La perspectiva de esta guerra 

suscito en Europa una amplia indignacion, y el 

gobierno frances, como el gobierno aleman, ex

preso oficialmente su desacuerdo con una es

trategia que juzgaba muy peligrosa. Las fuerzas 

especiales participan sin embargo con las de la 

OTAN en las operaciones contra los terroristas 

islamicos en Afganistan, donde participa un 

contingente frances para impedir el regreso de 

los islamistas tali banes. Otro contingente fran

ces fue enviado en 2006 a Lfbano para evitar un 

rebrote entre el ejercito israeli y Hezbola. 

Las relaciones de alianza de Francia con Es

tados Unidos no son siempre buenas. El general 

De Gaulle se habia alejado de la OTAN en 1966 y 

el ejercito frances ha vuelto discretamente a ella 

despues de 25 arios (es el tercer ejercito en im

portancia en el sene de la OTAN). La eleccion de 

Barack Obama cambia la opinion de los france

ses sobre los americanos, pero esto no va a 10-

grar una estabilizacion rapida de la zona de ten

siones del Mediterraneo aun despues de la 

retirada total de Iraq de las tropas americanas, 

prevista para 2010. La guerra entre israelies y pa

lestinos es cada vez mas dura y la crisis econo

mica del 2008 tendra una influencia sobre los es

tados petroleros del Golfo Persico. 

Tras la descolonizacion de los arios sesen

ta hasta el final de la Guerra Fria, Francia man

tuvo en Africa una presencia tutelar fuerte. 

Desestabilizado por la caida del muro de Ber

lin, esta prorroga del "pacto colonial" comen

zo a resquebrajarse a partir de 1994, con la de

bacle de la intervencion francesa en Ruanda, a 

LA LENGUA FRANCESA EN EL MUNDO 

Se estima en unos 115 millones el numero de franc6fonos en el mundo, 

yen unos 60 millones el numero de franc6fonos parciales. 

Lista de los paises donde el frances es lengua oficial 

(solo 0 compartido con otras lenguas) 

Benin; Burkina Faso; Burundi; Camerun; Canada; Canada: Nuevo-Bruns

wick y Quebec; Republica Centroafricana; Comunidad francesa de Belgi

ca; Comores; Congo; RD del Congo; Costa de Marfil; Yibuti; Francia; Ga

bon; Guinea; Haiti; Luxemburgo; Madagascar; Mali; Monaco; Niger; 

Ruanda; Senegal; Suiza; Chad; Togo; Vanuatu. 

Lista de los paises donde el frances es lengua com partida 

Albania; Bulgaria; Camboya; Cabo Verde; Republica Dominicana; 

Egipto; Guinea-Bissau; Guinea Ecuatorial; Laos; Libano; Macedonia; 

Marruecos; Mauricio; Mauritania; Moldavia; Rumania; Santa Lucia; Sao 

Tome y Principe; Seychelles; Tunez; Vietnam. 

pesar del genocidio que se estaba perpetuan

do, y luego con la guerra civillarvada que em

pezo en 2003 en Costa de Marfil. La devalua

cion del franco CFA, moneda comun de 13 

paises africanos, ha contribuido igualmente a 

alejar a estos paises de su antigua colonia y a 

marginar su posicion, cuando americanos y 

chinos se interesaban cada vez mas por el pe

troleo africano. 

Francia no se limita a su territorio metropoli

tano. Cuenta con cuatro departamentos france

ses de ultramar, tambien antiguas colonias, pero 

cuya poblacion tiene hoy los mismos derechos 

que todos los ciudadanos franceses. Tres de es

tos departamentos son islas: la Reuni6n, en el 

Oceano indico; Martinica y Guadalupe en las An

tillas. Guayana es un territorio de America del Sur 

localizado muy cerca de la linea ecuatorial. Esta 

situaci6n es muy favorable para ellanzamiento 

de satelites desde la base de Kourou. 
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te Proximo, aunque su campo de accion privilegiado se situa actualmente en Europa, a traves de la "a/ianza" franco-ale 

mana. • 



LA GEOPOLiTICA OE LAS GRANDES NACIONES 

ALEMANIA: 
EN EL CENTRO DE EUROPA 

A 
Alemania es sin duda el pais europeo cuyas caracterlsticas geopolfticas mas han cambiado desde la 5egun

da Guerra Mundial, debido a relaciones de fuerza de alcance mundial. Oesde finales del siglo XIX, este estado 

ha side una gran potencia militar e industrial, un reich, un imperio conquistador. Oespues de perder la Pri

mera Guerra Mundial y tras el breve episodio de la llamada Republica de Weimar, Alemania, que habla superado su de

rrota, se lanzo, convertida ya en elill Reich en 1933, a la conquista de toda Europa, incluida Rusia. Hitler declaro mas 

adelante la guerra a Estados Unidos y decidiola exterminacion de los judlos de Europa. La derrota, en 1945, supuso pa

ra los alemanes un desastre espantoso: hablan perdido a seis millones de hombres [entre ellos, dos millones de civi

les!. el pais estaba en ruinas y tuvo que sufrir la amputacion de la parte oriental de su territorio ademas de aceptar que 

los vencedores, convertidos en rivales de Alemania, partieran su territorio en dos entidades adversarias: una Alemania 

del Oeste, bajo control norteamericano, y una Alemania del Este, bajo dominacion sovietica. 

ALEMANIA EN CIFRAS 

Superficie (en km2 ) 

Poblaci6n (1) 

Densidad 

Tasa de natalidad 

(por cad a 1 000 habitantes) (2) 

Tasa de mortalidad 

(por cada 1 000 habitantes) (2) 

Tasa de crecimiento natural 

(en % de poblaci6n total) (2) 

Producto nacional bruto 

(en millardos de d6lares) (2) 

PNBj hab. en paridad de poder 

adquisitivo (2) 

357 022 

82689000 

232 

8·5 

10·3 

0.08 

2085.5 

27610 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la agricultura (3) 1.2 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la industria (3) 29·7 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de los servicios (3) 69.1 

Efectivos de las fuerzas armadas 

regulares (2) 284500 

Parte del presupuesto de Defensa 

en el producto interior bruto (2) 

1 : 2005 2:2003 3:2002 

HI 

1.15 

Aspectos geopoliticos internos 

Durante cuarenta anos, se temio que en el "te· 

Ion de acero", que separaba las dos naciones 

alemanas, esta llara una tercera guerra mundial 

entre las fuerzas de la GTAN y las del bloque so· 

vietico. En 1990, la reunificacion de Alemania, 

tras la cafda del Muro de Berlin, marcaba el fin 

de la Guerra Frfa . Un ano mas tarde la Union 50-

vietica se desmembraba. 

Alemania es hoy una republica federal diri 

gida por un canciller elegido por una asamblea 

federal, el Bundestag. Esta formada por dieci

seis ltinder (pafses), cada uno de los cuales po· 

see su propia asamblea (Lantag), cuyos poderes 

son relativamente importantes. Tres de estes 

liindertienen una superficie muy reducida y co

rresponden a grandes ciudades: Hamburgo, 

Bremen y Berlfn. EI mas vasto de los ltinder es 

el de Baviera: corresponde a un reino que exis· 

t io hasta la unificacion de Alemania a finales 

de l siglo XIX (ver mapa p. 107). Se denomina to

davfa "Estado lib re de Baviera" y sigue muy 

apegado a sus tradiciones catolicas. Casi todos 

los otros liinder (de tradicion protestante en ge

neral) lIevan tambien los nombres historicos de 

antiguas co munidades 0 de pequenos reinos, 

aun cuando ya no conserven los mismos Ifmites 

territoriales. 



ALEMANIA: EN EL CENTRO DE EUROPA 

EN EL CENTRO DE EUROPA 

Alemania, prim era potencia econ6mica euro

pea, se halla situada en el centro de Europa 

yde la Mille/europa, esa ~asta zona definida en 
otro tiempo par 105 geografos alemanes, 
que se extiende desde el Baltico hasta el 

Mediterraneo. • 

Union europea 

/ 

En 105 anos noventa, defendi6 insistentemente 10 in-

tegraci6n en la UE de 105 antiguos parses socialistas, 

que hab/an entrada en 10 zona marco, es decir, en la zona 
econamica bajo influencia alemana. Hoy, Alemania 
debe gestionar 10 afluencia a su territorio de inmi

grantes procedentes de estos parses, como lIe-
va hacienda desde hace tiempo can 105 tra-

bajadores lIegados de Turqura, una 
nacian a 10 cual esta ligada par una 
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500 km Union europea D Mundo musulman 
"----" 
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derde la antigua RDA comunis-
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LA GEOPOLiTICA DE LAS GRAN DES NACIONES 

Los limites de once de los diecise is /Onder, 

los de Aleman ia de l Oeste, fueron decididos en 

1947, al crearse la Republica Federal de Alema

nia por decision de las "autoridades de ocu pa

cion", es decir,los jefes de las tropas norteame

ricanas, inglesas y fra ncesas que ocuparon la 

parte occ identa l de l pais tras la caida de l reich 

en mayo de 1945- En cuanto a Alemania de l Es

te, los cinco lander fueron formados en 1990, 

tras la desaparicion de la Repub lica Democrati

ca Alemana (R DA), const itu ida en 1947 bajo con

trol comunista. Berlin,la antigua capita l del reich, 

tam bien fue cortada en dos: Berlin Oeste (con 

los sectores de ocupacion norteamericano, in

gles y frances), que forma ba un enclave de la 

Republ ica Federa l de Aleman ia en el interior de l 

territorio de la RDA, y Berlin Este (sector de ocu

pacion soviet ica). En 1961, las autoridades co

munistas levantaron un muro, que rodeaba com

pletame nte Berlin Oeste, para impedir todo 

contacto entre las dos partes de la ciudad y de

tene r el flujo de personas que abandonaban el 

Este pa ra insta larse en la RFA. Esta co m plica

da situacion geopolitica persist io hasta noviem

bre de 1989, fecha en la que el Muro de Berlin 

fue derribado, y, con el, todos los obstacu los for

tificados que, desde 1947 y comienzos de la 

Guerra Fria, cortaban Aleman ia en dos. 

EI fi nal de la riva lidad entre el Este y el Oes-

te, la caida de los regimenes comun istas en las 

"democracias popu lares" vasa lias de la U RSS Y 

el debil itamiento de l regimen sovietico permi

t ieron, en 1990, la reuni ficaci6n de Alemania y la 

EL NUEVO PAPEL INTERNACIONAL , 
DE ALEMANIA . , 

T RAs la derrota de 1945, y durante cuatro decenios, las caracte_ 

risticas geopoliticas de Alemania (al menos para su parte occi 

dental) se resumian con la siguiente formula : "gigante economico, 

enano politico." Los dos principales ejes de su politica internacional 

se limitaron a una docilidad diplomatica completa ante Estados Uni

dos (que mantiene numerosas bases militares en su territorio) ya una 

participacion activa en la construccion europea, en estrecha coo pera

cion con Francia (marcada por el Tratado del Eliseo, firmado el 22 de 

enero de 1963 entre el general De Gaulle y el canciller Adenauer). Con 

la caida del Muro de Berlin (1989) y la reunificacion del pais, las co

sas cambiarian progresivamente. En 1991, Aleman ia se mantiene al 

margen de la coalicion en el Golfo, en nombre del principio constitu

cional que prohibe el uso del Bundeswehr si no es en defensa de su 

territorio y en el marco de la OTAN. Ocho aiios mas tarde, la aviacion 

alemana participa en las operaciones aereas en Kosovo y, en 2002, un 

contingente aleman de cerca de 2 000 hombres es enviado a Afganis

tan . En el plano europeo, y aunque el eje franco-aleman sigue siendo 

el referente principal, Alemania, que apoyo la entrada de los paises 

de Europa Central en la UE, insiste en seiialar que su centro se ha des

plazado hacia el Este (10 cual ha marcado el cambio de capitalidad de 

Bonn a Berlin). En 2003, el gobierno aleman se opuso abiertamente a 

la intervencion norteamericana en Iraq, y el entonces canciller G. 

Schroder, con la formula " der deustsche Weg" (" Ia via alemana"), ha 

afirmado la autonomia de su pais en temas referentes a sus relacio

nes internacionales. • 

contraste polit ico entre las dos Alemanias, que, 

durante unos cuarenta aiios, vivieron separadas 

por el "te lon de acero". 

desaparicion de la Repu blica Democratica Ale- ALemania y La Mitteleuropa 
mana, que se integro en la Republica Federal de 

Alemania. Desde entonces, esta aporta una ayu

da econom ica considerable para que el nive l de 

vida de la antigua Alemania de l Este (un qu into 

de la poblacion alemana) alcance el de la media 

naciona l. Pero, el parD, que en otro tiempo ape

nas existia en la RDA, se ha convert ido en un 

prob lema muy importante en los lander del Es

te, pues sus empresas industriales resultaban 

muy poco competit ivas en el mercado europeo. 

Por ello, una parte de la opinion publ ica ha lIe

gado a aiiorar el regimen comunista y a olvidar 

la tirania que este ejercia. Existe pues un gran 

iH 

EI desastre de 1945 hizo perder a Alemania to

dos los terri torios situ ados al este de l rio Oder y 

de su afluente el Neisse. La linea Oder-Neisse se 

convirtio en la nueva Frontera occidental de Po

Ionia. En efecto, esta fue empujada hacia el Oes

te ante la pres ion de la URSS, que recupe raba, 

por su parte, los territorios polacos situ ados al 

este de l Bug, ocupados en 1939-1940, mas los 

estados balticos, partes de Finlandia,la Ucrania 

subcarpatica, el norte de Bucovina, Besarabia y 

el norte de Prusia oriental. Berlin quedaba en

tonces a tan so lo 70 kilometros de la Frontera. 



Prusia oriental, cuna del poder desde los caba

lleros teutonicos, fue literalmente borrada del 

mapa, ya que su territorio fue repartido entre 

Polonia y Rusia_ Este ultimo pais se anexiono, 

mas alia de sus fronteras, la vieja ciudad de Ko

nisberg (antigua capital del Ducado de Prusia y 

patria de Kant), rebautizada como Kaliningrado 

por Stalin_ En 1945, Alemania no solo habia per

dido territorios que estaban poblados en su ma

yor parte por alemanes, sino que, ademas, los 

vencedores habian decidido, durante la Confe

rencia de Potsdam (agosto de 1945), la expul

sion de numerosas pequefias colonias alema

nas (sobre todo en las ciudades) implantadas 

desde hacia siglos en esta parte de Europa que 

los geografos lIamaban en otro tiempo la Mitte

/europa _ Esta "Europa Media" engloba a los pai

ses balticos y a Polonia, Checoslovaquia, Ruma

nia, Hungria, Bulgaria y Yugoslavia. Tal decision 

de "purificacion etnica" avant /a /ettre habia tra

ido consigo la afluencia a Alemania de unos do

ce millones de refugiados. 

Este exodo masivo, unido a las perdidas terri

toriales, bien pudo haber alimentado en Alema

nia un sentimiento revanchista, como ocurrio en 

el periodo de entreguerras, con la ascension de 

la ideologia hitleriana. Los alemanes se escan

dalizaron en su momenta par la decision del Tra

tado de Versalles de 1919 que prohibia la reu

nion (Anch/uss) de dos estados con la misma 

lengua, Alemania y Austria. Esta ultima habia 

quedado empefiecida tras la caida de su impe

rio. Fue Hilter quien lIevo a cabo triunfalmente el 

Anch/uss del reich y de Austria en 1938. EI impe

rialismo hitleriano resulto de la potencia indus

trial de Alemania, pero sobre todo del fuerte 

sentimiento geopolitico suscitado entre la opi

nion publica y de la voluntad de revancha por la 

derrota de 1918. Alemania y Austria fueron se

paradas de nuevo en 1945, y son 105 dos unicos 

estados europeos que hablan (en la totalidad de 

sus territorios) la misma lengua. 

i, Gigante economico, enano politico? 

Es importante insistir en el hecho de que, a dife

rencia de 10 que ocurrio durante el periodo de 

ALE MANIA: EN EL CENTRO OE EUROPA 

entreguerras, Alemania no ha conocido desde 

1945 grandes movimientos nacionalistas que 

preconicen la revancha y la reconquista de 105 

territorios perdidos. Ello es consecuencia en 

parte de la Guerra Fria y de los terribles riesgos 

que esta supuso para Alemania, pese a su parti

cipacion en la OTAN. Tres generaciones de ale

manes son conscientes de la amplitud del de

sastre que sufrio su pais, sobre todo ante el 

poder del ejercito rojo, cuando Hitler decidio 

atacar en junio de 1941 la Union Sovietica. Por 

otro lado, la opinion publica alemana quedo 

profundamente conmovida (gracias, en parte, al 

paciente trabajo de memoria historica realizado 

entre 105 jovenes, sobre todo en la antigua Ale

mania del Oeste) por el alcance de las atrocida

des que los nazis lIevaron a cabo para exterminar 

a 105 judios de Europa. Las potencias victoriosas 

impusieron medidas de desnazificacion y 105 su

cesivos gobiernos alemanes velaron por que las 

ideas neonazis no se difundieran entre la pobla

cion, en especial en el senD de las organizacio

nes de refugiados. 

Tras su derrota, Alemania volvio a ser rapi

damente una gran potencia industrial, la tercera 

del mundo, pero ya no tiene en Europa el papel 

geopolitico que ejercio antes de la Segunda 

Guerra Mundial. Con Francia, participo de mane

ra decisiva durante los afios cincuenta en la for

macion de 10 que se ha convertido hoy en la 

Union Europea_ La extension de esta a 105 pai

ses escandinavos y a 105 de la antigua Mitte/eu

ropa hace que Alemania se encuentre ahora en 

una posicion geografica central. Su papel puede 

acabar siendo mucho mayor, ahora que ya no 

existe la Union Sovietica y que las fronteras de 

Rusia, de momenta debilitada, se han alejado. 

Pero pronto, se Ie planteara a la Union Europea 

el problema de los muchos rusos que viven en 

los paises balticos y el del enclave ruso de Kali

ningrado (antigua Konigsberg, vercapftu/o Union 

Europea), una vieja ciudad historica que los ale

manes no han olvidado. 



LA GEOPOLiTICA DE LAS GRAN DES NACIONES 

GRAN BRETANA: 
LA ELECCION INTANGIBLE DEL ATLANTica 

R eino Unido, a menudo llamado Inglaterra (por el nombre del reino que unificola isla de Gran Bretafia) , fue du

rante los siglos XVIII y XIX una potencia mundial, no por la extension de su territorio en Europa, sino por el poder 

de su marina mercante y de su flota de guerra, asf como por el celo de sus compafifas comerciales, que supie-

ron levantar dominios coloniales en las costas de varios continentes. Los ingleses estan orgullosos de la expansion de 

su lengua por todo el mundo. El ingles es la lengua oficial de muchos estados que forma ron parte del Imperio britan i

co . Estos estados, que, a 10 largo del siglo xx, se han ido independizando, constituyen la Commonwealth de las naciones 

britanicas. Existen dos excepciones, muy espectaculares por cierto : la del mas poderoso de todos, Estados Unidos, y la 

de Irlanda, que, paradojicamente, es el estado mas proximo geogrMicamente a Gran Bretafia. 

I. Unos intereses aLLende 
eL AtLantico 

EL orgullo y La nostaLgia 
de un gran imperio 

Los ingleses se sienten muy orgullosos de la 

manera en que el imperio co lonial britanico se 

ha ido transformando en una Commonwealth de 

naciones independientes V se expresan con mu· 

cha condescendencia al evocar las dificultades 

con las que se lIevo a cabo la descolonizacion 

del imperio colonial frances, en alusion a la Guerra 

de Indochina (1947-1954) V, sobre todo, a la de 

Arge lia (1954-1962). Es pues importante com 

prender como se edifico ellmperio britanico V 

como se transformo, tras la grave crisis que su

puso a fin ales del siglo XVIII la guerra de inde

pendencia de Estados Unidos contra Inglaterra. 

Las compafiias privadas estan en el origen 

de la mayor parte de las colonias britanicas 

en Africa V en Asia, V mas especialmente en la In

dia, conquistada, puede decirse, por la Compa

fiia de las Indias Orientales. Esta cedio a la Corona 

britanica un siglo mas tarde su enorme emporio 

indio, por se r demasiado caro de administrar. Las 

otras co lonias privadas se convirtie ron tam bien 

en co lonias de la Coro na, bajo la di recc ion de 

It" 

GRAN BRETANA EN CIFRAS 

Superficie (en km 2 ) 

Poblaci6n (1) 

Densidad 

242 900 

59668000 

246 

Tasa de natalidad 

(por cada 1 000 habitantes) (2) 

Tasa de mortalidad 

(por cada 1 000 habitantes) (2) 

Tasa de crecimiento natural 

(en % de poblaci6n total) (2) 

Producto nacional bruto 

(en millardos de d6lares) (2) 1680.1 

PNB/ hab. en paridad de poder 

adquisitivo (2) 27 690 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la agricultura (3) 1.0 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la industria (3) 27 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de los servicios (3) 72 

Efectivos de las fuerzas armadas 

regulares (2) 

Parte del presupuesto de Defensa 

en el producto interior bruto (2) 

1:2005 2:200 3 3:200 2 

2·37 



GRAN BRETANA: LA ELECCION DEL ATLANTica 

ZONAS DE INFLUENCIA DE GRAN BRETANA 

AUSTRAL)A 

OceANO 
PACifi CO 
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iNDICO 

• Anguila, islas Caiman, Virgenes, T u rcos y Caicos e lslas Malvinas 

Territorios del Reino Unido 0 Estados miembros de la Commonwealth o Paises de habla inglesa 

2. RELAC/oNES CON ESTADoS UN/DOS 

CANADA 
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~ Puede decirse que, en el siglo x/x, 105 ingleses, gracias a su 
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ellos. Londres se adhi-

rio en 1972 a la Union 
Europea, pero su 

o Reino Unido Petroleo y gas 

alianza principal sigue siendo, mas que nunca, la que establecio hace decenios con Estados Unidos. Durante el perfodo de en

treguerras, /nglaterra deja resuelto por fin el problema irian des, con 10 excepcion de 10 provincia del Ulster. Desde entonces, ha sa

bido conducir con calma sus relaciones con las grandes provincias de Escocia y del Pars de Gales. • 
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LA GEOPOLiTICA DE LAS GRAN DES NACIONES 

LA COMMONWEALTH I, 
Creada en su forma moderna en 1931, la Commonwealth es una asociaci6n de estados libres e iguales, cuya adhesi6n se basa en un ju

ramento de fidelidad comun a la Corona britanica. En 2005, contaba con 53 estados miembros. Si, de hecho,la Commonwealth se ha 

convertido en un instrumento de influencia britanica en el mundo, sus verdaderos cimientos se asientan en la lengua comun, el ingles, y 

en su sistema juridico,la Common Law. 

LlsTA DE LOS PAisEs DE LA COMMONWEALTH 

EUROPA 

Reino Unido (fundador, desde 1919) 

Chi pre (m iembro desde 1961) 

Malta (miembro desde 1964) 

.AFRICA 

SurMrica (miembro desde 1931; excluida 
de 1961 a 1994) 

Botsuana (miembro desde 1966) 

Camerun (miembro desde 1995) 

Gambia (miembro desde 1965) 

Ghana (m iembro desde 1957) 

Kenia (miembro desde 1963) 

Lesoto (m iembro desde 1966) 

Malaui (miembro desde 1964) 

Mauricio (miembro desde 1968) 

Mozambique (miembro desde 1995) 

Namibia (miembro desde 1990) 

Nigeria (miembro desde 1960; suspend i
da de 1995 a 1999) 

Uganda (miembro desde 1962) 

Sey, helles (m iembro desde 1976) 

Sierra Leona (miembro desde 1961) 

Suazilandia (miembro desde 1968) 

Tanzania (miembro desde 1961) 

Zambia (miembro desde 1964) 

A MERICA 

Antigua y Barbuda (miembro desde 1981) 

Bahamas (miembro desde 1973) 

Barbados (miembro desde 1966) 

Belice (miembro desde 1981) 

Canada (miembro desde 1931) 

Dominica (miembro desde 1978) 

Granada (miembro desde 1974) 

Guyana (miembro desde 1966) 

Jamaica (m iembro desde 1962) 

Saint Kitts y Nevis (m iembro 
desde 1983) 

Santa Lucia (miembro desde 1979) 

San Vicente y las Granadinas (miembro 
desde 1979) 

Trinidad yTobago (miembro desde 1962) 

A SIA 

Bangladesh (m iembro desde 1972) 

Brunei (miembro desde 1984) 

India (miembro desde 1947) 

Malasia (miembro desde 1957) 

Maldivas (miembro desde 1982) 

Pakistan (miembro desde 1947; retirado 
de 1972 a 1989; suspendido de 1999 a 
2004) 

Singapur (miembro desde 1965) 

Sri Lanka (miembro desde 1948) 

OCEANiA 

Australia (miembro desde 1931) 

Fiyi (m iembro desde 1970; excluido de 
1987 a 1997; suspendido de 2000 a 2001) 

Kiribati (miembro desde 1979) 

Nauru (miembro desde 1968) 

Nueva Zelanda (m iembro desde 1931) 

Papua-Nueva Guinea (miembro desde 
1975) 

Islas Salom6n (m iembro desde 1978) 

Samoa (miembro desde 1970) 

Tonga (miembro desde 1970) 

Tuvalu (miembro desde 1978) 

Vanuatu (miembro desde 1980) 

A NTIGUOs MIEMBROS 

Hong Kong (convertido en una regi6n ad
ministrativa especial de China en 1997) 

Irlanda (miembro desde 1931; retirada en 
1949) 
Terranova y Labrador (convertido en pro
vincia de Canada en 1949) 

Zimbabue (suspendido en 2002; exclu ido 
en 2003) 

funcionarios del Colonial Office. Los casas de Ca

nada y de Estados Unidos son muy diferentes. 

Canada, que primero fue co lonia del rev de Fran

cia -Nueva Francia-, fue conquistada por el 

ejercito ingles (1763), dejando a los canadienses 

franceses del Quebec el derecho a hablar su len

gua y a segu ir siendo cat6licos. A comienzos del 

siglo XVII , sigu iendo la iniciativa de grupos reli

giosos protestantes perseguidos en Inglaterra 

por la iglesia oficial anglicana, se crea ron en 

por esclavos. La doble negativa a pagar unos im

puestos cada vez mas altos a la Corona britanica 

ya comerciar exclus ivamente con Inglaterra fue 

10 que empuj6 a los americanos ala revue Ita y a 

la guerra de independencia (1776-1783). Este 

grave fracaso IIev6 a los dirigentes ingleses a 

gestionar con mayor f1exibilidad las reivindica 

ciones del resto de los colonos ingleses instala

dos en ultramar. 

America pequenas colonias, que estan en el ori- La estrechez de los vinculos 
gen del futuro Estados Unidos. Mas al sur, algu- can Estados Unidos 
nas companias de comercio abrieron planta-

ciones para cultivar en elias algod6n, y las Las relaciones entre Inglaterra y Estados Unidos 

explotaron con una mana de obra compuesta resultaron muy tensas durante largo tiempo. La 

'0 



guerra volvio incluso a estallar entre los dos Esta

dos entre 1812 y 1814_ Con el fin de impedir que 

los plantadores americanos se procuraran escla

vos en Africa, los dirigentes ingleses lanzaron una 

gran campana contra la trata de esclavos, que fue 

prohibida en 1815 por las diferentes potencias eu

ropeas reunidas en el Congreso de Viena_ 

Por otra parte, las relaciones entre Inglaterra 

y los americanos fueron saboteadas durante 

mucho tiempo por los irlandeses, que eran muy 

numerosos e influyentes en Estados Unidos y 

que querian liberar su isla de la dominacion bri 

tanica_ Los alemanes instalados en America, tam

bien muy numerosos, preconizaban a los ame

ricanos el "aislacionismo", para que Estados 

Unidos no se mezclara en los asuntos europeos 

y no apoyara a lnglaterra contra Alemania_ En 

camb io, las relaciones financieras de ciertos 

grupos industriales norteamericanos con los 

bancos ingleses eran muy estrechas: antes de la 

Primera Guerra Mundial, estos alimentaban con 

sus capitales el mercado norteamericano_ En 

1917, Estados Unidos entro en guerra contra Ale

mania cuando los submarinos alemanes hun

dieron los navios norteamericanos que suminis

traban armas a Francia y a Inglaterra_ Despues 

de 1918, las ideas aislacionistas eran muy influ

yentes en Estados Unidos_ Sin embargo este pais 

volvio a entrar en guerra contra Alemania tras el 

ataque japones a Pearl Harbor (1941), ya que Hi

tler, aliado de Japan, cometio el gran error de 

declararle la guerra a Washington_ El presidente 

Franklin Roosevelt considero prioritario hacer 

la guerra en Europa y acudir en ayuda de Ingla

terra que, tras la derrota de Francia, se encon

traba en grandes apuros_ Gran Bretana fue la 

unica nacion, de junio de 1940 a junio de 1941, 

que resistio al poder hitleriano_ El ejercito aleman 

en Africa, elAfrikakorps, amenazaba entonces a 

Egipto para hacerse con el petroleo iraquL Pero, 

mas alia de los acontecimientos historicos, el 

hecho de que se hablara una lengua comun ex

plica la importancia de los vrnculos existentes 

entre Estados Unidos y Reino Unido_ 

Bien es verdad que, tras la Segunda Guerra 

Mundial, hubo rivalidades entre los intereses 
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britanicos y los norteamericanos, especial

mente entre la British Petroleum y las grandes 

companias norteamericanas_ En 1951, despues 

de que Iran nacionalizara las instalaciones de 

la Anglo -Iranian Oil Company, que tenra el mo

no polio de la extraccion petrolera en Iran, los 

britanicos quisieron imponer un bloqueo a las 

exportaciones petroleras iranies_ No fueron 

apoyados por Estados Unidos, y las companias 

norteamericanas se vieron asociadas, en 1953, 

tras la crisis abierta dos anos antes, a la com

pania nacional irani, al quedar sensible mente 

reducida la parte de las companias inglesas_ 

En 1956, Estados Unidos se opuso directa

mente a la expedicion franco-inglesa que pre 

tendia recuperar el canal de Suez, que acababa 

de ser nacionalizado por el Egipto de Gamal 

Abdel Naser. 

Estas peripecias no impidieron en modo al

guno que, durante la Guerra Fria, Reino Unido se 

comportara como el aliado mas fiel de Washing

ton y, a diferencia de Francia, renunciara a con

seguir una fuerza de disuasion nuclear autono

ma, prefiriendo equiparse con armamento 

norteamericano_ Tal politica habia sido definida 

por Churchill como la del "grand large" (es decir, 

la del Atlantico y de Estados Unidos), en lugar 

de implicarse mas en la construccion de una Eu

ropa integrada_ 

Sin embargo, el ejercito britanico, compues

to desde hacfa mucho - al menos en tiempos 

de paz-, por profesionales, es uno de los mejo

res ejercitos europeos_ Demostro su eficacia du

rante la Guerra de las Malvinas (Falkland, 1982), 

cuando aplasto al ejercito de Argentina, que se 

habia apoderado de este archipielago britanico 

del Atlantico sur situado a 15 000 kilometros de 

Gran Bretana_ Durante la Guerra del Golfo contra 

Iraq en 1991, Reino Unido aporto a la coalicion 

un importante contingente para sumarlo al de 

los norteamericanos_ En 2003, en la nueva guerra 

contra Iraq, el cuerpo expedicionario britanico 

fue encargado del control del sur del pars_ Pero 

la opinion publica britanica es cada vez mas 

contraria a este compromiso con los estadouni

denses en un conflicto sin sa lida_ 
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INTERVENCIONES Y FUERZAS MILITARES BRITANICAS EN EL EXTRANJERO 
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Jl. Intervenciones militares britanicas en el extranjero desde 1990 

.-'- Intervenciones militares mas antiguas en posesiones britanicas 
o Principales bases de estacionamiento 

de fuerzas britanicas en el extranjero 

~ Dejando de lado el Ulster y las islas Malvinas (Falkland), que son territorios britanicos, las intervenciones en el extranjero 

U de las fuerzas de Londres operan tanto dentro el marco de la DNU y de la DTAN (Bosnia, Kosovo, Afganistan) como en el 

marco de las relaciones bilaterales con la DNU (Sierra Leona) 0 con Estados Unidos (Iraq). Las principales bases militares en el ex

tranjero se situan bien en posesiones de ultramar (Gibraltar, islas Ascencion, Malvinas 0 de Diego Garda), bien en antiguas colo

nias, ahora naciones independientes (Malta, Chipre), de acuerdo con estas. • 

II. Europa, Reino Unido 

Los brit/micos tienen una idea ante 
todo comerciaL de La Union Europea 

La voluntad que animaba a los dirigentes britani

cos a mantener relaciones privilegiadas con Es

tados Unidos y los Estados de la Commonwealth 

hizo que, al acabar la Segunda Guerra Mundial, 

no participaran en las negociaciones entre fran

ceses, ale manes, italianos, belgas y holandeses 

que conducirian a la unificacion europea. Cuan· 

do los ingleses aceptaron formar parte de la Co· 

munidad Economica Europea, 10 hicieron con la 

condicion de no reducir sus relaciones economi

cas especiales con los paises de la Commonwe

alth -10 que llevo a Francia a vetar en 1963 la 

peticion britanica - . Para competir con la Comu

nidad Europea, los dirigentes britanicos habian 

tratado de desarrollar en 1959, con otros estados 

europeos (Austria, Dinamarca, Noruega, Portu-

•••• '[J 

gal, Suiza y Suecia), una organizacion comercial, 

la Asociacion Europea de Libre Comercio (EFTA). 

Pero esta, no consiguio rivalizar con la Comuni

dad Economica Europea, y Reino Unido volvio a 

solicitar su ingreso en 1972. 

Mientras los dirigentes franceses y alema

nes, ya sean de derechas 0 de izquierdas, anhe

Ian que la unificacion economica de los estados 

europeos se convierta poco 0 poco en una enti

dad politica: la Union Europea -es el sentido 

del Tratado de Maastricht de 1992-, los diri

gentes britanicos tratan de frenar, en la medida 

de 10 posible, este movimiento, aunque sin 

apartarse de el, pues esto tendria para Reino 

Unido consecuencias economicas catastroficas. 

La diplomacia britanica fue favorable a la am· 



pliacion rapida de la Union Europea a quince 

y luego a veinticinco miembros, pues considera

ba que cuanto mayor fuera el numero de estados 

que integran la Union mas dificil seria alcanzar 

un conjunto politico coherente. Asi, la Europa de 

los veintisiete (desde enero de 2007), y pronto 

de mas miembros aun, corre el riesgo de con

vertirse en una nueva zona de libre comercio, tal 

y como los ingleses la sofiaron en 1959 con la 

EFTA para entorpecer el desarrollo del naciente 

Mercado Comun. Por otra parte, los ingleses se 

niegan de momento a adoptar el euro. Se sien

ten muy apegados a su libra esterlina, que es 

una moneda solida en el plano internacional 

(pero cuya importancia como divisa de referen

cia es claramente inferior al dolar y al euro) y 

que contribuye al poder financiero de Londres 

como plaza bursatil mundial (controla una parte 

de los beneficios petroleros de Oriente Proxi

mo) . En la medida en que la evolucion de la UE 

esta ligada a tales cuestiones economicas y mo

netarias, estas pueden considerarse un agente 

importante de la geopolitica. 

Problemas de geopolitica interna 

La opinion britanica se enfrenta ados grandes 

problemas de geopolitica, que podemos consi

derar en gran medida como problemas internos. 

EI primero es el de Irlanda, que dura desde 

hace casi dos siglos. La isla de Irlanda, que for

ma parte del archipielago britanico, tiene una 

larga historia de complicadas relaciones con los 

ingleses, que, en el siglo XVII, se transformo bru

talmente en una verdadera guerra de conquista 

colonial y de opresion religiosa. Los irlandeses, 

catolicos en su mayor parte, rechazaron some

terse a la reforma protestante que habia sido 

instaurada en el siglo XVI en Inglaterra. Las lu

chas religiosas en Gran Bretafia dieron ventaja a 

los protestantes mas fanaticos. Su jefe, Crom

well, logro la conquista de Irlanda, cuyas tierras 

fueron distribuidas entre grandes propietarios 

protestantes que redujeron a los campesinos ir

landeses a un estado cercano al de siervos. Po

co a poco, estos, pese a las represiones, comen

zaron a reivindicar sus derechos. A mediados 
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del siglo XIX, las terribles hambrunas causadas 

por la enfermedad de la patata (las cosechas de 

trigo eran acaparadas por los ingleses) obliga

ron a los irlandeses a emigrar a America. Desde 

entonces, la "cuestion de Irlanda" no ha dejado 

de inquietar a los dirigentes britanicos, pues los 

progresos de la democracia han permitido a los di

putados irlandeses expresarse cada vez mas en 

la Camara de los Comunes. Esta decidio, en 

1914, una suerte de autonomia, el Home Rule, 

para Irlanda, pero los notables protestantes se 

opusieron a ella y, en 1916, en plena guerra 

mundial, algunos irlandeses se alzaron en ar

mas contra el ejercito ingles. Esta revue Ita fue 

aplastada. Con todo, en 1921, el primer ministro 

britanico decidio partir Irlanda en dos: los pro

testantes se agruparon en el Ulster, en el noreste 

de la isla, y decidieron mantener sus vinculos 

con la Corona britanica. A la mayor parte de la 

isla se Ie concedio un gobierno autonomo, cu

yos miembros fueron acusados de traicion por 

los nacionalistas mas radicales, los del Sinn 

Fein, que exigian la independencia inmediata y 

que rechazaban la particion de la isla. De ello re

sulto una grave guerra civil. 

Aunque Irlanda se haya convertido en un 

estado independiente en 1937, la cuestion ir

landesa sigue estando presente en el Ulster. Es

ta provincia (con 1.6 millones de habitantes) no 

solo cuenta con protestantes, sino tam bien con 

catolicos, que constituyen ahora, debido a su 

demografia mas activa, cerca de la mitad de la 

poblacion. Estos ultimos se quejan de estar des

favorecidos economicamente, y muchos de ellos 

siguen sensibilizados con el proyecto naciona

lista de reunificacion de Irlanda. EIIRA, el viejo 

"Ejercito Republicano Irlandes", 0 sus transfu

gas recuperaron la estrategia de los atentados 

terroristas. Las cada vez mas conflictivas rela

ciones entre ambas comunidades obligaron al 

gobierno de Londres, de acuerdo con el de Du

blin, a tratar de promover reformas y una cierta 

autonomia, que otorgaria mas derechos a los 

catolicos, cosa que se niegan a aceptar los pro

testantes. La decision que, a finales del verano 

de 2005, tomo ell RA de entregar las armas de 

su organizacion parece augurar un futuro mas 

,n 
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tranquilo, siempre y cuando los extremistas pro

testantes del Ulster acepten participar en el pro

ceso de pacificacion. 

El segundo problema geopolitico, afortu

nadamente menos violento, es el de Escocia. 

Se trata historicamente de un antiguo reino 

cuyas relaciones con Inglaterra se com plica

ron enormemente con motivo de las guerras 

religiosas del siglo XVII, que tuvieron lugar en

tre catolicos y protestantes, pero tambien entre 

diferentes grupos protestantes; hay que tener 

presente que los escoceses se hicieron mayo

rita ria mente presbiterianos. Al final de estas 

luchas fue proclamado en 1707 el Reino Unido 

de Gran Bretana mediante el Acta de Union de 

Inglaterra y de Escocia, que estipulaba que el 

Parlamento escoces quedaba integrado en la 

Camara de los Comunes de Londres. Desde 

entonces ha pervivido un sentimiento nacio

nalista, bajo formas mas 0 menos folcloricas, 

hasta que a partir de 1970 aparecieron reivin

dicaciones para el desarrollo economico de 

Escocia. 

Estos proyectos parecian mas que realiza

bles tras el descubrimiento y la explotacion de 

los yacimientos petroliferos submarinos del mar 

del Norte, situados, en gran parte, en aguas es

cocesas. En Inglaterra, el Partido Laborista apo

yo las reivindicaciones del Partido Nacionalista 

Escoces, que renuncio a su proyecto de inde

pendencia en favor de una solida autonomia, en 

particular en el ambito fiscal y en el de los dere

chos petroleros. En el ana 2000, se constituyo 

en Edimburgo un parlamento regional con com

petencias ampliadas. 

Los atentados islamistas de Londres, en ju

lio de 2005, pusieron de manifiesto otro pro· 

blema, el de la integracion de los jovenes de 

origen musulman (al men os, la de una parte ex

tremista de ellos). En efecto, la sorpresa fue 

mayuscula en el pais cuando se comprobo 

que los autores de estos atentados eran jove

nes britanicos. Hasta entonces, las autorida

des habian practicado una politica muy liberal 

con las poblaciones musulmanas, inspirada 

COMUNIDADES MUSULMANAS EN 
GRAN BRETANA 
Origen geogratico de los musulmanes 
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~ A diferencia de Francia, que es un pars con una larga tradicion en 

U cuanto a inmigracion, Gran Bretana, hasta una epoca reciente, ha vi

vida siglos de emigracion hacia Estados Unidos y las colonias del Imperio 

britanico_ Desde hace algunos decenios, Gran Bretana, en particular Inglaterra, 

se ha convertido en un pars que acoge a inmigrantes procedentes de las an

tiguas colonias britanicas, sabre todo de la Union India, de Pakistan y de 

Banglades_ De estos dos ultimos estados (y de Oriente Proximo) procede la 

mayorra de los musulmanes (unos tres mil/ones) que vive actualmente en 

Gran Bretana, mas a menos agrupados en "comunidades" segun los barrios. 

Los britlinicos consideraban que no tenran nada que temer de los islamistas, 

a los que dejaban predicar la yihad. Los atentados del 7 de julio de 2005 SU

pusieron para elias un duro despertar. • 

en los principios del comunitarismo. Segun es

tos principios, cada grupo etnico 0 religioso vi

ve siguiendo realmente sus costumbres en el 

interior de Reino Unido. Pero ahora, el gobier

no ha revisado su tolerancia con los numerosi

simos grupos islamistas, a menudo extranje

ros, asentados en Londres. 
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ITALIA: UN ESTADO EUROPEO , 
DE RECIENTE FORMACION 

5 i bien la peninsula it<3lica forma un conjunto geograti.c~ eVi~ente: ~ien deli~itado al Norte por el arco que fo~
man los Alpes, que domina la llanura del Po, su umflcaclon polltlca resulto laboriosa y relativamente tardla 

(1 8701. Italia estuvo dividida durante mucho tiempo en numerosos estados (entre ellos los Pontificios)' prin

cipados Y ciudades-estado (como Venecia, Genova 0 Florencial. Esta parcelacion polftica explica la supervivencia de un 

gran numero de particularidades y la relativa debilidad del estado central. Ademas, desde los anos ochenta, la unidad 

italiana vuelve a ser objeto de polemica. No debemos olvidar que la unificacion llevada a cabo en el siglo XIX no fue capi

taneada por el reino de Napoles, que era entonces el mas vasto de los estados italianos, sino por un pequeno reino de 

Italia del norte, el Piamonte. El papel de este ultimo se ha comparado al de Prusia durante la unificacion alemana. 

Pero el Piamonte recibio ayuda primero de Napoleon III y de su ejercito frances contra ellmperio austrfaco (batallas de 

Magenta y de Solferino, 1859), que no querfa abandonar sus posesiones en la llanura del Po; despues, de la mayorfa 

de los italianos que, pese a la diferencia de opinion (monarquia 0 republica) deseaban la unidad de la Peninsula. Roma 

fue finalmente escogida como capital, despues de Turfn y de Florencia, debido a su prestigio historico (ellmperio ro

mano, el papadol y pese a que, a diferencia de Milan por ejemplo, no era un gran centro economico. 

La cuestion del Mezzogiorno 

Entre las dos guerras mundiales, la dictadura 

fascista de Ben ito Mussolini quiso reforzar el pa

pel del estado central para hacer de Italia una 

gran potencia colonial mediterranea. El dictador 

trato de someter a las regiones meridionales y a 

las islas, pero sin gran exito. Su alianza con Hitler 

llevo al pafs al desastre, pues los com bates en 

suelo italiano fueron duros y encarnizados entre 

1943 y 1945, sobre todo en el Sur. Sin embargo, 

Italia, una vez rota su alianza con el reich, apar

tado el Duce del poder y proclamada la republi

ca, termino la guerra sin grandes perdidas terri

toriales (lstria fue otorgada a Yugoslavia; el 

Veneto juliano y las islas del Dodecaneso a Gre

cia), sin contar sus colonias de Libia y de Etiopia. 

En los aiios que siguieron a 1945, cuando el 

mundo se planteaba el problema de los paises 

subdesarrollados, quedo patente que la mitad sur 

de Italia y las islas podfan ser consideradas igual

mente como regiones del Tercer Mundo por multi

tud de razones: debilidad de sus industrias, pobla

cion agricola con escasa productividad, pobreza, 

analfabetismo, crecimiento demografico, impor

tancia del paro. Era muy grande el contraste entre 

esta Italia del Sur (antiguo reino de Napoles), este 

Mezzogiomo, y la Italia del Norte, muy activa eco

nomicamente, a donde las gentes del Sur, los me

ridionali, acudian cad a vez mas en busca de traba

jo. Mientras que el norte de Italia habfa conocido 

durante la Edad Media una burguesfa urbana muy 

emprendedora, la del sur del pais seguia domina

da por estructuras verdaderamente feudales, poco 

favorables al desarrollo economico por cuanto los 

grandes propietarios, absentistas la mayoria, no 

tenfan intencion de dar trabajo a los campesinos 

sin tierras, aunque estos constituyesen una impor

tante clientela electoral. 

En 1948, Cerde iia y Sicilia lograron un esta

tuto de autonomia que pretendia traer la solu

cion a sus problemas especfficos. En 1950, el es

tado italiano creola Cassa per il Mezzogiorno, la 

Caja para el desarrollo del Sur, a la vez que se 

emprendia una reforma agraria muy moderada. 

Sus resultados nunca fueron muy brillantes, pe

se al progresivo aumento de las financiaciones, 

gracias a las ayudas europeas. Una gran parte 

de los capitales era desviada por los grupos ma

fiosos, cuya influencia, con la emigracion inter

na, se extend io tambien hacia el Norte. En 1970, 

recuperando la division mussol iniana, se consti-
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ITALIA EN CIFRAS 

Superficie (en km2) 

Poblaci6n (1) 

Densidad 

Tasa de natalidad 

(por cad a 1 000 habitantes) (2) 

Tasa de mortalidad 

(por cad a 1 000 habitantes) (2) 

Tasa de crecimiento natural 

(en % de poblaci6n total) (2) 

Producto nacional bruto 

(en millardos de d6lares) (2) 

PNB/ hab. en paridad de poder 

adquisitivo (2) 

301 318 

58093000 

193 

9·2 

10 

0.13 

1243·2 

26830 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la agricultura (3) 2·7 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la industria (3) 28·3 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de los servicios (3) 69 

Efectivos de las fuerzas armadas 

regulares (2) 194000 

Parte del presupuesto de Defensa 

en el producto interior bruto (2) 

1:2005 2:2003 3 : 2002 

1.06 

tuyeron veinte regiones dotadas de una cierta 

autonomia administrativa. En muchos cas os, la 

eleccion de la capital regional suscito verdade

ras revueltas populares (como en Reggio di Ca

labria), incitadas por grupos neofascistas mas 0 

menDs cercanos al Movimiento Social Italiano 

(MSi), que estaba bien implantado en elsur de 

Italia. En cambio, en el norte del pars, la lucha 

contra el poder central consistio sobre todo en 

redes terroristas de extrema izquierda, durante 

el tiempo conocido como los Hanos de plomo" 

(1970-1980), que culminaron con el asesinato, 

en 1978, del presidente del Consejo, Aldo Moro. 

Hasta entonces, el cuestionamiento de la 

unidad italiana habra sido obra sobre todo de au

tores mas 0 menDs marxistas que denunciaban 

la dominacion de tipo colonial que la Ita lia capi-
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~ Oesde 1945, se distingue can frecuencia entre una Italia del norte, indus· 

E:.IIIIII trial y prospera, y una Italia del sur, el Mezzogiorno, pobre y subdesarro· 

/Jada. A 10 largo de 105 anos noventa, se ha extendido una nueva division teorica 

del pafs: el Mezzogiorno, marcado par 10 accion criminal de 105 grupos mafiosos, 

105 locales y 105 procedentes de 105 Balcanes; una Italia septentrional, 10 "Pada· 

nia" (Ja /Janura del Po), rica y coda vez mas reticente a financiar 01 Sur; y una /talia 

intermedia, dominada par 10 capital polftica, Ramo. AI igual que en el caso de Es· 

pana, las islas meridionales constituyen una puerto de entrada a Europa de 10 in· 

migracion c/andestina procedente de Africa y de Oriente Proximo. • 

talista del Norte habrra ejercido sobre la Italia del 

Sur mediante una verdadera conquista militar,la 

cual habria provocado el subdesarrollo de esta 

zona. Pero, a partir de comienzos de los an 05 

ochenta, en el norte de Italia se desarrollaron li 

gas autonomicas y populistas que recusaban la 

unidad italiana. Consideraban escandaloso el 



sistema de ayuda al desarrollo del Mezzogiorno, 

sistema fin anciado por las regiones economica

mente act ivas del Norte y que su ponfa la dilapi

dacion en el Sur de enormes sumas 0 su acapa

ramiento por las mafias. Estas ligas no so lo 

exigfan al estado que dejara de transferi r fond os 

hacia las regiones meridionales, sino que ade

mas pusiera obstaculos para las migraciones in

ternas, pues, segun elias, los meridionales, que 

vivfan de la delincuencia, propagaban la influen· 

cia de las mafias por toda Italia. La liga autono

mica lombarda, que es la mas importante de es· 

tas ligas, fue seguida por la creacion de la de l 

Veneto y de la Emilia-Romania, de l Movim iento 

para un Piamonte autonomo, de la Union Ligu r, 

de la Al ianza Toscana, etc. EI proyecto geopolft i

co de una independencia de Ita lia de l Norte 0 de 

una " Padan ia" (formada por las regiones de la 

lIanura del Po y las que la rodean) , que conquis-

PERMANENCIA Y RUPTURA 
DE LA GEOPOLiTICA ITALIANA 

L A geografia, al igual que el animo mercantilista, ha determina

do a menudo la politica exterior de Italia. A 10 largo de los aiios cin

cuenta y sesenta, este pafs defendio un acercamiento tanto hacia Orien

te Proximo -con el fin de abrir mercados en el ENI (el grupo nacional de 

hidrocarburos) - como hacia la UR55, para permitir la instalacion de la 

FIAT y sus industrias textiles, mecanicas 0 petroqufmicas en la Union 50-

vietica. Asimismo, en 1981, a fin de no comprometer sus intereses en Li

bia, Roma Ie nego a Estados Unidos la utilizacion de las bases aereas de 

la OTAN para operaciones contra Gadafi. Italia, a ejemplo de Francia, 

concedio un apoyo decidido a los palestinos (OlP) durante los aiios si

guientes. Por otro lado, participo activamente en la construccion euro

pea, por considerar que esta serfa un elemento de desarrollo positivo 

para su economfa, a la vez que un medio para superar sus propias con

tradicciones regionales y sociales. 

Pero, en 2001, la vuelta al poder del multimillonario Silvio 

Berlusconi marco cierta ruptura en la geopolitica italiana. Esta se alinea 

desde entonces, de manera resuelta y a veces en contra de la mayor par

te de la opinion publica, con las posiciones norteamericanas: participa

cion en la coalicion contra Iraq, voluntad de extender ampliamente las 

fronteras de la UE, en especial a Turquia y a los Balcanes (10 cual tam

bien se explica por su proximidad geografica) y oposicion creciente en 

Bruselas. En 2006, la llegada al poder de una coalicion de centro dere

cha ha supuesto la vuelta de Italia al concierto europeo -ipeligra esta 

vuelta desde la reeleccion del " Cavaliere" en abril de 2008? • 

ITALlA: UN ESTADO EUROPEO DE RECIENTE FORMACION 

to rapidamente una gran aceptacion electoral, 

t iene un antecedente en la "Europa de las regio

nes" 0 del federal ismo europeo. 

La piovra y sus tent;iculos 

Ciertamente, el discurso popu lista y, a veces in

cluso, abiertamente racista de 105 partidarios de 

la Liga en contra de los meridionales ("Nostri 

Arabi") exagera el papel de 105 grupos mafiosos 

en el retraso economico de l su r de Italia. Con to 

do, estos grupos ejercen una in fluencia cad a vez 

mayor, como 10 dem uestran, no sin va lentia, al

gunas investi gaciones periodfsticas y ciertos 

jueces. Se puede comparar la configu racion geo

polftica (espacial y po lft ica) de las mafias a la 

anatomfa de l pu lpo (la piovra): un cuerpo movi l 

relat ivamente pequeiio con numerosos tentacu-

105 mas 0 menDs largos. EI terminG " Mafia" se 

ha generalizado (se habla de mafia rusa, de ma

fia albanesa, etc.), pero la mas ce lebre de estas 

sociedades secretas sigue siendo la constituida 

con este nombre en Sicilia a med iados del siglo 

XIX. Se dice que fu e creada por reaccion a la im

plantacion por parte del Estado, desde el norte 

de Ita lia, de una administracion y de una policfa 

(105 carabinien). Tales est ructu ras modernas 

fueron rechazadas por la sociedad rural del Sur, 

en la cuallas relaciones de poder "feudales" se 

combinaban de manera mas 0 menDs ocu lta con 

las relaciones de parentesco de tipo clan (la " fa

milia") , en especial en 105 medios populares. 

Puede decirse que, hoy, todas las mafias fun cio

nan siguiendo este modelo de un grupo cohe

sionado por sus relaciones de paren tesco, que 

pract ica operaciones financieras encu biertas; 

recurriendo, en caso necesario, al asesinato. 

La importancia de la emigracion italiana a Es

tados Un idos dio a 105 gansteres de la Mafia sici

liana la ocasion de proteger a 105 ita lianos insta

lad 0 5 en el Nuevo Mundo de otros grupos de 

inmigrantes, de hacerse con el control de una 

parte de la prostitucion y de enriquecerse con el 

t rafico del alcohol en la epoca de la "prohibicion". 

En 1943, la Mafia, mas 0 menDs opuesta a Mus

so lini, pues este habfa tratado de dominarla, ayu

do al desembarco estadounidense en Sicilia, y 
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o Presencia de una importante comu nidad de origen italiano 

poco despues gestionola distribucion de la ayuda 

alimentaria americana ala italia meridional. A par

tir de los anos cincuenta y de la Guerra de indo

china, la Mafia siciliana, a traves de las redes cor

sas, se hizo con el control del creciente trafico de 

opio y de heroina hacia Estados Unidos. Su papel 

se tome aun mas importante con la intervencion 

norteamericana en Vietnam. Los tentaculos asiati

cos y norteamericanos de la Mafia sicilian a han fa

vorecido la introduccion de sus otros tentaculos 

en el aparato del estado italiano y en las redes 

bancarias para el blanqueo de "dinero sucio". 

Otros dos grupos mafiosos se han desarro

llado tam bien en elsur de italia, la Camorra na

politana y la N'drangheta de Calabria. Desde el 

desmembramiento de Yugoslavia y las guerras 

civiles que 10 sucedieron al otro lade del Adriati

co, han conocido un desarrollo considerable. 

Los grupos mafiosos, ya sean estos serbios, croa

tas, bosnios 0 albaneses, han tenido un papel 

determinante en el trafico de armas financiado 

por el trafico de drogas. Maden a sus ingresos 

las ganancias del negocio de las redes de pros

titucion hacia Europa Occidental. La Camorra y 

la N'drangheta aprovechan su papel como inter-

Fa 

~ Par su pasa~o colonial, Italia conserva cierta influencia en Libia yen el 

U Cuerno de Africa. Al igual que Espana y que Francia, trata de mantener 

una politica mediteminea y cirabe (Magreb, Oriente Proximo), que en parte se ha 

vista comprometida par la participacion de las tropas italianas en la coalicion 

contra Iraq, encabezada par Estados Unidos desde 2003, pero que ha retomado 

en 2006 a traves de su importante implicacion en las {uerzas de mantenimiento 

de la paz en el Lfbano. Ademcis, no puede olvidarse la influencia de las impor

tantes comunidades de origen italiano extendidas par el mundo. • 

mediarios para ganar mucho dinero con el tras

lade de los inmigrantes clandestinos proceden

tes de Oriente Proximo. Debido a su proximidad 

con los Balcanes y con Tunez, italia se ha con

vertido en una de las puertas de entrada mariti

ma a la Union Europea, tanto mas por cuanto las 

autoridades italianas tienen dificultades para 

controlar el Adriatico y el estrecho de Sicilia. 

La coalicion dirigida por Silvio Berlusconi 

(que agrupaba a su partido Pueblo para la liber

tad y ados partidos regionalistas, la Liga Norte 

y el Movimiento para la autonomia del Sur) ob

tuvo en 2008 el 47% de los sufragios en el Se

nado (168 escanos sobre 298) y el 37% de los 

votos en la eleccion de la Asamblea Legislativa 

(340 escanos sobre 579) . 
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-ESPANA: EL RIESGO 
DE LOS MOVIMIENTOS NACIONALISTAS 

Espana padece probLemas geopolfticos originaLes y dificiLes. En efecto, en eL sene de La UE, es eL unico Es

tado donde se manifiestan tantas reivindicaciones de nacionalismos diferentes. Los nacionaListas vas

cos, cataLanes y gallegos, apeLando cada uno a su propia Lengua e identidad, desean independizarse de 

La cuLtura espanoLa. Ya en tiempos de La RepubLica 11931-19391. Los movimientos vasco y cataLan suscitaron La 

oposic ion de La derecha y de una parte deL ejercito, Lo cuaL condujo a una terribLe guerra civiL y a La dictadura deL 

generaL Franco. EL restabLecimiento de La democracia en 1975 y eL reconocimiento de Las autonomias, entre 

ellas La vasca y La cataLana, no han impedido La accion terrorista de ETA. 

I. La cuesti6n nacional 

La cuesti6n nacional en Espana es una de las 

mas complejas de Europa porque algunos parti

dos politicos de Cataluna y del Pais Vasco tienen 

como proyecto alcanzar para sus territorios la con

dici6n de naciones soberanas. Las actividades 

politicas de partidos independentistas 0 auto

nomistas en el Pais Vasco, Cataluna y Galicia 

fueron uno de los elementos que ariginaron la 

guerra civil de 1936-1939. EI general Franco 10-

gr6 el respaldo de buena parte de los espanoles 

prometiendoles una cruzada para salvaguardar 

la unidad del pais. Francisco Franco definia la 

pat ria espanola como una "unidad espiritual, 

ra el Partido Nacionalista Vasco (PNV), "Eusko 

Alderdi Jeltzalea·Partido Nacionalisa Vasco, fun

dado par Sabino Arana y Goiri, recibe su nombre 

del lema 'Jaungoikoa eta lege zarra', expresi6n 

que conjuga una concepci6n trascendente de la 

existencia con la afirmaci6n de la Naci6n Vasca, 

cuyo ser politico ha de expresarse a partir de la re

cuperaci6n de su soberania nacional". Los estatu

tos del partido nacionalista catalan CDC presen

tan una concepci6n equivalente: "Convergencia 

mantiene como objetivo el pleno reconocimiento 

nacional de la soberania de Catalunya". 

unidad social y unidad historica" y el catolicis- La complejidad del Pais Vasco 
mo era el "crisol de la nacionalidad". Los demas 

nacionalismos estaban tildados de "enfermeda-

des", "virus moral" 0 "virus secesionista", y fueron 

brutalmente reprimidos. En los Ii bros de texto, 

reescritos, se aumentaron los capitulos sobre 

geografTa y se impartieron clases de "espiritu 

nacional". Hoy en dia, evocar la naci6n espano

la hace surgir inmediatamente entre los electo

res de la izquierda la referencia implicita de este 

caracter de la dictadura franquista. Por el temor 

a una nueva guerra civil, despues de 1975 fue 

aceptada sin mucho confiicto la creaci6n de go

biernos aut6nomos. EI proyecto politico de los 

partidos nacionalistas regionales (vascos, galle

gos, catalanes) es soberanista . Por ejemplo, pa-

EI caso del Pais Vasco es el mas complejo por

que, por una parte, ETA sigue matando y, por 

otra parte, los nacionalistas vascos son quienes 

hacen las propuestas mas audaces para prose

guir con su proyecto independentista. EI presi

dente de la Comunidad Aut6noma vasca, Juan 

Jose Ibarretxe (PNV, dos legislaturas entre 1998 

y 2009), ha ideado que la CAPV tenga un acuer

do de "libre asociaci6n" con Espana. No fue 

aceptado por el Parlamento en Madrid. Sin em

bargo, desde el punto de vista del PNV, el Parla

mento espanol no deberia tener el derecho de 

impedir que los ciud adanos de Euskadi decidan 

10 que les parezca correcto. La unica legitimidad 

'n 
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ESPANA EN CIFRAS 

Superficie (en kw) 505 992 

Poblaci6n (1) 43 064 000 

Densidad 85 

Tasa de natalidad 

(por cada 1 000 habitantes) (2) 10.4 

Tasa de mortalidad 

(por cada 1 000 habitantes) (2) 8.8 

Tasa de crecimiento natural 

(en % de poblaci6n total) (2) 1.12 

Producto nacional bruto 

(en millard os de d6lares) (2) 700.5 

PNBj hab. en paridad de poder 

adquisitivo (2) 22 150 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la agricultura (3) 3-4 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la industria (3) 29.7 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de los servicios (3) 66.9 

Efectivos de las fuerzas armadas 

regulares (2) 150700 

Parte del presupuesto de Defensa 

en el producto interior bruto (2) 0 .84 

1 :20 0 5 2 : 2 003 3:2002 

democri3tica que los partidos nacionalistas vas

cos reconocen es la del Parlamento aut6nomo 

de Euskad i. La reivindicaci6n de autodetermina

ci6n significa que no se quiere depender de las 

decisiones del parlamento espano l. No obstan

te, el problema estriba en que aproximadamente 

la mitad de los electores no vota a los naciona

listas vascos en las elecciones, particu larmente 

en las elecciones generales. 

En las ultimas elecc iones auton6micas, los 

part idos nacionales del PSOE y PP han logrado 

mayoria absoluta, y por primera vez en la histo

ria de Espana, el Pais Vasco ha investido como 

lehendakari a un social ista, Patxi L6pez, tras ca

si cuarenta anos de presencia naciona lista en el 

gobiern o vasco. 

La cuesti6n de las fronteras es compleja: con 

la ampliaci6n del ambito legislativo europeo, las 

fronteras han cambiado progresivamente de fun

ciones. Va no son lineas de frente como 10 fueron 

hasta el siglo xx. Tampoco son barre ras aduane

ras, ni siquiera monetarias, para una parte de los 

paises de la UE. Conservan sin embargo la fu n

ci6n central que tienen desde el siglo XIX: la de un 

limite que une a los ciudadanos de un mismo es

tado-naci6n, el trazado que les permite vivir con 

las mismas leyes legitimadas por un parlamento 

representativo (y el mismo regimen fisca l, ya que 

hay diferencias internas en Espana en materia fis

ca l) y de usar un idioma comun, lIamado "nacio

nal". Es esta funci6n de la Fronte ra la que los na

cionalistas quieren consolidar para que se les 

vaya recon ociendo a nivel internacional, en las 

instituciones de la UE, como pueblos diferencia

dos, como naciones distin tas de la naci6n espa

nola. Por eso tambien la cuesti6n lingUistica es 

tan importante para los partidos nacionalistas en 

estas tres regiones y ahora tambien en Baleares. 

Muchas CC AA de Espana son bilingUes: Valencia, 

Balea res, Cataluna, Euskadi, Navarra (en una par

te de su terri torio) y Galicia. Los ciudadanos es

panoles se cansan de las polemicas ace rca de los 

derechos lingUisticos. Les parece a menudo que 

no habria que pe lear tanto ace rca de las lenguas, 

que 5610 son idiomas. En politica sin embargo la 

lengua es un elemento de control territorial. Es 

importante por tanto distinguir entre los que tra

bajan para que haya en un territorio dado un bi

lingUismo, asociando la lengua loca l con la len

gua espanola, sea cual sea la discrimin aci6n 

positiva que se quiera otorgar a los que hablan la 

lengua regional, y los que anhelan la consecu

ci6n, a medio 0 largo plazo, de un te rrito rio mo

nolingUe, donde el espanol sera percibido como 

lengua extrana al terri to rio. EI hablar una lengua 

regional no implica una adhesi6n a un determina

do partido, el querer imponerlo sin defender una 

relaci6n apaciguada entre una lengua asumida 

como "nacional", el espanol, y otra definida co

mo propia, revela un conflicto de mayor 0 menor 

ca lado con la idea de naci6n 0 unidad espanola. 

Asimismo, el hecho de imponer el uso de una len

gua local en las administraciones locales favorece 
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~ Con el objeto de exp/icar el creciente movimiento independen

E:IIIIIII tista de las regiones mas naciona/istas -Cataluna, Pars Vasco y 

Ga/icia- a 10 muerte de Franco y como uno de los pi/ares basicos para 

conso/idar 10 incipiente democracia, mediante 10 Constituci6n de 1978 

se constituy6 el actual sistema democratico, que ha tenido progresivos 

desarrollos de cesi6n de parte de las competencias del estado a las Co

munidades Aut6nomas. • 

la creaci6n de un cuerpo de funcionarios origina

rios de la misma region. Es importante para refor

zar esa funcion politica ya descrita de la frontera. 

No se puede elud ir darle ala cuestion lingUfstica 

todo su alcance politico para hablar de la Espana 

actual. 

Desde un punto de vista territorial, la situa

cion del Pais Vasco es de nuevo la mas compleja. 

Primero porque el territorio de 10 que los nacio

nalistas Iiaman la "naci6n vasca" no abarca solo 

el de la Comunidad Autonoma. Los nacionalistas 

o Abbes 
E L I A sobre el total reg ional A R G 

D Area de la lengua portuguesa 

vascos no pueden concebir que su estado futuro 

no incluya a Navarra y la parte francesa del Pais 

Vasco. En los libros de texto, el mapa frecuente

mente dibujado es el de los "siete territorios", a 

veces sin la frontera internacional. La meteorolo

gia siempre va presentada con este mapa. Los 

nacionalistas vascos difunden asi una imagen 

que a fuerza de imprimirse en el espiritu suscita 

una adhesion, una creencia en el hecho de que la 

imagen es la verdad. Este procedimiento ha sido 

utilizado por la mayor parte de los nacionalistas 

en la historia OOS franceses 0 los espanoles, por 

ejemplo) para crear en el pueblo una conciencia 

patriotica nacional, un sentimiento no de perte

nencia a un territorio sino de propiedad de un te

rritorio. La aparicion de este icono en los libros y 

pantalias no es debida al azar del gusto de un 

editor 0 redacto r jefe. EI decreto 175/2007 sobre 

la ensenanza en Euskadi establecfa que "el eus-
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kara sera la principallengua vehicular en el am

bito escolar". Queda precisado tambien que "Es· 

te Decreto se elabora, por tanto, desde la voluntad 

de construir una vision global, plural V abierta, a 

partir de la vision propia V especifica de Euskal 

Herria, entendiendo por tal el ambito territorial 

referido al conjunto de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, 

Lapurdi, Navarra (Baja V Alta) V Zuberoa" (BOPV 

de 13 de noviembre de 2007). La men cion de los 

siete territorios se vuelve a encontrar en el pro

vecto de "Libre asociacion": "el Pueblo Vasco 

comprende los ciudadanos V ciudadanas de la 

actual Comunidad Autonoma Vasca, los ciudada

nos V ciudadanas de la Comunidad Foral de Na

varra, asi como los ciudadanos V ciudadanas de 

los Territorios vascos de lpNafarroa, V Zuberoa". 

Sin embargo, ni los franceses de dicho Pais Vas

co ni los navarros de Espana han expresado un 

sentimiento mavoritario nacionalista. Tambien 

hay que recordar que dentro del territorio de la 

propia CPAV los electores de Alava votaron ma

voritariamente a favor de la Constitucion de 1978 

V dan mas votos al Partido Popular (PP) que al 

PNV (en las elecciones forales de 2007, el PP fue 

el primer partido en numero de votos). 

La dimension geografica de la cuestion vas

ca ha obligado a los nacionalistas vascos, sobre 

todo al PNV, en el poder hasta mayo de 2009, a 

respetar el sistema espanol V la Constitucion 

aunque este partido no la hava votado. El PNV 

no puede tomar el riesgo de perder el electora

do navarro 0 alaves negandose, por ejemplo, a 

presentarse en las elecciones generales espa

nolas. No puede ignorar el riesgo de que perso

nalidades politicas 0 ciudadanos alaveses em

prendan un procedimiento de reclamacion de 

secesion de Euskadi. Tambien es una razon por 

la cual el PNV no es un partido monolitico: hay 

dentro de esta formacion politica sensibilida

des diversas acerca de la meta independentis

tao Eso es 10 que diferencia el nacionalismo del 

PNVV el del Movimiento de Liberacion Nacional 

Vasco (MLNV) ligado a ETA, mucho mas absolu

tista. La dimension territorial permite igualmen

te a los nacionalistas vascos provectarse hacia 

un porvenir muv lejano. El papel del PNV no es 

asi el de mero gestor de un territorio autonomo, 

1 •••• lIf~MI 

LA lengua sigue uniendo a la antigua metropoli con el continente lali. 

noamericano. El tema de la "hispanidad", abandonado tras el fin del 

franquismo V al que este estaba ligado ideologicamente, fue recuperado 

durante los aiios noventa. Espaiia nunca ha dejado de apovar a sus anti. 

guas colonias frente a los angloamericanos: Cuba, Argentina (durante la 

guerra de las Malvinas de 1982), Granada (1983) V Panama (1989), 

condenando las intervenciones britanica 0 norteamericana. Esto explica, 

en parte, la persistencia entre la opinion espanola de un sentimiento de 

reserva hacia Estados Unidos, sentimiento que el gobierno de Aznar (fa. 
vorable ala intervencion estadounidense en Iraq) quiso ignorar en 2003' 

2004. Por otro lado, las diferentes regiones espanolas mantienen relacio. 

nes economicas con varios pa!ses de America del Sur. As!, las inversiones 

directas (IDE) de la Union Europea en esta zona pasaban de 2.5 millardos 

de dolares en 1990 a 40.5 millardos diez aiios mas tarde V Espaiia paso a 

ocupar el primer puesto en estos flujos financieros (26 millardos). Y es que 

los grandes grupos espanoles (en especial los sectores de telecomunica. 

ciones V bancario), as! como las pvmes, marcan economicamente la per· 

manencia de la presencia iberica en Latinoamerica. 

10 que tambien pueden hacer los demas parti

dos. HoV dia existe en todas las comunidades 

autonomas una clase dirigente dotada de una 

solida formacion administrativa V politica para 

los asuntos regionales . No era el caso a princi

pios de los anos ochenta. El PNV V los demas 

partidos nacionalistas vas cos se diferencian 

siendo los unicos que se comprometen en la lu

cha para el porvenir lejano de la nacion en los 

siete territorios. El ejemplo vasco permite ade

mas senalar una singularidad catalana. Hasta 

hoy los nacionalistas catalanes han concentra

do sus esfuerzos sobre la ampliacion de su po

der en un territorio que corresponde mas 0 me

nos al anti guo condado de Barcelona. No se 

puede descartar que el dia que Ie parezca opor

tuno, tal 0 cual movimiento nacionalista catalan 

reavive el concepto de Paises Catalanes, pero de 

momento la reivindicacion de unidad de dichos 

Paises Catalanes carece de suficiente fuerza. 

En 2007, ETA era una de las ultimas orga

nizaciones nacionalistas terroristas en Europa, 

junto con el FLNC de Corcega. ETA fue creada 

en 1959, pero multiplico los asesinatos des

pues de la muerte de Franco, contra la demo-

• 
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Azores _ 
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Canarias . 
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Africa 

_ Territorio espanol 

Territorio portugues 
D Paises hispanohablantes D 20% de hlspanohablantes 

D Paises lusohablantes 

~ Integrada como Portugal en la UE des

U de 1986, Espana es una de las 

puertas de entrada en Europa de la in

migracian clandestina procedente 
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cracia espanola. Entre 1977 Y 2008, ETA ases i· 

n6 a mas de 800 personas, can un cre cimiento 

del numero de atentados durante la transici6n 

polfti ca: 17 en 1976, 12 en 1977, 65 en 1978, 

78 en 1979, 96 en 1980, a pesar de la amnistfa 

general de los presos, inclui dos los condena-

-
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dos por asesinato, en 1977. ETA esta sometida 

hoy a una represion eficaz por parte de las po

licias espanola y francesa y Ie cuesta cada vez 

mas reclutar nuevos militantes "liberados" 

(dedicados exclusivamente a la organizacion). 

Tambien tiene problemas financieros. ETA con

juga los atentados terroristas con los benefi

cios de su representacion parlamentaria y mu

nicipal por medio de partidos politicos afines 

(Herri Batasuna, EH, Batasuna ... ). EI hecho de 

que los electos proximos a ETA hayan estado 

representados en el Parlamento vasco hasta 

2009 favorecia sus contactos cotidianos con 

los demas partidos polfticos nacionalistas vas

cos, fuese cual fuese su posicion oficial ace rca 

de ETA; todos sabfan que persegufan la misma 

meta de independencia nacional y que sus di

vergencias mas relevantes concernfan al uso 

del terrorismo. Esta proximidad ha protegido a 

ETA del aislamiento social. Se puede augurar 

que ETA desaparecera cuando la organizacion 

se desplome por las contradicciones internas, 

acentuadas por la presion policial. Hasta hoy 

ha podido superar sus debilidades. 

Las elecciones del primero de marzo de 2009 

han dado un parlamentario mas para la mayorfa 

absoluta al conjunto de los partidos no naciona

listas vascos, gracias a 10 cual el Partido Socialis

ta de Euskadi (PSE) ha formado gobierno, con el 

socialista Patxi Lopez como lehendakari. 

Cataluna 

El panorama catalan es diferente. La sociedad 

catalana es mayoritariamente catalanista. Las 

elecciones no dividen a la sociedad en dos mita

des mas 0 menDs iguales (nacionalistas y no na

cionalistas, cad a mitad con sus divisiones inter

nas) porque el Partido Socialista de Catalunya 

(PSC) se define como "catalanista". EI PSC "en 

virtud de su soberanfa decide de su participa

cion en los organos de decision y de representa

cion del PSOE". Sin embargo,la participacion de 

representantes delorgano federal en los debates 

del PSC no es posible. El sentimiento de que la 

sociedad catalana es distinta de la sociedad es

panola esta mas arraigado en Cataluna que en el 

_ n, 

Pafs Vasco, pero la conviccion separatista no tie

ne tantos defensores. Jordi Pujol, presidente de 

la Generalitat entre 1980 y 2003, ha declarado a 

menudo que era nacionalista sin ser separatista. 

Dentro de Convergencia i Unio (CiU), Unio Demo

cratica de Catalunya, creada en 1931, defiende la 

nacion catalana en el senD de una Espana pluri

nacional. Los resultados del referendum consti

tucional de 1978 en Cataluna legitimaron el sis

tema espanol con el 67% de votantes y el 87% 

de "sf" (Euskad i: 44% de votantes, 74% de "sf"). 

Galicia es la tercera region que figura entre las 

"nacionalidades historicas" porque sus diputa

dos votaron a favor de un estatuto de autonomfa 

justo antes del estallido de la guerra civil, en 

1936. La ideologfa nacionalista, elaborada 50-

bre unas bases ideologicas com parables, tiene 

menDs fuerza que en el Pafs Vasco y Cataluna. 

Porvenir de Espana como estado 

Los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos 

tienen un objetivo com Lin: no quieren que el sis

tema espanol evolucione hacia un federalismo 

que permitirfa cerrar el debate territorial sobre 

las competencias autonomicas y el papel del es

tado. No quieren que desaparezca su singulari

dad, 0 hecho diferencial, que los distingue de 

los demas territorios espanoles. No pueden, 

por logica, participar en un debate nacional es

panol sobre la forma de cerrar el proceso auto

nomico. Hay que recordar que el sistema espa

nol actual es el resultado de un proceso que ha 

evolucionado de forma coyuntural, sin reflexion 

global 0 previa sobre el estado 0 la nacion. En 

1977, cuando se redacto la Constitucion, era 

muy difTcil abrir tal debate. Las personalidades 

pollticas de la epoca y los ciudadanos que se 

manifestaban para promover la democracia te

mfan sobre todo una vuelta atras hacia el auto

ritarismo 0 un golpe de estado y la reaparicion 

de los conflictos entre espanoles que habfan 

provocado la guerra civil. Muchos espanoles se

gufan siendo franquistas, y los atentados de 

ETA minaban considerablemente el terreno del 

entendimiento politico. Una vision parcial 0 a 

corto plazo del futuro politico era seguramente 



la unica forma de lIegar al acuerdo constitucio

nal. Por eso el texto de la Carta Magna es ex

traordinariamente impreciso sobre la naturale

za de los poderes auton6micos. Tambien por 

ello el Senado no es una camara de las regio

nes. Ha sido ideado como una camara de las 

provincias (208 senadores son elegidos en di

chas provincias; 56 senadores son designados 

por las Comunidades Aut6nomas, proporcional

mente a su numero de habitantes) sin mucho 

poder: los votos del Congreso se im ponen a los 

votos del Senado, sa lvo en el caso de revisi6n 

constitucional. La mayo ria de los partidos de· 

fienden la necesidad de una reforma del Senado, 

pero sin lIegar a un acuerdo en cuanto al metodo 

id6neo. Los partidos de ambito espanol quieren 

que esta reforma permita una homogeneizaci6n 

del sistema auton6mico. Los nacionalistas regio

nales piden que dicha reforma reconozca "el he

cho diferencial" de sus comunidades, sus "dere

chos hist6ricos". Segun ellos, la diversidad del 

modelo territorial debe mantenerse. Treinta 

an os despues del voto de la Constituci6n demo· 

cratica posfranquista, el porvenir del estado es· 

panol queda abierto. Los grandes partidos, 

PSOE y PP, tambien han visto crecer entre sus fi · 

las opiniones contradictorias sobre las relacio

nes entre poderes regionales y central porque 

algunos de sus electos importantes, presiden

tes de Comunidades Aut6nomas 0 alcaldes de 

capitales, han desarrollado sus redes politicas y 

han construido casi feudos politicos. Navarra es 

un caso singu lar por el arraigo de una muy anti

gua practica de la autonomia y el apego de la 

mayo ria de sus electores a la unidad de Espana. 

De forma parad6jica, la difusi6n mediatica del 

debate sobre el porvenir de Espana como esta

do unido no ha surgido de los partidos politicos 

tradicionales, a veces prisioneros de alianzas lo

cales complejas con nacionalistas regionales. 

Se desarroll6 desde movimientos ciudadanos 

vascos y catalanes, que fundaron nuevos parti· 

dos (Ciutadans de Cata lunya en 2006, UPyD en 

2007) para defender la igualdad de los ciudada

nos en todo el territorio del estado y la legitim i

dad del mismo. De momenta han obtenido re

sultados electorales muy modestos, aunque no 
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carecen de influencia en el escenario intelectual 

(amplificado por Internet) . 

Inmigracion 

La inmigraci6n es un fen6meno mundial que 

concierne particularmente a Europa por la caida 

de la natalidad de los paises de acogida. En Es

pana esta evoluci6n demografica ha sido extre

madamente rapida, hasta tal punto que las au

toridades se han preocupado por sus efectos. 

Espana ha conocido un crecimiento econ6mico 

tam bien muy veloz, sobre todo despues de su in

tegraci6n en el Mercado Comun europeo (1986), 

y se ha vue Ito tierra prometida para los candida

tos ala emigraci6n. En 1982 habia 198042 inmi

grantes (0.52% de la poblaci6n total); en 2001, 1 

370657 8.33%); en 2008, 5 220600, que re

presentan eI11.3% de la poblaci6n total (entre 

ellos, mas 0 menos 600 000 europeos de paises 

ricos: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia). 

Mas alia del caracter repentino del fen6meno, 

los flujos migratorios son geograficamente va

riables: los ecuatorianos, por ejemplo, empiezan 

a lIegar hacia 1995, cuando los flujos lIegados 

desde Peru y la Republica Dominicana disminu

yen. Ya en 1998, los ecuatorianos son el ter

cer grupo de inmigrantes. En Madrid, en enero 

de 2008, eran 145 000, pero su grupo era ya in

ferior en numero al de los rumanos (195 600, 

18% del total), que habia crecido un 25% en un 

ano por la entrada de su pais en la UE. Entre 

enero de 2007 y enero de 2008, el numero de 

ecuatorianos habia por el contrario disminuido 

un 12%. No obstante, este mismo ano, el nume

ro de paraguayos ha aumentado un 38% (de 

16000 a 23 000). 

La situaci6n espanola es excepcional. Desde 

el siglo XV II hasta el xx, ha sido un pais de em i

graci6n hacia America 0 Europa occidental. La 

primera ola migratoria corresponde a la epoca 

de la transici6n politica. Son anos de rapida 

transformaci6n del modelo familial tradicional, 

de auge de la construcci6n inmobiliaria, de mo

dernizaci6n de la agricultura, de movilidad de la 

poblaci6n. En el siglo xx, en ningun otro pais de 

Europa la inmigraci6n ha crecido en un contexto 

-
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de grandes cam bios sociales 0 economicos, y 

eso tal vez haya contribuido a facilitar la acepta

cion de esta revolucion demogrilfica_ En los 

otros paises europeos que no conocian tal dina

mica economica y social la inmigracion de los 

anos ochenta no ha side tan bien aceptada. Des

de el principio del fenomeno, las autoridades 

espanolas 10 han interpretado como una ventaja 

para paliar los efectos del anterior debil creci

miento de la poblacion. La ON U habia anuncia

do en 2007 que Espana e Italia iban a ser los 

paises mas viejos del mundo en 2050. 

Como en los demas paises europeos,la geo

grafia de los f1ujos migratorios esta ligada a la 

herencia del pasado colonial. Fueron primero 

los marroquies quienes vinieron a trabajar en la 

Peninsula, y despues los latinoamericanos. Se 

reconocen las huellas del pasado colonial en la 

legislacion actual relativa a la adquisicion de 

la nacionalidad espanola. Para tener derecho a la 

nacionalidad, el extranjero debe residir previa

mente diez anos en Espana de forma continua 

en el periodo que preceda a la demanda. Este 

periodo de residencia se reduce ados anos "pa

ra los nacionales de paises iberoamericanos, 

Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal 0 

personas de origen sefardi". 

Una parte muy minoritaria (entre 1 y 2%) de 

los inmigrantes del Magreb y de Africa subsaha

riana lIegan intentando atravesar el estrecho de 

Gibraltar 0 a\canzar Canarias a partir de Senegal 0 

Mauritania con cayucos cargados de decenas de 

personas. Estos inmigrantes representan una par

te muy restringida del total, pero ocupan un sitio 

importante en las representaciones acerca de la 

inmigracion, y su drama influye en las decisiones 

sobre el problema general de la inmigracion. EI 

II. Espana en el mundo 

Entre el siglo XIX y el final del siglo xx, Espana ha 

side apartada de los grandes asuntos interna

cionales despues de haber dirigido uno de los 

mayores imperios europeos de la Historia. Se 

puede determinar la invasion napoleonica como 

Instituto Nacional de Estadistica estima que, entre 

1994 y 2007, 90000 inmigrantes han lIegado en 

patera (algunas de estas embarcaciones transpor

tan a mas de 200 personas). La Frontera espanola 

de Europa es tambien singular porque este pais 

posee dos enclaves en el norte de Africa (Ceuta y 

Melilla) que son tambien puertas de entrada de la 

Union Europea. A pesar del reforzamiento de las 

medidas de seguridad alrededor de esta frontera, 

decenas de inmigrantes se organizan para asaltar 

las barreras. 

Hubo siete procesos extraordinarios de re

gularizacion de extranjeros ilegales en Espana 

entre 1991 y 2005, cinco por el Partido Popular, 

dos por el PSOE. Esta manera de actuar caracte

riza a los estados de inmigracion reciente. Italia 

ha hecho 10 mismo. Los paises de inmigracion 

antigua ya no practican este tipo de regulariza

cion yes probable que no haya mas en los pro

ximos anos. 

La lIegada de inmigrantes se ha desarrollado 

hasta hoy sin problemas de mayor envergadura, 

salvo en la provincia de Almeria, donde hubo, en 

el ano 2000, un conflicto grave en EI Ejido con ex

presion de racismo violento. Sin embargo, varios 

problemas podrian aparecer dentro de algunos 

anos. Por una parte, los efectos de la crisis eco

nomica de 2008 provocan un crecimiento de las 

tasas de desempleo tam bien entre los extranje

ros. Por otra, la gran mayo ria de los ninos extran

jeros estan inscritos en escuelas pCiblicas, 10 que 

ha producido ya una especie de "huida" de 

alumnos de familias espanolas hacia la escuela 

privadas. La diferenciaci6n entre las escuelas 

que acogen a much os inmigrantes y las demas 

puede acabar creando segregacion en barrios 

socialmente homogeneos_ 

principio de esta marginalizacion, paralela al 

proceso de independencia de las tierras latinoa

mericanas. Estas se constituyeron en estados 

soberanos sin que los espanoles, entonces volca

dos en la lucha contra el invasor frances, pudie-



ran reaccionar. El historiador Fernand Braudel si

tua en el siglo XVII el principio de la merma de la 

potencia hispanica, en la epoca del surgimiento 

de los pequenos estados-nacion de Europa: Gran 

Bretaiia, Francia y Paises Bajos. En el siglo XX, 

Estados Unidos ha impuesto su control sobre 

los asuntos latinoamericanos, y Espana se ha 

visto rebajada a un papel diplomatico muy mo

desto en esta region. El concepto de hispanidad 

ha side forjado al principio del siglo xx, poco 

tiempo despues de las independencias de las 

colonias americanas. Desde 1917, el12 de octu

bre, antiguamente Hamado "Dia de la Raza", es 

el dia de la fiesta nacional espanola. Con memo

ra la llegada de Cristobal Colon a Bahamas, el12 

de octubre de 1492. El general Franco cambio el 

nombre de dia de la raza por "Fiesta de la Hispa

nidad". La nocion de cultura comun entre los 

paises hispanicos de las dos riberas del Atlanti· 

co ha cobrado mas realidad con la emergencia 

en los anos sesenta de una excepcional genera

cion de escritores latinoamericanos. Desde 1991, 

las cumbres iberoamericanas reunen regular

mente a los jefes de estado de America hispana 

y representantes de Espana, y en 1992 el quinto 

centenario del descubrimiento de America fue 

celebrado con fastos. Desde los anos noventa y 

el desarrollo economico, despues de un siglo de 

eclipse, las empresas espanolas invierten cada 

vez mas en America, sobre todo en Argentina, Chi

le, Brasil y Mexico, en los sectores financieros de 

las telecomunicaciones y de la energia, aprove

chan do la liberalizaci6n y las privatizaciones de 

los anos noventa. Esta vuelta de Espana a Ame

rica Latina como potencia economica provoca 

roces y discursos antiimperialistas segun el go

bierno de cada pais y de sus necesidades de in

centivar el nacionalismo para menguar divisio· 

nes internas. 

En Europa, Espana conocio asimismo un pe

riodo de aislamiento y debilidad: a pesar del pa

pel de la resistencia iberica en la derrota de Na

poleon, Espana fue excluida del nuevo orden 

europeo del Congreso de Viena. Francia fue invi

tada para consolidar la restauracion de Luis XVIII; 

por el contrario, el Reino Unido queria impedir 

que Espana reconquistase sus colonias america-
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nas. Durante los siglos XIX Y xx, la nostalgia de la 

grandeza del pasado fue una constante de la ac

cion politica espanola. Para ganar relevancia en el 

mundo, Jose Maria Aznar decidio participar en la 

guerra contra ellraq de Saddam Husein (2003). A 

pesar de las manifestaciones en el pais contra esta 

decision, fue el unico dirigente europeo, junto con 

Tony Blair, en mostrar una total solidaridad con 

George Bush. Despues de la decision de Jose Luis 

Rodriguez Zapatero de repatriar las tropas de Iraq, 

ciertas personalidades del PP han expresado el 

sentimiento de que Espana iba a encontrarse fue

ra del j uego politico i nternacional. 

Tras la perdida de sus posesiones de ultra

mar en el siglo XIX (las ultimas, Cuba y Filipinas, 

en 1898), la nostalgia imperial se orienta hacia 

Marruecos. Los espanoles lograron una parte de 

los territorios que se estaban repartiendo los 

franceses y los ingleses con la creacion del pro

tectorado franco-espanol en 1912. La colon iza

cion del norte de Marruecos por Espana fue sin 

embargo muy dificil a causa de la resistencia de 

los bereberes dirigidos por Abd el Krim. Esta 

guerra colonial tuvo mucha influencia en la poli

tica interior espanola, porque otorgo un peso 

considerable al ejercito. Durante todo el siglo xx, 

la "cuestion marroqui" fue uno de los mayores 

problemas de la politica interior espanola. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ge

neral Franco hubiera querido combatir junto a 

las fuerzas del Eje que Ie habian permitido ven

cer a la Republica e instaurar su dictadura, pero 

el pesimo estado de las infraestructuras del 

pais y de las fuerzas armadas impedian tal co

laboracion. Firmada la capitulacion alemana, 

los oponentes al regimen franquista esperaron 

una intervencion de Estados Unidos para elimi· 

nar a Franco. Pero el ejercito espanol no habia 

luchado contra los americanos y estos conside

raban que el dictador podia ser un buen aliado 

en su combate contra las fuerzas comunistas 

internacionales. Se negaron entonces a actuar 

contra el regimen. Los ingleses, por su lado, no 

admitieron la representacion espanola en la 

conferencia de paz de la ON U, Y Espana fue ex

cluida de la OTAN, al contra rio que el Portugal 

salazarista (las Azores, archipielago portugues, 

In 
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son una base importante en mitad del Atlanti

co). Espana quedo aislada hasta diciembre de 

1955, cuando, en el contexte de la Guerra Fria, 

fue admitida en la ON U con otros 15 nuevos 

miembros cuva lista habia side negociada en

tre las grandes potencias. Para lograr que los 

paises arabes votasen a su favor, el general 

Franco se habia negado a reconocer a Israel V 

fue necesario esperar hasta 1986 para que el 

gobierno de Felipe Gonzalez tomase la decision 

de reconocer al estado hebreo. Espana no fue 

sin embargo aceptada en la OTAN, pero Franco 

firma un acuerdo bilateral de defensa con Esta

dos Unidos. Estos construveron bases militares 

en la Peninsula. 

La integracion en la Union Europea V en la 

OTAN representaron para los espanoles el final 

de casi dos siglos de aislamiento internacional. 

Leopoldo Calvo Sotelo, presidente del gobierno 

entre febrero de 1981 V diciembre de 1982, ace

lero el proceso de adhesion a la OTAN en contra 

de la oposicion socialista. El parlamento espa

nol voto a favor del ingreso en la Organizacion 

Atlantica justo antes de las elecciones que die

ron la victoria al PSOE, en 1982. Entonces Felipe 

Gonzalez, primer presidente socialista de la 

Transicion , cambio de estrategia, organizo el re

ferendum prometido durante su campana elec

toral pero pidio el "si" a favor de la integracion 

de Espana en la OTAN (con un lema ambiguo: 

"OTAN, de entrada, Si". El resultado dio un 

52049 % de votos en favor de tal decision . 

Espana ingreso en la Comunidad Europea en 

1986. Esta adhesion representaba para los ciuda

danos una atadura definitiva del pais al mundo 

democratico V ala modernidad. Fue el peldano a 

partir del cual Espana ha alcanzado el nivel eco

nomico V social de los altos estandares europeos. 

Hav un consenso entre los electores espanoles 

sobre las ventajas europeas, en contra de 10 que 

ocurre en otros paises de Europa, como Francia, 

donde la legitimidad del poder europeo ali

menta un hondo debate. El comercio espanol 

se halla orientado hacia la UE: 67% de las ex

portaciones V 55% de las importaciones (en oc

tubre de 2008) . America Latina, cercana en las 

representaciones V en los discursos, tiene tan-

to peso en los intercambios comerciales (5%) 

como Asia (6%). 

La zona de tensiones del Mediterrfmeo 

El final de la Guerra Fria, el crecimiento del fe

nomeno politico islamista V la guerra contra 

Iraq 0 el conflicto entre Israel V Palestina , son 

factores de inestabilidad en todo el Mediterra

neo, paralelos al debilitamiento de los regime

nes politicos del Magreb. La cooperacion de

sarrollada desde los anos noventa entre la UE 

V los estados del sur del Mediterraneo se or

ganiza dificilmente. En caso de amenaza con

creta en el Mediterraneo Occidental, Espana V 

Portugal estarian en primera linea, aunque 

sus tropas intervendrian bajo el mando de la 

OTAN. Las fuerzas de la Alianza Atlantica orga

nizan operaciones conjuntas en esta zona 

donde la perspectiva de un conflicto es preo

cupante para el ejercito espanol, pues los en

claves de Ceuta V Melilla son percibidos como 

posibles puntos neuralgicos en caso de pro

blemas graves. Hasta la Transicion no hubo 

politica exterior que contemplara todo el Ma

greb, sino casi exclusivamente Marruecos, va 

que las relaciones entre este pais V Espana tie

nen un marcado caracter historico. Desde 1975, 

los intercambios con Argelia son sobre todo 

economicos: el gas argelino representa entre 

la tercera parte V la mitad del consumo espa

nol, V Espana es uno de los principales impor

tadores de hidrocarburos argelinos. Ademas, 

se esta construvendo otro gasoducto (Med

gaz) entre Oran V Almeria. 

La cooperacion entre Espana V los paises del 

Magreb se encuentra ligada tambien a la cues

tion del Sahara espanol, en la cual Marruecos es 

antagonista de Espana V Argelia. Existe ademas 

un conflicto sobre Ceuta V Melilla, reclamadas 

por Marruecos. El problema del Sahara occiden

tal aparecio con la independencia del reino ala

wi en 1956, que no concernia a los territorios del 

Sahara espanol V tam poco al de Ifni. Este ultimo 

fue devuelto a Marruecos en 1969, a cambio de 

un acuerdo pesquero favorable a Espana. Las 

relaciones entre los dos paises mezclaban va , 
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toricos como el final de la Guerra Frfa, el creeimiento del {enomeno polftico-religioso islamista, la guerra de 

Iraq 0 el progresivo debilitamiento de los regfmenes po/fticos del Magreb son {actores de gran inestabilidad. 

Por tanto, esta coyuntura a{ecta sustancialmente a las relaeiones de veeindad, tanto economicas como po

/{ticas, que la Union Europea mantiene con esta zona estrategica, y muy espeeialmente las desarrollados por 

Espana con Marruecos y el Magreb, con quienes Ie une una estrecha relaeion historica. • 

-
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por tanto, materias muv diversas, diplomaticas, 

economicas, de politica interna marroqui. Pero 

la situacion se ha complicado en el Sahara Occi

dentaL Para facilitar la explotacion a principios 

de los anos setenta de vacimientos de fosfatos, 

en Bou Craa, los espanoles crearon un pequeno 

estado autonomo ligado a sus intereses vapo

vado en un frente independentista saharaui crea

do en 1967- El rev de Marruecos reivindicola 50-

beranfa en esta parte del Sahara, cuna de las 

dinastfas importantes del reino. En octubre de 

1975, la Corte Internacional de Justicia de La 

Hava reconocio el derecho de los saharauis a 

la autodeterminacion. El6 de noviembre de 1975, 

durante la agonfa del general Franco, 350000 

marroqufes fueron mandados hacia el Sur, en 

una "marcha verde" (16 de octubre de 1975), en 

cam ion V en auto bus, para tomar posesion de 

este territorio. El14 de noviembre de 1975, seis 

dfas antes de la muerte de Franco, los acuerdos 

de Madrid entre Espana, Marruecos V Maurita

nia reconocieron la descolonizacion del Sahara 

OccidentaL Espana se comprometfa a instaurar 

una administracion temporal, en la cual Marrue

cos V Mauritania colaborasen con una asamblea 

local, llamada Yemaa, a la que estaba transmiti

do el poder. Pero Marruecos siguio con su politi

ca de ocupacion, V los espanoles, sumergidos 

en los acontecimientos de la Transicion, evacua

ron el territorio antes del 26 de febrero de 1976, 

fecha prevista para que la Yemaa se reuniese. 

Actualmente, el Frente Polisario, representante 

de los saharauis en la ONU, pide un referendum de 

autodeterminacion en el que los votantes elegi

rfan entre la plena incorporacion a Marruecos 

vIa independencia. Marruecos, que ha favoreci

do la migracion de sus ciudadanos hacia la par

te ocupada de este territorio, limitada con un 

muro, propone al contrario un plan de autono

mfa. Las posiciones contrarias entre la voluntad 

de Marruecos V la de los saharauis, que tienen 

mayor respaldo jurfdico a nivel internacional 

pero ninguna influencia diplomatica, estan de 

momenta estancadas. 

\ 

Asf, a pesar de este conflicto sobre una anti

gua colonia espanola, las relaciones entre Es

pana V Marruecos han side relativamente cor

diales durante los anos ochenta del siglo xx, va 

que Espana tiene mucho interes en apovar la 

estabilidad del reino vecino. En 1991, fue firma

do un tratado de amistad, buena vecindad V 

cooperacion. Pero las rivalidades sobre las zo

nas de pesca de Marruecos son fuertes. En los 

anos ochenta V noventa varios acuerdos perm i

tieron a unos centenares de barcos espanoles 

faenar en las aguas marroqufes, pero las nego

ciaciones son siempre motive de roces en los 

que entran a menudo much os otros problemas 

diplomaticos. En julio de 2002, Marruecos inva

dio un islote, Perejil, situado cerca de Ceuta. El 

gobierno espanol del PP Oose Marfa Aznar) 

mando al ejercito para reafirmar la soberanfa 

espanola. Los desacuerdos sobre delimitacion 

de la Frontera maritima son numerosos frente a 

Ceuta V Melilla, entre Canarias V Marruecos, V 

las costas del Sahara Occidental. Con estes 

conflictos geograficos se hallan en juego los lfmi

tes de los caladeros V los derechos de prospec

cion petrolffera. Entre 2003 V 2005, una co

mision bilateral delimito la Frontera marftima 

entre el continente V Canarias, pero dejo de la

do la zona enfrente del Sahara Occidental, que 

depende de soluciones diplomaticas multilate

rales con la ONU, asf como la Frontera en el es

trecho de Gibraltar. Un acuerdo pesquero bajo 

auspicios europeos ha side alcanzado para el 

perfodo 2006-2010, pero plantea problemas di

plomaticos porque reconoce que Marruecos es 

"potencia administradora" de las aguas de la 

costa saharaui. 

El Mediterraneo occidental es a la vez zona 

de relaciones intensas, de rivalidades V de po

tencial conflicto grave porque en ella se mezclan 

intereses muv diversos. Marruecos es el pais 

que com parte mas historia V contactos - bue

nos V males - con Espana. Pero Argelia V Tunez 

pueden revelarse como los mas inestables en 

los anos venideros. 
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Espana ha experimentado una evoluci6n demogrcifica extremadamente r6pida, adem cis de un creci

miento econ6mico tam bien muy veloz, desde su ingreso en el Mercado Comun Europeo en 1986. En 

esta expansi6n han influido profundamente los intensos flujos migratorios, condicionados en su origen por 

la herencia del pasado colonial espanol , y muy diversificados en la actualidad . Ademcis, 

Espana ejerce tambien una importante influencia econ6mica y demogr6fica en otros continentes a traves 

de sus inversiones y la poblaci6n de espanoles • --



LA GEOPOLiTICA DE LAS GRAN DES NACIONES 

LATINOAMERICA: -EL SUENO IMPOSIBLE DE LA UNlOAD 

E l termino " Latinoamerica" se consolido cuando quedo claro que el destino de Estados Unidos seria com

pletamente diferente al de los paises de America del Sur. Se distingue entre America del Norte y America 

del Sur, pero Mexico, que es geologicamente norteamericano, presenta unas caracteristicas economicas, 

sociales y politicas mas parecidas a las de los paises americanos situados al Sur. De ahi, el interes del termino " La

tinoamerica", que designa a un conjunto cultural que forma una interseccion con el conjunto geologico de America 

del Norte [cuyo limite con America Central esta en el istmo de Tehuantepecl. Los conjuntos geologicos de America del 

Norte y America del Sur estan bordeados al Oeste por largas cadenas montaiiosas [siendo los Andes la mas larga 

y espectacularl, que resultan de la zona de subduccion donde las placas oceanicas del Pacifico se hunden bajo las 

dos placas americanas, Estas estan separadas entre si por el complejisimo conjunto tectonico que forman las ca

denas de America Central y el mar Caribe, en suma, por el conjunto que, desde Humboldt y Elisee Reclus, se de

nomina el "Mediterraneo america no". 

El gran conjunto de Latinoamerica ofrece, por 

otra parte, un contraste geopolTtico entre el vas· 

to estado del Brasil, de lengua portuguesa, y los 

numerosos estados hispanicos, grandes y pe· 

quenos, donde el castellano es la lengua de la 

mayorTa de la poblaci6n, la que no habla las len· 

guas amerindias. 

En Europa y en la mayor parte de Asia, cad a 

naci6n tiene hoy su propia lengua, y la extensi6n 

geografica de esta ha sido considerada casi siem· 

pre como el corolario del territorio nacional. Pero 

no sucede 10 mismo en dos vastas partes del 

mundo: por un lado, en 10 que se llama el mundo 

arabe, esto es, en unos veinticinco estados don· 

de el arabe es la lengua mas hablada por casi to· 

da la poblaci6n (si no par su totalidad); y, par otro 

lado, en una gran parte de Latinoamerica, donde 

el espanol (el castellano) constituye la lengua do· 

minante de los habitantes de diecinueve estados, 

Si en el mundo arabe, todavTa no se admite 

del todo que este conjunto 10 formen en realidad 

una veintena de naciones diferentes (algunos 

acarician aun la idea de su agrupamiento en una 

unica y gran naci6n arabe), en cambio, en Lati· 

noamerica, nadie duda de que nos encontremos 

ante diecinueve estados·naci6n muy diferentes 

unos de otros, aunque ninguno posea una len· 

• fij 

gua nacional especffica. En Europa, en cambio, 

donde se multiplican las relaciones de negocios 

y los intercambios turTsticos, la extensi6n de las 

diferentes lenguas es 10 que marca de manera 

mas evidente la diversidad de las naciones (ex· 

ceptuando el caso de Alemania y de Austria) , Pe

ro tal diferenciaci6n lingUlstica no existe en Ame

rica entre los paTses hispanohablantes, 

Este conjunto lingUlstico de 14 millones de 

kil6metros cuadrados, donde viven 330 millo

nes de personas, ofrece multiples matices y, 

cuando los hispanohablantes de diversos paT

ses del continente americana tienen ocasi6n de 

encontrarse, resulta facillocalizar sus paTses de 

origen por sus acentos 0 por sus giros lingUlsti

cos, Algunos estudiosos distinguen hasta dieci

seis areas dialectales diferentes. Estas constitu

yen subdivisiones de los cuatro 0 cinco grandes 

conjuntos que existTan a finales del siglo XIX: 1Q) 

el espanol mexicano, que se prolonga por Esta

dos Unidos y por la mayor parte de Centroame

rica; 2Q) el espanol del Caribe (el criollo), que se 

extiende sobre Venezuela, Colombia, Cuba, Re

publica Dominicana, Puerto Rico, Panama y las 

costas del istmo americano; 3Q
) el espanol del 

Pacffico, hablado en el sur de Colombia , Ecua

dor, Peru, Bolivia (el espano l de Chile constituye 
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MExico 
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PNB: 7.9 millardos de d61ares 
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PNB: 23.8 millardos de d61ares 
Poblaci6n: 24.6 millones de habitantes 

PNB: 90 millardos de d61ares 

una variedad bastante caracteristica); 4Q el es· 

panol de Argentina (y de Uruguay), que es muy 

diferente de los demas, sobre todo el de Buenos 

I. Hispanoamerica 

El primer problema geopolitico que hay que 

plantearse a prop6sito de estas naciones hispa

nicas de Latinoamerica tiene que ver con su ele· 

vado numero, sobre todo si se compara con la 

unidad que forma Brasil, que se extiende sobre 

ocho millones de kil6metros cuadrados. 

El desmembramiento 
del Imperio Espafiol 

Tal comparacion es ineludible debido ala pro

ximidad geogri3fica, y sobre todo en razon de 

los puntos comunes de su Geohistoria. Brasil 

y los estados hispanicos de America son here

deros de dos grandes imperios coloniales fun

dad os en la misma epoca, en el siglo XVI, por 

conquistadores que profesaban la misma reli

gion y hablaban lenguas latinas hermanas, lle 

gados de dos estados, Portugal y Castilla, cu

vas relaciones eran mas 0 menos estrechas. 

En estos dos imperios coloniales de America 

(Brasil era tan solo una parte del Imperio por

tugues), las formas de explotacion y de domi-

Aires, conocido como el porteno, muy influido 

por el habla de los numerosos inmigrantes ita

lianos. 

nacion de las poblaciones autoctonas 0 de

portadas de Africa (para paliar el hundimiento 

demogri3fico de los indios) fueron similares, 

aunque diferenciadas en funcion del medio 

natural, como las minas de metales preciosos, 

los latifundios, las plantaciones de cana de 

azucar cerca de las costas, etc. 

Estos dos imperios coloniales duraron tres 

siglos, bajo el riguroso control de los funciona

rios y militares llegados de Espana y de Portu

gal, que rivalizaban con una oligarquia de ricos 

propietarios criollos (blancos nacidos en Ameri

ca). Estos notables de la sociedad colonial fue

ron quienes rompieron el juramento de fidelidad 

a su metropoli y a su monarquia respectiva, y en 

ambos casos casi al mismo tiempo, es decir, a 

comienzos del siglo XIX, aprovechando las reper

cusiones de las guerras europeas. Aqui acaban 

las similitudes entre ambos imperios. 

Si bien sus caracteristicas economicas y 50-

ciales segui rian siendo comparables durante 

bastante tiempo, en cambio, sus diferencias geo

politicas pronto resultarian espectaculares. En 
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unos pOCOS afios, de 1810 a 1820, ellmperio es

pafiol se desmembraria en una decena de esta

dos independientes, que vencerian a Espafia 

(que, pese a sus esfuerzos de reconquista con

servara solamente Cuba y Puerto Rico). En cam

bio, el Imperio portugues de America, que fue 

separandose progresivamente de Portugal (1822), 

se mantuvo unido terr itorialmente, ampliando 

incluso sus fronteras, primero bajo el nombre de 

Imperio del Brasil (hasta 1889), antes de conver

tirse en una republica a ejemplo de los otros es

tados del continente americano. 

Para explicar tal desmembraci6n, hay que te

ner en cuenta el hecho de que en America los terri

torios bajo la autoridad del rev de Espafia se ex

tendian de Norte a Sur a 10 largo del Pacifico 

sobre cerca de 14 000 kil6metros, desde Califor

nia a Tierra de Fuego (esto es, tres veces mas 

que la longitud de las costas brasilefias). Al este 

de las barreras montafiosas practicamente conti

nuas,los territorios hispanicos se abrian al go lfo 

de Mexico, al mar Caribe y al Atlantico sur por el 

gran estuario de Rio de la Plata. Ellmperio por

tugues era mucho mas compacto y las ciudades 

de la costa, facilmente comunicadas entre si por 

barco, controlaban la parte mas remota del pais. 

Ellmperio espafio l estaba pues formado por di

versas partes mas 0 men os alejadas unas de 

otras y que, pese ala posibilidad de comunicar

se por mar, apenas mantenian contacto entre si, 

con la excepci6n del Peru y de Nueva Granada 

(gran des convoyes de mulos comunicaban Lima 

con el puerto de Cartagena, en el golfo de Mexico). 

La mayor parte de las relaciones de Nueva Espa

fia, de Nueva Granada y Rio de la Plata se efec

tuaba di rectamente con Sevilla, mientras que en

tre ellas apenas existfan intercambios directos. 

El imperio so lo existia en raz6n de la obediencia 

de la admin istraci6n a la Corona. El rev delegaba 

gran parte de sus poderes en el virrey de Nueva 

Espafia (territorio que, tras la independencia, se 

convertiria en Mexico), en el virrey de Nueva Gra

nada (hoy, Ecuador, Co lombia yVenezue la), en el 

virrey del Peru y, finalmente, en el virrey de Rio 

de la Plata (Argentina, Paraguay y Uruguay). Es

tos confiaron su autoridad a jurisdicciones terri

toriales, las Audiencias, ya capitanias (como la 

• HJ 

E STA expresion es doblemente geopolitica: no solamente designa 

con un adjetivo cultural uno de los dos grandes subconjuntos del 

continente america no (el otro es la America anglosajona), sino que ade. 

mas podemos afirmar que su origen mismo es geopolitico. Fueron unos 

geografos franceses los que 10 propusieron a mediados del siglo XIX, 

cuando en Estados Unidos tenia lugar la Guerra de Secesion, de 1861 a 

1865. En la famosa declaracion Monroe de 1823, Estados Unidos habia 

informado a las potencias europeas de que no toleraria que estas trata. 

ran de intervenir en America: Espafia habia apelado a elias en el marco 

de la Santa Alianza para tratar de reconquistar sus colonias americanas, 

que se habian sublevado durante las guerras napoleonicas. En 1861,la 

Guerra de Secesion impedia a Estados Unidos oponerse a cualquier in. 

tervencion europea. Para los estados europeos se presentaba una gran 

oportunidad de intervenir en Mexico: este pais salia de una terri ble 

guerra civil (1858·1861) entre "conservadores" y "liberales", y estos (Jl. 

timos, victoriosos, no querian devolver las deudas que sus adversarios 

habian contraido con los bancos de Inglaterra, Francia y Espana. Estas 

tres potencias enviaron tropas para reclamar sus intereses. El gobierno 

mexicano decidio pagar, por 10 que los ingleses y los espanoles reem· 

barcaron. Pero el emperador Napoleon III se lanzo a una gran aventura 

geopolitica, pod ria decirse, al decidir aprovecharse de la situacion para 

poner el pie en Mexico. Recuso la republica de este pais, y la sustitu· 

yo por una monarquia en la persona de un principe austriaco, Maximi· 

liano, nombrado emperador de Mexico (10 cual era una manera de enta· 

blar buenas relaciones con Austria en contra de Prusia). 

La idea de America latina (0 Latinoamerica) evocaba asi la 

posibilidad de establecer nuevos vinculos geopoliticos con una base 

cultural entre estados hispanicos y lusohablantes de America y Estados 

de lengua latina de Europa -es decir, principalmente Francia enton· 

ces-. Los franceses se embarcaron en la "expedicion mexican a" en 

1862, apenas un ano despues del comienzo de la Guerra de Secesion. 

Pero, despues de 1865, Estados Unidos, una vez resuelto su conflicto in· 

terno, aporto su apoyo a los republicanos del estado vecino. De modo 

que el cuerpo expedicionario frances tuvo que marcharse en 1867 (ante 

la tension que se avecinaba en Europa) y abandonar a Maximiliano, que 

poco despues fue fusilado por sus adversarios. • 

de Guatemala), que de hecho dependfan directa

mente de Madrid. En cada una de estas entidades 

administrativas, los crio llos se constituyeron en 

oligarqufas loca les, sin apenas relaci6n entre sf. 

En geopolftica, para entender el presente, no 

puede descuidarse el estudio de las antiguas di

visiones territoria les que delimitaban los pode

res administrativos. 
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~ Tras el {racaso del sueno de Simon Bolivar (muerto en 1830) de una unidad de America del Sur, 0 al menos de la unidad del antiguo Im

U perio espanol, Latinoamerica se desgajo en numerosos estados con {rogiles estructuras politicas. Esto provoco que durante mucho 

tiempo perviviera una inestabilidad politica cronica, que se instauraran dictaduras y que se sucedieran los golpes militares. Las guerras entre 

estados vecinos se multiplicaron (sobre todo, en Centroamerica), 10 cual dio lugar a {recuentes cam bios de {ronteras en favor de los estados 

mas fuertes (Chile, Peru y, en especial, Brasil). Gran Bretana aprovecho esta situacion de debilidad paro imponer su dominio economico en Ar

gentina, Chile y Uruguay. Estados Unidos, tras su intervencion en la Guerra de Cuba (1898), poco a poco harfa del Mediterroneo americano, y 

mas tarde del conjunto del continente, 10 que los diplomoticos norteamericanos llaman su "patio trasero" (backyard). Desde 1999, el presi

dente venezolano Hugo Chlivez trata de reavivar el proyecto de una unidad latinoamericana progresista contra Washington. • 

En efecto, la desmembraci6n del Imperio se 

operara a comienzos del siglo XIX en gran medida 

a partir de esta divisi6n colonial. Ya en el siglo 

XVIII , los esfuerzos de centralizaci6n, de inspira

ci6n francesa, lIevados a cabo por la nueva dinas

tia espanola de los Borbones habian provocado 

-
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en cada uno de estos virreinatos la oposicion de 

las oligarquias criollas. Estas pretendian comer· 

ciar directamente con Inglaterra, sin tener que ha· 

cerlo a traves de la onerosa mediacion de Espa· 

na. La invasion napoleonica les dio la ocasion de 

proclamarse independientes V republicanos, cons· 

tituvendose en nuevos estados. 

Las oligarquias criollas hispfmicas se inspi· 

raron evidentemente en la creacion de Estados 

Unidos un cuarto de siglo antes, pero, a diferen· 

cia de las trece colonias inglesas, que, tras pro· 

clamar su independencia, supieron formar una 

union estable a 10 largo de 2 000 kilometros de 

costas, las colonias espanolas no 10 consiguie· 

ron 0 no 10 pretendieron. Es cierto que las dos 

principales -Mexico V Peru- distaban entre si 

unos cinco mil kilometros, pero los intentos por 

formar una union 0 una federacion entre las de· 

mas colonias, vecinas entre si, fracasaron rapi· 

damente. EI hecho de que el istmo centroameri· 

cano este en el centro de varias rutas del 

Atlantico al Pacifico favorecio el desarrollo V la 

rivalidad de varias oligarquias, que, manipula· 

das por Inglaterra, se negaron a entenderse. 

La idea de nacion, el papel 
de las oligarquias y, mas tarde, 
el de las clases medias 

Son pues las oligarquias criollas, muv en con

tacto, pese a la distancia, con las diferentes co

rrientes de ideas europeas, las que en el siglo XIX 

formaron, por asi decirlo, el nucleo politico de 

cad a una de las naciones hispanicas. Fueron 

pensadores militantes (muchos de ellos franc

masones) procedentes de estas oligarquias, a 

menudo implicados en la accion militar debido a 

su papel politico, los que lanzaron las grandes 

invocaciones romanticas a la nacion. En cada 

uno de los paises, dirigieron sus discursos so

bre todo a la c1ase social a la que pertenecian, 

pero tam bien trataron de atraer a las gentes 

sencillas de las ciudades e indirectamente, con 

la mediacion del clero V de los grandes propie

tarios, a la masa de la poblacion rural, es decir, a 

los indios. Sin embargo, estos no ganaron nada 

- muv al contra rio - con la desaparicion del po-

der real. En efecto, una gran parte de ellos habia 

vivido hasta entonces en las tierras de la Coro

na, donde no pagaban impuestos. Pero, con la 

independencia, estas fueron acaparadas por los 

notables mas influventes V por generales que ha

bian salido victoriosos de las guerras de inde

pendencia 0 de los conflictos entre estados veci

nos. A esto se anadieron las revueltas sociales 0 

separatistas mas 0 menos suscitadas por las ri

validades entre las principales ciudades de un 

mismo pais, pues cad a una estaba bajo la esfe

ra de influencia de un grupo oligarquico. 

Resultaria exagerado pretender que estas 

multiples guerras (incluidas las civiles) en las 

cuales se vieron implicados en el siglo XIX la ma

voria de los estados hispanicos de America, tu

vieron la funcion de movilizar a la poblacion en 

torno a la idea de nacion a la que habia que de

fender contra las amenazas de sus enemigos ex

teriores e interiores. Pero sin duda estas guerras 

V revoluciones tuvieron como consecuencia que 

se concediera una gran importancia a los ejerci 

tos V que la idea de nacion se fundamentara so· 

bre la imagen del heroismo. Todo esto existia en 

Europa V en otras partes del mundo, pero en His· 

panoamerica, los adversarios, que se demoniza

ban unos a otros, hablaban la misma lengua V te

nian una misma cultura. Si bien la mavoria de los 

sold ados voluntarios 0 forzosos se expresaban 

en sus distintas lenguas indias, los oficiales 10 

hacian en espanol. Estos procedian de medios 

mas 0 menos cercanos a las oligarquias naciona

les, que fueron las principales inspiradoras de 

las representaciones de las respectivas nacio

nes, siguiendo siempre un modelo europeo. 

A finales del siglo XIX, en la mavoria de los pai

ses de Latinoamerica, el desarrollo de la inmigra· 

cion europea V el de las clases medias reduciran 

sensiblemente el papel de la oligarquia, cuva ri
queza seguira aumentando con el crecimiento 

economico. Los inmigrantes contribuveron al 

desarrollo de las c1ases medias. Entre estas apa· 

recio un nuevo tipo de politico (periodistas, pro

fesores, medicos) V de elias surgio un gran nu

mero de oficiales, en especial para la artilleria 0 

la ingenieria (los hijos de la oligarquia seguian 

estando muV presentes en la marina). Estos mili· 



tares acabarfan teniendo un papel polftico im

portante, pues, siguiendo el ejemplo de los inte

lectuales, deseaban la modernizacion del pafs, 

en especialla del ejercito, para no quedarse atra

sad os con respecto a los pafses vecinos. 

Estos nuevos actores de la vida polftica ha

blaban de las masas populares, de la indispen

sable unidad de la nacion y planteaban proble

mas sociales que antes nunca habfan sido 

abordados por los oradores de la oligarqufa. Pe

ro, grosso modo, la idea que unos y otros se ha

cfan de la nacion era la misma. En cada uno de 

los Estados, se invocaba el papel fundador del 

he roe (0 de los heroes) de la guerra de indepen

dencia, aunque este mismo personaje se honra

se igualmente en el pafs vecino. Los hijos de los 

inmigrantes europeos, para remarcar la integra

cion al pafs donde habfan nacido, recuperaron 

las representaciones de la nacion tal y como ha

bfan sido proclamadas a comienzos del siglo XIX 

en el marco de sus fronteras. Se evitaba aludir a 

los lfmites de las subdivisiones territoriales del 

Imperio espanol y se preferfa hacer referencia a 

herencias mucho mas antiguas, a los imperios 

precolombinos y a los dones de la naturaleza. 

Entre las dos guerras mundiales, las ideas 

fascistas, en especial las de Mussolin i, seduje

ron fuertemente a las clases medias y a los cfrcu

los polfticos y militares de Latinoamerica (en es

pecial, en Argentina con Peron) . Dichas ideas 

reforzaron esa ideologfa de la nacion, pero dan

dole una forma nacionalista, es decir, hostil a las 

tendencias democraticas que anima ban a una 

parte de los ciudadanos. 

Las naciones de Latinoamerica durante 
y despues de La Guerra Fria 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la difusion de 

las ideas marxistas, que imputaban al imperialis

mo de Estados Unidos el subdesarrollo de los paf

ses de Latinoamerica, tuvo efectos contradicto

rios. Por una parte, estas ideas de inspiracion 

"castrista" incitaron a superar los problemas de 

cada una de las naciones latinoamericanas y a 

defender su unidad continental: asf, Latinoameri

ca fue proclamada como uno de los "tres conti-
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nentes" del "Tercer Mundo" (los otros dos eran 

Africa y Asia). Por otra parte, esta vision "triconti

nental", que podfa interpretarse como la nega

cion de la nacion, favorecfa las reacciones ultra

nacionalistas y anticomunistas. Evidentemente, 

fueron sostenidas por Estados Unidos, que, 50-

bre todo despues del viraje de la revolucion cu

bana hacia el comunismo en 1961, temfa la difu

sion de los movimientos revolucionarios en 

Latinoamerica. 

Fue sobre todo en Centroamerica, en Nicara

gua, en EI Salvador y en Guatemala, donde las lu

chas armadas entre los movimientos revolucio

narios y contrarrevolucionarios de los anos setenta 

y ochenta fueron mas largas y mas duras. Pero 

fue en Brasil, en Argentina y en Chile don de los 

movimientos ultranacionalistas y anticomunistas 

mas marcaron la opinion publica, en especialla 

de las clases medias. Los norteamericanos apo

varon golpes militares (en Brasil en 1974, en Chi

le en 1973, en Argentina en 1976). que instaura

ron largos perfodos de dictadura militar. 

Cabe recordar que estos tres estados se ca

racterizaban, desde el perfodo de entreguerras, 

por tener "escuelas" de geopolftica particular

mente activas. Las tradicionales rivalidades terri

toriales entre estes tres estados (entre Chile y Ar

gentina por el control del estrecho de Magallanes, 

y entre Brasil y Argentina por el estuario del Rfo de 

la Plata) no bastan para explicar su desarrollo. A 

pesar del contencioso territorial entre Peru y Chile 

(por las aguas territoriales), y, sobre todo, a pesar 

del recuerdo de los inmensos territorios que Mexi

co tuvo que ceder a Estados Unidos, no existe "es

cuela" geopolftica peruana ni mexicana. Esto tal 

vez tenga que ver con las concepciones de nacion 

de estes pafses, que difieren de las que prevale

cieron en Chile y en Argentina. En estos dos esta

dos,la conquista del territorio no se remonta al si

glo XVI, sino que continuo a 10 largo del siglo XIX e 

incluso del xx con enconadas guerras contra el 

pueblo mapuche (en Brasil, esta conquista se pro

longo hasta el siglo XIX). Debe tenerse en cuenta 

igualmente el papel de la institucion militar en la 

Historia de estas naciones. 

En Brasil y en Chile, los militares fueron 

abandonando progresivamente el poder duran-
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te los anos ochenta. Pero en Argentina, los ge· 

nerales, que, para redorar sus blasones, relan

za ron el movimiento ultranacionalista con el te

ma de la "reconquista" de las is las Malvinas, 

tuvieron que dimitir a toda prisa , en 1982, tras 

su derrota frente a las fuerzas britanicas. 

LComo evolucionaron en los paises de Lati

noamerica, desde el final de la Guerra Fria, los 

sentimientos nacionales que los militares ultra

nacionalistas utilizaron para justificar las campa

nas anticomunistas? En Colombia, las secuelas 

de la Guerra Fria continuan: las guerrillas revolu

cionarias, guevaristas 0 maoistas, han encontra

do en el trafico de drogas el medio de perdurar y 

de oponerse a grupos paramilitares ultranacio

nalistas que se financian del mismo modo. LCo

mo puede hablarse todavia de nacion en medio 

de esta situacion inextricable? La idea nacional 

tal vez este alimentada por la intervencion cada 

vez mas directa del ejercito norteamericano, que 

pretende poner fin a las exportaciones masivas 

de droga hacia Estados Unidos. En otros paises 

donde la Guerra Fria ha dejado un mal recuerdo, 

es probable que la idea de nacion suscite de mo

mento un obstaculo y ciertas reservas, compara· 

bles a 10 que sentia la opinion publica en Espana, 

tras el fin del franquismo, 0 la francesa, despues 

de la Guerra de Argelia. Sin embargo, en un pais 

como Venezuela, la idea nacional ha sido procla

mada de nuevo, haciendo referencia explfcita a 

su periodo fundador, es decir a la guerra de in

dependencia contra Espana, a comienzos del si

glo XIX. En efecto, erigiendose en heredero del Li

bertador Simon Bolivar, el coronel Hugo Chavez 

consiguio ser elegido en 1998 como presidente 

de la Republica. Pretende devolver a su ejercito 

el papel historico de "columna vertebral" de la 

nacion. Su "populismo" dirigido hacia las masas 

populares Ie ha llevado a enfrentarse a las clases 

medias y a proclamarse antiimperialista. Se dice 

ademas defensor de Fidel Castro, desafiando asi 

a Estados Unidos. Pero este pais no desea una 

crisis con Venezuela, dado el considerable au

mento de los yacimientos petroliferos hallados 

en su suelo, maxime cuando el coronel-presi

dente Chavez dispone de medios financieros 

muy importantes. 
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~ Colombia, el pafs mas poblado de America del Sur despues de Brasil, goza 

U de una economfa relativamente prospera: piedras preciosas, nfquel, flores y. 

sobre todo, cocafna, producida a partir del cultivo tradicional de las hojas de coca, 

que proceden tambien de Peru y de Bolivia. Colombia es tambien el territorio donde 

se combinan todas las formas de violencia latinoamericanas: violencia polftica en· 

tre los dos grandes partidos, que se remonta al siglo XIX y que se desato completa· 

mente entre 1947 Y 1957; Y violencia entre traficantes de droga, de la cual el pafs e5 

el principal exportador c1andestino. Esto ha propiciado la intervencion de Estad05 

Unidos (presencia en suelo colombiano de militares norteamericanos, ayuda finan· 

ciera), que trata de impediren origen la entrada de droga en su territorio. Estas dife· 

rentes formas de violencia interaduan: traficantes de droga, guerrillas que trafican 

por su cuenta y contraguerrillas anticomunistas, "paramilitares" que aduan del mis· 

mo modo. Los dos principales movimientos de guerrillas "revolucionarias" son las 

FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que se han especializado en 

lucrativos secuestros de rehenes, y el ELN (Ejercito de Liberacion Nacional). En cua· 

tro decenios, los combates han causado cerca de 25 000 vfctimas y han provocado 

el desplazamiento de varios millones de personas. • 
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~ Hay unos 20 mil/ones de indios en Latinoamerica. Pertenecen mayo

U ritariamente (15 mil/ones) al grupo quechua, localizado en los Andes. 

Pero figuran entre las poblaciones latinoamericanas mas desfavorecidas. 

Desde hace algunos anos, sin embargo, su situaci6n va mejorando, sobre to

do en Mexico. La lengua guaranr ha sido reconocida como segunda lengua 

oficial en Paraguay. En Ecuador, Peru y Bolivia (donde el indio socialista Evo 

Morales fue elegido presidente del pars en 2005), los indios empiezan a par

ticiparactivamente en la vida polltica. • 

II. EL caso particuLar de Cuba 

Una isla aparte 

lPor que Cuba no se independizo a comienzos 

del siglo XIX como el resto de las colonias espano

las? Esta isla era, en la epoca de la marina de 

vela,la parte del Imperio Espanol mas facilmente 

accesible para los navfos que atravesaban el 

Atlantico. Empujados por los alisios, estos llega

ban primeramente a las Antillas, para subir des

pues hacia Nueva Inglaterra. A partir de 1815 y 

tras el final de la dominacion napoleonica, los 

LATINOAMERICA: EL SUENO IMPOSIBLE DE LA UNlOAD 

Democracia y diversidad 

En muchos parses hispanicos de Latinoamerica 

la sensibil izacion ante la idea de la democracia, 

asf como las lecciones que de la Historia recien

te sacan los intelectuales, a saber, los movi 

mientos ultranacionalistas, llevan a cons iderar 

actualmente las sociedades de una manera mas 

diversificada. Por ejemplo, se toma en cuenta el 

hecho de que, para una gran parte de la pobla

cion, sobre todo la cam pesina, la lengua mater

na es la indfgena y no el espanol. Las actuales 

corrientes ideologicas parecen inclinarse hacia 

una concepcion multicultural de la nacion. 

Es cierto que, en Mexico, desde los primeros 

t iempos de la independencia, la nacion fue pro

clamada mas 0 menos mestiza; la eleccion del 

nombre del nuevo estado ya era significativa de 

una voluntad por recuperar las rakes de una 

gran civilizacion india. Pero se convino en que 

esta nacion debfa hablar espanol. Hoy, en Mexi

co, al igual que en los pafses and inos, se admite 

que a las poblaciones indias, cuya diversidad de 

lenguas es actualmente objeto de catalogacion, 

deben serle reconocidos sus derechos particu 

lares sobre sus territorios. Sin embargo, la ma

yorfa de las poblaciones vive hoy en ciudades 

donde todo el mundo habla espanol. Con todo, 

existe una nacion que se define a sf misma, y 

que es en la practica, india e hispanica a la vez. 

Esta nacion es Paraguay, que, en este senti do, 

constituye una sorprendente excepcion. 

espanoles pudieron pues enviar rapidamente tro

pas a Cuba. Sucedfa ademas que la oligarqufa cu

bana tenfa grandes reservas hacia los movimien· 

tos de independencia que estaban viviendose en 

las otras colonias espanolas. En efecto, Cuba es

ta cerca de Haitf, y los plantadores cubanos esta

ban perfecta mente informados de las consecuen· 

cias de las ideas revo lucionarias en la colonia 

francesa de Santo Domingo: los esclavos de las 



LA GEopoLiTICA DE LAS GRANDES NACIONES 

plantaciones de cana de azucar se habian suble

vado alii dirigidos por los mestizos, que habian 

proclamado la primera republica negra de Ameri

ca. Los plantadores cubanos no estaban dispues

tos a que sus esclavos hicieran 10 mismo, asi que 

la presencia del ejercito espanol fue considerada 

entonces como un valioso seguro politico. 

Mientras que las oligarquias de las otras re

publicas americanas (incluida la de Estados Uni

dos) habian proclamado su independencia a (0-

mienzos del siglo XIX sin tener en cuenta la 

cuestion de la esclavitud, en Cuba, tras la Gue

rra de Secesion norteamericana, la lucha por la 

independencia de la nacion hubo de tener en 

cuenta este problema. Una parte de los planta

dores cubanos habia liberado a sus esclavos. La 

otra se habia negado a hacerlo. Esta ultima no 

combatio al ejercito espanol, pues Ie necesitaba 

para aplastar las revueltas antiesclavistas. Esta 

division provoco la derrota, en 1878, de la pri

mera guerra de independencia. La segunda co

menzo en 1895 y fue aun mas violenta: los me

todos de represion masiva de los espanoles (se 

crearon entonces los primeros campos de inter

namiento para las mujeres y los hijos de los re

beldes) suscitaron la indignacion de Estados 

Unidos, pais en el que se habian refugiado nu

merosos patriotas cubanos, entre ellos Jose 

Marti. Este heroe de la independencia, creador 

del Partido Revolucionario Cubano, murio en 

1895. La explosion de un navio de guerra de la 

US Navy en el puerto de La Habana dio a Esta

dos Unidos la ocasion de declararle la guerra a 

Espana y arrebatarle en 1898 Puerto Rico y las 

panado de un no menDs elevado crecimiento de

mografico. Esta doble expansion provoco muchas 

contradicciones, en el sentido de que beneficia 

esencialmente a los grandes plantadores cuba-

nos y norteamericanos. Pero fue adquiriendo for

mas politicas peligrosas, pues la Mafia nortea-

mericana se habia establecido en la isla para 

organizar el trafico de alcohol hacia Estados Uni-

dos. Tal situacion suscito la ira de la poblacion cu-

bana, una de las mas politizadas de Latinoamerica. 

Tras vencer al dictador Machado, el ex sar-

gento Fulgencio Batista es elegido en 1940 co

mo presidente de la republica con el apoyo de 

las fuerzas liberales y populares. Promulga una 

legislacion laboral favorable a los obreros de las 

azucareras, 10 cual contra ria a los grandes plan-

tadores cubanos y norteamericanos. Para redu

cir la dependencia economica de Cuba, Batista 

decide emprender una politica de industrializa-

cion, de acuerdo con Franklin Roosevelt. Uega 

incluso a incluir en su gobierno a comunistas. 

Por otra parte, se opone a la hegemonia de la 

Mafia y a sus exacciones. En 1944, abandona 

la presidencia, dado que la Constitucion no per-

mitia la reeleccion. EI desorden politico se apo

dera de la nacion, 10 cual aprovecha la Mafia. 

Muchos cubanos, sobre todo entre los grupos 

de izquierda, deseaban el regreso de Batista al 

poder. Finalmente, en 1952, mediante un golpe 

de estado bastante tranquilo, el ex presidente 

vuelve al poder, siendo bastante bien recibido 

por los medios progresistas. En cambio, la Mafia 

manifiesta su hostilidad con varios atentados. 

Filipinas. Los yanquis probablemente desearon La genesis deL castrismo 
hacer 10 mismo con Cuba, pero tuvieron que re

nunciar a ello ante la resolucion de un elevado 

numero de cubanos, y pese a las tentativas de 

desarmarlos con dinero. EI recuerdo de la vio

lencia de los movimientos patrioticos explica la 

retorica inflamada de Fidel Castro y el entusias

mo que esta suscito en los anos decisivos. 

EL tiempo de La Mafia 

Durante la primera mitad del siglo xx, Cuba expe

rimento un gran crecimiento economico, acom-

Los grandes plantadores, que temen nuevas re

formas sociales, no eran partidarios de esta vuel

ta de Batista. Pero la unica oposicion explicita pro

cede de un partido nacionalista, el Partido 

Ortodoxo, que denuncia la violacion de la legali

dad que supuso el golpe de estado de Batista y 

anuncia alteraciones aun mas graves que aquellas 

a las que los cubanos creyeron haber puesto fin. 

Uno de los lideres de este Partido Ortodoxo es el 

joven y brillante abogado Fidel Castro, hijo de una 

familia rica y antiguo alumno jesuita, diplomado 



por la Universidad de Salamanca, en Espana. EI26 

de julio de 1953, acompanado por un reducido 

grupo de jovenes que conducian grandes coches, 

Castro lanza un ataque muy mal preparado contra 

el desde entonces famoso Moncada, el cuartel de 

la guarnicion de Santiago de Cuba. Fidel Castro, 

que no participa en los com bates (se alejo con 

una parte del convoy automovilistico), consigue 

ocultarse antes de ser detenido en presencia de 

algunos periodistas y del obispo de Santiago. Se· 

ria juzgado tras un sonoro alegato ("La Historia 

me absolvera", proclamo) y condenado a quince 

an os de prision. Fue liberado por Batista al ano si

guiente (1954) yexiliado. 

Habiendose prometido liberar Cuba de la dic

tadura de Batista, Fidel Castro crea con algunos 

amigos el"Movimiento del26 de Julio" y desem

barca el 2 de diciembre de 1956 en las costas 

orientales de la isla. Este desembarco fracasa y Fi

dei Castro debe refugiarse en la cercana Sierra 

Maestra, donde no existian preparativos para la 

implantacion de ningun campamento revolucio

nario, contrariamente a 10 que mas tarde dirian los 

adeptos de la estrategia del foco, es decir, del 

campamento revolucionario de montana. Fidel 

Castro se beneficio entonces del apoyo norteame

ricano (por ejemplo para la instalacion de una es

tacion de radio de gran alcance, que emitiria a to

da Cuba desde las cumbres de Sierra Maestra) y 

de la bendicion del New York Times, que den un

ciaba ante la opinion publica norteamericana la 

dictadura de Batista. En efecto, los grandes pro

pietarios cubanos y estadounidenses deseaban la 

caida de este. Es mas, tras la victoria de Castro y 

su toma de poderen enero de 1959, su primer via

je oficial al extranjero fue a Washington. 

Estos hechos han sido olvidados desde en

tonces. Sin embargo, sin tener en cuenta todos 

estos elementos, no puede entenderse el ex

traordinario vuelco de la situacion geopolitica 

que tuvo lugar tres an os mas tarde. EI caso 

de Cuba es fundamental en cualquier analisis 

geopolitico, pues muestra hasta que punto el 

comportamiento politico personal de un lider (y 

este es un lider excepcional) puede bruscamen

te darle la vue Ita a una situacion. 

En Sierra Maestra, con los campesinos rele

gados alii a condiciones muy diffciles, Fidel Cas-
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tro evoco la reforma agraria y les prometi6, en 

caso de veneer, redistribuir las tierras de la lIanura. 

Muchos otros politicos anteriormente prometie

ron esta reforma, pero despues de ser elegidos, 

todos ellos renunciaron a ella para no enfrentarse 

con los grandes propietarios. Para sorpresa de 

los norteamerica nos, que hasta entonces Ie ha

bian apoyado, Fidel Castro insiste en su proyecto 

de reforma agraria y no tarda en entrar en con

flieto con los grandes azueareros norteameriea

nos. Estos amenazan entonces con suprimir la 

euota privilegiada de exportaeion de azucar eu

banD a un preeio elevado hacia Estados Unidos. 

A este ultimatum Fidel Castro responde con la 

nacionalizaeion de todos los bienes norteame

ricanos. Es el eomienzo de un largo proceso ge

opolitico que todavia dura (ver capftulo de 10 

Guerra Frio). 

EI primero de agosto de 2006, muy pocos dias 

antes de sus 80 anos, por razones de salud, Fi

dei Castro cedio el poder, en principio provisio

nalmente, a su hermano Raul. Este, que enton

ces tenia 75 anos, siempre ha estado allado de 

Fidel, sobre todo como jefe del ejercito. Fidel 

Castro sigue siendo jefe del Partido Comunista 

Cubano. 2009 es el ano de la eonmemoracion 

de los cincuenta anos de la revolucion eubana. 

La via haeia el final del castrismo esta abierta, 

pero de forma muy incierta. Raul Castro autorizo 

una timida apertura haeia el exterior para los cu

banos: autorizacion para comprar telefonos mo

viles, leetores de DVD y apertura de hoteles tu

risticos hasta ahora reservada a los turistas 

cuyo numero va creciendo. Pero la situacion 

economiea es mala, los destrozos causados por 

los huracanes, frecuentes desde el principio del 

siglo XXI, y la crisis eeonomica de 2008 disminu

yen considerablemente las posibilidades del 

Partido Comunista de distribuir elementos de 

bienestar a la poblaeion. La crisis puede tam

bien agravar las diferencias entre cubanos blan

cos y negros. Las fuerzas del eambio en la isla 

son importantes y pueden conjugarse con los 

efeetos de la eleccion de Barack Obama en Esta

dos Unidos. EI final del embargo estadouniden

se tendria seguramente una fuerte repercusi6n 

politica. 

Iff 
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BRASIL: 
UNA NUEVA GRAN POTENCIA 

Can 8.5 millones de km 2, Brasil es el mayor estado de Latinoamerica y uno de los mas vastos del mundo. Se re

presenta, como China a Estados Unidos, en un segundo orden de magnitud. Constituye una parte fundamen_ 

tal del conjunto lusohablante, y su evolucion territorial en terminos de Geohistoria presenta la originalidad, 

en el marco de Latinoamerica, de haber sido contraria a la del conjunto hispanico. Mientras que ellmperio espanol de 

America se desmembro a comienzos del siglo XIX, al separarse de la metropoli, en una veintena de estados mas a me

nos rivales entre sf, Brasil se separo mas tarde de Lisboa , progresiva y cortesmente , manteniendo su unidad geopolit i

ca e incluso extendiendo aun mas su territorio . 

Geografia y Geohistoria 

Las formas de su relieve presentan una gran un i

dad: un gran escudo formado por vastas mese· 

tas que descienden progresivamente hacia la 

lIanura amaz6nica y que dominan con escarpa· 

mientos la parte de la costa atlantica orientada 

al Sur-Oeste y al Norte·Este. Las tres partes del 

inmenso triangulo brasilefio se diferencian unas 

de otras en primer lugar par sus condiciones eli· 

maticas: el Norte, es decir, la Amazonia, tiene un 

clim a ecuatorial; la punta noreste presenta 

un clima tropical con una larga estaci6n seca, es 

el famoso Noreste; el Sur es de clima subtropi

ca l, pues no hay desierto, aunque se localice bajo 

el tr6pico (de Capricornio). La diferenciaci6n del 

conjunto brasilefio resultante de estes subconjun

tos climaticos se refuerza por los efectos de la Geo

historia, que han contribuido a la implantaci6n de 

formaciones sociales muy diferentes. 

La Amazonia, inmenso bosque ecuato rial, 

todavfa esta muy poco poblada: en ella viven 

dispersos pequefios grupos de amerindios, ya 

10 largo de las vfas de comunicaci6n que son los 

cursos de agua se localizan antiguos "pioneros" 

lIevados por la esperanza de consegu ir tierras. 

Las regiones costeras del Noreste, donde las po

blaciones de origen africano son muy numero

sas, siguen estando profundamente marcadas 

por el perfodo de la esclavitud (para el azucar y 

BRASIL EN CIFRAS 

Superficie (en km 2 ) 

Poblaci6n (1) 

Densidad 

8547403 

186405 000 

22 

Tasa de natalidad 

(par cad a 1 000 habitantes) (2) 20·7 

Tasa de mortalidad 

(par cada 1 000 habitantes) (2) 6.6 

Tasa de crecimiento natural 

(en % de poblaci6n total) (2) 1·39 

Producto nacional bruto 

(en millardos de d6lares) (2) 479·5 

PNB/ hab. en paridad de poder 

adquisitivo (2) 7510 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la agricultura (3) 6.1 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la industria (3) 21 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de los servicios (3) ]2·9 

Efectivos de las fuerzas armadas 

regulares (2) 302 909 

Parte del presupuesto de Defensa 

en el producto interior bruto (2) 1. 78 

1:2005 2:2003 3:2002 



el cacao). Este perduro en Brasil durante mas 

tiempo que en otros paises, pero la abo Ii cion de 

la esclavitud se opero sin conflictos, a diferencia 

de 10 que ocurrio en Estados Unidos. El sur de 

Brasil, las regiones subtropicales, que sufren 

olas de frio periodicas procedentes de la Antar· 

tid a, ha vivido desde finales del siglo XIX la ex· 

pansion de las grandes plantaciones cafeteras 

con una mana de obra llegada de Europa, prin

cipalmente de Italia. En esta zona, se ha ido 

constituyendo una formacion social original cu

yo dinamismo economico y demografico se tra

dujo en el rapido crecimiento de algunas gran

des ciudades (Sao Paulo, Rio de Janeiro) yen la 

capacidad de integrar bien que mal a las gentes 

venidas del Noreste en busca de trabajo. 

Una fuerte unidad nacionaL, 
pese a La distancia entre eL Noreste 
yeL Sur 

La diferencia en el nivel y las condiciones de vi

da es considerable entre el Sur, economicamen

te desarrollado, y el resto de Brasil, sobre todo, 

el Noreste, que todavia esta subdesarrollado. 

Este subdesarrollo se traduce en un fuerte creci

miento demografico: Brasil ha pasado de tener 

unos 80 millones de habitantes en 1965 a los 

187 millones de hoy. Habria side de esperar que, 

ante tales contrastes sociales, la cohesion geo

politica de este estado federal se hubiera visto 

amenazada por movimientos separatistas. Sin 

embargo, la originalidad geopolitica brasilena 

radica en su solida unidad nacional, que nunca 

se ha visto seriamente amenazada desde la in

dependencia del pais. Tal vez se deba a que to

dos los brasilenos, los del Norte y los del Sur, 

pobres 0 ricos, hablen la misma lengua (y sin 

embargo, ese era tam bien el caso de las clases 

dirigentes de Hispanoamerica, que en cambio 

formaron estados diferentes). 

Podria decirse tam bien que los brasilenos, 

puesto que su pais es inmenso, estan conven

cidos de que algun dia seran una gran potencia. 

El nombre de su pais no deriva, a diferencia de 

otros muchos casos, del de un pueblo 0 del 

de una antigua entidad politica, sino -y ella 
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es un dato curioso- del nombre de un arbol 

que, en el siglo XVI, producia una sustancia tin

torea muy apreciada. Este arbo l, que los bota

nicos denominan Caesapinia echinata y que 

crecia en los bosques costeros de Brasil, tiene 

una made ra muy roja (los amerindios la utili

zaban para tenir sus telas). Su color se llego a 

comparar con el de las brasas del fuego, de 

ahi el nombre de Brasil que, ya en 1529, se dio 

a las tierras que Alvarez Cabra l descubrio en 

1500 y cuyo principal producto de exportacion 

fue en aquel los tiempos esa madera del color 

de las brasas. 

Las razones de ser deL conjunto 
denominado Brasil 

En terminos geopoliticos, resulta interesante 

preguntarse por las razones de ser de esa na

cion llamada Brasil. Tras su independencia a co

mienzos del siglo XIX, este pais bien pudo haber

se desmembrado en varios estados, como 

ocurrio en el caso del Imperio espanol de Ameri

ca: a pesar de que las clases dirigentes hablaban 

una lengua comun, el castellano, este se dividio 

en unos veinte estados, que desde entonces 

han mantenido relaciones de vecindad mas 0 

menos conflictivas. Es verdad que ellmperio es

panol se extendia a 10 largo del Pacifico sobre 

unos catorce mil kilo metros de Norte a Sur, des

de California hasta Tierra de Fuego, yalrede

dor del golfo de Mexico y el mar Caribe. Pero el 

alejamiento de Espana no es la unica razon de 

esta division geopolitica, puesto que afecto par

ticularmente al istmo de Centroamerica con seis 

pequenos estados relativamente cercanos cul

turalmente a Europa. En el caso de Brasil, la ma

yor parte de la poblacion habitaba, en el siglo 

XIX, mas 0 menos cerca dellitoral, que "solo" se 

extendia sobre cinco mil kilometros, accesibles 

por navegacion costera. Sin embargo, pese a te

ner una lengua comun, el portugues, hablada 

por las clases dirigentes, esta poblacion brasile

na presentaba ya contrastes sociales tan consi

derables que no deja de sorprendernos el he

cho de que no haya optado finalmente por 

dividirse en varios estados. 
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En las costas del noreste de Brasil, divididas 

en pequenas "capitanias", habia sobre todo 

plantaciones esclavistas de cana de azucar. En 

cambio en el Brasil meridional, tierra de los or

gullosos gauchos, dominaban grandes propie

dades de cria, productores de carne seca para el 

resto del pais_ Entre el Noreste y el Sur, estaban 

las plantaciones de la region de Rio y las de Sao 

Paulo, que, ademas de a los esclavos, empeza

ban a emplear a cada vez mas inmigrantes euro

peos (principalmente italianos). Minas Gerais, 

situado mas en el interior, acogia tam bien a eu

ropeos para trabajar en las primeras instalacio

nes metalurgicas_ 

Estas grandes diferencias entre las clases di

rigentes del Noreste y las del Sur habrian pod i

do provocar la desmembracion de Brasil en es

tados separados, como ocurrio con las colonias 

de la America espanola durante las luchas que 

siguieron a la ruptura de estas con la Espana in

vadida por las tropas de Napoleon_ Pero, en el 

caso de Brasil, la lIegada a Rio en 1808 del rev 

de Portugal y de su corte, obligados a huir de la 

dominacion francesa, tuvo el efecto de iniciar un 

proceso progresivo de independencia amistosa, 

que desemboco en 1822 en el mantenimiento 

de la unidad de un imperio brasileno_ Las tenta

tivas de secesion fracasaron rapidamente, por 

temor en las ciudades a un desbordamiento de 

movimientos populares y en las plantaciones 

de revueltas negras. Los contrastes geopoliticos 

entre el Noreste y el Sur, que seguian existien

do, hubieran podido, en determinadas circuns

tancias, provocar la secesion del pais_ En Esta

dos Unidos, existfa un contraste geopolftico tan 

importante como el brasileno entre la sociedad 

democratica industrializada del Noreste y la de 

las grandes plantaciones esclavistas del "viejo 

Sur"_ Oicho contraste no tuvo oportunidad de 

manifestarse durante la Guerra de Independen

cia, pero, partiendo de la cuestion de la esclavi

tud, acabo transformandose en un terrible en

frentamiento durante la Guerra de Secesion 

(1861-1865)_ Brasil pod ria haber sufrido igual

mente una guerra de secesion, cuando, bajo la 

presion de Inglaterra, hubo que acabar abo lien

do la esclavitud. Esta decision, tomada en 1888, 

contribuyo al fin del regimen imperial y ala pro

clamacion, al ano siguiente, de una republica fe

deralista que otorgaba grandes poderes a las 

oligarquias de los estados federados. 

El papel geopolitico del estado de Rio 
Grande do Sui 

Si la abolicion de la esclavitud se opero en Brasil 

sin conflicto geopolftico, es en gran parte gra

cias a su ejercito, cuyos oficiales -es importan

te senalarlo- venian negandose desde hacfa 

anos a intervenir contra los negros durante las 

revueltas que se multiplicaban en las plantacio

nes. Este singular papel de los mandos del ejer

cito se explica por el hecho de que la mayoria de 

ellos pertenecfa a las clases medias y por la cir

cunstancia de que procedian sobre todo del es

tado mas meridional de Brasil, Rio Grande do 

Sui, donde no habia esclavos y donde, gracias a 

los inmigrantes europeos (fundamentalmente 

alemanes), la sociedad era la menos oligarqui

ca, si no la mas democratica_ Rio Grande do Sui 

era tambien el estado de los gauchos, donde hu

bo que constituir con caracter de urgencia un 

ejercito, entre los anos 1864 y 1870, con ocasion 

de la guerra contra Paraguay, que trataba de ha

liar una salida al Atlantico. Oespues de esta gue

rra, el ejercito brasileno conservo durante mucho 

tiempo un destacamento e importantes efecti

vos en este extremo sur de Brasil para contener 

un posible expansionismo de los argentinos. 

La republica brasilena, tal y como fue pro

clamada en 1889, estaba dividida en unos vein

ticinco estados_ La mayoria de ellos eran re

gidos segun los intereses de los grandes 

propietarios, maxime cuando el censo electoral 

era muy restringido y la enorme masa de los 

analfabetos no tenia derecho al voto. Rio Gran

de do Sui volvio a manifestar su singularidad 

con una revolucion "federalista" (1893-1895) 

que, ante el temor de derivar en una secesion 

cerca de la frontera con Argentina, acabo sien

do aplastada por el ejercito, pese a que sus 

mandos fueran ellos tam bien de tradicion gau

cha o Estos mandos constituian el principal apa

rato federal, pero consideraban que su ejercito 



EL ECO EN LATINOAMERICA DE LOS DISCURSOS 
DE CHAVEZ EN VENEZUELA 

CABRiA pensar que, en Latinoamerica, los discursos revolucio

narios de tipo marxista han perdido repercusion tras la caida 

de la Union Sovietica, el empobrecimiento de Cuba bajo la va vieja 

dictadura de Fidel Castro V el cambio de rumbo del partido comu

nista chino en favor de un enorme desarrollo capitalista. Pero el de

sarrollo de los acontecimientos en Venezuela desde finales del si

glo XX suscita ecos en numerosos paises de Latinoamerica. 

En Venezuela -7Q productor mundial de petroleo, 3er pro

veed or de Estados Unidos-, en 1992, un joven teniente coronel de 

paracaidistas, Hugo Chavez, intento un golpe de Estado para de

nunciar el hecho de que de los beneficios generados por el petro

leo disfrutaba sobre todo una oligarquia multimillonaria, mientras 

que una gran parte de la poblacion vivia en la miseria. Chavez pu

so en marcha entonces un movimiento revolucionario con el nom

bre de Simon Bolivar -aquel venezolano que, a comienzos del si· 

glo XIX, quiso unificar las colonias espaiiolas independientes- V 

fue elegido presidente en 1999. El cupo de petroleo era entonces 

muv bajo, por 10 que trato de obtener uno mas elevado de las com

paiiias norteamericanas V, para disgusto de Estados Unidos, viajo 

a Iraq para negociar una estrategia com un. 

Tras los atentados delll de septiembre de 2001, Chavez ex

preso abiertamente la opinion latinoamericana de que dichos aten

tados estaban relacionados con el hecho de que los estadouniden

ses fueran detestados en numerosos paises. Tres meses mas tarde, 

tuvo lugar una huelga general contra su politica en favor de las ca

pas sociales mas desfavorecidas, alentada por las clases dirigen

tes asi como por los poderosos sindicatos petroleros, que se negaban 

a que la Compaiiia nacional del petroleo financiara el populismo de 

Chavez. 

En abril de 2002, Chavez fue victima de un golpe de Estado 

militar apovado por los medios de comunicacion, los sindicatos aferra

dos a sus privilegios V Estados Unidos, operacion que finalmente fra

caso V que provoco la celebracion de un referendum. Con el apovo de 

las clases populares, Chavez fue reelegido presidente en 2006. Desde 

entonces continua aportando avuda petrolera V financiera a Fidel Cas

tro V a los paises pobres de Latinoamerica. 

Estas peripecias, seguidas gracias a la television en todos 

los paises de Latinoamerica, han contribuido al prestigio de Chavez 

va la difusion de los esloganes de su revolucion bolivariana. Mas, 

aunque acuse publicamente a George W. Bush de ser un "cretino V 

un diablo", no todo en el son esloganes V demagogia: Chavez V Lu

la estan manteniendo conversaciones para construir una red de 

oleoductos V gasoductos por toda America del Sur. • 

BRASIL: UNA NUEVA GRAN POTENCIA 

-falto de medios- se habia quedado obsole

to, V no aceptaban la idea de que el inmenso 

Brasil no fuera en la practica mas que un conci

lio de oligarquias. Ademas del contro l que cada 

una de estas ejercia sobre un estado federado, 

las mas poderosas - las de Sao Paulo V de Mi

nas Gerais- se alternaban regularmente en las 

funciones federales presidenciales. Para pro

testar contra este estado de cosas, los jovenes 

oficiales, los tenentes (tenientes) fomentaron, a 

partir de 1922, una serie de revueltas de inspi

racion mas 0 menos socialista V nacionalista, 

en especial en Rio Grande do SuI (Luis Carlos 

Prestes, oriundo de este estado, que condujo a 

traves de BrasilIa mas celebre de estas epope

vas revolucionarias, acabaria convirtiendose en 

ellider del Partido Comunista brasileno). 

En 1929, la crisis economica mundial golpeo 

muv duramente la economia brasilefia, pues el 

comercio del cafe se vino abajo. Casi al mismo 

tiempo se produjo un divorcio en el seno del 

mundo politico: los lideres de Sao Paulo, muv Ii

gados ala oligarqufa del cafe, que acababan de 

ejercer las funciones federales presidenciaies, 

se negaron a transmitirlas -en contra de la va 
c1asica practica de alternancia - a los de Minas 

Gerais. Estos ultimos se aliaron entonces con 

los de Rio Grande do SuI V escogieron como can

didato a las elecciones presidenciales a Getulio 

Vargas, que va era presidente del "estado gau

cho". Tras distintas peripecias electorales (in

c1uido el asesinato del candidato a la vicepresi

dencia), Vargas, apovado por una gran parte del 

ejercito V por las c1ases medias (incluidas las de 

Sao Paulo, grave mente afectadas por la crisis), 

marcho en octubre de 1930 sobre Rio,la capital 

federal, con tropas procedentes de Rio Grande 

do SuI. 

La revoLucion de 1930, etapa decisiva 
en La formacion de La nacion 

Este golpe de estado, que suponfa la derrota de 

la oligarquia del cafe, no fue un simple inciden

te en el camino. Provoco una ruptura fundamen

tal en el sistema politico brasileno V, mucho mas 

alia, en la organizacion economica V socia l del 

'& 
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pais. La escena polftica brasileiia se via invadida 

por un populismo de intensidad variable y de 

caracter cambiante, que tuvo en Getillio Vargas 

a su padre fundador y que duro hasta 1964. Oi

cho populismo se baso en una personificacion 

extrema del poder; ademas, asigno a cada esta

do la tarea de poner en marcha la moderniza

cion industrial y de capitanear el cambio social. 

El Estado Novo (1937-1945) puso el acento en el 

nacionalismo, la independencia nacional y la 

unidad organica de la nacion, que justificaba la 

solidaridad de las clases. El comodo termino de 

"populismo", con el que se designo la politica 

de Getulio Vargas, evitaba catalogarla abierta

mente "de derechas", como manifesto serlo 

muy pronto, 0 claramente "de izquierdas", co

mo terminG siendolo despues, sobre todo du

rante los aiios 1950 a 1954. En efecto, Vargas su

po utilizar, dependiendo del momento, las 

diferentes corrientes politicas brasileiias, practi-

~ Pars Irder en Latinoamerica, Brasil manifiesta su supremacfa tan to 

E:..IIIIII en el seno del continente sudamericano como en las relaciones de 

este con el resto del mundo. Es el motor del Mercosur, el mercado comun 

latinoamericano, y el pais que mas peso tiene para moderar el proyecto de 

Washington que pretende unir a todos los paises de las tres Americas en 

una vasta zona de librecambio, pese a las in mensas diferencias en cuanto 

a sus niveles de desarrollo. Su identidad lusohablante Ie abre las puertas 

de las antiguas colonias portuguesas de Africa y del continente negro en 

general. • 

cando primero un reformismo socializante, lue· 

go una dictadura corporativista con el "Estado 

Nuevo", mas 0 menos inspirado en el dictador 

portugues Salazar y en el fascismo mussolinia

no, y finalmente un nacionalismo de izquierdas, 

como cuando procedio a la nacionalizacion del 

futuro petroleo brasileiio, pese a la hostilidad 

manifiesta de Estados Unidos. 



I BRASIL Y LA ENERGiA NUCLEAR 

D
ESPUES de Argentina y de Mexico, Brasil fue el tercer pars lati

noamericano en lanzarse, durante los aiios setenta, a explotar 

la energra nuclear. Despues de un tiempo de dependencia de las tec

nologras norteamericanas y alemanas, parece que hoy Brasil ha con

seguido desarrollar una tecnologra mas 0 menDs aut6noma. las au

toridades de Brasilia justificaron en su momenta las inversiones en 

energra nuclear por la necesidad de ser independientes energetica

mente, y mas tarde por consideraciones de orden ecol6gico. Pese a 

que todos los parses latinoamericanos han suscrito el Tratado de 

Tlatelcolco -que hace de la zona un area sin armas nucleares-, la 

Organizaci6n Internacional para la Energra At6mica (OlEA) tiene 505-

pechas de que Brasil esta desarrollando por otra parte un programa 

nuclear militar. Brasilia se ha negado a que los inspectores de est a 

agencia visiten sus fabricas nucleares, alegando que debe proteger 

suS avances tecnol6gicos, que Ie permitirran enriquecer un uranio 

especialmente productivo. Sea como sea, el asunto demuestra tanto 

la dificultad de aplicar concretamente el tratado de no proliferaci6n 

de armas nucleares (TNP) como la voluntad cad a vez mas evidente de 

Brasil de acceder a un estatus de poder mayor. • 

La epoca de Vargas, sobre todo de 1930 a 

1945, pero tambien tras su reeleccion de 1950 a 

1954 (hasta su suicidio), y mas tarde la de Jusce

linD Kubitschek, que inaugurola nueva capital de 

Brasilia en el centro del pais, marcaron induda

blemente una etapa decisiva en la formacion de 

la nacion brasilena. Durante esos anos se lIevo a 

cabo una politica de escolarizacion masiva y de 

desarrollo intelectual, y asi quedo verdadera

mente instaurado el estado-nacion brasileno. EI 

cambio no solo se refiejo en el reforzamiento del 

poder federal y en las grandes reformas sociales, 

que fueron mas patentes en las ciudades que en 

las poblaciones rurales, sino que, durante este 

periodo, tambien fueron difundidas masivamen

te representaciones nuevas de la nacion. 

Representacion geopoLitica 
de La nacion brasiLena 

A diferencia de la mayoria de los estados de His· 

panoamerica, donde es la Historia la que tradi· 

cionalmente suministra representaciones de la 

nacion con sus heroes en las luchas indepen· 
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dentistas contra Espana (Bolivar, Sucre, San 

Martin, etc.), en Brasil puede decirse que es la 

geografia la que esta en la base de la idea mis

ma de nacion. Puesto que la independencia de 

Brasil se realize de forma amistosa y progresiva, 

no es posible hallar un heroe fundador de la na

cion. En cambio, la inmensidad del territorio bra

sileno, ese "continente brasilefio", permite 

asentar los cimientos de la nacion en su Geohis· 

toria. Para ello, bajo el gobierno de Vargas se 

desarrollo la ensenanza de la Geografia en los 

centros escolares, a la vez que se ponia en mar

cha una gran escuela de Geopolitica brasilena. 

Evidentemente, el papel de los militares fue con

siderable en este proceso, que resulta original 

por el interes que estos Ie concedieron a los pro

blemas geopoliticos internos, es decir a la orde

nacion de este inmenso territorio. Esto ultimo 

representaba para ellos un medio privilegiado 

de contribuir ala organizacion y al desarrollo de 

la nacion. 

EI papel del ejercito en la construccion del 

estado brasileno se remonta a la Guerra del Pa

raguay (1864-1870) y se amplio con ocasion de 

la abolicion de la esclavitud y, mas tarde, con el 

movimiento de 105 "tenientes" para la modern i

zacion y el reforzamiento de las estructuras del 

estado. Hasta el final de la Segunda Guerra 

Mundial, en la que participo en Europa una 

"fuerza expedicionaria brasilena", puede decir

se que el papel desempenado por 105 militares 

fue positivo para la construccion del estado-na

cion que es Brasil. Pero con la Guerra Fria, estos, 

por temor al comunismo, se comprometieron 

con una politica verdaderamente reaccionaria, 

oponiendose a la realizacion de reformas indis

pensables, entre elias la agraria. Tales circuns

tancias les lIevarian a dar un golpe de estado en 

1964 y a instaurar el regimen de los generales 

presidentes, que habria de durar cerca de vein

te afios. Pero, la nacion brasilefia ya estaba 

constituida y, despues de este periodo de retro

ceso, continuo su evolucion. Su unidad cultural 

sobre tan vastos espacios sigue resultando sor

prendente y, sea cual sea el color de pie I de sus 

habitantes, se habla brasilefio del mismo modo 

desde Amazonia a Rio Grande do SuI. 
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Sin embargo, en raz6n de los efectos de la 

mundializaci6n, las desigualdades sociales en el 

seno de esta naci6n parecen ampliarse aun 

mas, incluso en las grandes ciudades industria

les, hasta el punta de que algunos han lIegado a 

dudar de que Brasil siga siendo una naci6n. Los 

movimientos de lucha contra estas desigualda· 

des constituyeron sin duda una nueva etapa en 

el desarrollo de Brasil como naci6n. Es de des· 

tacar el hecho de que fue en Porto Alegre, la ca· 

pital de Rio Grande do Sui, donde fue lanzado el 

gran movimiento del altermundialismo. EI presi

dente izquierdista Lula, elegido en 2002, es 

tambien oriundo de este estado pequeno (hoy, 

5610 cuenta can diez millones de habitantes), 

pero cuyo papel ha sido determinante en la eva· 

luci6n del pais. 

Can importantes recursos agricolas y mine· 

ros, pero sin petr6leo, Brasil es el "peso pesa· 

do" del Mercosur a mercado comun de los pai· 

ses del Cono Sur. Creado en 1995, el Mercosur se 

ha convertido, diez an as despues, en la tercera 

union economica regional, tras la Union Euro

pea y la NAFTA (Canada, Estados Unidos y Mexi· 

co) . Brasil disfruta igualmente de una posicion 

dominante en el seno del mundo lusohablante, 

10 cualle abre las puertas de Africa, donde man· 

tiene una diplomacia activa, particularmente en 

materia economica. Tuvo un papel protagonista 

en la resistencia al proyecto norteamericano de 

Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA). 

Este proyecto, presentado en 1994, pretendia 

instituir una vasta zona de libre comercio entre 

todos los estados americanos (34 en total, ex

cluyendo Cuba) . Brasilia adopto una posicion 

muy critica, al estimar que esta zona presenta

ba demasiados desequilibrios para no poner en 

peligro las economias del Sur, ante las dominan· 

tes del Norte. Finalmente, ocupa un lugar deter

minante en el seno de los dos G20. EI primero, 

creado en 1999, agrupa, ademas de a Brasil, a 

UN ESTADO FEDERAL Y 
UNA FUERTE UNlOAD NACIONAL 

~ Brasil, cuyo territorio se extiende a 10 largo de 8.5 mil/ones de km> 

U y estti dividido en 26 Estados, presenta tres zonas ciimtiticas: la 

Amazonia, de ciima ecuatorial; el Noreste, de ciima tropical; y el Sur, de 

ciima subtropical. Desde el punto de vista econtimico, el contraste tam

bien es grande entre el Sur, desarrollado, y el Noreste, que sigue marcado 

por el subdesarrollo. Pese a estas diferencias, la unidad del pars sigue 

siendo muy solida. • 

China, a la India, a SurMrica, a Mexico y a Austra

lia entre otras naciones, y mantiene vinculos can 

el FMI (Fonda Monetario Internacionai) para pro

longar can este las reuniones del G7. EI segundo, 

fundado en 2003, agrupa igualmente a paises del 

"Sur", de Centroamerica y de Suramerica, de Afri

ca y de Asia, que exigen a la Union Europea, a Es

tados Unidos y a Japon que dejen de subvencio

nar sus propias agriculturas en detrimento de los 

paises menos desarrollados. 
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L a Republica Federal de Rusia, que cuenta con veintiuna republicas au~onomas, se extiende sobre 10000 kilo

metros de Este a Oeste, esto es, sobre 17 millones de km2, superflcle eqUivalente a casi dos veces Estados 

Unidos 0 China. La Union Sovietica, que se desmembro en 1991, era aun mas vasta, pues cubrfa una exten-

sion de 22 millones de km2. Era la heredera territorial del Imperio de los zares, que se derrumbo en 1917. Oespues de 

unos innegables exitos industriales y cientificos y tras la heroica victoria del pueblo ruso contra la invasion hitleriana, 

el regimen sovietico, de naturaleza totalitaria, resultaba cada vez menos eficaz y, pese a los intentos de reformas em

prendidos por Mijail Gorbachov, se vino abajo a su vez en 1991. En un contexte de capitalismo imparable, poderosos "oli

garcas" se apoderaron entonces de parte de los beneficios obtenidos con la exportacion de las materias primas del 

pais. Afortunadamente para los rusos, la altisima subida del precio de los hidrocarburos despues de 2003 ofrece a Ru

sia nuevos medios de desarrollo. Sin embargo, la herencia del periodo sovietico sigue pesando sobre el pais, al tiempo 

que se plantean graves problemas geopoliticos. 

I. i,Por que este inmenso estado? 

Una historia plurisecular 

Tal inmensidad resulta fundamentalmente de la 

expansion del pueblo ruso hacia el Este sobre 

territorios poco poblados en razon de sus desfa· 

vorables condiciones climaticas. A partir del siglo 

xv, una vez liberado de la dominacion de los mono 

goles (0 mas exactamente de los turcomongoles) 

venidos de Asia Central, el pueblo ruso se fue ex

tendiendo desde Moscu hasta las grandes Ilanu

ras situadas al oeste de los Urales. En 1547, Ivan 

el Terrible se hizo coronar como zar y establecio 

su autoridad sobre todo el valle del Volga, asf co

mo sobre las poblaciones musulmanas de lengua 

turca que habitaban estas tierras, los tartaros. Tal 

expansion territorial puede explicarse por un fe

nomeno especfficamente ruso y, en cierta mane

ra, geopolftico: la instauracion de la servidumbre 

a medida que se iba extendiendo la autaridad ti· 

ranica del zar. Esta se ejercfa sobre los campesi

nos que, durante los siglos XVII y XVIII, pasaban de 

la condicion de hombres libres mas 0 menos ar

mados y cultivadores de las tierras vacantes a la 

de siervos sujetos a la tierra que trabajaban, la 

cual se habfa convertido en propiedad del zar 0 

de un senor a su servicio. Muchos campesinos 

trataron entonces de huir de esta condicion y par

tieron mas lejos a cultivar nuevas tierras, las cua

les, pronto, serfan incluidas a su vez en el area de 

extension de la servidumbre, y asf sucesivamen

teo Las revueltas de campesinos eran aplastadas 

por los ejercitos del zar, constituidos a su vez par 

siervos, soldados de par vida. 

Si a finales de la Edad Media, la servidumbre 

ya habfa ido desapareciendo en Europa Occi

dental, en Rusia, los zares siguieron imponien

dola varios siglos despues en las regiones en las 

que ejercfan su autoridad. La propagacion de 

esta "servidumbre tardfa" (siglos XVI -XVII) consti

tuye una de las originalidades geohistoricas 

mas destacadas de Rusia. Marco profunda men

te la sociedad rusa. Los unicos grupos que el zar 

dejo libres en la periferia de su imperio, con la 

condicion de que participaran en su extension, 

fueron los celebres cosacos, que eran campesi

nos, guerreros y jinetes. Fueron los cosacos los 

que, por orden del zar, conquistaron Siberia, re

montando los rfos y estableciendo acuerdos pa-
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RUSIA EN CIFRAS 

Superficie (en km2) 17075400 

Poblaci6n (1) 143202000 

Densidad 8 

Tasa de natalidad 

(por cada 1 000 habitantes) (2) 10.1 

Tasa de mortalidad 

(por cad a 1 000 habitantes) (2) 15·3 

Tasa de crecimiento natural 

(en % de poblaci6n total) (2) -0-46 

Producto nacional bruto 

(en millardos de d61ares) (2) 374·8 

PNB/ hab. en paridad de poder 

adquisitivo (2) 8950 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la agricultura (3) 5.8 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la i nd ustria (3) 33.8 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de los servicios (3) 60·4 

yen 10 que se lIam6 el Turquestim, pais poblado 

por gentes de lengua turca y de religi6n musu l

mana, para alcanzar a finales del siglo XIX las 

grandes montaiias de Asia Central. Ellimes co

saco corresponde, mas 0 menos, a los limites 

actua les de la Federaci6n de Rusia. Las regiones 

situadas mas al Sur son hoy repub li cas inde

pendientes (no asi las situadas al norte del Cau

caso, como Chechen ia). 

Hacia el Oeste, en Ucrania, en Polonia y en 

los paises balticos, la extensi6n del Imperio ruso 

result6 mas agitada y fue mas tardia que en Si

beria, pues, en el siglo XVIII, aque llas tierras esta

ban muy pobladas, ya que se trataba de socie

dades europeas relativamente evo lucionadas y 

de reinos en otro tiempo poderosos. Asi, los za

res se enfrentaron a dificultades recurrentes con 

los polacos, que finalmente consiguieron su in

dependencia en 1919. Asimismo, despues de ha

ber sido prociamadas como republi cas socia

listas federadas, las partes occidentales del 

Imperio ruso (Ucrania, Bielorrusia, los paises bal

ticos) se convirtieron en republicas independien-

Efectivos de las fuerzas armadas tes tras el desmembramiento de la U RSS. 

regulares (2) 1 212 700 

Parte del presupuesto de Defensa 

en el producto interior bruto (2) 

1:2005 2:2003 3:2002 

ra el comercio de las pieles con numerosos pe

queiios pueblos asiaticos que vivian de la caza, 

la pesca 0 la cria de ganado. A comienzos del si

glo XVII, los cosacos alcanzaron el oceano Pacifi 

co. Por otra parte, a comienzos del siglo XIX, di

ferentes grupos de cosacos estab lecieron toda 

una linea de pueblos fortificados (denominados 

stanitza) para bloquear las incursiones de las 

tribus guerreras procedentes del Sur, formadas 

por montaiieros caucasicos 0 jinetes de las es

tepas. Esta linea de pueb los cosacos todavia 

existe, desde el norte del Caucaso hasta el Paci

fico, y puede compararse allimes (linea de de

fensa) del Imperio romano. Marca la extensi6n 

del Imperio ruso a comienzos del siglo XIX . Las 

conquistas del ejercito de los zares se extendie

ron posteriormente hacia el Sur, por el Caucaso 

Un sistema federal plurinacional que 
acabo siendo demasiado complejo 

Tras derrocar en 1917 el regimen del zar, los bol

cheviques prociamaron el fin del Imperio y la li

bertad de todos los pueblos que este dominaba. 

Pero, con el tiempo, los dirigentes comunistas no 

aceptaron que las nuevas naciones, a las que re 

conocian te6ricamente el derecho a la indepen

dencia, fueran dirigidas por adversarios del 

comunismo. En cad a una de estas nuevas nacio

nes, las guerras civiles enfrentaron, como en Ru

sia, a comunistas y a anticomunistas, estos ulti

mos apoyados durante un tiempo por Gran 

Bretaiia, Fra ncia y Polonia. Los primeros vencie

ron por todas partes, gracias al apoyo del ejerci

to rojo, y las republicas sovieticas -cada una de 

distinta nacionalidad- fueron reunidas en 1922 

en una federaci6n denominada Uni6n de Repu

blicas Socialistas Sovieticas (URSS). En princi

pio, la constituci6n de esta Uni6n reconocia de

rechos importantes a cad a uno de los gobiernos 
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-. IMPERIO RUSO 

PERSIA 1 000 km 
I 

o El Estada rusa en 1689 antes de Pedro el Grande Franteras del Imperia rusa en 1900 -- Fronteras de Rusia en 2005 
Terri to rias incorparados allmperia rusa 

Ode 1689 a 1725 0 de 1726 a 1800 0 de 1810 a 1815 

~ Zo na reconoci da a Rusia en 1858 

de 1816 a 1900 EIIB Rei nos vasa llos antes de 1917 

- Expediciones cosacas - - - Transiberiano [1891 -1904) 

~ Continental en origen, el estado ruso tratO, desde finales del siglo XVI, 

~ de asegurar sus salidas al mar, a fin de alcanzar un papel internacio

nal de peso. La expansion fue dirigida primeramente hacia el Norte (funda

cion de Arcangel, a orillas del mar Blanco, en 1854) y, mas tarde, hacia el Sur 

(acceso al mar Negro por el mar de Azov, en siglo XVII)_ En el Oeste, la pre

sencia rusa estuvo marcada por la construccion de San Petersburgo a orillas 

del Baltica (1703). Por el Este, los rusos a/canzaron el estrecho de Bering en 

1648, y finalmente el mar del Japan en 1860. A 10 largo del siglo XIX, el impe

rio habilito una barrera de defensa destinada a proteger los intereses rusos: 

Finlandia, Besarabia y Po Ionia, al Oeste; Georgia, Azerbaiyan, Armenia y Ka

zajistan, al Sur. Afirmo ademas su presencia en Asia Central, con la creacion 

del gobierno general en el TurquestGn. • 

de estas republicas federadas, pero no eran mas 

que emanaciones del partido unico (10 cual no 

excluia vio lentas rivalidades internas ocultas), el 

Partido Comunista de la Union Sovietica, el uni

co que ejercia el poder real. Para el conjunto de 

la URSS, solo habia un ejercito, el ejercito rojo, Y 

una sola policia politica, que se convertiria en el 

famoso y temible KGB. Este velaba por la cohe

sion absoluta del Partido y del Estado, con el pre

texto de combatir a los agentes infiltrados por la 

"burguesia imperialista". 

EI caracter plurinacional del sistema federal 

sovietico constituia a comienzos del siglo xx una 

gran originalidad. Tras la Primera Guerra Mun

dial, el unico gran estado verdaderamente fede 

ral era Estados Unidos, pero en este solo habia 

una nacion, la nacion norteamericana, en la que 

se integra ban todos los inmigrantes. Los diri

gentes comunistas consideraban entonces que 

las multiples nacionalidades reconocidas por la 

URSS (rusa, ucraniana, uzbeka, kazaja, georgia

na, etc.) acabarian fundiendose poco a poco en 

una nacionalidad sovietica comun. 
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Para evitar que la Uni6n Sovietica apareciese 

como la continuaci6n geopolitica del Imperio ru

so y para hacer olvidar la naturaleza mas a me

nos colonial de las relaciones entre Rusia y las 

otras partes del imperio, los dirigentes comunis

tas, en especial Stalin (mucho mas que Lenin), 

pusieron en marcha 10 que denominaron la "po

litica de las nacionalidades". En tiempos de los 

zares se quiso imponer la lengua rusa a todas las 

poblaciones del Imperio. Ahara, esta nueva poli

tica sovietica favorecia el desarrollo de las parti

cularidades culturales de los diferentes pueblos 

(se cont6 mas de un centenar de elias). Alent6 el 

estudio de las diversas lenguas con la edici6n de 

manuales escolares y de diccionarios, asi como 

can la publicaci6n de peri6dicos y de traduccio

nes en tad as los idiomas locales. Fue un media 

de atraer para la causa comunista a los intelec

tuales y a los notables de los diferentes pueblos. 

De este modo y en funci6n de sus efectivos y de 

su "grado de desarrollo", se distinguieron quince 

republicas federadas, algunas republicas aut6-

nomas para pueblos can menos poblaci6n y, fi

nalmente, regiones aut6nomas para pueblos 

aun menos poblados y que desconocian la escri

tura. La republica federada mas vasta y la mas 

poblada, con una quincena de republicas aut6-

nomas y cinco regiones aut6nomas, era, par 

supuesto, la Republica Sovietica Federativa 50-

cialista de Rusia, la RSFSR. Tras el desmembra

miento de la URSS, se convirti6 en la Federaci6n 

de Rusia, con veintiuna republicas aut6nomas. 

Sus caracteristicas geopoliticas actuales son 

consecuencia de la "politica de las nacionalida

des" iniciada par Stalin, quien - conviene recor

darlo- no era oriundo de Rusia, sino de Geor

gia, pais con complejos problemas geopoliticos, 

al igual que el conjunto del Caucaso. 

Stalin y sus colabaradares trazaron sabre los 

mapas las fronteras de las diferentes republicas 

(federadas a aut6nomas), a las que querian dis

tinguir atendiendo a cuestiones lingUisticas, pero 

cuidandose par encima de todo de que ninguna 

de elias cobrara excesiva importancia. EI vastisi

mo Turquestan de la epoca del zar fue pues divi

dido en cinco republicas federadas a partir de di

ferencias dialectales, aun cuando todas elias eran 

I •••• f~i!' 

mayoritariamente de lengua turca. Asi, en el cen

tro de la actual Federaci6n de Rusia, las poblacio

nes musulmanas de lengua turca, entre elias la 

de los tartaros del Volga, forman desde la epoca 

staliniana varias republicas aut6nomas. 

En apariencia muy democratico, el sistema fe

deral plurinacional sovietico result6 de una extre

ma complejidad. Cad a una de las republicas tenia 

su presidente, su asamblea (soviet), su gobierno, 

etc. Sin embargo, tad a el engranaje, en todas sus 

piezas, era mantenido par miembros del partido 

unico, el Partido Comunista de la Uni6n Sovietica, 

10 que, a falta de Iibertad politica, aseguraba cier

ta cohesi6n en el conjunto de la Uni6n. 

En 1991, el Partido Comunista fue disuelto y, 

unos meses mas tarde, la Uni6n Sovietica se 

desmembr6, tras pro cia mar el presidente de la 

RSFSR, Boris Yeltsin, la independencia de Rusia 

y la retirada de esta de la Uni6n Sovietica. Ade

mas, en un celebre discurso, Yeltsin incitaba a 

todas las republicas aut6nomas de la RSFSR a 

asumir todos los poderes y la soberania. Apare

cieron entonces diferentes partidos. En el marco 

de la Federaci6n de Rusia, la complejidad del 

sistema federal es ahara aun mayor y esta al 

borde de la paralisis. 

i, Por que se declaro Rusia independiente? 
(Lo cuaL provoco La desmembracion de 
La Union Sovietica) 

La mas extraordinario de este gran fen6meno 

geopolitico que fue la desmembraci6n de la 

Uni6n Sovietica, poco tiempo despues del final 

de la Guerra Fria, marcada par la caida del mu

ro de Berlin en 1989, fue el hecho de que no re

sult6 de un choque exterior, ni de una derrota 

frente a potencias extranjeras (como ocurri6 con 

el Imperio otomano a el Imperio austrohunga

ro), ni de la revuelta de poblaciones coloniza

das. En efecto, a finales de los afios ochenta, las 

poblaciones de las pequefias republicas sovieti

cas balticas de Lituania, Letonia y Estonia mani

festaron su voluntad de recuperar la indepen

dencia que habian disfrutado durante el periodo 

de entreguerras. Sin embargo, esto no hizo peli

grar la integridad de la Uni6n Sovietica. En los 
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D Paises de la ex URSS I : II p,~,,,, 0; Y "ce'tooo; 
o Regiones y provincias aut6nomas 

o Republicas aut6nomas 
D Musulmanes 

Republicas de Volga-Ural: 

1 Moldavia 
2 Chuvasia 
3 Mari-El 
4 Udmurtia 
5 Ta rta ria 

Republicas del Caucaso: 

7Daguestan 
8 Chechenia 
91ngusetia 
10 Osetia del Norte-Alania 
11 Ka bardino-Balkaria 

6 Baskortostan 12 Karachevo-Cherkesa 
13 Adig uea 

En 1991, tras la desmembracion de la URSS, el presidente de la Repu

blica de Rusia, Boris Yeltsin, proc/ama la independencia de Rusia e in

cita, no sin demagogia, a todas las republicas autonomas de la federacion ru

so a asumir todos los poderes y la soberanfa. Dividida hoy en 7 distritos 

federales, la Federacion de Rusia comprende 21 republicas, 49 regiones admi

nistrativas, 6 territorios administrativos, 1 region autonoma, 10 distritos auto

nomos y 2 ciudades autonomas (Moscu y San Petersburgo). EI sistema es de 

una gran complejidad organizativa. As/, el sucesor de Boris Yeltsin desde el 

ano 2 000, Vladimir Putin, trata de reforzar la autoridad central de Moscu en 

nombre de 10 que el mismo ha llamado la "diagonal del poder". • 

arios setenta y ochenta, se temra mas que las re

publicas musulmanas mas 0 menDs subdesa

rrolladas de la URSS acabaran manifestando 

una voluntad secesionista. Pero a comienzos de 

los arios noventa, la situacion no habra lIegado 

a concretarse. Es mas, el referendum convocado 

en el conjunto de la Union Sovietica habra reve

lado en todas las republicas (salvo en las de los 

parses balticos) la voluntad de mantener la 

Union, dadas las reformas de las que se hablaba 

desde 1985 con la perestroika de Mijafl Gorba

chov. Cuando las poblaciones de la Union Sovie

tica se enteraron, el 25 de diciembre de 1991, 

que esta ya no existfa y de que, a ejemplo de Ru

sia, las quince republicas federadas eran ahora 

independientes, la sorpresa fue general. Pero 

parece que fueron pocas las personas que ma

nifestaron su rechazo a tal suceso, no mas que 

el ejercito 0 que los miembros del Partido. EI 

mundo asistra, estupefacto, a la desaparicion de 

la Union de las Republicas Socialistas Sovieti-

-
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cas, a la que se venia considerando desde hacia 

decenios como la otra superpotencia mundial. 

La decision de Boris Yeltsin de proclamar la in

dependencia de Rusia parecia surrealista, si no 

ubuesca (propio del rev Ubu, personaje creado 

por Alfred Jarry para su obra Ubu roi, de caracter 

comicamente cruel y cobarde), por separarla de 

un conjunto de tipo imperial, creado por ella 

misma a 10 largo de la Historia, en cuyo senD su 

poblacion suponia mas de la mitad del total y 

que constituia las tres cuartas partes del con

junto del territorio; ademas, de Rusia procedia 

la mayor parte de sus dirigentes. Desde el pun

to de vista geopolitico, lo mas extraordinario de 

esta desmembracion radica en el hecho de que 

partio, no de la periferia del Imperio, sino de su 

centro, del mismo Moscu. Segun todas las evi

dencias, fueron las ideas,las representaciones de 

los propios dirigentes rusos, su manera de con

siderar la situacion de la URSS tanto el plano 

mundial como en el nacionallo que esta detras 

de esta renuncia a la idea imperial. Ello daria pa

so a enormes cam bios geopoliticos. 

DEL NORTE 
) r JAPON 

COREA / / 
DEt SPR /"'( '. 100 km 

o Grandes campos ,,,. 

o Grupos de campos 

El gulag 
CHI N A . - -"\~____________ . Campos 

~ Este mapa del Gulag (Glavnoie Upravlenie Laguerei, Oireccion General de 

E'.IIIIIIIII los Campos), que durante cincuenta anos se mantuvo en secreto, fue es· 

tablecido minuciosamente por el gran escritor Alexander Soljenistsyne. Oespues 

de ser condecorado en dos ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial, Sol· 

jenistsyne fue encarcelado de 1945 a 1953, y posteriormente exi/iado hasta 1957. 

Consiguio recabar entre los detenidos las informaciones que, poco a poco, Ie per· 

mitieron comprender el funcionamiento y el mapa del Gulag. Su obra, llevada en 

secreta al extranjero, fue pub/icada en Francia en 1973. Este mapa muestra que 

si bien los campos mas terribles estaban situados en las regiones polares de Si· 

beria (Vorkouta, Kolyma), la mayoria de los campos del Gulag, contrariamentea 

10 que se creia, se hallaban sobre todo en la Rusia europea, cerca inc/uso de las 

grandes ciudades. • 

A comienzos de los anos ochenta,los dirigen

tes sovieticos sufrieron una grave desilusion : 

mientras seguian proclamando desde hacia de

cenios la superioridad economica del socialismo 

y la indiscutible supremacia de la URSS sobre 

Estados Unidos, fueron informados discreta

mente por los servicios exteriores del KGB de 

que Japon, en pleno desarrollo, acababa de as

cender al segundo puesto de la economia mun

dial y de que Alemania del Oeste ocuparia el ter-



cer puesto en un futuro relativamente cercano si 

el crecimiento economico sovietico seguia sien

do tan mediocre como 10 era en realidad en ese 

momento. Hay que tener en cuenta que, en esa 

epoca, las estadisticas oficiales sovieticas esta

ban trucadas y que las dificultades eran siste

maticamente silenciadas en una cultura delse

creto impuesta por el Partido y sus organ 05. 

El gasto militar era enorme, pues habia que 

seguir manteniendo la carrera armamentistica 

con Estados Unidos, aunque, contrariamente a 

10 que ocurria en este pais, no contribuyera al 

crecimiento economico global. La economia 

sovietica, a medida que se fue haciendo mas 

compleja, se habia visto frenada por el peso de 

la planificacion burocratica y, sobre todo, por la 

incoherencia del sistema de precios mantenido 

por las empresas del estado. Estos eran fijados 

de manera burocratica y anarquica a la vez, sin 

atender a los indicadores de la economia de 

mercado. Las empresas no rentables y mal ges

tionadas no podian desaparecer, puesto que 

pertenecian al estado. Las prevaricaciones de 

sus dirigentes resultaban muy comodas. 

Para tratar de salir de esta situacion, los diri

gentes sovieticos decidieron entonces romper 

con la gerontocracia, al mando desde hacia de· 

cenios, y emprender grandes reformas. Uno 

de sus dirigentes mas jovenes, Mijail Gorbachov 

(nacido en 1931), elegido en 1985 secretario ge

neral del Partido Comunista de la URSS, proda

mo la giasnot, es decir el derecho de critica y la 

libertad de expresion, y emprendio grandes re

formas -10 que se denomino la perestroika, la 

reestructuracion -. Pero, para aplicar adecuada

mente estos en ormes cam bios, era preciso dismi

nuir la tension con Estados Unidos. Gorbachov 

manifesto entonces clara mente su deseo de po

ner fin a la Guerra Fria. Ademas de en los acuer

dos americano-sovieticos de limitacion de los ar

mamentos nucleares (1987 y 1991), la estrategia 

se tradujo sobre todo en que los sovieticos no se 

opusieron a la desaparicion de los regimenes co

munistas en las "democracias populares" y, en 

1990, a la reunificacion de Alemania. 

Se podia temer que todos estos cam bios pro

vocaran una reaccion por parte del KGB, de los 
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mandos del ejercito y de los comunistas mas con

servadores, pero 10 que realmente suscito el des

contento de la opinion general fueron las nuevas 

dificultades economicas. En efecto, la perestroika 

-la reestructuracion emprendida para sacar al re

gimen sovietico de su profunda paralisis- habia 

desorganizado definitivamente la burocracia eco

nomica y tuvo graves consecuencias para la ma

yoria de la poblacion. Con el fin de poner en mar· 

cha 10 antes posible una economia de mercado, se 

decidio privatizar las empresas del estado, para 

beneficio de sus dirigentes. Paralelamente, en vis· 

tas a favorecer el desarrollo de la democracia, se 

quiso aplicar el pluripartidismo, como en Occi

dente. El papel dirigente del Partido Comunista de 

la URSS fue revocado a favor de las asambleas y 

de los presidentes -en definitiva, a favor de los 

apparatchiks hasta entonces mas 0 menDs figu

rantes en las diferentes republicas-. En Rusia por 

ejemplo aparecieron diferentes partidos, entre 

ellos un Partido Comunista de Rusia, cuyo lider 

Boris Yeltsin fue elegido presidente de la Federa

cion de Rusia. Orador elocuente y demagogo, se 

convirtio en seguida en el rival de Gorbachov. 

Mientras que este continuaba preconizando la re

novacion de la URSS, pese a las dificultades que 

suponian las reformas, Yeltsin defendia la idea 

simplista, pero muy extend ida entre la opinion pu

blica, de que las dificultades economicas de Rusia 

eran consecuencia fundamentalmente de los gas

tos que esta debia aprobar en favor de otras repu

blicas sovieticas. Y asi, se estigmatizo a los mu

sulmanes del Caucaso y de Asia Central (aquellos 

a quienes muchos rusos llama ban los "culos ne

gros"), presentandolos como unos parasitos del 

sistema. El presidente ucraniano quiso, tambien el 

por las mismas razones, proclamar la indepen

dencia de su tierra. Ucrania, segunda republica 

sovietica en cuanto a poblacion, supuestamente 

tend ria mejores oportunidades siendo indepen

diente, pues disponia de recursos agricolas y de 

minas de carbon. Del mismo modo pensaba el 

presidente de Bielorrusia para su pais. Los diri

gentes de las tres republicas eslavas, reunidos en 

petit comite, decidieron romper juntos con la 

Union Sovietica y proclamar poco despues su 

desaparicion. Para Yeltsin, esto constituia el me· 

Iff 
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dio de apartar a Gorbachov, al quedar suprimida 

la funcion de presidente de la U RSS. 

Fuera de la URSS, se penso durante un tiem

po que este extraordinario proceso iba a provocar 

una reaccion del Partido, del KGB y del ejercito, 

que tanto habian proclamado hasta entonces su 

voluntad de defender a cualquier precio la URSS 

y el socialismo de las maniobras del capitalismo y 

del imperialismo. En realidad, la desaparicion de 

la U RSS Y del regimen socialista permitia ratificar 

los actos de todos aquellos que, mas 0 menos Ie· 

galmente, se estaban apropiando de los bienes 

del estado socialista, en particular del control de 

las materias primas, entre ellas sobre todo el pe

troleo y el gas. Quienes mas se aprovecharon ili

citamente de esta enorme ola de privatizacion 

eran antiguos miembros de la jerarquia comunis

ta,la discreta y, sin embargo famosa, nomenkla

tura (clase dirigente sovietica). Tras la desapari

cion de la URSS, durante el mandato de Boris 

Yeltsin las mafias vieron la luz en Rusia, aquellas 

mismas mafias que ya existian desde hacia mu

cho tiempo en el senD del Partido. Sus mandos se 

habian ido organizando desde arios atras en ver

daderos grupos ocultos mas 0 menos rivales. Es

tas mafias estan prosperando, y no faltan los 

ajustes de cuentas entre ellas. 

LAS RELACIONES RUSO-AMERICANAS I 
DESDE 1991 ' 

T RAS la caida del comunismo y el estallido de la URSS, los dirigen_ 

tes rusos vacilaban entre tres posturas frente a su poderoso alia. 

do y rival norteamerica no: 

- una "alianza estrategica responsable" con Estados Unidos, esto es, 

una codirecci6n de los asuntos internacionales, como en tiempos de 

la Uni6n Sovietica; 

- un entendimiento de Rusia con sus vecinos mas cercanos, bajo la di. 

recci6n de Moscu, con vistas a contrarrestar la influencia norteameri. 

cana, e incluso la europea; este era el proyecto que defendia la Co

munidad de Estados Independientes; 

- la busqueda de apoyos en Eurasia, particularmente en Iran yen Chi. 

na, para contrarrestar la influencia norteamericana. 

Ninguna de estas opciones se impuso realmente. Pese a que 

el presidente Putin, sobre todo tras los atentados del 11 de septiembre 

de 2001, dio prioridad a su alianza antiterrorista con Washington (10 

cual, de paso, Ie permiti6 justificar su intervenci6n en Chechenia),los di. 

rigentes rusos se mostraron, cuanto menos, circunspectos ante las rela· 

ciones con los norteamericanos. No han dejado de ver la mana de estos 

tras las "revoluciones" ocurridas en Georgia (2003), Ucrania (2004) yen 

Kirguizistan (2005). les cuesta aceptar la instalaci6n de bases nortea· 

mericanas en Uzbekistan yen Kirguizistan, al igual que la puesta en ser· 

vicio (2005) del oleoducto Baku-Ceyhan, que ha de llevar el petr6leo de 

Asia Central hacia el Mediterraneo, a traves de Georgia y de Turquia, bar· 

deando asi Rusia. • 

II. La Rusia de hoy y su antiguo imperio 

La Rusia y las antiguas repubLicas 
federadas 

A diferencia de 10 que ocurrio tras la des

membracion, en 1992, de Yugoslavia -otra re

publica federal socialista plurinacional-, don

de estallaron crueles guerras entre Serbia, 

Croacia y Bosnia-Herzegovina y, en 1999, una 

guerra en Kosovo, la separacion de las republi

cas sovieticas se efectuo con la mayor tranqui

lidad. Despues de declarar la independencia 

de Rusia, de Ucrania y de Bielorrusia, ante la es

tupefaccion de los presidentes de la mayoria 

de las otras republicas, Boris Yeltsin y sus dos 

homologos anunciaron su acuerdo para la for

macion de 10 que llamaron la Comunidad de 

Estados Independientes (CEI), una especie de 

alianza de republicas eslavas. Las otras repu

blicas, 0 al menos sus dirigentes, con la excep

cion de Georgia y de las republicas balticas, 

quisieron entonces formar parte de esta Comu

nidad . Asi, quedo proclamada la CEI, sin que 

sus atribuciones fueran clara mente definidas, 

sin disponer de moneda ni de ejercito comun, 

pues cada republica debia constituir, bien que 

mal, su propio ejercito nacional con los medios 

que el antiguo ejercito rojo habia abandon ado 

en sus territorios. Los grandes misiles y sus 

cargas nucleares, que habian sido implanta-
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La evolucion polftica de las antiguas republicas sovieticas, algunas 

de las cuales son miembros desde hace poco de la Union Europea 

(como los pafses btilticosJ 0 de la OTAN (Polonia, por ejemploJ, puede pro

vocar graves problemas geopolfticos entre los pafses de Europa Occidental 

yde Rusia. En efecto, este pafs considera que Ucrania y Bielorrusia forman 

parte de su area de influencia legftima, dodos los antiguos vfnculos his to

ricas y culturales que les un en y 10 presencia en estos dos estados de nu

merosos rusohablantes. Por ello, los movimientos polfticos que, como en 

Ucrania, defienden abiertamente la entrada en la UE, a la vez que denun

cion el retraso economico y polftico de Rusia, suscitan el descontento de los 

rusos y. a la inversa, fustigan las maniobras de 10 Union Europea. Tales des

acuerdos, avivados por algunos, podrfan envenenar de nuevo las relacio

nes entre el este y el oeste de Europa_ • 

dos, en parte, fuera de Rusia, fueron objeto de 

acuerdos, discretamente negociados y finan 

ciados por los norteamericanos, para ser neu

tralizados 0 devueltos al ejercito ruso. 

Entre Ucrania y Rusia, por poco estalla un 

conflicto a proposito de Crimea. Esta penfnsula 
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sobre el mar Negro fue adherida administrativa

mente a Ucrania en 1954 por Nikita Kruschev 

(oriundo de Ucrania). Con Crimea -mayoritaria

mente poblada por rusos y dotada de balnea

rios soleados (Yalta), asf como de la gran base 

naval de Sebastopol-, Rusia perdfa la mayor 

parte de su sa lida al mar Negro. El gobierno 

ucraniano pretendfa tomar posesion de la flota 

(cuya tripulacion y oficiales eran rusos en su ma

yorfa). Esto provoco una gran tension entre Mos

cu y Kiev, pero Ucrania consintio finalmente en 

reducir sus pretensiones navales y en aceptar la 

formacion de la Republica Autonoma de Crimea, 

pues las poblaciones de origen ruso, residentes 

sobre todo en la region industrial de Donetsk (al 

noreste de Crimea) empezaron a reclamar su ad

hesion a Moscu. Fue la principal crisis que resul

to del trazado de las fronteras entre Rusia y las 

antiguas republicas federadas. Se preven ten

siones igualmente en relacion con el trazado de 

las fronteras entre Rusia y las repCiblicas ba lti

cas (donde residen muchos rusos), pero estas 

ya son parte de la Union Europea. 

Al proclamar en 1991 la desaparicion de la 

Union Sovietica, los dirigentes rusos, que tantas 

veces habfan denunciado las maniobras de cer

co del imperialismo, no se preocuparon, segun 

todas las evidencias, de la evolucion geoestra

tegica de las antiguas republicas federadas, en 

particular de las de Asia Central y del Caucaso. 

Es cierto que estas, con la excepcion de Georgia, 

entraron a formar parte de la CEI. Pero los pode

res de esta organizacion eran muy vagos, pues 

fue configurada de forma precipitada. Por otra 

parte, el ejercito ruso de hoy no es mas que la 

sombra de 10 que fue el ejercito rojo, y las anti

guas republicas sovieticas siguen siendo en su 

mayorfa viejos apparatchiks comunistas, que 

conservan la mentalidad del aparato de la desa

parecida Union Sovietica. 

Tras los atentados delll de septiembre de 

2001, la situacion geoestrategica en Asia cam

bio bruscamente, pues el presidente ruso Vla

dimir Putin, promocionado por Boris Yeltsin an

tes de retirarse, Ilamo al presidente George W. 

Bush para ofrecerle la ayuda de Rusia en su lu

cha contra el terrorismo islamista. Asf, el Krem-

-
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lin , que desde 1994 estaba en conflicto con los 

islamistas de Chechenia, ofrecio su ayuda con

tra los ta libanes en Afganistan (un pais que los 

milita res ru sos conocen demasiado bien). Pese 

a las ret icencias de su Estado Mayor, Putin lie· 

go a aceptar que la US Ai r Force establecie ra 

algunas bases en Uzbeki stan y en Ki rguizistan, 

10 cual abria la puerta de la ant igua Asia Ce n· 

tra l soviet ica a las inje rencias norteamerica· 

nas. Desde 1991, estas eran co nsidera bles en 

el ambito petrolero, en pa rt icu lar en Kazajistan 

y en Aze rba iyan. La co nst ru ccion por las em· 

presas mult inacionales del oleoducto que une 

el Caspio (Baku, en Aze rbaiya n) con el 

Mediterraneo, atravesando Georgia y Turquia 

(Ceyhan) tuvo como consecuencia la instaura

cion, para descontento de los rusos, de cierta 

proteccion no rteamericana al gobiern o geor· 

giano, que hasta entonces estaba mas 0 me

nos sometid o a presion por Rusia. 

Cabe preguntarse por las razones de la es

t rategia de Putin , pues esta se ha traducido en 

un retroceso de la influencia rusa desde el mar 

Negro a Asia Centra l en benefi cio de los intere· 

ses norteamericanos. Put in, como dirigente rea · 

lista, al darse cuenta del marasmo en el que se 

encontraba todavia su pais, decidio que el prin· 

cipal med io para levanta rlo rapidamente era vol

ve r a desarrollar la produccion ru sa de petroleo 

y aumentar las exportaciones petroleras a Esta

dos Unidos. Para ello, precisaba de una gran 

participacion de las compafiias norteamerica

nas y del acuerdo con Washington. Pero ta l es

t rategia tien e riesgos y sus efectos no son del 

todo previsibles. Rusia se ha convertid o en el 

primer productor mundial de energia (contando 

el gas) y en el segundo de pet ro leo, por detras 

de Arabia Saudi. Pero era prec iso que el grue

so de los beneficios de las exportac ion es pe

t roliferas no fu era aca parado y t ransferid o al 

extranjero por los oligarcas mas 0 menDs aso

ciados con los bancos no rteamericanos. De ahf 

el proceso fiscal emprendido en 2004 por el es

tado contra el mas poderoso de ellos, Mijafl Jo

dorkovski, ex presidente encarce lado del gigan

te pet ro lero Yukos, a riesgo de sembrar dudas 

entre los med ios empresariales sobre el futuro 

'H 

RUSIA Y SUS HIDROCARBUROS: :1 -
UN "GRAN JUEGO" GEOPOLiTICO -

S EGUNDO productor mundial de petroleo con 8·5 millones de barriles al 

dia en 2003 y primer productor mundial de gas, Rusia posee reservas 

muy importantes (probablemente las mas elevadas del mundo en cuanto a gas). 

La espectacular subida de precios de los hidrocarburos desde 2003 ha supues. 

to una gran oportunidad para Moscu, que, al disfrutar de ingresos considera. 

bles, puede desempefiar un papel geopolitico nuevo en Europa, gracias a qUe 

puede ofrecer gas a precios interesantes y, a cambio, reclamar comprension pa. 

ra sus problemas geopolfticos. 

En los asuntos relacionados con el petroleo, Rusia participa actual. 

mente en el"gran juego" de los dirigentes internacionales que controlan las ne

cesidades energeticas de Estados Unidos, de la Union Europea asi como de los 

recien llegados China e India, teniendo en cuenta las posibilidades de la OPEP. 

Desde su llegada al poder, Vladimir Putin trato de recuperar el control de este 

sector estrategico de los hidrocarburos, acaparado por "oligarcas". Algunos de 

ellos, a fin de escapar al control del Estado, llegaron a firmar acuerdos con com

paiiias norteamericanas. 

Tras presionar al gobierno de Kazajistan para que exporta ra su pe

troleo a traves de Rusia, el Kremlin ha invitado a participar a China y a Japan 

en el trazado de los oleoductos que llegaran hasta Pekin, a orillas del Pacificoy, 

mas alia, hacia Japon. Se estan estudiando dos proyectos de oleoductos: ambos 

parten de Angarsk a orillas dellago Baikal, uno pasa por Mongolia y el otro par 

Siberia oriental. 

Rusia ambiciona un papel creciente en el mercado petrolero y, para 

ello, practica la cooperacion con Estados Unidos y la UE, por un lado, y con Ara

bia Saudi, por otro, evitando convertirse en rival de la OPEP. 

En Europa, juega la carta del gas. En tiempos de la Union Sovietica y 

del Pacto de Varsovia, se habian construido numerosos gasoductos para abas

tecer de gas a Ucrania, a Bielorrusia y a los paises balticos, asi como a las de

mocracias populares de Europa Central y Oriental. Esta red de gasoductos toda

via existe y, desde el final de los regimenes socialistas, sus capacidades han 

sido aumentadas para responder al aumento de la demanda; ha sido prolonga

da hacia el Oeste, en particular en Alemania. Con su gran grupo Gazprom, Rusia 

ofrece a los paises europeos una asociacion basada en el suministro de gas ru

so en condiciones preferentes. Pero la crisis de 2005-2006 entre Ucrania y Rusia 

ha dejado claro que este ultimo pais puede presionar a sus socios reduciendo la 

cantidad de gas que les suministra. Se podria pensar que los estados situados 

al oeste de Rusia -Ucrania 0 Polonia, por ejemplo- , cuyos territorios estan 

atravesados por estos gasoductos que transportan el gas ruso a los paises si

tuados mas al Oeste, se benefician de su funcion de paises de transito para ejer' 

cer algun tipo de chantaje. Las relaciones de Polonia 0 de Ucrania con Moscu 

no son buenas. Por ello, Gazprom y Alemania decidieron en 2005 construir un 

gasoducto bajo el Baltico, partiendo de San Petersburgo, a fin de rod ear polonia 

y los paises balticos_ Estos han manifestado su descontento, sin duda por 10 que 

van a dejar de ingresar en concepto de tasas de peaje. Con esta asociacion ba

sada en el suministro de gas a la Union Europea, Rusia dispone de un poderoso 

medio de influencia geopolitica. • 
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LA RUSIA DEL PETROLEO Y DEL GAS 
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Los yacimientos petroIJ7eros de Rusia se localizan en el valle del Volga, en el sur de los Uroles (yacimientos que dependen de las re

publicas autonomas de Tatarstan y de Kabardino-Balkaria) y, sobre todo, en Siberia, en particular cerca del oceano Glacial Artico. Los 

grandes yacimientos situados alrededor del Caspio dependen hoy de estados que se han independizado (Azerbaiyan, Kazajistan). Como se

gundo productor mundial de petroleo y primer productor de gas natural, Rusia ha apostado gran parte de su desarrollo economico y de su 

influencia geopolftica ala explotacion y la conduccion de estas tabulosas riquezas naturales, desde su territorio 0 desde el de los pafses del 

mar Caspio y de Asia Central. Un apartado muy complejo gira en torno a la conduccion hacia Europa del petroleo del Caspio. Los norteame

ricanos han conseguido rodear Rusia para lIevar el petroleo del Caspio hacia el Mediterraneo a traves del oleoducto BTC (oleoducto de Ba

ku·Tbilisi-Ceyhan), construido bajo la proteccion del gigante britanico BP. Esta previsto que el BTC quede desdoblado en 2007 en un gaso

ducto que lIevara el gas de Azerbaiyan a Turqufa. Para reaccionar ante este golpe maestro norteamericano, Rusia trata de aliarse con China 

para controlar la conduccion hasta este pafs de los hidrocarburos de Asia Central (Kazajistan, Kirguizistan y Uzbekistan). EI suministro de 

gas y de petroleo constituye para Moscu un enorme medio de presion a sus vecinos ucranianos y georgianos. • 
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~ En este mapa, puede apreciarse que los yacimientos del norte de Rusia estan ya mas cerca de Estados Unidos que los de Ara-

bia Saudi. Yen realidad, 10 estan aun mas si tenemos en cuenta la autentica torma del planeta (la proyeccion cartogr6fica uti

lizada para este mapa es la Mercator, que exagera las dimensiones en la zona polar). Pero tambien hay que tener en cuenta el hecho 

de que el rendimiento de las pertoraciones petrolfteras en Arabia Saudf es mucho mas alto que el de la mayorfa de los yacimientos 

rusos. Ademas, las reservas de estos U1timos son mucho menores. Si tuvieran lugar graves sucesos en Arabia Saud/, Rusia podrfa pa

liar durante un tiempo la penuria subsiguiente. • 
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de las empresas privadas, amenazadas con ser 

controladas de nuevo por el estado. 

Rusia y sus republicas autonomas 

Durante la epoca soviet ica, fue en la Re publi ca 

Federativa Socia lista de Rusia donde el sistema 

fede ral plurinacional fue ap licado mas sistema· 

ticamente, en razon de la extension de su terri · 

torio y de los muchos pueblos que vivian en el. 

La Federacion de Rusia (144 mi llones de habi

tantes) cuenta hoy con mas republicas autono

mas que la RFSR (21), ademas de 5 territo rios y 

1 regio n autonomos, la mayoria de ellos en Si

beria. Con mas de 3 millones de km' (mas de 

cinco veces Espana) , Yakutia (10 que hoy cono

cemos como Saja) es la mas grande de las repu

bli cas autonomas. Conforma mas de la cuarta 

parte de Siberia, pero t iene tan so lo 1 mi llon de 

habitantes, la mitad de ellos rusos y un tercio 

yakutos de lengua turco-mongola . EI panorama 

es simila r en el caso de las repub licas autono

mas si tuadas alrededor de Mongo lia. A uno y 

otro lado de l curso med io de l Vo lga y al sur de 

los Urales, se halla otro grupo de repu bl icas au

tonomas, cuyos pueblos, entre ellos los ta rtaros 

y los baskirios, son tambien mayoritariamente 

musulmanes y de lengua turco-mongola. Su im

portancia estrategica obedece al hecho de que 

esta n situadas en el eje del Trans iber iano, 

que une Rusia con Siberia, y de que sus terri to 

rios albergan importantes yacimientos de petro

leo. Cuando Sta lin mando t razar las fronteras de 

Kazajistan, no tuvo en cuenta la proximidad de 

Baskortostan (region sit uada al norte de Kaza 

j istan, de poblacion musulmana). Un estrecho 

corredor de territo rio ruso, el corredo r de Oren

burg (q ue co rresponde al antiguo limes cosaco), 

separa las republ icas musu lmanas de l Volga 

(Tatarstan, Baskortostan) de Kazajistan, este ul

timo tambien musulman y de lengua emparenta

da con la de estas republicas. Los movimientos 

islamistas defienden la reagrupacion de dichas 

repu bl icas en un vasto conjunto musulman. Pre

tenden incluso expulsar a los rusos de estos 

territorios y extender los dominios hasta la ca

dena del Caucaso, con el pretexto de que los 

MOSCU-KIEV, IDA Y VUELTA I 
LA victoria, en noviembre de 1994, del candidato de la 0Posici6n 

en Ucrania Viktor Yushenko fue vivida por Moscu como un gran 

fracaso. El movimiento popular conocido como la Revoluci6n Naranja ha. 

bia cuestionado el buen desarrollo de las elecciones que dieron la victo. 

ria al candidato oficial prorruso. Pero segun los dirigentes del Kremlin, 

dicho movimiento estaba manipulado encubiertamente por Polonia y, 

sobre todo, por Estados Unidos y la Uni6n Europea. El presidente Bush 

amenaz6 con retirar la ayuda bilateral norteamericana a Kiev (la mas irn. 

portante despues de la concedida a Israel) si el fraude del escrutinio no 

se hacia publico. Tras el exito en Georgia, en 2003, de los partidos hos. 

tiles a Rusia, una evoluci6n del mismo tipo en Ucrania hubiera resultado 

aun mas inquietante para Moscu. La "caida" de Ucrania (49 millones de 

habitantes, de los cuales un 20% aproximadamente son rusohablantes 

ortodoxos) habria representado una perdida geopolitica considerable: 

el pais siempre habia sido el "granero de trigo" de Rusia, y su industria 

armamentistica, apoyada en una potente siderurgia, constituia una ba. 

za importante para el pais, maxime si Ucrania acababa ingresando en la 

UE 0 incluso en la OTAN. 

En los anos siguientes, la situaci6n ha evolucionado. La de· 

pendencia de Ucrania de su poderoso vecino oriental, en particular en 

materia energetica, sigue siendo fuerte. Por otra parte, la perdida de in· 

fluencia de la UE, tras el proceso constitucional, cierra las perspectivas 

"europeas" de Ucrania. Considerando la fuerza de este pais, que proce· 

de del mana petrolero y que no deja de aumentar debido al encareci· 

miento del precio del barril, Rusia pretende volver a tomar las riendas de 

Ucrania tranquilamente, reactivando sus relaciones econ6micas y cultu· 

rales, a traves de los rusohablantes y de las diversas asociaciones que, 

desde el banda contra rio, contribuyeron activamente unos aiios atras al 

exito de la llamada Revoluci6n Naranja (ver capftulo sabre los puntas ca· 

lientes en 10 periferia de 10 antigua Union Sovietica). • 

pastores ca ucasicos conducian sus rebanos por 

las lIanuras situadas entre el mar Negro y el mar 

Caspio. 

En la ve rt iente septentriona l del Caucaso se 

yuxtaponen ocho pequefias repub licas autono

mas (Kabardino- Balka ri a, Osetia de l Norte, In 

guchia, Chechen ia, Daguestan, Ka lmu kia, Kara

chais-Cherkeses y Adigues ia): sus lenguas son 

muy part iculares y muy diversas pues, pese a la 

cercania de Turquia, solo se hablan lenguas em

parentadas con el turco al oeste y al este de la 

cadena montanosa. Pero todas estas poblacio

nes son de re ligion musu lmana, a excepcion de 

los osetos en el centro de la cadena, que son 



MAR NEG RO 

Minoria rusa 18 a 20%1 
-- Gasoducto procedente de Rusia 

o Tropas rusas estacionadas 

rAb Radar milita r ruso 
U Rusia 

"Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del cielo", dicen a menu

do los mexicanos refiriendose a su vecino norteamericano. "Tan 

cerca de Rusia y tan cerca del infierno", podrfan decir, a su manera, los 

ucranianos, cuya proximidad geografica y cultural con su poderoso veci

no ruso nunca ha dejado de plantearles problemas. En 1876, el zar prohi

biD el uso de la lengua ucraniana en la ensefianza, en la edicion yen la 

prensa. Durante la revolucion de 1917, los ucranianos trataron de recon

quistar su independencia, y acabaron pagandolo caro. Formalmente in

dependiente desde 1991, Ucrania no puede ignorar ciertos factores: la 

presencia en su territorio de una importante minorfa rusohablante, su de

pendencia industriol de Rusia y la determinacion de esta a conservar a 

este pafs vecino en su esfera de inf/uencia. La crisis del gas de enero de 

2006 dej6 bien claro a Kiev que sus veleidades serfan refrenadas: al tiem

po que preparaba el proyecto para un nuevo gasoducto con Alemania (cu

yo antiguo canciller Schroder ocupa la presidencia) que pasara por el Bal

tica, Moscu impuso a Ucrania un encarecimiento notable del gas, ante 10 

cual esta no tuvo mas remedio que rendirse para luego acercarse polfti

camente a su vecino ruso. • 

cristianos (ver capftulo dedicado a los puntas 

calientes de las antiguas repub/icas sovil~ticas 

de Asia CentraO. Durante la epoca sovietica, la 

Frontera de la Federacion de Rusia fue fijada si-

RUSIA: UNA PESADA HERENCIA, UN FUTURO INCIERTO 

guiendo la linea de la cima del Caucaso, salvo 

en el este de la cadena, donde Azerbaiyan (de 

poblacion musulmana, pero mayoritariamente 

chii, como en Iran) se extiende sobre la vertien

te norte, en contacto con Daguestan, que se ex

tiende a su vez a los pies del Caucaso, ocupan

do una gran superfi cie de t ierras. El pueblo 

de esta republica autonoma de la Federacion de 

Rusia es extraordinariamente complejo, y sin 

embargo, a comienzos del siglo XXI, no es aqui 

donde se registran las tensiones mas visibles. 

En cambio, es en la pequena republica vecina de 

Chechenia, region mucho mas homogenea des

de el punto de vista lingUistico, donde, desde 

la desmembracion de la URSS, tiene lugar el 

conflicto mas grave, no solo contra los rusos, si

no tambien entre chechenos musulmanes. Las 

tropas rusas invadieron el territorio en 1994. En 

1996, las partes firma ron un acuerdo de paz, pe

ro los combates volvieron a estallar en 1999. 

Desde entonces, las fuerzas de Moscu han dado 

muestras de una gran violencia, pero tambien 

de una sorprendente ineficacia (ver capftulo 

C6ucaso) . 

Como puede apreciarse, la herencia del fe

deralismo sovietico al igual que la ascension del 

islamismo 0 el choque de los intereses econo

micos hacen del antiquisimo problema de las 

nacionalidades en el senD del conjunto ruso una 

cuestion actual de contenido altamente geopo

litico. 

El presidente Putin hubiera debido dejar el 

poder en 2008, porque la Constitucion Ie impe

dia presentarse para un tercer mandato. Sin em

bargo, logro quedar al mando del pais aliandose 

con un candidato a la presidencia que Ie iba a 

dar el puesto de primer ministro. Dimitri Medve

dev recibio el 70% de los votos en marzo del 

2008 y, durante el primer ano de su mandato, se 

ha desarrollado el escenario previsto dejando a 

Vladimir Putin la realidad del poder. Los dos 

hombres han defendido juntos la invasion de 

Osetia del Sur por los tanques rusos durante el 

verano de 2008 a fin de limitar las pretensiones 

americanas de controlar el Caucaso. 
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JAPON: 
, 

UNAS AMBICIONES GEOPOLITICAS LIMITADAs 

J apan, cuyo nombre procede de La paLabra china riben, que se pronuncia mas 0 menos yipen y que significa 

"soL naciente", es un estado asiatico muy antiguo, que presenta dos grandes originaLidades geograticas en 

eL pLano mundiaL. La primera es La de ser un estado constituido por un archipieLago, unificado desde hace 

tiempo y cuya forma de conjunto es particuLarmente simpLe. FiLipinas e Indonesia, otros estados actuaLes constitui

dos por archipieLagos, deben sus compLicados Limites a conquistas coLoniaLes europeas mas 0 menos antiguas, que 

reunieron conjuntos geoLogicos muy diferentes y a pobLaciones muy diversas. Japan, en cambio, esta asentado en un 

mismo conjunto tectonico: un gran arco, que se extiende de Norte a Sur sobre mas de 3 000 kiLometros y que cuen

ta con cuatro grandes isLas, proLongadas aL Sur por eL Largo rosario de Las pequeiias isLas Ryu Kyu. Por otro Lado, 

a diferencia de vastos archipieLagos, y a pesar de La gran Longitud deL conjunto japones (mas de 3 000 kiLometros), 

La pobLacion nipona presenta una saLida unidad cuLturaL. La segunda gran originaLidad geogratica y geopoLitica de Ja

pan es La de ser eL unico pais no europeo que hizo de manera autonoma su revoLucion industriaL en eL sigLo XI X y, por 

eLLo, en presentar hoy todas Las caracteristicas de un pais "desarroLLado", deL mismo modo que Los de Europa Occi

dentaL y Los de America deL Norte. 

El imperialismo y el "espacio vital" 

EI caracter repentino y eficaz del despegue eco

nomico japones, que se remonta a 1868 y a la 

era Meiji (es decir, al "gobierno ilustrado", que 

supuso una verdadera revolucion polftica), se 

explica por el hecho de que las estructuras de la 

sociedad japonesa eran, en el fondo, com para

bles en muchos aspectos a las de las sociedades 

feudales de Europa Occidental donde se de

sarrollaron progresivamente las burguesfas. 

Como en Europa y a diferencia de las otras 50-

ciedades asiaticas, la propiedad privada de la 

tierra existfa en Japan. Esto dio lugar a la for

macion de una burguesfa dirigida por una aris

tocracia militar. Estas clases dominantes fueron 

las que, en lugar de combatirse una a otra co

mo en Europa, emprendieron mas 0 men os con

junta mente grandes reformas polfticas, como la 

revolucion industrial, para defender su inde

pend en cia nacional ante la amenaza de una do

minacion euroamericana. La aristocracia militar 

tomolas riendas de la situacion, y Japan creo ra

pidamente un ejercito moderno con el que inicio 

una expansion imperialista, en detrimento de 

China al principio, pafs al que Japan arrebato en 

1895 la isla de Formosa. 

El prestigio del ejercito en la sociedad japo

nesa responde en gran medida al hecho de 

que, antes de la revolucion Meiji, lIevar armas 

era privilegio de los nobles. Al convertirse en 

soldados, los campesinos japoneses se sentfan 

por tanto revalorizados ante los civiles. Por 

otra parte, el poder creciente de Japan se via 

favorecido por las rivalidades entre potencias 

imperialistas. Asf, los britanicos, preocupados 

por el poder del Imperio ruso en Asia, vendie

ron al ejercito nipon una parte del material de 

guerra y los navfos torpederos que les acabarfan 

facilitando su espectacular victoria de 1905 

sobre el ejercito rus~. Tras este exito, que les 

abrio las puertas a la Manchuria abandon ada 

por los rusos, los japoneses se anexionaron 

Corea (en 1910), antes de aprovechar la Prime

ra Guerra Mundial para declararle la guerra a 

Alemania y, con ello, apoderarse de sus nume

rosas posesiones insulares en el Pacifico (islas 

Carolinas, Marshall, Marianas). 



JAPON EN CIFRAS 

Superficie (en km 2) 

Poblaci6n (1) 

Densidad 

377 829 

128085000 

339 

Tasa de natalidad 

(por cada 1 000 habitantes) (2) 9,2 

Tasa de mortalidad 

(por cada 1 000 habitantes) (2) 8 

Tasa de crecimiento natural 

(en % de poblaci6n total) (2) 0.17 

Producto nacional bruto 

(en millardos de d6lares) (2) 4360.8 

PNB/ hab. en paridad de poder 

adquisitivo (2) 28450 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la agricultura (3) 1.3 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la industria (3) 30·7 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de los servicios (3) 68 

Efectivos de las fuerzas armadas 

regulares (2) 239 900 

Parte del presupuesto de Defensa 

en el producto interior bruto (2) 0.98 

1:2005 2:2003 3:2002 

En el periodo de entreguerras, el considera

ble crecimiento de su poblacion, debido a la ba

ja tasa de mortalidad, constituyo para los diri

gentes japoneses -al igual que para los 

geopolfticos alemanes- el mayor argumento 

para reivindicar un mas vasto "espacio vital". El 

archipielago japones, ocupado en su mayor 

parte por montaiias, no podia alimentar a una 

poblacion cada vez mas numerosa (50 millones 

de habitantes en los aiios veinte). El ejercito ja

pones se lanzo pues al asalto de Manchuria y 

mas tarde de China, pese a las advertencias 

norteamericanas. Los generales japoneses, ca· 

da vez mas poderosos en el seno del estado, 

aprovecharon la creciente inquietud de los diri· 

gentes estadounidenses ante el desarrollo de 

la guerra en Europa y los exi tos de Alemania, 

JAPON: UNAS AMBICIONES GEOPOLiTICAS LlMITADAS 

aliada de Japon, para lanzar una gran of ens iva 

en el Pacifico. 

La Segunda Guerra Mundial 
y sus consecuencias 

Cuando Japon destruyo par sorpresa la principal 

base naval norteamericana de Pearl Harbor (el 7 

de diciembre de 1941), su Estado Mayor estaba 

convencido de que Estados Unidos, que entonces 

contaba con un reducido ejercito, se reconoce· 

ria incapaz de mantener la guerra en Europa y 

en Asia, por 10 que abandonaria el Pacifico. 

Mientras los norteamericanos participaban en 

la guerra en Europa, el ejercito japones procedia 

con rapidez a conquistar todo el Sureste Asiatico 

hasta las fronteras con la India y con Australia. 

Pero cuando los norteamericanos, concentran· 

do sus esfuerzos belicos en el Pacifico, consi· 

guieron apoderarse de islas relativamente cer· 

canas a Japon, desde las que podian lanzar 

incursiones aereas cada vez mas devastadoras, 

la derrota del ejercito japones fue un hecho y 

el lanzamiento de la bomba atomica sobre Hi· 

roshima aboco a Japon a una capitulacion sin 

condiciones (septiembre de 1945). 

Las medidas adoptadas en un primer mo· 

mento por los norteamerica nos contra Japon 

fueron draconianas. El pais vencido debia, en 

virtud del articulo 9 de su Constitucion (dictada 

por juristas norteamericanos), renunciar defini

tivamente a poseer ejercito alguno, y su indus

tria tenia que ser desmantelada para impedir el 

resurgimiento del militarismo. Con el fin de fa· 

vorecer el desarrollo de la democracia en Japon, 

se impusieron profundas reformas economicas 

y sociales, como la reforma agraria y el desman

telamiento de los grandes grupos industriales y 

financieros. Pero en 1950, la Guerra de Corea, 

que cogio por sorpresa a los norteamericanos, 

obligo a estos ultimos a disminuir el rigor im

puesto a las empresas japonesas, para que es

tas pudieran suministrar al ejercito norteameri

cano los productos de primera necesidad que 

sus hombres necesitaban con urgencia. A fin de 

evitar un posible contagio de las ideas comunis

tas, Estados Unidos aport6 igualmente una ayu-
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da financiera para la reconstruccion del pais. No 

se trataba de reconstruir el ejercito imperial, si

no de establecer una "fuerza nacional de auto· 

defensa", cuyo presupuesto no podia superar el 

1% del producto nacional bruto. 

Japan, i futura 5uperpotencia? 

Ellevantamiento de la economia japonesa fue 

extremadamente rapido, no solo por el esfuer· 

zo de reconstruccion, sino tambien por el con

siderable aumento de las exportaciones, di

rigidas al principio hacia Estados Unidos. 

Aparentemente, resultaba paradojico que este 

pais comprara a su, no hacia mucho, adversario 

mercancias en cantidades cada vez mayores, 

entre ellas automoviles. Pero la eficacia de las 

empresas japonesas y la productividad de su 

mana de obra, pese al bajisimo nivel salarial, 

fueron tales que las empresas norteamericanas 

obtenian mayores ganancias en el mercado 

norteamericano revendiendo productos impor

tados por ellos mismos de Japon que si los fa

bricaran en Estados Unidos. A pesar de la falta 

casi total de materias primas en Japon, el em

puje de su industria era considerable, tanto por 

el aumento de los mercados exteriores como 

por los progresos del mercado interior. Los be

neficios obtenidos por las grandes firmas fue

ron reinvertidos en el pais, que, durante mucho 

tiempo, consiguio rechazar las inversiones ex

tranjeras en su territorio. 

El crecimiento de Japon fue tan grande que, 

durante los aiios setenta, el pais se convirtio en 

la segunda potencia economica mundial. El PI B 

de Estados Unidos suponia todavia mas del do

ble del de Japon, pero teniendo en cuenta que el 

crecimiento nipon todavia era relativamente len

to, muchos comentaristas estimaban que el 

"pais del sol naciente" seria en un tiempo mas 

o menos proximo la primera potencia economi

ca mundial. En Estados Unidos, donde algunas 

firmas japonesas estaban comprando algunos 

florones del patrimonio norteamerica no, los me

dios de comunicacion empezaban a hablar de 

una nueva rivalidad geopolftica a uno y otro la

do del Pacifico. 

... 
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islas e islotes. En cambio, la situacian geopolftica de Japan dista mucho de 

ser apacible con la cercana China, cada vez mas poderosa, y Estados Unidos, 

tan presente en 10 vida econamica, polftica y militar nipona. Pekfn recela 

siempre de Tokio por querer oponerse a sus intereses (La competencia par el 

petraleo ruso; el apoyo japones a Taiwan, que exaspera a China) y Ie acusa 

de ser el portaaviones de Estados Unidos en Asia. Por otra parte, los nortea

mericanos animan a Tokio para que salga de la reserva diplomatica y militar 

que observa desde 1945. En tal contexto, la amenaza nuclear norcoreana po' 

drfa avivarse, encubiertamente, a instancias de China, si esta l/ega a consi· 

derar que su rival nipan supera ellfmite permitido. • 

Eran tambien los aiios en que el gobierno 

de Washington, inmerso en una carrera arma

mentistica cada vez mas costosa contra la 

Union Sovietica, invito a Tokio a participar en 

ella. Pero el gobierno japones, atendiendo en 

esto a su opinion publica, declino tal invita-



I HISTORIA Y GEOPOLiTICA 

U
NA cuestian envenena la vida japonesa desde hace medio siglo, la 

de su memoria histarica, mas concretamente la relacionada con 

las atrocidades cometidas en China por el ejercito japones durante la Se

gunda Guerra Mundial. En 1946, los manuales escolares mencionaban 

la responsabilidad de las fuerzas niponas en la masacre de Nankin de 

1937 (Joo 000 civiles muertos e innumerables violaciones). Diez anos 

mas tarde, un movimiento negacionista japones presentaba esta masa

cre -como la de las "mujeres de consuelo" (coreanas raptadas para 

servir como prostitutas a los soldados japoneses) - como "puras inven

ciones". EI tema fue relanzado por las visitas recurrentes del primer mi

nistro japones Junichiro Koizumi al santuario de Yasukuni, don de estari

an enterrados criminales de guerra reconocidos. Y 10 fue con mas fuerza 

en 2005, cuando tuvieron lugar en China importantes manifestaciones 

en protesta por el contenido negacionista de ciertos manuales de Histo

ria distribuidos en las escuelas niponas. Algunos observadores han con

siderado que Pekin trata entonces de envenenar las cosas para que el 

proyecto (abandonado posteriormente) de conceder a Japan un asiento 

como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ON U fuera 

desestimado. las autoridades chinas se habrian aprovechado igual

mente de la situacian para dejar clara su oposician ante las pretensiones 

japonesas sobre las islas de Senkaku (que los chinos lIaman Diaoyu), 

donde se ha encontrado petra leo y gas. Tras vencer en las elecciones ge

nerales en otono de 2005, Koizumi no dud6 en nombrar para su nuevo 

ministerio a personalidades de derechas cercanas a la corriente nega

cionista. 

Sin embargo, ambos paises estan obligados a ser aliados, 

pues China es desde 2004 el primer socio comercial de Japan, con un vo

lumen global de intercambios de cerca de 130 millardos de dalares. • 

cion y mantuvo su presupuesto para la fuerza 

nacional de autodefensa en e11% del PI B pre· 

visto por la Constitucion. Pero, segun el consi· 

derable crecimiento del producto interior bru· 

to japones tras unos pocos decenios, este 1% 

suponfa unos medios militares cada vez mas 

importantes. Asi, la fuerza de defensa japone

sa se situa hoy en el tercer puesto en el ran

king mundial de flotas de guerra. 

El malestar japones 

A mediados de los ailos noventa, Japon entro en 

una nueva fase, la de una gran ralentizacion de 

su crecimiento economico, de la que parece es-
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tar saliendo poco a poco al cabo de unos quince 

ailos. Las causas son complejas. Por una parte, 

las grandes empresas industriales japonesas 

han trasladado muchas de sus producciones a 

paises extranjeros mas 0 menDs cercanos, don

de los salarios son mas bajos, como Corea del 

Sur, Taiwan 0 Indonesia, asi como a pafses don

de el mercado es mas amplio, como Estados 

Unidos 0 los estados de Europa Occidental. Por 

otra parte, el mercado interior japones esta en 

una fase de estancamiento, debido al descenso 

demogri3fico y al envejecimiento de su pobla

cion (eI17.5% de la poblacion tiene mas de 65 

ailos, frente a un 13% en Estados Unidos). Final

mente, la situacion de los grandes bancos japo

neses es bastante precaria, si no peligrosa, 

pues la "burbuja especulativa", en especial en 

el sector inmobiliario y en el de la telefonia mo

vii, les ha lIevado a realizar inversiones que han 

resultado muy arriesgadas. EI gobierno esta te

niendo grandes dificultades, a causa de la enor

me resistencia que encuentra para sanear el 

conjunto del sistema bancario. Con todo, la eco

nomia japonesa se esta beneficiando del ex

traordinario crecimiento economico de China. 

Pero, en contra de las previsiones que se hicie

ron en los ailos ochenta, Japon no esta en con

diciones de alcanzar a Estados Unidos, y su PIB 

per capita corresponde a un 75% del de los nor

teamericanos (28 452 dolares, Japon; 37 750 

dolares, Estados Unidos). 

Los problemas geopoliticos 
del actual Japan 

Si en otro tiempo las ambiciones geopoliticas de 

Japon fueron desmesuradas, en nuestro dfas, 

sus problemas geopoliticos son limitados, pese 

a que, poco a poco, el campo de sus interven

ciones fuera de sus fronteras vaya ampliandose 

(envfo de tropas a Afganistan y a Iraq, apoyo di

plomatico abiertamente manifestado a favor de 

Taiwan). Sigue reivindicando "los territorios del 

Norte", es decir las pequeilas islas Kuriles, si

tuadas muy cerca del norte de Hokkaido, que 

los sovieticos se anexionaron en 1945. Japan es

ta igualmente en litigio con China por las islas 

It} •••• 
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Senkaku, al norte de Taiwan, en el extremo me

ridional del archipielago japones de las Rvu Kvu. 

Mantiene un litigio asimismo con Corea del Sur 

por las islas Takeshima (que los coreanos lIa

man Tok-do), al oeste de Hondo. Ademas, la po

blaci6n japonesa desea que se desmantelen las 

bases norteamericanas de la isla de Okinawa, al 

sur del archipielago de Rvu Kvu. 

En realidad, los problemas geopoliticos de 

Jap6n no se centran tanto en los territorios como 

en la imagen del pais, la que su imperialismo de 

antano ha dejado en los paises vecinos. En Co

rea, no se olvida la manera en que fueron trata

dos los coreanos V las coreanas durante la colo

nizaci6n japonesa V la Segunda Guerra Mundial. 

En China, no se deja de recordar la actitud del 

ejercito japones, en concreto las atrocidades 

que este cometi6 durante el "saqueo de Nan

kin" en 1937. 

EI problema que plantea Corea del Norte V la 

estrategia del chantaje que mantiene con su ar

senal nuclear afectan directamente a Corea del 

Sur, pero tam bien, V quiza sobre todo, a Jap6n. 

Los militares norcoreanos, para probar sus ca

pacidades, va han lanzado un misil no armado 

al Pacifico pasando por encima de Jap6n. Y final

mente, el extraordinario aumento de poder de 

China Ie plantea a Tokio un temible problema. 

Webe Jap6n reforzar sus relaciones militares 

con Estados Unidos, cuando este pais esta con

siderando que sus relaciones con China se mi· 

dan en terminos de fuerza? 0 , por el contra rio, 

(debe jugar a apostar por China? Esto ultimo 

ofreceria a su industria considerables merca

dos, pero a costa de hacer al pais mucho mas 

dependiente de China que de Norteamerica. 

La competencia entre China V Jap6n se deja 

sentir en las cuestiones relacionadas con el pe· 

tr61eo V en terminos geoestrategicos. Pekin de

sea que un gran oleoducto que pase por la Puer

ta de Zungaria Ie haga lIegar el petr61eo de 

Kazajistan V de Siberia occidental. En cambio, 

los japoneses son favorables a que un oleoduc

to procedente de Siberia occidental, e incluso 

de Kazajistan, lIegue hasta las provincias mariti

mas de la Federaci6n de Rusia, es decir, hasta 

las costas del mar del Jap6n. Para asegurar su 

seguridad energetica, V a pesar del recuerdo de 

Hiroshima, el pais esta lIevando a cabo discreta

mente, desde hace decenios, un importante 

programa de construcci6n de centrales nuclea

res (10 cual entrana ciertos riesgos por el peli

gro de seismos de fuerte intensidad). Pero este 

programa nuclear civil constituve tam bien el 

medio para pasar rapidamente a programas mi

litares, en el caso de que Jap6n tuviera que asu

mir por si solo su defensa. 

Por la Constituci6n impuesta en 1946 por Es

tados Unidos, Jap6n carece oficialmente de ejerci

to, pero dispone de una "fuerza de autodefensa" 

con una fiota cada vez mas poderosa. En enero de 

2007, el director de esta fuerza fue sustituido por 

un ministro de Defensa, 10 que permite augurar el 

renacimiento de un ejercito japones. 
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CHINA: , 
UN GRAN ENIGMA GEOPOLITICO 

L 0 que podemos llamar el "mundo chino" es un conjunto espacial que se extiende sobre cerca de 4 500 kilo

metros de Este a Oeste y sobre 4 000 kilometros de Norte a Sur [pertenece pues al segundo orden de magni

tud). Comprende la llamada China continental res decir, el actual territorio comunista de la Republica Popu-

Lar China), la Republica de China 0 Taiwan [en la isLa de Formosa, de regimen anticomunista) y numerosas comunidades 

chinas dispersas por todo eL Sureste Asiatico [indochina, Indonesia y Singapur, con una importante poblacion de chi

nos). El mundo chino esta constituido por una masa de cerca de 1 500 millones de habitantes, que, en un 90%, pertene

cen a una misma civilizacion, muy antigua y can un gran valor tecnologico, culturaL yartistico. 

I. Los origenes. Un gran movimiento geopoLitico 

La expansion del Norte hacia el Sur a 
lo largo de mas de 2 000 kilometros 

Aunque no hablan la misma lengua, pues en el 

sur de China existen dialectos muy variados, 

los chinos se consideran en su mayo ria un 

mismo pueblo, el de los hans. Practicamente 

todos utilizan el mismo sistema de escritura, 

un sistema no alfabetico sino ideogriifico; sus 

signos se pronuncian de diferente manera de

pendiendo de las regiones del pais. En esta 

unidad griifica, China se diferencia de la India: 

este pais tambien cuenta con mas de mil 

millones de habitantes, pero presenta una 

gran varied ad lingUistica y cultural, al margen 

del hinduismo (que aglutina a190% de su po

blacion). 

Esta gran diferencia entre los dos estados 

mas poblados del planeta (cada uno ellos tie

nen un peso demogriifico tres 0 cuatro veces 

superior al de Estados Unidos, que ocupa la 

tercera posicion), que procede ante todo de 

la extraordinaria unidad cultural de China, se 

explica de entrada por el hecho de que la gran 

masa de la poblacion china se concentra en la 

parte oriental del pais, en 10 que se denomina 

tradicionalmente la China de las 18 provincias. 

Estas, que son muy antiguas, constituyen tan 

solo la quinta parte de la superficie total del 

pais: tal concentracion ha favorecido sin duda 

su homogeneidad cultural. Pero dicha superfi

cie (2000 kilometros de Norte a Sur y 1 500 de 

Este a Oeste) equivale mas 0 menos a la de la 

India, donde, por contra, viven poblaciones ex

tremadamente diversas. Debe por tanto tener

se en cuenta en la Historia de China un enorme 

y antiquisimo fenomeno, que pod ria calificarse 

de geopolftico. Este se caracterizo por multi

ples rivalidades de poder sobre territorios que 

progresivamente die ron paso a la expansion 

del pueblo chino y ala formacion del Imperio de 

China. 

La unidad de China -que esta en la base de 

su poder- se debe por un lado a ese gran mo

vimiento geopolitico (que tambien puede califi

carse de geohistorico). El mundo indio no ha co

nocido un movimiento equivalente. 

La civilizacion china, la de los hans (pobla

cion que representan hoy cerca del 95% de los 

habitantes del pais), surgio unos quince siglos 

1t1 •••• 
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CHINA EN CIFRAS 

Superficie (en km2) 

Poblacion (1) 

Densidad 

1323345000 

138 

Tasa de natalidad 

(por cada 1 000 habitantes) (2) 13.6 

Tasa de mortalidad 

(por cad a 1 000 habitantes) (2) 6.8 

Tasa de crecimiento natural 

(en % de poblacion total) (2) 0.65 

Producto nacional bruto 

(en millardos de dolares) (2) 1416.8 

PNB/ hab. en paridad de poder 

adquisitivo (2) 4980 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la agricultura (3) 15 ·4 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la industria (3) 51.1 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de los servicios (3) 33·5 

Efectivos de las fuerzas armadas 

regulares (2) 2255000 

Parte del presupuesto de Defensa 

en el producto interior bruto (2) 

1 : 2005 2 : 2003 3 : 2002 

1.55 

antes de nuestra era, en el norte de la actual 

China, alrededor de Xian, ciudad situada aguas 

arriba de la canfluencia del rfo Wei y del gran rfo 

Huang He (0 Huang Ho, el rfo Amarillo, asf lla· 

mado por sus masas aluviales), antes de su de· 

sembocadura en la gran llanura del norte de 

China. Esta civilizacion se caracterizo por una 

primitiva agricultura de irrigacion relativamente 

intensiva (cultivo del mijo) y por un incipiente 

aparato estatal apoyado no tanto en lfderes mi

litares sino en una jerarqufa de funcionarios le

trados (aquellos a los que los europeos llamarf

an mas tarde los "mandarines") . 

A 10 largo de los siglos, este aparato buro

cratica, al mando de un poderoso ejercito, reali

zo la expansion progresiva de los hans, primero 

siguiendo el curso del Huang He, en la llanura 

del norte de China. Fue preciso movilizar a los 

campesinos para canstruir diques que cantuvie

ran las terribles crecidas del rfo, pues sus aguas 

discurrfan por terraplenes aluviales por encima 

del nivel de la llanura. Despues, los hans se fue

ron extendiendo hacia el Sur, aprovechando que 

las grandes superficies de desiertos que atrave

saban todo el continente asiatico no llegaba 

hasta el Pacifico. En efecto, las regiones proxi

mas al oceano se beneficiaban de las lluvias del 

monzon, mientras que la sequfa, combinada con 

gelidos inviernos, reinaba en las regiones del in

terior y del oeste de China. 

Las conquistas: primero hacia el Sur, 
despues hacia las estepas 
del Oeste 

En su expansion hacia el Sur a 10 largo del lito

ral montanoso de 10 que hoy podemos deno-

UN PODEROSO FACTOR ~E UNIDAD: I 
LA ESCRITURA IDEOGRAFICA 

CON esta expansion, que la alejaba de su cuna original y que la 

mezclaba con poblaciones autoctonas diversas, la sociedad 

china podrfa haberse visto enfrentada a una heterogeneidad cultu

ral cada vez mas marcada y a luchas etnicas muy graves. Pero la 

unidad de est a civilizacion, en plena expansion espacial, se mantu

vo, pese a las crisis, gracias a la eficacia de la gran administracion 

de los letrados. Estos estaban organizados en una estricta jerar

qUfa, resultado de largos estudios y basada grosso modo en el ma

yor 0 menor numero de ideogramas cuyo significado todos cano

dan. Ciertamente, el aprendizaje de una lengua basada en un 

alfabeto que permite pronunciar las palabras es mucho mas rapido. 

Pero este sistema de escritura ideografica de los mandarines pre· 

senta la ventaja de poder ser utilizado por las muy diversas pobla· 

ciones que ellmperio habfa ido englobando, al permitirles conser

var sus hablas tradicionales y adoptar una escritura com un, un 

mismo signo con distinta pronunciacion segun las regiones. La civi

lizacion china sin duda debe su unidad tam bien al hecho de que, a 

diferencia de todas las demas civilizaciones, no se identifico con 

una religion precisa, sino que integro en las creencias fam iliares 

tradicionales (el culto a los antepasados) el confucianismo, sabidu· 

ria laica al servicio del estado que toleraba las convicciones religio· 

sas de grupos misticos como los budistas 0 los taoistas. • 



I 

R U 5 I A 

IRAN 

·u .. ..1 

Alar de Oman 

OCEANO 
iND ICO 

Altitudes en metros 

Islas Liquedives .' 
(india) .' . 

~ 
MAL~IVAS 

1 000 km .• Male 

o 200 500 1 000 1 500 

LJ I I I 

) 
c( 

) 
S 

Golfo de 
Bel1ga la 

Islas Al1daman .p 
(india) r 

\.J MONGOLIA 

Islas Nicobar • :b 
(inrlia) / 

D Zona economica exclusiva de Japon 

D Reivindicaciones chinas sobre 
el Mediterraneo asiatico 

Ma/'de 
China 

Meridional 

" , 

MSl'de 
Q ~ 

' 0 
Cllina .. ..,'" 

Oriental <1 ~ 
v¢> 

'1>" 
: ' ,~ 

t1TaiP~~ 
\jTAIWAN 

Aial'de 
Filipinas 

"'~~A 
''''\J lILIP~~o , 

Jokio 

OCEANO 
PA c i FI CO 

~·····m 10 V, - . . ' "" 
', ' 

'" 

~:o 
'0 

);foIUqU~r;- '"') 
c:::=' '" • • 

0 ' "' .. 
A 



LA GEOPOLiTICA DE LAS GRAN DES NACIONES 

minar el Mediterraneo asiatico, los chinos fue

ron detenidos por la resistencia vietnam ita. 

Tras varios siglos de dominacion por parte del 

Imperio chino,los vietnamitas asumieron la or

ganizacion polftica y economica de este, 10 

cualles facilito los medios para levantarse con 

eficacia contra ellmperio y rechazar sus tenta

tivas de expansion mas alia de las montanas 

del norte de Vietnam. 

En cambio, el norte de China, cuna historica 

del Imperio, no esta bordeado por montanas y 

se abre sobre las ampliasllanuras de la estepa, 

territorio tradicional de los pastores a caballo 

mongoles. Las tribus de mongoles supieron or

ganizarse periodicamente en grandes confede

raciones guerreras para lanzarse, hacia el Oes

te, a la conquista mas 0 menos temporal de 

Asia Central y de Europa Oriental, y hacia el Es

te, a la de China. Las relaciones entre ellmperio 

chino, organizador de todo un pueblo de cam

pesinos sedentarios, y los sucesivos imperios 

mongoles, que gracias a sus jinetes controla

ban inmensos territorios, fueron siempre muy 

complejas. 

Aprovechandose de los perfodos de declive 

de ciertas dinastfas chinas, los soberanos mon

goles (e incluso los manchues en elsiglo XVII) se 

hicieron con el control del Imperio chino. Con

servaron su sistema burocratico y participaron 

en el desarrollo de su civilizacion. Fueron ellos 

quienes, en gran medida, establecieron el con

trol de China sobre los oasis de las regiones ari

das mas occidentales, por donde pasaban las 

famosas rutas de la seda hacia Europa. Pero, en 

muchas otras epocas, los jinetes mongoles se 

lanzaron en incursiones de pillaje. Para defen

derse de ellos, los emperadores chinos manda

ron construir en los lfmites de las estepas, a 10 

largo de miles de kilometros, dispositivos fortifi-

cados (comparables a los limes del Imperio ro

mano), cuya celebre Gran Muralla constituye su 

vestigio mas conocido. Y para mejor afrontar las 

incursiones de los mongoles, Pekfn fue escogida 

finalmente como capital del Imperio, pese a su 

localizacion descentrada, en el norte de la ac

tual China. 

El sur de China, el mar y ellmperio 
del Medio 

Con sus pequenas llanuras y sus grandes va

lles de cultivos intensivos, elsur de China, de 

clima subtropical, es desde hace tiempo la 

parte mas poblada del imperio. La parte sur 

del pafs esta mucho mas volcada que la parte 

norte hacia las actividades marftimas. En el 

siglo XV, los emperadores chinos mandaron 

construir una gran flota para navegar por los 

mares del Sureste Asiatico y por el oceano in

dico, y llegar hasta las costas orientales de 

Africa. Pero los emperadores chinos no pre

tendfan tanto hacer conquistas allende los 

mares como dar a conocer la grandeza de su 

civilizacion. Sin embargo, en el siglo XVI re

nunciaron a ella y prohibieron estas grandes 

empresas navales. A diferencia de los europeos, 

en especial de los portugueses y de los espa

noles, quienes, mas 0 menos por aquella mis

ma epoca, se lanzaban a descubrir y a con

quistar el mundo, China, que sin embargo era 

mas poderosa, decidfa consagrarse a la ges

tion de los avances de su propia civilizacion, 

que entonces era una de las mas fuertes y bri

llantes. La civilizacion china alcanzo sin duda 

su apogeo en elsiglo XVIII. Emperadores y man

darines estaban convencidos entonces de 

que encarnaban desde hacfa mileniosla unica 

gran civilizacion. 



II. La gran humiLLaci6n 

LA CHINA DE LOS "TRA TADOS DESIGUALES" 

R U 5 I A 

D "Chi na de las 18 Provincias" 

~ Reg iones controladas por los taiping 
de 1850 a 1864 

~ Principales insurrecciones musulmanas 

E Territorios boxers en 1900 

. Danshui 

FORM OSA 18951Japon) 

L Pescadores 19051Japon) 
Hong Kong 1842 IRU) 

Mar 
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• Puertos abiertos a los extranjeros 
en 18421Tratado de Nankin) 

o Puertos y ciudades abiertos 
en 1858 

o Territorios arrendados 

o Colonias europeas 

r.. A comienzos del siglo XIX, China, gobemada desde hacfa dos siglos por 

U una dinastra extranjera, la de los manchUes, entra en una fase de gran

des desordenes, de los cuales se aprovecharran las potencias extranjeras (In

glaterra, Francia y Rusia, primero; Alemania y Japan, despues). En 1842, el Tra

tado de Nankin, que abre al comercio occidental cinco puertos chinos yaprueba 

10 cesion de Hong Kong a Inglaterra, inaugura la era de los "tratados desigua

les". En 1860, los anglo-franceses imponen la apertura de once nuevos puertos, 

mientras que los rusos se anexionan los territorios situados al norte del Amur 

yavanzan hasta el mar de China. Las revueltas de los taipings y, mas tarde, 

10 de los bOxers, seran sofocadas con la ayuda de los norteamericanos y los 

europeos. La dinastfa manchU no conseguira reformar el pars, ni la republica 

qUe Sun Yat-Sen proc/ama en 1911 en Canton yen el sur de China. • 
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El drama interno de China durante 
el siglo XIX 

En el siglo XVIII , bajo la autoridad de la dinastfa 

manchCi (pese a que esta fuese extranjera), Chi

na experimento un gran desarrollo econ6mico y 

demograFico. Su nCimero de habitantes paso 

de los 120 millones de 1700 a los 320 millones de 

1800. Pero en el siglo XIX ellmperio chino sufrio 

una serie de gravfsimos problemas internos que 

Ie impidieron hacer frente a la presion de las em

presas europeas primeramente y japonesas 

mas tarde. Las causas de esas dificultades son 

complejas, pero parece que ellujo imperial en 

Pekfn, consecuencia de la prosperidad economi

ca, favorecio los anhelos de los mandarines de 

las provincias, que se habfan enriquecido por 

una corrupcion creciente en detrimento del pue

blo. Muchos de ellos habfan desviado en su fa

vor gran parte de los creditos destinados al 

mantenimiento de los diques. Estos, al no ser 

reparados y cuidados, habfan cedido en muchos 

lugares bajo la presi6n de las crecidas, y las lIa

nuras situadas en la parte baja del curso de los 

rfos fueron desvastadas por terribles inundacio

nes -siete de elias se produjeron en el norte de 

China de 1798 a 1820, cuando el Huang He rom

pi6 los diques y cambi6 su curso-. SegCin un 

celebre proverbio chino, "cuando los diques ce

den, la revoluci6n se acerca". Y este se verific6 

en varias ocasiones a 10 largo de la Historia. Co

mo ya habfa ocurrido en otros tiempos,la acci6n 

de sociedades secretas, como la de la Trfada 0 

la del Loto Blanco, provocaron entonces el esta

llido de numerosas revueltas. 

Sin embargo, en este comienzo del siglo XIX, 

China conocerfa un fen6meno nuevo. Sus rela

ciones comerciales con el resto del mundo, que 

se habfan desarrollado hasta entonces en su 

provecho, cambiaron de rumbo en detrimento 

de China: su moneda de cobre y de plata perdi6 

su valor con respecto al oro, que se habfa con

vertido en un medio de transacci6n cad a vez 

mas generalizado. EI comercio de China se vol

vi6 deficitario, y un nCimero creciente de chinos 
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compraba a precios muy elevados opio (cuya 

produccion en el pais habia sido prohibida por 

el emperador) en el extranjero. Los ingleses de 

la Compania de Indias, que habian desarrolla

do la produccion y el comercio de este produc

to, 10 exportaron a la fuerza a traves de los nu

merosos puertos del sur de China, primero 

mediante la pirateria y luego, al darse cuenta de 

que los canones europeos resultaban muy efi

caces frente a los de los chinos, mediante expe

diciones navales que mas tarde se dieron en Ila

mar las "guerras del opio" (1841 y 1856) . Estas 

tenian como objetivo final "abrir" los puertos 

chinos al comercio europeo. Fue el tiempo de 

los "tratados desiguales". Los ingleses obtuvie

ron asi, en 1842, la cesion de la pequena isla de 

Hong Kong, cercana a Canton, de la que harian 

un gran puerto franco. Entre las clausulas de es· 

tos tratados, se establecia tam bien -se olvida 

con frecuencia- la libertad de accion de algu

nos misioneros cristianos, mayoritariamente 

protestantes britanicos y norteamericanos. 

Todo esto tend ria grandes consecuencias 

politicas. Hong Xiuquang (1813-1864) , un estu

diante pobre del sur de China, miembro de la 

minoria despreciada de los hakka, impulsaria en 

1850 una enorme insurreccion, la de la "Asocia

cion de los adoradores de Dios", mas conocida 

con el nombre de los taipings. Se trataba de una 

revolucion mistica, igualitarista, puritana, anti

manchCi e incluso feminista. Este gran movi

miento procedio a un reparto de las tierras e im

puso a sus miembros una vida comunitaria y 

una organizacion militar muy jerarquizada. For

mada al principio por gentes de la region de 

Canton que habian perdido su empleo por el 

desarrollo del puerto de Shanghai, creado por 

los europeos, el ejercito taiping, capitaneado 

por jefes militares muy eficaces, tomo el control 

del sur de China, y mas tarde de Nankin y del va

Ile medio del Yangtse Kiang, antes de amenazar 

Pekin. En el norte de China tuvo lugar otra gran 

insurreccion, la de los Nian, pero esta no hizo 

frente comCin con los taipings. 

El reparto de las tierras que Ilevaron a cabo 

los taipings incomodo muy pronto a muchos pe

quenos y medianos propietarios. Los europeos, 

por su parte, que en un principio se mostraron 

favorables al movimiento taiping, por estar in

fluido por el cristianismo, empezaron a sentir 

miedo. Por ello, vendieron armas a los mandari

nes, que habian formado ejercitos en varias re

giones para paliar la caida de las "banderas", 

el ejercito tradicional manchCi. Estos recibiran el 

apoyo de una tropa de mercenarios europeos, al 

mando del britanico Charles Gordon. Los tai

pings fueron progresivamente empujados hacia 

el Sur y derrotados en 1865. Su aplastamiento 

asi como el de otras grandes insurrecciones pro

vocaria unos treinta millones de muertos. 

La revolucion de los taipings y sus conse

cuencias provocaron cambios considerables en 

la evolucion de China. El periodo de prosperidad 

y de crecimiento demografico delsiglo XVIII daba 

paso a la mise ria para una gran parte de la po

blacion. El nCimero total de habitantes, que ha

bia alcanzado los 430 millones de personas en 

1850, tendio a estancarse, incluso a disminuir a 

causa de las hambrunas, de las epidemias y de 

las masacres. En la mayo ria de las provincias, 

con el fin de poner remedio al mal funciona

miento del poder imperial, la lucha contra las in

surrecciones tuvo como consecuencia la trans

ferencia de much 05 poderes a los mandarines, 

que, al disponer de las armas compradas a los 

europeos, acabaron convirtiendose en 10 que 

luego se Ilamaria los "senores de la guerra". La 

crisis interna mostraba asi las debilidades de 

China, y ello aumentolos apetitos no solo de las 

potencias europeas, mas 0 menDs rivales entre 

si, sino tambien y sobre todo de un pequeno es

tado vecino, Japon. 

Las agresiones extranjeras 
y las divisiones geopoliticas de China 
en el siglo xx 

Ante la acentuacion de las presiones extranjeras 

(inglesa, francesa, rusa, alemana) y sobre todo la 

de Estados Unidos (en 1853), Japon, que hasta 

entonces habia tratado de protegerse con el ais

lamiento, se lanzo en 1868 a una verdadera revo

lucion politica bajo la direccion de su aristocracia 

guerrera. El estado, entonces centralizado, Ie· 



vanta en poco tiempo una industria, fundamen

talmente en el sector armamentistico, gracias a 

la ayuda de los ingleses, que veian en el ejercito 

yen la flota japoneses el medio de oponerse a 

la expansion del Imperio ruso en Extremo 

Oriente_ En 1894, el ejercito nipon logro una 

espectacular victoria contra China. Este pais tu

vo que entregarle a Japan una enorme contri

bucion de guerra: la cesion de la isla de Formo

sa, la futura Taiwan (que no ocupaba), y, en las 

costas septentrionales de China, pequenos 

territorios denominados "concesiones", como 

las que mas tarde obtendrian Inglaterra, Fran

cia, Alemania y Rusia. Ante tales humillaciones, 

la corte imperial se via obligada a reaccionar: 

en 1898, valiendose de multiples intrigas, trato 

de aprovecharse de una insurreccion manejada 

por la sociedad secreta de los "boxers", que se 

habia apoderado de Pekin, para tratar de masa

crar a los representantes de las potencias ex

tranjeras e incluso de declararles la guerra. 

Estas enviaron rapidamente un cuerpo expedi

cionario internacional que, en 1900, tomo Pekin 

y restablecio la apariencia de un poder impe

rial, a la vez que se entregaba al pillaje del fa

moso "palacio de verano". Dichas potencias 50-

metieron a China a enormes indemnizaciones 

de guerra. Esta colaboracion entre los ocupan

tes extranjeros apenas lograba enmascarar sus 

rivalidades y, cinco anos mas tarde, el ejercito 

japones infligia, para gran satisfaccion de los 

ingleses, una terrible derrota al ejercito ruso, el 

cual tuvo que dejar en manns japonesas las 

vias ferreas y las concesiones mineras que el 

zar habia mandado establecer en Manchuria. 

En el sur de China, en Canton, ciudad que 

combinaba desde hacia tiempo las grandes tra

diciones chinas y las relaciones exteriores 

(Shanghai era entonces una ciudad demasia

do reciente), unos jovenes intelectuales chi

nos hijos de importantes comerciantes, que 

habian cursado estudios en Estados Unidos y 

en Japan, organizaron en 1911 un movimiento 

(que al ano siguiente se convertiria en el Kuo

mintang) que, ante la decadencia del Imperio, 

proclamo la republica . Su primer presidente 

fue un cristiano, Sun Vat-Sen, que habia vivido 
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largos anos en Estados Unidos. El fin del po

der imperial fue el pretexto que utilizaron el 

Dalai Lama y los jefes de las tribus mongolas 

para proclamar la independencia del Tibet 

(con el apoyo de los ingleses) y la de la llama

da Mongolia exterior, que poco a poco seria 

ocupada por las tropas del zar (a las que suce

derian en 1920, las del ejercito rojo). Sun Yat

Sen, cuya influencia no iba mas alia del sur de 

China, tuvo que acabar cediendo el poder a 

Pekin, en concreto al general Yuan Shikai. Este 

pretendia restablecer la unidad de China con 

la ayuda de los japoneses, los cuales, entre 

tanto, se habian anexionado Corea. 

Durante la Primera Guerra Mundial, las po

tencias europeas no fueron capaces de rivalizar 

en China. Ello fue aprovechado por Japan, que, 

muy habilmente, declaro la guerra a Alemania 

para apoderarse de sus concesiones en China y 

de numerosos archipielagos en los cuales Ber

lin habia establecido su autoridad en el Pacifi

co. La soberania de Japan sobre estos territo

rios seria reconocida posteriormente por los 

paises firmantes del Tratado de Versalles en 

1919. Esto escandalizo a muchos chinos. En re

alidad, si los ingleses y los franceses dejaban 

asi el campo libre a los japoneses, era a causa 

de la oposicion de estos a los sovieticos en Ex

tremo Oriente. Tras diversas peripecias, Sun 

Vat-Sen volvio a ser presidente de la Republica 

de Canton en 1921 y, gracias a los subsidios 

aportados por su nueva aliada la Union Sovieti

ca, consiguio mantenerse en el poder en el sur 

de China. La muerte de Sun Vat-Sen en 1925 

permitio al general Chang Kai-Check tomar el 

poder en el senD del Kuomintang, gracias al 

apoyo de los sovieticos y del mundo empresa

rial de Shanghai (se habia casado con la hija de 

un importante banquero), hecho que den uncia

ron en vano los miembros del Partido Comunis

ta Chino, fundado por intelectuales en 1921. En 

abril de 1927, masacro la revuelta popular que 

estallo en las calles de Shanghai. Al ano si

guiente, gracias ala alianza con los senores de 

la guerra, entro en Pekin. Pero esta ciudad es

taba demasiado lejos de sus bases del sur de 

China y demasiado cerca de las zonas de Man-
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churia controladas por los japoneses. Estable

cio por tanto su capital en Nankin, en el valle 

del Yangtse Kiang. El fracaso de nuevos inten

tos de insurrecciones obreras en las ciudades 

industriales obligo a los dirigentes comunistas 

(0 a los que quedaban) a refugiarse en el cam

po y a encabezar insurrecciones campesinas. 

Hostigados en las provincias del Sur por el ejer

cito del Kuomintang, se fue ron refugiando en el 

norte de China, cap itaneados por su lider Mao 

Tse -Tun g, tras un largo rodeo de 12 000 kilome

tros : fue la famosa Larga Marcha de 1934 a 

1935, que desemboco en la formacion de una 

especie de bastion fortificado en Yannan, en el 

gra n meandro de l Huang He. No rec ibirian la 

ayuda de los sovieticos -pese a la cercania de 

Mongolia, que estos ocupaban -, que seguian 

manteniendo buenas relaciones con Chang Kai

Check. 

Durante este periodo, desde Corea, los 

japoneses toma ron el control de Manchuria 

(donde crearon un estado fantasma, el Man

chukuo) y, en 1937, se lanzaron al asa lto de 

China. Rapidamente, conquistaron la casi to

tali dad de las provincias orientales mas po

bladas. Chang Kai-Check tuvo que abandonar 

su capital, Nankin, que seria objeto de terri

bles saqueos por parte de las tropas nipo

nas, para refu giarse en el Oeste. Despues de 

Pearl Harbor, recibio cierta ayuda norteame

ricana, a traves de la famosa "ruta de Birma

nia". Pero 10 que Ie permitio reestab lecer su 

autoridad en China, al menos teoricamente, 

fue la derrota de Japon en agosto de 1945. A 

pesar de los esfuerzos de conci liacion del go

bierno norteamericano, la guerra ent re el 

Kuom intang y los comunistas se reav ivo en 

1946. La extrema co rrupcion del go bierno y 

de los mandos del ejercito chino llevo a Esta

dos Unidos a asumir la opinion del gene ral 

Marshall y a ret irar su ayuda militar. Tras du

ros co m bates, el ejercito com unista acabo 

co nquistando la mayor parte de China, con la 

excepc ion de la isla de Formosa, donde 

Chang Ka i-Check se refugio . En octubre de 

1949, Mao Tse · Tung proclamaba en Pekin la 

Republica Popu lar Chi na. 

LA LARGA MARCHA (OCT. 193'-OCT. 1935J I 
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o Regiones bajo control efectivo del Kuomintang 
~ Bases comunistas evacuadas progresivamente ~ Larga marcha 

o Alta montaiia D Terri torios de los diversos "seiiores de la guerra" 

~ Expulsada en 1927 de los grandes centros urbanos del sur de China, el 

~ Partido Comunista Chino se repleg6 hacia las zonas rurales. Refugi6ndo· 

se primero en las montanas del jiangxi, Mao Tse- Tung {und6 en 1931 una repu· 

blica camunista rural y militar. Rodeado al ano siguiente por las tropas del Kuo· 

mitang, los comunistas tuvieron que replegarse hacia las montanas del Oeste. La 

Larga Marcha de 12 000 kil6metros les condujo despues hacia el norte, hosta 

Shaanxi. Le costa rIa la vida a unos 100 000 partisanos. En 1935, Mao Tse-Tung 

{unda de nuevo una pequena republica comunista en Yannan, que resistir6 a las 

o{ensivas japonesas. Habra nacido la leyenda del comunismo chino. • 

Los chinos de hoy no han olvidado este perio

do de declive que duro cerca de un siglo y medio 

y que imputan en gran parte a las potencias ex-
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~ Al igual que la Union Sovietica de los tiempos de Stalin, la 
E:IIIIIIIIIII China comunista sUfrio un sistema de campos de concen

tracion desde 1949 hasta los aiios noventa. Laogaisignifica campo 
de "reforma para el trabajo", dicho de otra man era, campo de tra

bajos forzados. En este mapa se constata que la mayorra de los 
campos no se sitt1an en las regiones mas alejadas de las grandes 

ciudades chinas, sino por el contra rio en la periferia de estas, e in
c/uso en algunos casas dentro del propio nuc/eo urbano. Los com

pos fueron mas numerosos y de mayor extension en las provincias 
costeras, sabre todo en las de Shanghai a Canton, que mantenran 

contactos mas estrechos can los extranjeros, a en la de Fujian, si
tuada frente a las costas de la isla de Formosa. Fue en efecto en es

tas provincias donde la represion se llevo a cabo con mos fuerza. 

Desde hace algunos aiios, ellaogaino tiene tanta importancia co

mo en otros tiempos, pero todavra no ha desaparecido, pues el po

der comunista reprime las alteraciones sociales provo codas par el 

enorme crecimiento urbano yeconomico, asr como por las expo
liaciones de tierras que dicho crecimiento conlleva. • 

tranjeras. Consideran, cualquiera que sea su opi

nion sobre el regimen de Mao Tse-Tung, que este 

intermedio traumatico no term ina hasta 1949, 

cuando este ultimo accedio al poder central. 

La era maoista 

EI nuevo regimen ordeno en seguida una colec

tivizacion agraria mas iva, un gigantesco esfuer

zo de reconstruccion del pais y el aumento, a 

marchas forzadas, de sus capacidades producti 

vas, sin tener en cuenta las tensiones que tod o 

esto iba a generar. Se instauro un regimen tota

litario con un sistema de campos de concent ra

cion, el/aogai, comparable al de l Gulag soviet i

co. Mao Tse·Tung, que habia asu mido el poder 

en el Partido Comunista, romp io en 1960 la 

'ki 
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alianza que habia estab lecido en 1950 con la 

Union Sovietica, pues reprochaba a este pais el 

haber abandonado la ortodoxia comunista y 

querer dominar China. Acuso tam bien a Estados 

Unidos de tener este mismo proyecto, pues los 

norteamericanos apoyaban a los anticomunis· 

tas que se habian refugiado en la isla de Formo· 

sa. Ch ina se proclamo asi ciudadela asediada 

del comun ismo mundial, y los chinos, someti · 

dos a trabajos forzados bajo el control del Parti· 

do, tuvieron que renunciar a toda propiedad pri· 

vada. Los campesinos fueron movilizados para 

reali zar los trabajos de l "gran saito adelante", 

en detrimento de los trabajos agricolas mas in· 

dispensables, 10 cual provoco una gravisima 

hambruna. 

Por ello, se dicta la prohibicion de tener mas 

de un hijo por familia, bajo pena de sancion. La 

poblacion ch ina, que en 1950 se habia calculado 

en unos trescientos millones de almas, alcanzo 

los se iscientos millones en 1962 y los mil millo· 

nes en el ano 1975. Este espectacular aumento 

demograFico se explica por una bajada de la 

mortalidad, conjugada con el mantenimiento de 

una elevada tasa de natalidad, pero tam bien por 

la elaboracion de censos mas precisos. Si esta 

polftica de coaccion demografica podia parecer 

logica, no 10 fue tanto la que, por razones de con· 

trol del poder en el senD del PCC, Mao Tse·Tung 

aplico entre los anos 1966 y 1976 bajo el nombre 

de "Revolucion Cultural" contra los mandos de 

su propio partido. Una demencia ideologica em· 

pujo a miles de jovenes denominados "guardias 

rojos" a perseguir a los intelectuales, a los man· 

dos, a los profesores y a los tecnicos con el pre· 

texto de que eran "burgueses". Los institutos de 

ensenanza secundaria y las un iversidades fue· 

ron cerrados durante diez anos. Estud iantes y 

profesores fueron deportados al medio rural pa· 

ra que redescubrieran las ideas "proletarias" tra· 

bajando la tierra. Las locuras desastrosas de la 

Revolucion Cultural tuvieron al menDs el merito 

de demostrar a los sucesores de Mao Tse·Tung 

(muerto en 1976) el estancamiento economico al 

que podia conducir el comun ismo. 

III. Ellmperio del Medio, pronto en el corazon del mundo 

El extraordinario desarrollo economi
co de China y sus causas geopoliticas 

Sin dejar de mantener el monopolio politico 

del Partido Comunista, los dirigentes chinos, 

al mando de Deng Xiao·Ping (entre 1977 y 

1987), suprim ieron progresivamente la colec· 

tivizacion de la agricu ltura y, sobre todo, hicie· 

ron evo lucionar las actividades industriales ha· 

cia una mezcla teoricamente indefinible, 

segu n la cua l los notab les comunistas y sus 

familias se pusieron de acuerdo para hacer 

negocios con los capitalistas privados ch inos 

o extranjeros, en especia l con los de Taiw' An. 

De ello, ha resultado en los ultimos veinte 

anos un crecimiento economico extraordina· 

riamente rapido y una espectacular moderni· 

zacion de Ch ina, principalmente en las ciuda · 

MIGRACIONES INTERIORES Y POBREZA I 
5 EGUN ciertos estudios internacionales, las clases medias chinas (es 

decir, aquellas que han accedido a un modo de vida y de consumo 

de tipo occidental) representan unos 300 millones de personas, frente a 

unos 85 millones de personas, segfin cifras oficiales de 2003, que viven 

por debajo del umbral de la pobreza. Estas cifras se basan en unos ingre

sos anuales inferiores a 882 yuanes; y las normas internacionales fi jan el 

umbral de la pobreza en unos ingresos anuales inferiores a 3 000 yuanes. 

Una gran parte de estos pobres se hallan entre los muchos emigrantes in

ternos (unos 42 millones a comienzos de la decada del 2000) que han 

abandonado las zonas rurales para intentar encontrar trabajo en las ciu

dades. Los principales focos de emigracion son Sichuan, Hunan y Henan; 

las principales zonas de destino son la region de Canton (que absorbe 

cerca de la mitad del f1ujo migratorio) y la de Shanghai. Estos inmensos 

movimientos de poblacion constituyen uno de los grandes riesgos de 

desestabilizacion politica y economica del pais (ver mapa p. 179). • 
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~ Si bien el contraste es muy c/aro entre la parte oriental del 

~ pafs, muy densamente poblada, y las provineias oceidentales, se

mideserticas, las autoridades chinas siguen velando escrupulosamente 

por el control de la natalidad, pese a que el creeimiento economico haya 

alcanzado eifras historicas (hasta e116% por ano). La polftica de Iimita

cion de la natalidad deeidida en los anus setenta fue dec/arada de nuevo 

Como el "fundamento de la polWca naeional" en 2001, al tiempo que los 

metodos coercitivos de aborto y de esterilizaeion forzada no han sido 

abandonados. La tasa de natalidad china esta a punto de coer por debajo 

de la tasa de renovaeion natural de la poblaeion y el insufieiente numero 

de mujeres esta empezando a dejarse sentir duramente. De 1980 a 2003, 

10 poblaeion urbana ha pasado a representor del 19,7% al 28,6% del to

tal. Con mas de 31 mil/ones de habitantes, Chongqing es considerada una 

de las mayores eiudades del mundo. • 

des, que ye n crece r los rascac ielos co mo hon

gos. En cambio, la situac i6n de las zonas ru

ra les sigue siendo muy precaria y las fa bricas 

que dependen del estado estan paradas y no 

pueden pagar a sus obreros . En efecto, el po

der central, debido a las reformas que se han 

aplicado, pe rcibe so lamente una pequeiia 

parte de los impuestos, mientras que las pro

vincias se quedan con la mayo r pa rte para 

que las burocracias loca les puedan rea liza r 

"negocios" mas fac ilmente . 

EI ext raordinario crecimiento de China, cu

vas repercusiones son ya muy importantes en 

el plano mund ial (tr iplicaci6n del precio del 

-
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acero, demanda creciente de minerales, de pe

troleo, etc), no es resultado unicamente del 

saber hacer, de la ambicion de los hombres de 

negocios chinos y de la tenacidad de sus tra

bajadores. Procede tambien de la benevolen

cia del mundo de las altas finanzas internacio

nales y del apoyo de los grandes bancos 

norteamericanos. Esto ultimo resulta sorpren

dente despues de decenios de pesimas rela

ciones entre la Republica Popular China y Es

tados Unidos. Lo fueron en efecto durante la 

Guerra de Corea (1950-1953), cuando cerca de 

un milton de "voluntarios" chinos fueron a 

combatir junto a los norcoreanos que habfan 

atacado por sorpresa a las tropas de ocupa-

~ Se observa una enorme diferencia entre las provincias costeras, actual

!:".III mente ricas e industria/izadas, el centro, mayoritariamente rural, y las 

provincias del Oeste, c/aramente menos desarrolladas. La China contempara

nea esta marcada por considerables migraciones internas (mas de 200 mil/ones 

de personas entre 2000 y 2005), del campo hacia las ciudades, 10 que hace te

mer a algunos que se produzca una desestabilizacion social. Las autoridades in

sisten en que la tasa de urbanizacion del pafs en las ciudades de mas de un mi

lion de habitantes todavfa es inferior en mas de un 5% a la media mundial. EI 

PIB de China, inc/uyendo el de Hong Kong, ha alcanzado el cuarta puesto mun

dial, por detras de Estadas Unidas, Japan y Alemania. • 

cion norteamericanas en Corea del Sur. Pero, 

antes, en 1949, la victoria del ejercito popular 

chino se debio en gran parte a la decision que, 

en 1948, tomo el go bierno norteamericano (y 
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Las tres grandes regiones urbanas chinas, 10 de Pekfn con el puerto 

de Tianjin, 10 de Shanghai y 10 de Canton-Hong Kong, con mas vein

te mil/ones de habitantes coda una, se reparten de manera relativamente ar

monica a 10 largo de 10 zona costera de China, que es tam bien aquella don

de se concentra 10 mayor parte de 10 poblacion. Canton y Hong Kong 

extienden su influencia 01 sur de China. Shanghai se encuentra en 10 desem

bocadura del gran valle del Yang Tse, donde La enorme presa de las Tres Gar

gantas permitira a los navfos de gran tonelaje remontar, gracias 01 sistema 

de esc/usas, hasta 10 gran ciudad de Chongqing. Pekln-Tianjin es 10 desem

bocadura de 10 lIanura de China del Norte y del valle del Huang He. La sequfa 

del norte de China plantea graves problemas, pero se preve que quede pa

liada con el trasvase hacia el Huang He de una parte de las aguas del Yang 

Tse, esto es, desde 10 presa de las Tres Gargantas, rfo arriba, con el ensan

chamiento del Gran Canal imperial que, desde hace siglos, facilita 10 circula

cion fluvial para unir el valle del Yang Tse con Pekfn. • 

en su nombre su secreta rio de estado, el ge

neral Marshall) de retirar la ayuda a las fuer

zas del general Chang Kai Check, hasta enton-
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ces aliado de Washington contra los japone

ses. Esta sorprendente decision (que mas tar

de fuera tan duramente criticada en Estados 

Unidos durante la Guerra de Corea) se exp lica 

sin duda por la voluntad norteamericana, en 

estos inicios de la Guerra Fria, de suscitar la ri

validad entre otra potencia comunista y la 

Union Sovietica. La Guerra de Corea hizo fra 

casar el plan, pero este recobro todo su senti 

do durante los arios sesenta, cuando la alianza 

chino-sovietica quedo rota por una rivalidad 

que casi acaba en guerra entre las dos poten 

cias en 1968. 

Con todo y pese al apoyo de los norteameri

canos a las fuerzas de Chang Kai Check replega

das en Taiwan, las relaciones entre Pekin y Was

hington nunca se rompieron . En 1972, en el 

momenta mas duro de la Guerra de Vietnam, 

cuando las tropas norteamericanas combatian a 

los comunistas norvietnamitas apoyados por la 

URSS y China, el presidente Nixon viajo a Pekin 

para entrevistarse con Mao y establecer con el 

un acuerdo tacito contra la Union Sovietica. La 

U RSS dejo de existir en 1991, y los dirigentes co

munistas chinos se felicitan por haber llevado a 

cabo las reformas de su sistema sin seguir el 

modelo de Gorbachov, que unos pocos arios 

atras habia disuelto el Partido Comunista e in

tentado aplicar la perestroika. 

Desde los arios noventa, las relaciones eco

nomicas chino-americanas son excelentes, has

ta el punto de que son principalmente capitales 

chinos los que, desde hace varios arios, estan 

ayudando a superar el deficit comercial (mas de 

500 millardos de dolares) y presupuestario de 

Estados Unidos. China vende sus productos en 

Estados Unidos y compra bonos del Tesoro nor

teamericanos. De esta manera contribuye a 

sostener la divisa y la economia estadouniden

se. Por otro lado, en la otra orilla del Pacifico, 

China se esta convirtiendo en una de las mayo

res potencias economicas mundiales, de la que 

sus dirigentes quieren hacer tam bien en el fu

turo una gran potencia militar, sin que los nego

cios triunfen necesariamente sobre las rivalida

des geopoliticas, aun cuando estas no sean de 

gran alcance. 
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IV. MultipLes cuestiones geopoLiticas en torno a China 
EI problema de Taiwan se planteo en el momen

to mismo de la creacion de la Republica Popular 

China en 1949- Tras su derrota, las fuerzas de 

Chang Kai Check se refugiaron en la isla de For

mosa_ Contaron con la ayuda de la fiota nortea

mericana, que impidio que las tropas comunis

tas les persiguieran_ Esta isla subtropical, que 

los autoctonos llama ban Takasago y que los 

portugueses denominaron Formosa (la hermo

sa), no fue poblada por chinos hasta el siglo XVI I. 

Fue conquistada y explotada por los japoneses 

en 1895, tras su primera guerra con China (que 

entonces tam bien tuvo que entregar a los japo

neses Corea y la isla de Pescadores). En 1945, la 

isla quedo bajo la soberania de China. Una gran 

parte de la poblacion autoctona (unos cinco mi

lIones de habitantes) se revelo dos arios mas 

tarde contra las autoridades chinas, que ejer

dan alii una dura represion . En 1949, unos dos 

millones de partidarios de Chang Kai Check se 

instalaron en la isla. La ciudad de Taipei fue de

clarada con caracter provisional capital de la Re

publica de China, que fue considerada en el pia

no internacional y en la ONU (hasta 1971) como 

el unico estado chino legitimo. Estados Unidos 

Ie concedio a Taiwan apoyo militar y una impor

tantisima ayuda financiera. Gracias a ello, este 

estado, que en 2005 contaba cerca de 23 millo

nes de habitantes, ha experimentado un enor

me desarrollo economico. 

EI acercamiento entre Estados Unidos y la 

China popular ha colocado a estos dos paises 

ante una situacion politica muy compleja con 

respecto a Taiwan . 5i bien Washington ha reco

nocido la Republica Popular China y ha roto ofi

cialmente relaciones diplomaticas con el gobier

no de Taipei, no ha abandonado sus relaciones 

economicas y militares con la isla. Cad a vez que 

los dirigentes de Pekin hacen declaraciones 

agresivas sobre el gobierno taiwanes, los por

taaviones norteamericanos toman posiciones 

en el estrecho de Formosa. EI hijo de Chang Kai 

Check, que sucedio a su padre en 1975, ha con

tinuado la misma politica, pero, desde los arios 

ochenta, un gran numero de taiwaneses desea 

TAIWAN EN CIFRAS 

Poblaci6n (1) 22.5 millones de habitantes 

Superficie (en kmz) 36 000 kmz 

PNB 291 millardos de d6lares 

cortar definitivamente los puentes con la China 

continental y renunciar, en consecuencia, a unir

se a la Republica Popular China. Tal proyecto, 

que suscita la ira de los dirigentes de Pekin, no 

ha impedido el desarrollo de importantes rela

ciones financieras entre los hombres de nego

cios taiwaneses y los de la China continental, 

aun cuando estos sean miembros destacados 

del Partido Comunista_ Asi, a comienzos de 

2005, fue levantada la prohibicion de mantener 

rutas aereas directas entre China y Taiwan (que 

hasta ese momento debian pasar por Hong 

Kong). Ello no ha impedido que Pekin haya he-

EL CARA A CARA PEKiN-TAIPEI 

_ CHINA TAIWAN~ 
Cabezas nucleares 

0 

Fuerzas armadas activas 
1 0,3 millones 

Tanques y otros vehiculos arma os 
13 000 

Aviones 
531 1 - . 

Navios de guerra 
145 1 

.. Mas que una cuestion territorial, Taiwan constituye un envite po/ftico 

.. de primer orden para Pekfn, que continua defendiendo la unidad de 

China. AI votar la ley "antisecesion" en 2005, el gobierno chino reafirmo que 

se opondrfa (liegado el caso, por la fuerza) a toda proc/amacion de indepen

dencia de la isla_ Si el equilibrio de las fuerzas militares se inc/ina evidente

mente a favor de Pekfn, no hay que olvidar que Taiwan se beneficia del apo

yo de Estados Unidos, aunque este oficialmente ya no reconozca 01 gobierno 

de Taipei. Para muchos observadores, ell/amado estrecho de Formosa, entre 

Taiwan y 10 China continental, es potencialmente uno de los puntos calientes 

mas cruciales del planeta_ • 



CHINAIESTADOS UNIDOS: ,DUELO EN LA CUMBRE? 

E L tema de las relaciones entre las dos grandes potencias de 

princi pio del siglo XXI resulta dificil de comprender por cuanto, 

en uno y otro pais, se interpretan en funcion de las opciones politicas e 

ideologicas de los diferentes grupos de presion, que manipulan las ci

fras y los datos geoestrategicos en funcion de su postura politica. Con 

todo, existen algunos elementos indiscutibles: 

-China se esta convirtiendo en un actor economico ineludible. La siguien

te cifra i1ustra la tendencia: en 2004, Estados Unidos albergaba la mayo

ria de los centros de investigacion y desarrollo implantados en el extran

jero; pero, segun todos los indicios, esta cifra acabara invirtiendose a 

finales del decenio en favor de China. Debe tenerse en cuenta, por otra 

parte, el enorme deficit comercial norteamericano con China. Dicho defi

cit ofrece al pais asiatico la posibilidad de reinvertir masivamente en la 

economia norteamericana, con las consiguientes posibilidades de parti

cipacion china en el control economico de Estados Unidos. 

- Las necesidades energeticas de China no dejan de aumentar: a 10 

largo de los tres proximos decenios, este pais sera responsable de 

mas del 20% del aumento del gasto de energia mundial. A la vez que 

intensifica su produccion de carbon, China trata de implantarse en to

das las regiones petroliferas del mundo, empezando por Asia Central, 

don de intervienen tambien las compaiiias rusas y norteamericanas. 

Los chinos estan detras de la creacion del grupo de Shanghai, que, 

desde 1996, agrupa en torno a el a Rusia, Kazajistan, Kirguizistan y Ta

yikistan para operaciones de cooperacion (vera continuaci6n, p.18?). 

Por otra parte, China ha entrado en abierta competencia con Japon pa

ra acceder a los recursos del petroleo y el gas siberianos. 

- En todo caso, los dirigentes norteamericanos consideran que, 

desde un punto de vista militar, Pekin representa un peligro al que 

hay que contener en la medida de 10 posible (aun cuando algunos ex

pertos militares occidentales consideran que las fuerzas armadas chi

nas son aun muy rudimentarias): por un lado, armando a Taiwan, al 

que se ha calificado de "portaaviones norteamerica no" en el mar de 

China, y por otro lado, oponiendose allevantamiento del embargo de 

ventas de armas a la China continental. A este respecto, Washington 

quedo muy sorprendido cuando, en 2005, la Union Europea, primer 

socio comercial de China, hablaba de levantar dicho embargo, decidi

do en 1989 tras la masacre en la plaza de Tianamen. • 

cho de la cuestion de la union de Taiwan al con

junto continental una cuesti6n preferente, con

firmada por la aprobacion por parte del Parla

mento chino, en marzo de 2005, de una ley 

"antisecesi6n" que autoriza, llegado el caso, el 

empleo de la fuerza contra Taiwan. Todo esto ha 

llevado a afirmar que 10 que separa a las dos 

CHINA: UN GRAN ENIGMA GEOPOLiTICO 

Chinas no es la geografia ni la economia, sino la 

politica. Taiwan es un estado democratico, que 

practica el multipartidismo y tiene elecciones Ii

bres.lAceptara esta situacion Pekin, cuyo peso 

en Hong Kong es cad a vez mayor, y respetara la 

promesa de mantener las libertades que hizo en 

1997 cuando se produjo la union de la isla a la 

Republica Popular? 

El test de Hong Kong 

El problema de Hong Kong (6.9 millones de habi

tantes, tercera plaza financiera del mundo) pare

ce haber quedado definitivamente resuelto en 

1997 con la union a China de esta pequeiia pero 

riquisima colonia de la Corona britanica. Pero en

tonces se decidio que, segun la politica "un unico 

pais, dos sistemas", las autoridades de Pekin res

petarian no 5610 las reglas del sistema capitalista 

(que, por otra parte, cada vez se van extendiendo 

mas por la misma China), sino tambien cierto plu

ralismo politico y una relativa libertad de prensa, 

heredada de las practicas liberales britanicas. 

Muchos temen desde entonces el cuestiona

miento de las libertades locales por parte de la 

administracion a las ordenes de Pekin. 

Todo empezo en 1842, despues de la famo

sa "Guerra del Opio" entre ellmperio britanico y 

ellmperio chino, cuando la pequeiia isla de Vic

toria, situada cerca de Cant6n, en el estuario del 

rio de las Perlas, fue cedida a la Corona britani

ca con caracter definitivo. En 1860, se cedio a 

Gran Bretaiia la peninsula de Kowloon. Final

mente, en 1868,105 " Nuevos Territorios" fueron 

arrendados a Gran Bretaiia por un periodo de 

noventa y nueve aiios. Entre las dos guerras 

mundiales, el puerto de Hong Kong, gracias a la 

habilidad de los hombres de negocios europeos 

y asiaticos, adquirio gran importancia en las re

laciones mariti mas con Extremo Oriente. En 

1949, los dirigentes comunistas chinos ace pta

ron, sin duda por esta razon,la vue Ita de los bri

tanicos, que habian sido expulsados por los ja

poneses. Esta eleccion resulto extremadamente 

rentable para la China comunista, pues a traves 

de Hong Kong este pais llevo a cabo sus relacio

nes financieras mas importantes con el mundo 

l!:f 
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LAS DlAsPORAS CHINAS 

Rusia (0,31 e "1 
Reino .Unido (0,21 

• Francia (0,41 

Africa. (0,1 1 

Australia (0,31 
OCEANO iNDICa e 

OCEANO PAciPICO 

Oceania (0,31 
e 

e Canada (0,71 

• Estados Unidos (1,61 

Peru (0,51 - ~rasi l(O:' 1 

[::':':'::'::':'::':'] Provincias donde se hablan varios dialectos • Numero de inmig rantes chinos [en millonesl 

exterior, en especial con los ricos comerciantes 

de la "diaspora" china en el Sureste Asiatico. 

Con cerca de siete millones de habitantes, 

Hong Kong se ha convertido en una importante 

plaza bancaria, al ser el centro de distintos traFi

cos e incluso de industrias punteras. Como el 

arrendamiento acordado en 1898 de los "Nue

vos Territorios" estaba proximo a finalizar (de 

ahf viene la mayor parte del agua que Hong 

Kong necesita imperiosamente) y como no cabfa 

considerar la resistencia a un bloqueo de las au

toridades chinas, los britanicos decidieron ne

gociar, preservando sus intereses Financieros, 

para seguir beneFiciandose del desarrollo del 

sur de China. Asf, una de las primeras "zonas 

economicas especiales" chinas, la de Shenzen, 

quedo implantada cerca de los "Nuevos Territo

rios" y cerca tam bien de la muy activa ciudad de 

Canton. 

Los archipifHagos del mar de China 

Desde hace unos veinte aiios, China esta mani

festando una fuerte voluntad de expansion ma

ritima. Asf y pese a las reivindicaciones de otros 

estados ribereiios, se ha anexionado dos archi

pielagos, el de las islas Paracel y el de Spratly 

(rica zona de pesca, de petroleo y de nodulos 

~ La mayor parte de los chinos que viven en el extranjero residen logico. 
~ mente en el Sureste Asiatico. Esta presencia ha provocado a veces via. 

lentos movimientos de rechazo por parte de las poblaciones autoctonas, en es. 
pecial en Indonesia durante el pronunciamiento del general Suharto en 1965. 

Los chinos, asimilados entonces al comunismo, fueron asesinados en masa, 01 
igual que 10 fueron los comunistas locales. Desde los anus ochenta, las diaspa· 
ras chinas del Sureste Asiatico contribuyen en gran medida a la integracion eca· 
nomica de la region bajo la proteccion de Pekfn. En Africa, los chinos todavro 

son muy poco numerosos, pero, desde hace algunos anos, su presencia esta au· 
mentando, a la vez que las exportaciones de los productos chinos hacia este 

continente, que crecen a una media de un 40% por ano. • 

polimetalicos), situados al sur de sus costas 

mas meridionales. Pretende englobar en sus 

aguas territoriales igualmente la mayor parte 

del mar de China meridional. Esta den om ina

cion de "mar de China meridional", que Figura 

en la mayorfa de los atlas geogriificos, ya era 

utilizada por los marinos ingleses en el siglo XIX, 

cuando navegaban de Singapur a Hong Kong. 

Se trata de una vasta extension marina situada 

entre las costas del sur de China, Indochina, el 

archipielago de las Filipinas y la isla de Formosa, 

esto es, unos 1 200 kilometros de ancho por 

4 000 kilo metros de largo, desde el Suroeste al 

Noreste. Estas dimensiones, que son mas 0 me

nos las del Mediterraneo euroarabe, invitan a 
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_ Territorios reivindicados por China = Reivindicaciones periodicas chinas sobre 
las "provincias mariti mas" rusas 

E2ZJ Aguas territoriales reivindicadas por China = Regiones autonomas chi nas 

CHINA: UN GRAN ENIGMA GEOPOLiTICO 

OCEANO 
PAC{F' /CO 

= Importante minoria musulmana hui 

c=J Uigures Imusulmanes turcohablantesl 
c=J Tibetanos 

Ofieialmente, China afirma presentar un "desanvlIo padfico" Y no tener ninguna diferencia importante con sus veeinos, ya se trate 
de Rusia, pais con el que mantuvo en los tiempos del comunismo una seria rivalidad; de Vietnam, su tradieional oponente; 0 de la 

India. Con este ultimo pais, las relaeiones han mejorado c/aramente desde 2002, cuando Nueva Delhi confirmo que "el Tibet es una region 
autonoma en el senD del territorio de la Republica Popular China" y prohibio a los exiliados tibetanos /levar a cabo actividades separatistas 

desde 0 dentro de su territorio. Al rechazar categoricamente la expresion de "Mediterraneo asiatico" para designar al mar de China, Pekin 
reivindica una fuerte extension del limite de sus aguas territoriales y se enfrenta a Vietnam, a Filipinas, a Malasia, a Indonesia y a Japon por 

10 posesion de varios islotes (Paracel, Spratly, Senkaku, Natuna), algunos de los cuales se consideran ricas en pesca, petroleo y nodulos po
Iimetalicos. Mas alia de estas difereneias relativamente menores, algunos sienten inquietud ante el aumento de la tension chino-japonesa, 

ante la postura de Pekin en relaeion con Corea del Norte y Rusia y, sobre todo, ante la persisteneia de su conflicto con Taiwan. • 

hablar del "Mediterraneo asiatico" mas que del 

mar de China meridional, maxime cuando los 

atlas emplean la expresi6n de "mar de China 

oriental" para designar la extensi6n marina cla

ramente mas pequefia que se extiende entre las 

costas de China, la isla de Formosa, el archipie-
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lago de la Ryu Kyu, que depende de Japon, y Co

rea del SUL 

Sin embargo, el gobierno de Pekin rechaza 

categoricamente la expresion "Mediterraneo 

asiatico" y presiona sobre Estados Unidos para 

que no la emplee_ Este ultimo pais, al igual que 

Vietnam y Filipinas, reivindican el archipielago 

de las Paracel 0, al men os, proponen compartir-

10 con China_ Pero esta ha ocupado el archipiela

go militarmente y ha tenido ya incidentes con 

las fuerzas vietnamitas. Se trata de islotes cora

linGs apenas por encima del nivel del mar, que 

estan deshabitados, pues quedan sumergidos 

durante la epoca de los grandes tifones. De he

cho, estas islas fueron adheridas, durante el pe

riodo de entreguerras, a la Federacion Indochi

na, entonces bajo la autoridad de Francia, para 

poder anunciar por radio la lIegada, procedente 

del Este, de estos tifones. China no reacciono en 

aquella epoca, pero ahora manifiesta su presen

cia y su voluntad de expansion mucho mas al 

Sur, en el archipielago de Spratly, igualmente 

reivindicado porVietnam, Filipinas, Malasia e In

donesia. Pekin pretende incluso extender sus 

aguas territoriales hasta ellimite con la isla de 

Natuna, que depende de Malasia, esto es, a mas 

de 2 000 kilo metros al sur de sus costas mas me

ridionales, la de la isla de Hainan. 

EI "Mediterraneo asiatico" se ha convertido 

pues en un envite geoestrategico de gran im

portancia internacional. Por este mar pasan las 

grandes lineas de navegacion, entre elias las de 

los navios petroleros, que viajan desde el estre

cho de Malaca y desde Singapur hacia Shang

hai, Corea del Sur y Japon. 

El problema del Tibet 

Poco despues de la victoria de los comunistas, 

en 1951 el ejercito popular chino conquistaba, 0 

como ellos decian reconquistaban, el Tibet. Tras 

la revolucion de 1911 y la instauracion de la re

publica en China,las autoridades budistas, que, 

desde los siglos XVI I-XVIII , ejercian el poder en el 

Tibet bajo soberania china, se declararon inde

pendientes, como acababan de hacer en Mon

golia, por la misma razon , los grandes jefes tri-

bales. En ese momento, Mongolia, 0 al menDs 10 

que se denominara la "Mongolia exterior" (la 

Mongolia interior seguira dependiendo de Chi

na) fue ocupada inmediatamente por el ejercito 

ruso, el del zar, que acabo dandole el revelo al 

ejercito rojo durante los arios veinte. Actual

mente es un estado independiente miembro de 

la ONU. 

Los chinos no intentaron entonces recon

quistar el Tibet, a causa de sus problemas poli

ticos internos, asi como por las dificultades na

turales que esta region tan particular presenta. 

Se trata de un vasto territorio compuesto por 

mesetas muy altas y cordilleras que se extien

den al norte del Himalaya, a 10 largo de 2 000 ki

lometros de Este a Oeste y 1 500 de Norte a Sur. 

La rudeza del clima hace que el Tibet en su con

junto (mucho mas extenso que la actual region 

autonoma del Tibet de la Republica Popular Chi

na) solo albergue en nuestros dias a una pobla

cion de seis 0 siete millones de personas. Estas 

se dedican al cultivo de los valles soleados y a la 

cria nomada de yaks. La originalidad cultural de 

los tibetanos es enorme, tanto por su lengua y 

sus artes como por sus tradiciones politico-reli

giosas, que otorgan grandes poderes a monas

terios budistas mas 0 menDs rivales. La auto

rid ad del Dalai Lama, maestro de Lhasa, se 

apoyaba en los lIamados "monasterios amari-

1105" (por el color del bonete de los monjes); tie

ne por rival al Panchen Lama, cuya autoridad 

se basa en los "monasterios rojos" (el otro color 

de los bonetes). Tras romper con China, a co

mienzos del siglo XX, los tibetanos volvieron la 

mirada hacia la India, acaso por los santuarios 

budistas del valle del Ganges, donde en otro 

tiempo vivio Buda. Hasta la Segunda Guerra 

Mundial, las autoridades britanicas procuraron 

que el Tibet permaneciera al margen de las in

fluencias exteriores, a fin de mantener los equi

librios politicos tradicionales en la region. 

En 1951, la ocupacion del Tibet por parte de 

las tropas chinas suscito en un primer momento 

escasas reacciones, pues la India acababa de 

acceder a su independencia (1947) y los tibeta

nos no valoraban bien todavia los sufrimientos 

que habrian de padecer. Finalmente estos se su-
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blevaron en 1959 contra las medidas antirre

ligiosas y "antiFeuda les" tomadas por los co

munistas chinos, que ap licaron entonces una 

violenta represion en la zona. EI Dalai Lama, se 

guido por varios miles de notab les, se reFugio en 

la India. Seis arios mas tarde, las autoridades 

chinas dividieron en tres partes los terri torios 

poblados por los tibetanos: uno Fue atribuido a 

la provincia de Sichuan; el Norte, a la provincia 

de Qinghai, para const ituir junto con la parte 

central y Lhasa una region autonoma del Tibet, 

denom inada Xinjiang (1.2 millones de km2 y 2.2 

millones de habitantes) . La Revo lucion Cultura l 

en China, al ario siguiente, dio paso a nuevas 

medidas antirreligiosas. 

Para los chinos, el inten§s de l Tibet es sobre 

todo estrategico: permite mantener una posi

cion dominante sobre la larga Frontera con la In

dia. Por otra parte, Pekin cuestiona el trazado de 

la "linea Mac Mahon" (del nombre del ofi cial bri

tanico que trazo la Frontera norte de la India y 

Nepal). En consecuencia, en 1962, el ejercito chi

no irrumpio al pie del Himalaya, en el valle del 

Brahmaputra. Desde entonces, las autoridades 

de Pekin han procedido a la implantacion siste

matica de chinos (hans) en el Tibet. Estos son ya 

, EL "GRUPO DE SHANGHAI" 

M IENTRAS que, desde comienzos de los aiios noventa, la in

fluencia de Rusia en Asia Central ha disminuido y Estados Uni

dos afirma am su presencia, en AFganistan y en las antiguas repiiblicas 

sovieticas, algunas de las cuales son ricas en petroleo, China marca 

igualmente su influencia desde Xinjiang. 

En 1996, los dirigentes de China, Rusia, Kazajistan , Kirgui

zistan y Tayikistan acordaron reunirse regularmente para afrontar 

juntos las amenazas terroristas (islamistas) y el trafico ilegal, y pa

ra Favorecer el desarrollo economico de la zona. Al ano siguiente, 

tiene lugar en Xinjiang una revuelta, que fue duramente reprimida 

por las autoridades de Pekin. Esto relanzo la cooperacion regional y 

cUlmino con la constitucion formal, en 2001, del "grupo de Shang

hai", al que se unio Uzbekistan. El objetivo del grupo consiste ex

plicitamente en luchar contra "el terrorismo, el separatismo y el 

extremismo religioso". Durante el verano de 2003 realizaron ma

niobras militares conjuntas. • 

CHINA: UN GRAN ENIGMA GEOPOLiTICO 

la poblacion mayoritaria, al menDs en las ciuda

des. Se ha constru ido una linea de Ferrocarril 

inaugurada ell de julio de 2006, que cubre mas 

de 1 000 kilometros de distancia, a traves de 

puertos situados a mas de 5 000 metros de alti

tud (la sequia del ciima hace que haya poca nie

ve), y une Lhasa con Golmund (Qinghai), ultima 

parada anteriormente de la via Ferrea que viene 

de Pekin . 

Animada por el Dalai Lama,la camparia para 

la independencia del Tibet tiene una notable re

percusion en la opinion internacional. Sin em

bargo, la determinacion de la que dan muestras 

las autoridades chinas parece incitar al jeFe t ibe

tano a aceptar una negociacion para una auto

nomia relat ivamente grande del Tibet, siguiendo 

los acuerdos de "un pais, dos sistemas" que 

acompariaron, en 1997, la reintegracion de Hong 

Kong en el conjunto ch ino. 

El problema de Xinjiang, 
o el Turquestan chino 

En el oeste de China, en la region autonoma de 

Xinjiang (termino que significa "nueva Fronte

ra"), que se extiende sobre 1.6 millones de kw, 

se plantean problemas geopoliticos que pueden 

lIegar a ser muy graves en el contexto actual de l 

desarrollo de los movimientos islamistas en 

el plano mundial. De hecho, la antigua denomi

nacion de Turquestan chino (el pais de los tur

cos, -en esta region, los uigures- musulma

nes de lengua turca) pod ria volver a ser utilizada 

por ciertos movimientos para prociamar la per

tenencia de esta region al mundo turcohablante 

y al mundo musulman. Par analogia con el Tur

questan chino, se hablaba del Turquestan ruso, 

mucho mas vasto, puesto que se extendia hasta 

el mar Caspio. Pero este terminG desaparecio 

tras la revolucion bolchevique, gracias a la es

trategia geopolftica de Moscu, que creo cinco re

publicas sovieticas en Asia Central. 

La extension del mundo musulman en el 

oeste de China se exp lica por las consecuencias 

geohistoricas de las grandes configuraciones 

del relieve. En eFecto, las cadenas montariosas 

que limitan hacia el Sur con la vasta de presion 

-
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del Caspio y las mesetas de Siberia no forman 

una barrera continua. Se presentan como una 

serie de ejes relativamente paralelos entre los 

cuales existen corredores mas 0 menos conti

nuos. Entre las cadenas del Altai, que limitan 

Mongolia al Oeste, y las del Tian Shan (mas de 

7000 metros) se halla el gran corredor conocido 

desde hace siglos como Puerta de Zungaria . Por 

ella pasaron las grandes invasiones mongolas 

de los siglos XIII y XIV, que se extendieron desde 

el lago Baikal hasta Europa Oriental. Tambien 

por la Puerta de Zungaria pasaba una de las 

grandes rutas de la seda hacia el Oeste, y por 

ella se extendieron hacia el Este las incursiones 

de los imperios turcos musulmanes. Es de des

tacar que turcos y mongoles forman parte de un 

mismo conjunto lingUfstico, en cuyo senD las 

distinciones son de orden religioso: los turcos 

se convirtieron al islam y los mongoles si

guieron siendo chamanistas antes de que par

te de ellos se convirtieran al budismo. En Xin

jiang. las distintas poblaciones autoctonas, ya 

se trate de los habitantes de los oasis 0 de los 

pastores de las estepas, hablan la lengua turca 

~ EI ejercito chino estti compuesto oficialmente por cerca de 2.5 mil/a

U nes de hombres y de mujeres. Aunque todavra mal equipado, se es

ta modernizando invirtiendo en armamento moderno. En 2005, las autori

dades chinas anunciaron un aumento del gasto militar de mas de un 12%, 

10 cual alarm6 a las diplomacias extranjeras. Oficialmente, su presupuesto 

militar es de 30000 mil/ones de d6lares, aunque algunos expertos del Pen

tagono estiman que ascienden en realidad al doble_ Por ello, Washington vi

vi6 con preocupaci6n la voluntad de la Uni6n Europea de abandonar el em

bargo impuesto a la venta de armas a Pekfn, decidido en 1989 tras la 

sangrienta represi6n del movimiento estudiantil. • 

y profesan la religion musulmana. El grupo prin

cipal es el de los uigures. 

Ellmperio chino comenzo a implantarse, ha

ce dos mil aiios, en esta parte de Asia Central. 

En su deseo de extenderse hacia el Este mas 

alla de la Puerta de Zungaria (en Kazajistan), a 

mediados del siglo XIX, ellmperio ruso apoyolas 

grandes revueltas de los turcohablantes del Tur

questan oriental, que estaban bajo dominacion 

china desde mediados del siglo anterior. Los in

gleses los contuvieron mas al Oeste. Tras la re-



CHINA: UN GRAN ENIGMA GEOPOLiTlCO 

COREA DEL NORTE: UN RETO GEOPOLiTICO SESGADO 
~ 

DE manera general, (orea siempre ha constituido un reto para las potencias que la rodean, Japon, (hina y Rusia. Tras el conflicto de 

1904-1905 entre la Rusia zarista y Japon, este ultimo pais tomo posesion del territorio coreano, que no abandonaria hasta su 

derrota de 1945. Los Acuerdos de Yalta confirmaron la division del pais en dos entidades separadas por el paralelo 38: al Norte, un es

tado de obediencia comunista; al Sur, un estado bajo control norteamericano. En 1950, el dirigente norcoreano Kim II-sung decidio in

vadir la parte meridional de la peninsula, con el bene placito de Stalin. El banda comunista estaba convencido de que Estados Unidos, 

tras confirmar la victoria de Mao Tse-Tung en Pekin, no se opondria a la entrada en el banda contrario de (orea del Sur (ver capitulo 

Guerra fria). A esta accion siguio una guerra mortifera que culmina en 1953 con el mantenimiento del statu quo. Desde entonces, (orea 

del Sur (con 47 millones de habitantes, undecimo en el PNB mundial: 576 millardos de dolares) se ha convertido en un pais prospero, 

donde se ha instaurado un regimen democratico. En cambio, su vecina (orea del Norte (con 22.5 millones de habitantes) es un pais po

bre con un sistema total ita rio. En 1994, tras la muerte de Kim II-sung y tras asumir el poder su hijo Kim Jong-il, los responsables politi

cos asiat icos y norteamerica nos hablaban del proximo hundimiento del regimen. Washington, ante el temor del desarrollo del progra

ma nuclear norcoreano, propuso un acuerdo a Pyongyang. Segun dicho acuerdo, Pyongyang se comprometia a congelar su programa 

militar a cambio del suministro por parte de los norteamericanos de reactores nucleares civiles. Doce aiios mas tarde, el regimen sigue 

en pie y dispone, segun todos los indicios, de misiles capaces de amenazar la seguridad de Japon (que en 1998 fue sobrevolado por un 

misil norcoreano de tipo Taepodong) . Se ha sabido que los norcoreanos ayudaron a Pakistan y a varios estados arabes en sus investi 

gaciones en materia atomica, por no hablar de sus amenazas de suministrar armas nucleares a determinados grupos terroristas. Sin 

embargo, a pesar de la quiebra economica del pais, pare

ce que nadie se atreve a apostar por una proxima caida 

del regimen. Probablemente porque nadie Ie ha prestado 

directamente interes. (orea del Sur teme una reunifica-

cion, que resultaria aun mas dura que la que viviD la eco

nomia alemana tras la reunificacion de la RDA y la RFA. 

China teme que la reunificacion de las dos (oreas se ha

ga en beneficio de los norteamericanos. Estos, en cam

bia, consideran que tal reunificacion cuestionaria su pre

sencia militar en (orea del Sur. Japon, por su parte, 

aunque directamente amenazado por los misiles norcore

an as, tiene la situacion de una poderosa (orea reunifica

da, que seria un temible competidor economico, sin ha

blar del riesgo que supondrian las oleadas emigratorias 
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volucion bolchevique, los pueblos del Turques

tan ruso se sublevaron a su vez y, para huir de la 

represion, numerosos pastores kazakos se refu

giaron en el Turquestan chino, aprovechando los 

desordenes provocados por la caida del Imperio 

chino y por el papel de los "senores de la guerra" 

musulmanes. Oespues de 1950, los comunistas 

chinos pusieron fin a esta anarquia y se dejaron 

convencer por los sovieticos para hacer de Xin

jiang una zona de cooperacion chino-sovietica, 

especialmente para la busqueda de petroleo. 

Pero estos proyectos se desecharon en 1958 y 

Xinjiang se convirtio en una de las regiones chi

nas donde se implantaron los campos de con

centracion del/aogai. EI descontento provocado 

por la instauracion de la colectivizacion en la 

cria y en los oasis aumento, a partir de 1966, con 

la Revolucion Cultural y sus actuaciones antirre

ligiosas. Aunque Xinjiang es, en principio, una 

"region autonoma uigur", la estrategia del go

bierno chino consiste desde entonces en ir au

mentando la poblacion de hans (chinos). Estos, 

concentrados principalmente en las ciudades y 

en los centros industriales y petroliferos, son ya 

cerca de la mitad de la poblacion. Los uigures, 

que tratan de denunciar esta invasion, no son 

insensibles a las acciones de los movimientos 

islamistas. 

Los turcohablantes no son los unicos mu

sulmanes en China. En efecto, se cuentan tam

bien diez millones de hue, que son hans de re

ligion musulmana. Se encuentran por todas las 

provincias del pais, pero son particularmente 

numerosos en las provincias de Gansu, de 

Qinghai, Henan y sobre todo en Ningxia (en los 

confines occidentales de la Mongolia interior), 

donde sigue estando presente el recuerdo de 

las grandes revueltas musulmanas de principio 

del siglo xx. Sin duda, esto ultimo es 10 que lIe

vo al gobierno de Pekin a hacer de esta zona 

una region autonoma. 

Los excesos de la Revolucion Cultural provo

caron numerosas revueltas musulmanas. Hoy, los 

movimientos islamistas son muy activos entre los 

hui. Pero los brotes de agitacion mas fuertes se 

dan sobre todo entre los uigures, y estan relacio

nados con los que tienen lugar en las republicas 

musulmanas de la antigua Union Sovietica. Por 

ello, el gobierno de Pekin ha establecido contac

tos con Kazajistan, Kirguizistan, Uzbekistan y con 

la Federacion de Rusia para vigilar los movimien

tos islamistas. Por otra parte, la Puerta de Zunga

ria va a recuperar su interes geoestrategico, pues 

por ella habra de pasar el gran oleoducto que uni

ra los yacimientos petroliferos de Kazajistan y de 

Siberia occidental con las regiones costeras chi

nas. Las prospecciones petroliferas en China to

davia no han dado los resultados esperados, y el 

consumo de este pais aumenta a un ritmo muy 

rapido (vercapftu/o petr6/eo). 

i, Que poder tendril en el futuro? 

Las profundas transformaciones de la China ac

tual plantean la duda de si estas pod ran ser con

troladas en el futuro par los dirigentes politicos 

y economicos. EI desarrollo del pais es tan rapi

do que muchos temen una crisis de crecimiento 

paralela a las alteraciones que vive el pais. Crisis 

economica, crisis social, revue Ita de los campe

sinos, convulsiones urbanas, todo es posible, 

aunque, hasta ahara, las autoridades parecen 

ser capaces de controlar los desequilibrios. Y 

aun cuando el pais siguiera asegurando el con

trol de su fantastico desarrollo, Lno se veria ten

tado a largo plazo con ejercer su poder mas alia 

de sus limites? Las necesidades de China en ma

terias primas y sobre todo en petroleo son con 

siderables. EI pais ha emprendido una verdade

ra of ens iva economica en Asia Central y sobre 

todo en Africa, donde los chinos arriban con ma

terial, capitales y trabajadores. 



INDONESIA: ENCRUCIJADA DE CIVILIZACIONES 

INDONESIA: ENCRUCIJADA 
DE CIVILIZACIONES Y DEL ISLAM 

D esde un punto de vista geopolitico, resulta muy interesante estudiar la situacian de este gran estado asiatica 

que es Indonesia -el mas poblado de los paises musulmanes, con 215 millones de habitantes- y sus rela

ciones mas 0 menos conflictivas con China, en el contexte de ese vasto conjunto maritimo que podemos lla

mar "Mediterraneo asiatico" y que los chinos insisten en denominar mar de China meridional. Pekin pretende ampliar 

SUS aguas territoriales hasta elsur del mar de China -es decir hasta la isla Natuna, que depende de Malasia y de In

donesia Y que esta rodeada de yacimientos de gas y de aguas muy poco profundas-. Por su parte, estos ultimos 

estados pretenden ejercer a toda costa el mayor control estrategico posible sobre La gran via de circulacian internacio

nal que comunica Oriente Medio con el norte de Asia y Japan y que pasa por el estrecho de Malaca, bordeando la isla in

donesia de Sumatra. 

La influencia de China y eL avance 
deL isLamismo 

Las relaciones a traves del "Mediterraneo 

asiatico" entre el sur de China y la isla de Java, 

el centro de 10 que acabarra siendo Indonesia, 

datan de muy anti guo. Despues de la indepen

dencia de la isla, en 1945, los chinos asenta

dos en ella continuaron teniendo un importan

te papel en la economra indonesia. De ahr que, 

en 1965, muchos de ellos fueran asesinados 

con el pretexto de que preparaban junto con 

los comunistas un gran levantamiento para 

someter Indonesia a la China comunista. Tras 

masacrar a cerca de un mill6n de personas 

(chinos, comunistas indonesios, campesinos 

sin tierra), el ejercito indonesia instaur6 "el 

nuevo orden" y estableci6 una alianza con los 

dirigentes musulmanes, cuyo papel en la lu

cha contra la dominaci6n colonial holandesa, 

que se remontaba al siglo XVII, sin embargo no 

habra side determinante. Hasta entonces, Su

karno, el "padre de la independencia indone

sia", habra dirigido el pars de acuerdo con un 

movimiento "progresista" mas 0 menDs cerca

no a los comunistas. Aprovechandose del he

cho de que los partidos musulmanes carecfan 

de influencia en este pars, que sin embargo 

habra side conquistado mayoritariamente pa-

INDONESIA EN CIFRAS 

Superficie (en km2) 

Poblaci6n (1) 

Densidad 

1919443 

222781000 

116 

Tasa de natalidad 

(por cad a 1 000 habitantes) (2) 21 

Tasa de mortalidad 

(por cada 1 000 habitantes) (2) 7·5 

Tasa de crecimiento natural 

(en % de poblaci6n total) (2) 1.26 

Producto nacional bruto 

(en millardos de d6lares) (2) 173·5 

PNB/ hab. en paridad de poder 

adquisitivo (2) 2310 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la agricultura (3) 17·5 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la industria (3) 44·5 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de los servicios (3) 38 

Efectivos de las fuerzas armadas 

regulares (2) 302 000 

Parte del presupuesto de Defensa 

en el producto interior bruto (2) 0.99 

1:2005 2:2003 3 : 2002 
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ra el islam, los militares, en especial su jefe, el 

generalSuharto, promovieron un partido rela

tivamente laico y ampliaron sus relaciones fi

nancieras con Estados Unidos y las grandes 

empresas internacionales. Con el fin de evitar 

una catastrofica sobrepoblacion de Java, lan

zaron un gran programa de "transmigracio

nes" (desplazamientos de poblaciones por el 

interior del pais). Pero la instalacion de mas 

de un millon de familias javanesas en las cos· 

tas de ciertos conjuntos insulares poco pobla

dos (Borneo, Sulawesi, Irian Jaya y, sobre to

do, Sumatra) provoco enfrentamientos con la 

poblacion autoctona. 

La gravisima crisis financiera de 1998 provo· 

co la caida del regimen de Suharto. EI Partido 

Democratico consiguio, no sin esfuerzos, impo· 

ner en la presidencia a Megawati, la hija de Su

karno. Esta tuvo que recurrir a los militares, a 

causa de dos problemas geopoliticos completa

mente opuestos geograficamente: en el Oeste, 

una rebelion islamista (la de la provincia de 

Aceh y la de Sumatra, al norte); y en el Este, la 

revue Ita, en 1999, de la poblacion catolica de 

la parte oriental de la isla de Timor contra el go

bierno indonesio. Las masacres que en ella per

petraron los islamistas indonesios provocaron la 

intervencion de las fuerzas de la ONU bajo man

do australiano, y posteriormente la proclama· 

cion de la independencia de Timor Oriental, la 

antigua colonia portuguesa que los militares in

donesios se anexionaron por la fuerza en 1975. 

Todo esto provoco una fuerte reaccion naciona

lista en Indonesia. 

Tras los atentados del 11 de septiembre de 

2001, durante un tiempo el mundo se sorpren

dio y se alegro de que el estado musulman mas 

poblado del mundo no se viera alcanzado por la 

oleada islamista. Pero el atentado perpetrado 

contra un club de vacaciones en la muy turistica 

isla de Bali, que causo mas de 200 muertos, la 

mayo ria de ellos australianos, supuso en tal 

sentido una gran desilusion. Despues de este, el 

pais sufrio otros atentados, reivindicados por la 

red islamista Jemaah Islamiya, que se ha atri· 

buido la mision de imponer la [haria (ley islami

ca) y un estado islamista en elSureste Asiatico. 

En marzo de 2003, con ocasion del ataque nor

teamericano a Iraq, tuvieron lugar en Indonesia 

grandes manifestaciones. 

Ante la perspectiva de una posible revolu

cion islamista en Indonesia, conviene compren

der las caracteristicas de este pais y las particu· 

laridades del islam indonesio. 

Un mosaico de isLas y de infLuencias 

Con 13000 islotes y 7 000 kilometros de exten· 

sion de Este a Oeste cerca del ecuador, de los 

cuales solo la mitad estan habitados, Indonesia 

es el estado archipielago mas vasto del mundo 

(Indonesia es una palabra creada en el siglo XIX, 

segun el modelo del termino "Polinesia", que 

significa "varias islas"; el prefijo "indo" recuerda 

la importancia historica de la influencia india). EI 

90% de la poblacion se concentra en cuatro 

grandes islas: Java (60%), Sumatra (20%), Sula· 

wesi (nombre indonesio de las Celebes, 7%) y 

Kalimantan (Borneo, la mayor de todas elias 

aunque la menos poblada, 7%). A la superficie 

oficial del pais, esto es, 1.9 millones de km' (el 

triple contando sus aguas territoriales), hay que 

sumarle la parte oriental de la gran isla de Nue

va Guinea, denominada Irian Jaya (400000 km') 

por los indonesios, poblada por tan solo dos mi

lIones de papues. 

Las poblaciones de Indonesia son extre

madamente dispares. Aun cuando la mayoria 

de elias son musulmanas, numerosas tribus de 

Borneo y de Irian Jaya son animistas; la pobla

cion de Bali es hinduista y una parte de la de las 

Molucas es catolica. Con todo, la mayor parte de 

la poblacion es de lengua y de civilizacion mala

ya (como en Malasia). Esta se concentra desde 

hace siglos en la isla de Java, que cuenta hoy 

con 130 millones de habitantes, que viven en 

tan solo 132 000 km' . Java ha sido durante mile

nios una gran encrucijada donde confluian los 

intercambios entre la India y China, y mas tarde, 

entre los siglos XIII y xv, el comercio con el mun· 

do arabe. Sin embargo, la formacion de la actual 

Indonesia resulta de la lejana interaccion de una 

serie de relaciones geopoliticas en Europa Occi

dental. 
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Marcada por numerosos movimientos independentistas, desde Ti

mor Oriental en el Este, hasta la regi6n de Aceh en el oeste de Su

matra, Indonesia vive desde los aiios noventa una rapida islamizaci6n de 

su vida polftica. ,-Podra mantener su tradici6n de naci6n is16mica mode

rada? Se trata de un gran reto para el pafs musulman mas pablado del 

mundo. Indonesia controla el estrecho de Malaca, uno de los puntos de 

paso del comercio marftimo mas importante del planeta, cuya anchura 

entre Singapur y Sumatra se reduce a menos de tres kil6metros. El temor 

a un bloqueo de esta vfa de paso fundamental, en especial por parte de 

las organizaciones islamistas, es tal que, a dis tan cia, atraviesan el estre

cho navfos de guerra occidentales, indios y chinos. • 

A comienzos del siglo xv, Portugal comenz6 

a explorar las costas de Afr ica Occidental, en 

busca de las rutas del oro que, durante la Edad 

Media, atravesaban el Sahara para alcanzar el 

Magre b y el Mediterraneo, y acabar en el va lle 

de l Nilo. Tras doblar el cabo de Buena Esperan 

za, los po rtugueses llegaron al oceano Indico y, 

despues de Vasco de Gama, arribaron en 1498 

a la India. Muy pronto tuvieron conocim iento 

de que las espec ias, tan preciadas en la epoca, 

procedlan de unas islas situadas mucho mas al 

Este, a 7 000 kil6met ros de distancia : las islas 

Molucas. Llegaron hasta sus costas en 1512 y 

establecieron acuerdos con los su ltanes loca

les para la compra en exclusiva de estas espe

cias. ASI se constituy6 un imperio basado en el 

comercio con las Indias portuguesas. Pero en 

el siglo XVII, los problemas de sucesi6n dinasti 

ca hacen que Portugal quede bajo la autoridad 

del Impe rio espanol , al tiempo que este no es 

capaz de sofocar la rebeli6n de una de sus po

sesiones, los Palses Bajos, que aca baban de 

convert irse al protestant ismo. Los holandeses, 

que disponlan de numeroslsimos navlos, lleva

ron la guerra con los espanoles al mar, y en lu

gar de atacar los convoyes de galeones espa

noles que regresaban de America ca rgados de 

oro, se lanzaron fundamentalme nte contra las 

muy lejanas y antiguas poses iones portugue

sas, entonces bajo el control de Madrid. En 

1602, fundan la Companla Holandesa de las In

dias orientales (la VOC) y erigen en Java, en 

1619, la ciudad de Batavia. Tras una serie de 

guerras, y por medio de tratados comercia les y 

de protectorados, van extendiendo su influen

cia desde Java, sin renunciar a Malaca ni las 

Molucas. Al quedar los Palses Bajos bajo el 

cont ro l de la Republica Francesa en 1795, las 

-
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Indias holandesas -esencia lmente Java- pa

san bajo el control de los franceses, quienes 

reorganizan el sistema de cultivo forzado (el 

del azucar fundamentalmente) introducido por 

la Companfa. Esta sera disuelta finalmente 

cuando el Reino Unido recupere el control, no 

sin luchas, de sus Indias. Los ingleses de la 

Companfa de las Indias Orientales, que entre 

tanto habfan intervenido, aprovechan para to

mar poses ion de Singapur, pues han compren

dido perfectamente la privilegiada posicion 

estrategica de la isla, junto al estrecho de Ma

laca. La conquista de las demas islas por los 

holandeses fue progresiva y muy complicada, a 

causa de las revueltas recurrentes. Sumatra fue 

muy apreciada entre los anos 1880 y 1930 por 

sus grandes plantaciones, Borneo no empezo a 

serlo hasta 1900. Donde mas dificultades en

contraron los holandeses, que deseaban reducir 

la tradicional piraterfa que causaba estragos en 

el estrecho de Malaca, fue en la punta norte de 

Sumatra, en Aceh. 

En el perfodo de entreguerras, se desarrollo 

un movimiento nacionalista indonesio, en cierto 

sentido sobre el modelo indio del Partido del 

Congreso, influido ademas por un partido co

munista constituido en 1920, uno de los prime

ros de Asia. El Partido Nacional Indonesio fue 

fundado en 1927 por Sukarno, que fue encarce

lado por los holandeses en varias ocasiones. La 

ocupacion de Indonesia por los japoneses cons

tituyo paradojicamente una etapa decisiva hacia 

la independencia. En efecto, estos liberaron a 

los nacionalistas y nombraron al propio Sukarno 

presidente del Consejo Central de java. El lfder 

indonesia aprovecho para difundir sus proyec

tos de independencia. Dos dfas despues de la 

capitulacion de Japan, el17 de agosto de 1945, 

Sukarno proclamaba la independencia del pafs. 

Los holandeses, apoyados por tropas britanicas, 

pretendfan recuperar su Imperio. As! tuvieron lu

gar cinco anos de luchas, durante los cuales los 

holandeses suscitaron y apoyaron todos los se

paratismos que se manifestaron en las muchas 

islas indonesias, pequenas y grandes (en espe

cial, en la de Sumatra), para constituir otros tan

tos estados fantoches y boicotear la Republica 

de Indonesia. Tras una nueva tentativa de sece

sian de las Molucas, Indonesia verfa reconocida 

su independencia en 1950 - cinco anos des

pues de su proclamacion por Sukarno-, pero 

los Pafses Bajos siguieron aferrandose al Oeste 

de Nueva Guinea hasta 1962. Por distintas razo

nes, las intentonas separatistas continuaron en 

las diferentes partes del archipielago durante 

unos diez an os mas. Asf fue como, en 1953, una 

revue Ita islamista avant la lettre, cuyo objetivo 

era ya la instauracion de la charia, esta llo en la 

provincia de Aceh . No fue aplastada hasta 1962. 

Resurgio durante los anos noventa, y todavfa 

continua. Pero las consecuencias del tsunami 

de diciembre de 2004, que devasto las costas 

de Aceh, parecen haber modificado la situacion. 

iUn islamismo moderado? 

El caso singu lar, si no precursor, de Aceh, en In

donesia, nos lleva a preguntarnos sobre las parti

cularidades del islam indonesio. A diferencia de 

10 que ocurre en muchos pafses musulmanes, en 

Indonesia esta religion es practicada de manera 

muy flexible. Como hecho significativo podemos 

decir que las mujeres tradicionalmente no llevan 

vela (salvo desde hace poco y, sobre todo, en los 

ambitos islamistas) y sus costumbres evocan 

las de las mujeres indias. En cambio, los indone

sios reprueban a los chinos -entre seis y siete 

millones en Indonesia - por diversas razones, en 

especial porque comen cerdo, an imal impuro pa

ra ellos. Numerosas tradiciones populares re

cuerdan todavfa al mundo indio. Esto se debe al 

hecho de que la influencia de la civilizacion india 

ha sido considerable durante siglos y a que, en 10 

que acabarfa siendo Indonesia,la expansion pro

gresiva del islam, entre los siglos XII I y XVI, fue obra 

de comerciantes y de misioneros y no de con

quistadores armados como sucedio en la mayo

rfa de los pafses musulmanes. Esto explica en 

parte par que muchos indonesios son musulma

nes "nominales" 0 "estadfsticos", abangan, co

mo se dice allf, influidos todavfa por el misticismo 

hindo-javanes. A esto se suma el hecho de que, al 

alcanzar Indonesia su independencia, Sukarno, 

con el apoyo de los partidos progresistas y sin de-



EL ESTRECHO DE MALACA 

E 5 un pasillo maritimo situado entre Malasia e Indonesia, que 

comunica el oceano indico con el mar de China. Sus ochocientos ki-

16metros de largo reducen su amplitud junto al estrecho de Singapur 

hasta medir 2.8 kilo metros de ancho. Constituye una arteria maritima 

esencial, que absorbe cad a dia el paso de unos 300 navios (en total, cer

ca del 2S% del comercio maritimo mundial). Por este estrecho transita el 

transporte entre Europa, Oriente Medio y Asia. Es vital para Japon: una 

gran parte de sus exportaciones hacia Europa y el petroleo que recibe de 

Oriente Proximo pasan a traves de este corredor. A 10 largo de la Histo

ria, tanto Indonesia como Malasia han considerado suyo el estrecho de 

Malaca, Y han deseado controlar su tratico imponiendo el derecho 

de "paso inocente", es decir, no estrategico. los norteamerica nos, par 

su parte, querian aplicar en esta zona el derecho maritimo internacional, 

bajo el control de los paises ribereiios. los chinos, que, durante la 

Guerra Fria, temian verse rodeados por las flotas sovietica y norteame

ricana, apoyaban las pretensiones indonesias y malasias. En 1982, se 

Uego a una solucion de com prom iso, con la firma de la famosa Conven

cion de Montego Bay, que, entre otras cosas, estableciola libertad de ac

(eso, a la vez que concedia a los paises ribereiios del estrecho garantias 

en materia de seguridad y de soberania naciona!. 

Desde comienzos de los aiios noventa, China ha desarrollado 

su presencia militar en la region, con la instalacion de bases a ambos la

dos del estrecho. Esto Ie permite controlar los flujos maritimos entre los 

OcE!anos. Estados Unidos no ha permanecido callado ante esta situa

cion, sobre todo despues del 11 de septiembre de 2001. las marinas na

cionales norteamericana e india han intensificado sus patrullas comu

nes en el estrecho de Malaca. Este constituye, desde todos los puntos 

de vista, una zona geopolitica explosiva, donde se concentran, especial

mente en su parte mas estrecha, todos los riesgos de confrontacion en

tre estados y de atentados islamistas, sin olvidar los ataques de piratas, 

muy numerosos en la region. • 

masiada oposicion par parte de los musulmanes 

moderados, sento los principios de la ideologia 

nacional -el Pancasiia - , basandola en el mo

noteismo, sin privi legiarel islam, para unificar ba

jo un mismo estado tambien a las islas de pobla

cion catol ica. EI Pancasila, que traduce una 

INDDNESIA: ENCRUCIJADA DE CIVILIZACIONES 

concepcion secular (si no laica) de la nacion, 

consta de cinco principios, constantemente repe

tid os: fe en un dios unico, humanidad justa y civi

lizada, unidad de Indonesia, democracia guiada 

par el espiri tu de conciliacion y de consenso, y 

justicia para todo el pueblo. EI Pancasila ha se· 

guido siendo un referente, incluso despues del 

go lpe de estado de 1965. Durante los aiios no· 

venta empezo rea lmente la islamizacion de la vi 

da politica, con la creacion de la Asociacion de In· 

te lectuales Musulmanes Indonesios, la I(MI, que 

ha ten ido un gran exito y que ha formado a nu· 

merosos hombres politicos. Pero este movimien· 

to no ha hecho que desapareciera el islamismo 

moderado trad icional, y no se confunde con los 

movimientos islamistas radicales aparecidos du

rante los aiios noventa -en particular en las islas 

Molucas, donde, en 1999, un violento conflicto in

tercomunitario en frento a la minoria cristiana con 

los musulmanes, cuyo sector extremista, el de los 

Laskar Jihad, lIevo a cabo exacciones mortales 

contra numerosos pueblos cristianos. 

Pod ria pensarse que estos movimientos is

lamistas van ganando adeptos tras la interven

cion militar norteamericana en Iraq. Sin embar

go, en las multiples elecciones indonesias que 

se han ce lebrado desde entonces, los part idos 

islamistas han registrado cierto declive, mien

tras que los partidos musulmanes moderados 

estan mejorando sus resultados. Los indone

sios han pasado de sentir hostilidad hacia Es

tados Unidos a manifestar cierto interes por 

este pais, desde que la VII Flota de la US Navy 

inte rviniera masivamente en las costas de la 

provincia de Aceh, cuando esta quedo destro

zada por el tsunami. 

En cualquie r caso,la evolucion de Indonesia 

acabara planteando un gran problema geopoli

tico: l lograran los radicales is lamistas imponer 

su vision a la masa de musulmanes moderados? 

-



LA GEOPOLiTICA DE LAS GRAN DES NACIONES 

LA UNION INDIA: 
UNlOAD EN LA DIVERSIDAD 

M osaico de puebLos y de Lenguas, La India sigue confirmando desde hace casi sesenta arios eL miLagro de su 

unidad . SueLe imputarse este ex ito a La influencia deL hinduismo y a La practica de La democracia. La heren

cia de La coLonizacion britanica constituye iguaLmente un eLemento determinante. 

La India manifiesta espectacuLares exitos economicos. En eL conjunto deL Sureste Asiatico, esta desarroLLando una geo

polltica ambiciosa, pero debe hacer frente a probLemas recurrentes : sus reLaciones con China, La gestion de Las reLa

ciones entre hinduistas, sijs y musuLmanes y, sobre todo, La coexistencia con Pakistan. A Largo pLazo, asistiremos a su 

nuevo estatus de gran potencia geopolft ica tanto en eL pLano regionaL como en eL mundial. 

I. El milagro indio 

Las particiones de 1947 

Si se la compara con imperios multinacionales 

como el austro·hungaro 0 el otomano, que se 

desmembraron tras su derrota en la Primera 

Guerra Mundial, 0 con federaciones multinacio

nales, como la URSS 0 Yugoslavia, que se disol

vieron par sf mismas a comienzos de los aiios 

noventa, la Union India plantea una cuestion 

geopolftica interesante, la de su cohesion. En 

efecto, de momento, no conoce movimientos 

separatistas, pese a su estructura federal V a su 

enorme diversidad lingUfstica. 

Pero esta observacion debe relativizarse, 

pues 10 que se ha podido Ilamar la Union India 

- que existfa como imperio desde hacfa siglos 

se desmembro en 1947 en varios estados-nacion; 

primero en dos V mas tarde en tres, puesto que 

Pakistan se disocio a su vez en dos estados en 

1971 con la creacion de Banglades. A estos 

podrfa aiiadirse la gran isla de Ceilan 0 Sri Lanka. 

Esta particion del mundo indio 0 del Imperio de 

las Indias (muV anterior a la colonizacion) tuvo 

graves consecuencias. Un elevado numero de 

indios V de paquistanfes piensan todavfa en el 

con nostalgia e inquietud, pues las tensiones 

entre ambos estados siguen siendo muv graves. 

Tres veces va han entrado en guerra uno contra 

otro, V se siente un gran temor ante un posible 

'U 

LA INDIA EN CIFRAS 

Superficie (en km2) 

Poblaci6n (1) 

Densidad 

1103371000 

Tasa de natalidad 

(por cada 1 000 habitantes) (2) 24.6 

Tasa de mortalidad 

(por cada 1 000 habitantes) (2) 8 .8 

Tasa de crecimiento natural 

(en % de poblaci6n total) (2) 1.55 

Producto nacional bruto 

(en millardos de d6lares) (2) 570.8 

PNB/ hab_ en paridad de poder 

adquisitivo (2) 2880 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la agricultura (3) 22·7 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de la industria (3) 26.6 

Estructura del producto interior bruto: 

parte de los servicios (3) 50·7 

Efectivos de las fuerzas armadas 

regulares (2) 1325 000 

Parte del presupuesto de Defensa 

en el producto interior bruto (2) 2.79 

1 : 2005 2:2003 3:2002 



MAR 
ARAB IGO 

MALDIVAS 

Numero de habitantes por km2 

o menos de 50 0 de 50 a 100 D de 100 a 200 

Porcentaje de musulmanes por Estado indio 
ITIIl de 10 a 20 % ITITI de 20 a 30 % MIl 65 % 

mas de 200 

LA UNION INDIA: UNlOAD EN LA DIVERSIOAD 

CHINA 

Bralimaflu1ra 

GOLFO 
DE BENGALA 

MYANMAR 

Chino-tibetanas 
Austro-asiaticas 

Grandes aglomeraciones urbanas len millones de habitantesl 

O masdel0 O delal0 

500 km 
Estado musulman 

Las densidades de poblacion mas elevadas de 10 Union India se hallan en 10 lIanura indogangetica y en las costas, en los 

valles y en las lIanuras costeras. Dejando aparte Cachemira, de mayorfa musulmana, se observa que los porcentajes de 

poblacion musulmana son relativamente altos en 10 costa occidental de 10 India, que, desde hace siglos, estci en contacto marf

timo can las ciudades de Arabia del Sur y del golfo Persico. La proporcion de musulmanes indios tam bien es relativamente impor

tante en Bengala occidental, es decir 01 oeste del superpoblado Estado exc1usivamente musulmcin que es Banglades. • 
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cuarto enfrentamiento, ya que ambos paises dis

ponen de armas nucleares. 

La unidad de la India es tota lmente singu lar, 

puesto que su poblacion esta formada por un gran 

numero de pueblos que hablan lenguas diferen· 

tes, hasta el punto de que se la ha comparado con 

una torre de Babel, dividida en 27 Estados Federa

dos de extensiones muy variadas. En este punto, 

contrasta enormemente con China, cuya unidad 

cu ltural es muy grande, pues alii un mismo pueblo 

conForma mas del 90% de la poblacion total. 

Con mas de mi l millones de hombres y muje

res, la Union India ocupa el segundo puesto, por 

detras de China, en cuanto a numero de habitan· 

tes. Pero pronto, teniendo en cuenta el dina

mismo de la demografia india, ambas naciones 

se igua laran en peso demograFico. En cambio, la 

Union India se situa en el septimo puesto mun· 

dial en cuanto a la superficie de su territorio, con 

3.2 mi llones de km2, esto es, t res veces menDs 

que China, pais con el que comparte Frontera. Su 

Frontera comun, en la cadena del Himalaya, se 

extiende sobre ce rca de 3 000 kilometros, pese a 

la presencia de dos pequenos estados " tam po

nes", los reinos de Nepal y de Butan (y entre 

ambos, el antiguo re ino de Sikkim, que se un io a 

la India en 1975). Estos dos grandes estados se 

observan con atencion, aunque no mant ienen 

ningun contencioso territorial notable. De hecho, 

cada uno t iene a su vez un im portante prob lema 

territorial con otros estados: Taiwan, en el caso 

de Ch ina, y Cachemira, en el de la Ind ia. Estas 

dos cuestiones de geopolitica son evidente

mente im portantes, pero tan so lo son peri fe ri

cas. En cambio, si atendemos a los Facto res etni

cos, IingUisticos y religiosos, que, en otras partes 

de l mundo -los Balcanes, por ejemplo-, han 

lIegado a provocar gravisimos conflictos, parece 

que la Union Ind ia ha conseguido una suerte de 

milagro, pues hasta nuestros dias ha logrado 

escapar a las mas terribles tragedias. 

i Puede seguir hablimdose 
en geopolitica del "mundo indio "? 

EI "mundo indio" hace reFerencia a un conjunto 

geografico y geohisto rico que se mide en un 

~_ UNlOAD DE LA CIVILIZACION HI~~~ ,:'_ .1 
P ARA los indios, al igual que para muchos especialistas en la 

India, la unidad, cuanto menos paradojica, de esta Union que 

reune a pueblos lingiiisticamente tan diferentes traduce la Fuerza de su 

denominador com un: una misma civilizacion, la hindu, que procede de 

la religion hinduista. En nuestros dias, con 900 millones de creyentes, 

es la unica gran religion politeista del mundo, y se localiza esencial

mente en la Union India, donde el 8s% de sus ciudadanos son hindiies, 

es decir hombres y mujeres de religion hinduista. 

Cabe preguntarse si esta civilizacion es realmente, por si 

misma, la base de la unidad geopolitica del pais, pese a su enorme 

diversidad lingiiistica. En Europa, donde el cristianismo tam bien ha 

sido, durante siglos, el denominador comun de un gran niimero de pue

blos que hablaban lenguas distintas, el hecho de profesar una misma 

religion no evito que se hicieran la guerra. Por otra parte, la India, aun 

poseyendo una misma civilizacion, ha vivido muchos conflictos a 10 

largo de los siglos, y los imperios que en su suelo se sucedieron han 

sido mucho menos duraderos y unificadores que los que dominaron 

China. Por tanto, la actual unidad de la India debe analizarse menDs en 

terminos religiosos que politicos e incluso democraticos. 

segundo orden de magn itud, es decir, se t rata 

de un espacio cuyas dimensiones se miden en 

mi les de kilometros. Las poblaciones de la 

Union India, de Pakistan, de Bangladesh y de Sri 

Lanka suman mil trescientos millones de seres 

humanos, esto es, el equiva lente a China, pero 

repart idos en varios estados. Cabe pregunta rse 

si la expresion "mundo ind io" sigue siendo uti I, 

cuando no legitima geopoliticamente. Los ge6-

graFos y los geo logos siguen hablando del 

oceano Indico, ese vasto conjunto oceanico trian

gu lar loca lizado entre AFrica y Austral ia. Algunos 

hablan incluso de subcontinente indio, limitado 

al Norte por la enorme cordillera de l Himalaya: 

esta sigue levantandose a medida que, por de

bajo de ella, se hunde la placa que fo rma las 

mesetas del Decan. 

AI pie de l gran an fi teatro de cadenas te rcia

rias (6 000 km), de las cua les el Himalaya cons

tituye la parte centra l y mas alta, se extiende, al 

norte de l Decan, un largo pasil lo de lIanuras de 

4000 kilometros de longitud, por el cual discurren 

el rio Indo hacia el Oeste y el Ganges hacia el 

• 



Este, al cual se une el Brahamuputra para for

mar un gigantesco delta. Estos conjuntos geolo

gicos son relativamente simples y los conjuntos 

climaticos 10 son tambien. 

Para los invasores que, a 10 largo de la His

toria llegaron del Oeste, primero Alejandro 

Magno (326 a. C.) y mas tarde los conquistado

res musulmanes (a partir del siglo IX), la India 

resultaba totalmente singular. Fueron los grie

gos quienes llamaron India a este territorio, por 

CHINA Y LA INDIA: COMPARACION GEOPOLiTICA 

M IENTRAS que la civilizacion china se caracteriza por una sor

prendente unidad cultural y geopolitica, con una misma escri

tura y una suerte de laicidad general, el mundo indio ofrece, por el 

contrario, una sorprendente diversidad, no solo de lenguas sino tam bien 

de religiones, cuyo papel temporal y social es considerable tanto a nivel 

colectivo como individual. Esto se ha traducido durante siglos en una 

parcelacion politica que ningun poder imperial ha logrado jamas superar 

de forma duradera. 

Desde finales del siglo XVII, las evoluciones politicas de la India 

y de China han sido completamente diferentes. India cava progresiva

mente, y sin gran resistencia, bajo la dominacion colonial britanica. 

Finalmente su descolonizacion se opero de acuerdo con la metropoli tras 

la Segunda Guerra Mundial. 

Por su parte, China siguio siendo independiente, pero sufrio 

a mediados del siglo XIX una serie de grandes insurrecciones campesi

nas, guerras civiles entre nacionalistas y comunistas, mas tarde la inva

sion japonesa y, despues de 1945, de nuevo la guerra civil. La instaura

cion del comunismo supuso veinticinco aiios de luchas internas en el 

senD del partido unico, antes de que discretamente el gobierno renun

ciara a la colectivizacion y a la estatalizacion de la industria para dar 

paso a un desarrollo economico de tipo capitalista. 

Por su parte, la evolucion de la Union India desde su inde

pendencia ha sido mucho mas tranquila. El pluripartidismo y la mul

tiplicacion de los estados federados han permitido controlar las tensio

nes internas. Por el momento, no se conocen movimientos separatistas, 

pese a las diferencias lingiiisticas existentes entre las diferentes partes 

del pais. Pero el ascenso del n'cicionalismo hindu agrava la tension con 

los musulmanes (que representan entre un 10 y un 12% de la poblacion 

total), mas 0 menos dispersos en numerosas regiones. El desarrollo eco

nomico y, sobre todo, industrial de China es considerable desde hace 

veinte aiios. El de la India es men os espectacular, pero va consolidan

dose. Se preve que este pais acabe convirtiendose en el segundo peso 

pesado del continente asiatico. • 

LA UNION INDIA: UNlOAD EN LA DIVERSIOAD 

el nombre del primer gran rfo que encontraron, el 

Indo (su nombre oficial, Bharat, que en sanscrito 

significa "que porta", es reciente). La India se 

halla en la misma latitud que los desiertos de 

Arabia y del Sahara, pero tiene la suerte de reci

bir en verano las grandes lluvias del monzon, es 

decir la ascension en verano, muy al norte del 

ecuador, de masas de aire tropical muy hume

das. El subcontinente indio es todo el un mundo 

tropical. En cambio, China es subtropical en el 

Sur, pero en el Norte se adentra en la zona tem 

plada con inviernos frfos. 

La comparacion entre el mundo indio y el 

mundo chino se justifica no solo por tener 

ambos un peso demografico comparable, uno y 

otro son cu atro veces mas importantes que el 

de la tercera potencia demografica (Estados Uni

dos), sino tam bien porque se trata de dos grandes 

civilizaciones, ciertamente muy diferentes entre 

sf, pero cuyos orfgenes se remontan a mas de 

tres mil aiios. Se trata tambien de unas socieda

des que los historiadores y geografos llaman 

"sociedades hidraulicas", es decir, sociedades 

donde las tecnicas de control del agua (sistema 

de irrigacion, lucha contra las inundaciones) son 

determinantes en el funcionamiento de siste

mas de cultivo muy intensivos -fundamental

mente de arroz-. Estos permiten densos pobla

mientos de las llanuras fluviales que, desde 

hace siglos, constituyen retos geograficos de 

primer orden. En el mundo indio, las rivalidades 

geopolfticas siempre se han desarrollado en un 

mismo conjunto geografico, comun a tres esta

dos: la gran llanura que va del Indo a Ban

gladesh, la llanura indogangetica. En este con 

junto de llanuras aluviales vive una gran parte 

de los mil trescientos millones de hombres que 

habitan esta parte del mundo. 

LPodemos seguir hablando hoy de mundo 

indio? En terminos de Geohistoria, ciertamente 

sf, pues la civilizacion hindu, que es la prepon

derante, siguio desarrollandose durante el 

Imperio de los Grandes Mogoles musulmanes 

del siglo XVI al XVIII y durante ellmperio britanico 

de las Indias. Puede hablarse tam bien del 

mundo indio como de un conjunto geopolftico 

conflictivo entre la Union India y Pakistan . No 
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5610 por Cachemira, sino tam bien a causa de los 

120 millones de musulmanes que viven en la 

Uni6n India, de los muchos paquistanies cuyas 

familias huyeron de la India en 1947 y, final

mente, a causa de los islamistas que quieren 

defender en la India los lugares sagrados del 

islam, alii donde los hinduistas quieren resta

blecer los de su civilizaci6n. 

Un problema geopolitico: icomo se 
colonizola India? 

A diferencia de China que, desde hacfa siglos, 

era un imperio muy centralizado, apoyado en 

una jerarquia de funcionarios letrados que 

hablaban la misma lengua y habian recibido la 

misma formaci6n, los imperios que se sucedie

ron en el mundo indio estaban menDs centrali

zados, la mayoria de ellos asentados sobre todo 

en el norte de la India. Desde el siglo XII, sus 

emperadores eran musulmanes (irano-afganos) 

que hablaban sobre todo el persa. Dominaban 

de manera mas 0 menDs fuerte y duradera rei

nos 0 principados gobernados bien por princi

pes hindues (rajas y marajas, es decir, grandes 

rajas), bien por principes musulmanes (nizams y 

nababs). Unos y otros percibian los impuestos 

de las colectividades rurales hindues 0 musul

manas. Del Imperio de los Grandes Mogoles (de 

origen turco) que se habia constituido en el 

siglo XVI no quedaba mas que un pequeno terri

torio en torno a Delhi, pues la mayoria de los 

principados se habian convertido en reinos gra

cias al concurso desinteresado de companias de 

comercio europeas. Estas habian lIegado a la 

India para comprar mercancfas preciosas (las 

finas telas de las Indias), que vendian luego en 

Europa a precios muy elevados. La competencia 

entre companias de comercio, que disponian de 

un pequeno contingente de hombres arm ados, 

lIev6 a franceses e ingleses a participar de las 

rivalidades entre principados y a apoyar a unos 

o a otros. Finalmente, los ingleses vencieron, en 

terminos de influencia, a los franceses en 1763. 

Pero, en 1757, a causa de una diferencia de 

indole financiera, los ingleses de la Compania 

de las Indias Orientales, con unos pocos miles de 

hombres armados y con el refuerzo de los cipa

yos (soldados nativos al servicio de los ingle

ses), lograron la victoria de Plassey frente al 

nabab de Bengala. Este ultimo conserv6 una 

autoridad nominal sobre su territorio, del que 

los ingleses se atribuyeron la administraci6n 

financiera. Los ingleses decidieron entonces 

que los grandes perceptores de impuestos (los 

zamindars) serian propietarios de la tierra de los 

pueblos, sobre los que hasta entonces 5610 

tenian un poder fiscal. A partir de ahi, en otros 

principados, los influyentes zamindars trataron 

de aliarse con la compania britanica, que tantas 

ventajas les estaba concediendo. En consecuen

cia, los ingleses no tuvieron que guerrear mas 

que en el noroeste de la India, en especial con

tra los sijs en el Punjab (entre 1845 y 1850). 

Despues, Inglaterra quiso ejercer un control 

mas directo y confisc6 numerosos principados 

con el pretexto de que sus soberanos no tenian 

herederos directos (0 cuando estos habian sido 

simple y lIanamente eliminados). Esto suscit6 

entre los notables una callada inquietud, que, 

combinada con otros motivos de descontento 

hacia los ingleses, provoc6 en 1857 el Gran MoUn 

(0 revue Ita de los cipayos), que se extendi6 a 

gran parte de la India. La dominaci6n inglesa por 

poco no fue barrida, pero, viendo que algunos 

insurgentes querian volver al regimen precolonial 

y suprimir la propiedad privada de las tierras, los 

notables convertidos en propietarios de tierras 

gracias a los britanicos abandonaron el motin. 

Los ingleses aprendieron la lecci6n y deci· 

dieron no seguir disminuyendo el numero de 

estados principescos, ya fueran estos grandes 0 

pequenos. Por ello, a comienzos del siglo xx, 

todavia quedaban 562, discretamente vigilados. 

La Compania de las Indias fue disuelta en 1868 y 

la autoridad pas6 a la Corona, que deleg6 en un 

virrey de la India. La administraci6n (incluida la 

de los estados principescos) fue confiada a los 

funcionarios britanicos, cuidadosamente forma· 

dos por ellndian Civil Service, y pronto qued6 

decidido integrar en la evoluci6n del pais a 

indios, a hinduistas y a musulmanes. Ellos fue

ron quienes, en gran parte, impulsaron progre

sivamente el movimiento para la autonomia en 



el marco del Imperio britanico, y mas tarde la 

independencia. Numerosos intelectuales indios 

fueron a cursar sus estudios a Inglaterra, donde 

fueron diplomados por las mas celebres univer

sidades. El Partido del Congreso se reuni6 por 

primera vez en Bombay en 1885, con el apoyo 

del virrey britanico. Veinte arios mas tarde, en 

1906, los intelectuales musulmanes, ellos tam

bien britanizados, creaban la Liga Musulmana. 

Un principio de industrializacion 
durante la epoca colonial 

Con el fin de construir 10 antes posible, por razo

nes estrategicas, una importante red ferroviaria 

(10 cual permitiria transportar con rapidez tropas 

de una punta a otra de la colonia), los empresa

rios indios crearon fabricas siderurgicas (que aca

barian convirtiendose en el actual gran grupo de 

empresas Tata). Este principio de industrializa

ci6n no dio lugar entonces a la formaci6n de un 

partido comunista, como en cambio si sucedi6 

en China. Esto se explica sin duda por el hecho de 

que los obreros de estas industrias pertenecian a 

las castas bajas, y estas estaban convencidas de 

CIENTOS DE LENGUAS 

EN la India se hablan cerca de 200 lenguas y miles de dialectos. 

De aq uellas, catorce, las mas importantes, habladas por decenas 

de millones de personas, tienen el estatus de "Iengua constitucional". 

El hindi, de la familia de las lenguas indoeuropeas, 10 hablan cerca de 

400 millones de personas, esto es, e140% de la poblacion, sobre todo 

en el norte del pais. En el Sur, se practican unas lenguas muy diferentes, 

las lenguas dravidianas, que son habladas por cerca de un cuarto de la 

poblacion de la Union India -entre elias, el tamil, en el estado de Tamil 

Nadu-. Tras la independencia, los dirigentes indios, procedentes la 

mayoria de ellos del norte del pais, quisieron favorecer la difusion del 

hindi, pero chocaron con la resistencia de los partidos dravidianos, que 

denunciaron la hegemonia del Norte. Para evitar que esta rivalidad lin

giiistica lIevase a cuestionar la unidad geopolitica de la Union, en 1953, 

los dirigentes indios favorecieron la constitucion de los estados sobre 

una base lingUistica. El ingles solo es hablado por una minoria de la 

poblacion (entre un 8 y un 12%), en los medios mas cultivados y entre 

aquellos que estan en contacto con los occidentales por cuestiones 

comerciales 0 turisticas. • 
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que habia que respetar la jerarquizaci6n de la 

sociedad. A la inversa, un gran numero de nota

bles indios, miembros de las castas superiores, 

se aprovecharon en gran medida de la co loniza

cion, 10 cual exp lica su participacion en la evolu

cion del sistema colonial britanico. 

Dicho sistema se caracterizaba por su gran 

capacidad de evolucion, debida en gran parte a 

las lecciones aprendidas de la revuelta de las 

colonias norteamericanas. Los britanicos com

prendieron en seguida que resu ltaba mas eficaz 

ir concediendo ciertos derechos a las elites loca

les (cosa que se obvio en las co lonias francesas 

hasta despues de la Segunda Guerra Mundial, 

antes de la aparicion de las reivindicaciones de 

independencia) . 

Pero la evolucion del sistema colonial no se 

llevo a cabo sin tropiezos: en 1919, el ejercito 

co lonial abrio fuego sobre una manifestacion en 

Amritsar, la ciudad santa de los sijs. Ello provoco 

numerosas manifestaciones. Durante los arios 

veinte, Gandhi lanzo sus camparias de oposi

cion no violenta y de desobediencia civil. Los 

intelectuales indios sentian que, del mismo 

modo que Canada 0 Australia, la India acabaria 

siendo sin remedio cada vez mas autonoma y, 

tarde 0 temprano, independiente. Ello plantea

ria inevitable mente la cuestion religiosa entre 

musulmanes e hindues. 

La descolonizacion y la particion 

En 1942, el fulminante avance del ejercito japones 

por el Sureste Asiatico, hasta Birmania, en las pro

ximidades del delta del Ganges, acelero el movi

miento nacional indio. Londres Ie prometio enton

ces la independencia. Tras la derrota de Japon, en 

agosto de 1945, los lideres hindues y musulmanes 

se dan cuenta de que, tras la marcha de los brita

nicos, la India acabarfa dividida entre los partida

rios de una federacion y los de la particion. 

En agosto de 1946, unos agitadores, desobe

deciendo a los lideres la Liga Musulmana (el Par

tido de los Musulmanes de la India), provocan 

horribles masacres en Calcuta, que se propa

gan al con junto del pais. Las autoridades britani

cas se yen desbordadas y quieren deshacerse 
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cuanto antes de este polvorin. La particion no 

puede ser evitada y la independencia de la India 

y de Pakistan queda fijada para el14 de agosto 

de 1947. Lo s jefes del Partido del Congreso y 

los de la Liga Musu lmana se dan cuenta de que 

es preciso proceder cuanto antes al trazado de 

las fronteras de los nuevos estados. Un jurista y 

geografo britanico, sir Cyri l Radcliffe, asistido par 

una comision bipartita, traza en unas pocas 

semanas las fronteras sobre un mapa, basan

dose en los datos del ultimo censo. Los proble

mas fronterizos mas difici les de resolver se plan 

tean en Bengala, a proposito de Calcuta, y aun 

mas en Punjab, donde 4.5 millones de sijs y de 

hindues son empujados hacia el Este, mientras 

que 5 millones de musulmanes se yen obligados 

a huir hacia el Oeste. En total, 15 millones de per

sonas amenazadas de muerte se yen forzadas 

a huir de los lugares donde habian estado 

viviendo hasta ese momento. 

En Cachemira, en la cara oeste de l Himalaya, 

la poblacion es mayaritariamente musulmana, 

pero el maraja, que es hindu, pide ayuda a las 

tropas indias para protegerse del ataque de los 

saqueadares pastunes (patanes). Estalla la guerra 

entre el ejercito indio y el ejercito paquistani. Un 

alto el fuego bajo la proteccion de la ON U pon

dra fin, en enero de 1949, a esta primera guerra 

indo-paquistani. Habra otras dos guerras. La de 

1965 tend ria por objeto la cuestion de Cache

mira, que sigue sin estar resue lta. La de 1971 

daria lugar a una situacion geopolitica unica en 

el mundo y en verdad absurda, al crearse un 

estado formado par dos partes, separadas entre 

si por 1 700 kilometros. Una de las partes se 

converti ra en Banglades, un pais musulman con 

130 millones de habitantes, sobre el delta del 

Ganges y del Brahmaputra. 

La evoLucion geopolitica interna 
de La India 

Desde su independencia, a pesar de los multi 

ples problemas que se han ven ido planteando 

en el pais,la Union India ha conocido una evo lu 

cion politica relat ivamente estab le, con eleccio

nes regula res y alternancia en el poder de los 

Hl 

partidos: el Part ido del Congreso, de 1947 a 

1977; una alianza de part idos de la oposicion, 

de 1977 a 1980; el Congreso, de 1980 a 1988; el 

Bharatiya Janata Party (BJ P), de 1988 a 2004; Y 

de nuevo el Congreso. La larga direccion de 

Jawaharlal Nehru Gefe del gobierno de 1947 a 

1964) asento el pais sobre so lidos cimientos. Es 

cierto que dos primeros ministros, Indira Gandhi 

y mas tarde su hijo, Rajiv Gandhi fueron asesi

nados por razones geopoliticas (la madre, en 

1984, por extrem istas sijs; el hijo, en 1991, por 

extremistas tamiles), pero el ejercito indio, que 

es un ejercito poderoso, nunca ha tratado de 

tomar el poder. Esto obedece en gran medida a 

la herencia de las tradiciones politicas de la 

co lonizac ion britanica (que se ejercio tambien 

sobre los territorios y las poblaciones que luego 

const ituyeron los dos Pakistanes) . No sin razon, 

la India se considera la "mayor democracia del 

mundo" (aunque, en su base, la sociedad india 

no sea democratica, debido al sistema de cas

tas). En 1947, se plantearon en la Union India 

numerosos problemas. El mahatma Gandhi fue 

asesinado en 1948 por un fan atico hindu. Ade

mas de las secuelas de la particion, la llegada 

de los refu giados hindues desde las nuevas 

fronteras y la presencia dentro del pais de 

numerosos musu lmanes que no pudieron par

tir, estaba la cuestion del mosaico formado por 

LUGAR SAGRADO, 
LUGAR DE ENFRENTAMIENTOS 

E N 1998 , Ayodia, lugar de nacimiento de Rama, figura emblema

tica del hinduismo, no fue escogida al azar p~r el BJP (Partido del 

Pueblo Indio) como lugar de polarizacion de su campana electoral. En 

el siglo XVI, el primer gran mogol mando construir una mezquita en el 

emplazamiento del templo de Rama. El avance del nacionalismo hindu 

se concreto entonces en la voluntad de destruir esta mezquita, 10 que 

llego a producirse en 1992, a manos de masas de hindues desatados. 

Ante el escandalo provocado por este suceso, el BJP no pudo levantar 

sobre las ruinas de la mezquita el gran templo dedicado a Rama. Para 

exigi rio, los hinduistas suscitaron una serie de violentas revueltas en el 

valle del Ganges, en Gujerat y en Bombay_ Este grave incidente fue 

seguido de otros enfrentamientos comunitarios. Uno de ellos, en la ciu

dad de Godhra, administrada p~r el BJP, resulto especialmente san

griento, ante la pasividad del partido dirigente de la ciudad. • 



Mas del 80% de la poblacion india es hindu. Mientras que el Par

tido del Congreso nunca se ha confesado directamente de esta 

religion, su rival naciona/ista hindu, el SIP (en el poder entre 1998 y 

2004), no ha dudado en avivar la riva/idad de los hinduistas con los 

musulmanes. Estos t1itimos, can 100 mil/ones de {ieles (10% de la pobla

cion), representan la tercera comunidad musulmana del mundo. En gene

ral, son mas pobres que la media nacional, y mayoritariamente rurales. 

LoS cristianos son unos 20 mil/ones, residen mayoritariamente en el Sur. Los 

16 mil/ones de sijs se concentran en el estado de Punjab. En su reivindi· 

caeion de la creacion de un estado sij, pravocaron durante los a;;os 

setenta Y ochenta sangrientas revueltas, que les lIevaron inc/usa a asesi

nor 0 10 primera ministra Indira Gandhi en 1984. En 2004, el nom bra

mien to del sij Manmohan Singh como primer ministro de 10 Union India 

calma los animos. • 

los 562 estados principescos. Garantizando la 

conservaci6n de ciertos privilegios personales, 

los marajas fueron convencidos para permitir 

que sus territorios se integraran en la Uni6n. 

En 1980, la creaci6n del BJP (Partido del Pue

blo Indio), formaci6n hinduista calificada a me

nudo de extremista, cambi6 progresivamente la 

situaci6n politica india. En 1998, el acceso de este 

partido al gobierno hizo temer un enfrentamiento 

mayor entre hinduistas y musulmanes. En efecto, 

la campana de movilizaci6n del BJP, que mez

claba deliberadamente 10 religioso y 10 politico, 

ya se habia focalizado sobre la mezquita de Ayo

dia, en Uttar Pradesh, en el valle del Ganges. 

La lie gada al poder del BJP coincidi6 mas 0 

menos con la manifestaci6n del nuevo poder 

econ6mico de la India. Durante decenios, el Par

tido del Congreso sigui6 fiel a la orientaci6n 

laica y socializante de Nehru. La economia india 

estaba entonces planificada y era muy depen

diente del Estado, con un importante sector 

publico para la construcci6n de las infraestruc

turas y la producci6n de los bienes de equipa

miento. Durante los anos ochenta, se empez6 a 

aplicar una liberalizaci6n econ6mica, que dio 

sus primeros frutos en la siguiente decada en 

terminos de crecimiento y de beneficios para las 

clases con posesiones. Las tasas de crecimiento 

del PIB indio son del orden del6 a17%, y el BJP 

se atribuye la gloria. De estas tasas disfrutan 

sobre todo las clases medias y los grandes gru

pos industriales. Asi las cosas, en 2004, el Par-
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RELIGIONES EN INDIA 

Crislianos len %1 

-
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LA EVOLUCUlN D<EL ~APEL DE <~ CAST~: ~:. ' < < . _ I 
L a manifestacion sociologica mas importante del hinduismo es la division de la sociedad en castas jerarquizadas. Pese a los pro

gresos de la democracia, al sufragio universal y a la pluralidad de los partidos politicos, la Union India, por sus castas, no tiene tOda. 

via una sociedad civil democratica, en el sentido occidental del termino. Las castas son grupos hereditarios, endogamicos (los matrimonios 

se celebran entre miembros de la misma casta), jerarquizados y mas 0 menos definidos por una actividad social. 

Existen cuatro grandes divisiones jerarquicas: los brahmanes (la casta sacerdotal), los chatrias (los hombres de guerra y de poder), 

los vaisias (artesanos y comerciantes) y los sudras (la casta mas baja, la de los campesinos) . Por debajo de esta jerarquia se encuentran 

los "fuera de casta", que los europeos han dado en llamar los "intocables" y que en la India de nuestros dias son llamados los "dalits". En 

principio, se encargan de las tare as "impuras" que las otras castas no quieren asumir. Su proporcion entre la poblacion india es de un 18% 

aproximadamente (esto es, 180 millones de personas), pero es desigual segun las regiones. A instancias de Gandhi, el gobierno indio abo. 

lio el estatus de intocables y estos, al igual que los miembros de las castas bajas, se benefician de programas de discriminacion positiva. 

Gracias al sufragio universal y al pluripartidismo, la India esta viviendo una compleja evolucion social y politica: por un lado, el sis. 

tema de las viejas regulaciones del mundo rural se debilita; por otro, se mantiene la identidad de casta. En este contexto, los partidos bus

can el apoyo de una u otra casta para sacar adelante sus proyectos sociales 0 sus objetivos geopoliticos. 

En ella radica la gran paradoja de la India: en tener una sociedad que ideologicamente se define a si misma de manera jerar. 

quica, y en que, entre las naciones liberadas del sistema colonial, es la que mejor ha sabido poner en practica un sistema politico 

basado en la democracia representativa parlamentaria. Esto ha side posible gracias a la filosotia politica del Partido del Congreso 

(fundado en 1885), que se considera el representante del conjunto de la nacion, incluyendo en el a los musulmanes. En el poder 

desde 1947, ha puesto en marcha una reforma agraria con resultados insuficientes, pero que ha contribuido a reducir el poder de 

los grandes propietarios, y que por otra parte ha querido reservar los empleos publicos para las castas mas desfavorecidas. Poco a 

poco, esta retorica de la igualdad se ha ido imponiendo con los hechos, transformando la India en un pais caracterizado por la " uni

dad en la diversidad", segun ellema del Partido del Congreso. • 

tido del Congreso recuper6 la mayo ria en el 

Parlamento, gracias a los votos de las clases 

populares que se consideraban perjudicadas, 

mayo ria conformada en las elecciones de 2009. 

II. La India, futura 5uperpotencia 
La ambicion de ser un polo 
de estabiLidad en Asia 

En estos inicios del siglo xxl,la India se presenta 

como una futura superpotencia: su imagen ya 

no es la de las hambrunas de antaiio (aunque la 

infraalimentaci6n siga persistiendo), sino la de 

las prestaciones del complejo informatico de 

Banglore (que se ha desarrollado cerca de las 

fabricas de aviaci6n implantadas por razones 

estrategicas en Karnataka, al sur de Oecan,lejos 

de las fronteras con China y Pakistan). 

A pesar de que su PI B per cap ita es dos 

veces mas bajo que el de China, la India es 

ten ida en cuenta actualmente entre los grandes 

actores internacionales: su ejercito dispone de 

armamento nuclear y de vectores de largo 

alcance. Se neg6 a firmar los acuerdos de no 

proliferaci6n de armas nucleares a comienzos 

de los aiios setenta, arguyendo que China las 

poseia y que Pakistan las poseeria pronto, 

como luego sucedi6. 

Hoy, y por supuesto hay que distinguir entre 

la mayoria de los intelectuales y de los ide610· 

gos del nacionalismo hindu, todos en este pais 

tienden a considerar que las relaciones con 

Occidente deben basarse mas en realidades 

politicas 0 geopo lfticas en el plano internacional 



~ LAS RECIENTE~ TRANSFORMACIONES 
1 DE LA GEOPOLITICA INDIA 

DURANTE todo el periodo de la Guerra Fria, la politica exterior de 

la India se baso en dos opciones principales: el no alineamiento 

como principio y la proximidad (diplomatica y economica) de hecho con 

la Union Sovietica. Todo cambio con la caida del comunismo y la nueva 

situacion generada tras elll de septiem bre de 2001. Las relaciones con 

la Rusia poscomunista se han distendido. Por otra parte, Nueva Delhi ha 

realizado un claro acercamiento a Washington (sobre todo en asuntos 

nudeares civiles y program as espaciales). Norteamericanos e indios 

com parten ademas la misma desconfianza latente hacia China, aunque 

estos pretendan diferentes formas de asociacion con su poderoso vecino 

(Nueva Delhi ha reconocido la soberania china sobre el TIbet y Pekin ha 

admitido que el Sikkim es parte integrante de la Union India). Por otro 

lado, la India, que aspira a ser un actor internacional de primer orden, 

quiere reforzar su presencia en el conjunto del Sureste Asiatico. Es 

10 que se ha dado en llamar la Look East Policy. Esta pasa por un acer

camiento con los paises de la ASEAN (Association of Southeast Asian 

Nations) y por una modernizacion de las fuerzas navales, en especial en 

el oceano Indico hasta los limites con la Antartida. • 

que en diferencias religiosas. Pero el factor reli

gioso determinante sigue estando, mas que 

nunca, en el islamismo radical. De hecho, tras 

los atentados delll de septiembre, en los cua

les estaban implicados los talibanes aliados de 

Pakistan, Nueva Delhi se apresuro a prestar su 

apoyo a Washington. 

India se pone pues dellado americana para 

hacer frente a las dos amenazas tradicionales 

que tiene el pais, la de Pekin, que habia apo

yado el esfuerzo nuclear de Islamabad, y la de 

Pakistan, pais sospechoso a oj os de los nortea

mericanos por acoger a muchos y muy podero

sos movimientos islamistas. 

Atras queda la tradicion india de posguerra 

que Nehru defendia. Se trataba de un huma

nismo universal basado en la idea del "no alinea

miento" (ni con el Oeste capitalista, ni con el 

Este comunista), para el que la diferencia entre 

los paises pobres -al menos aquellos que no 

formaban parte de una de las dos grandes esfe

ras geopoliticas- y el resto del mundo no radi

caba en valores 0 en creencias, sino en relacio

nes de poder y de desigualdad economica. 

Ciertamente, la India, entonces favorable a las 
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ideas socialistas e intervencionistas, habia man

tenido relaciones privilegiadas con la Union 

Sovietica (sin convertirse en pais satelite de 

esta, pero compartiendo con ella el mismo 

temor a China) y habia puesto en marcha, aun

que de manera relativamente democratica y 

mesurada, medidas inspiradas por el socia

lismo. Ello no ha impedido a 10 largo de los ulti

mos decenios el desarrollo de grandes empresas 

capitalistas indias -entre elias, Tata, conver

tid a en todo un simbolo- que mantienen acuer

dos comerciales activos (ver las OPA hostiles, 

como en el sector de la siderurgia) con las fir

mas occidentales. 

En un momenta en que la Union India afirma 

su intencion de convertirse en una gran poten

cia y en una especie de polo de estabilidad en 

Asia, seria arriesgado creer irremediablemente 

en un "choque de civilizaciones", como preten

dia Samuel P. Huntington, entre el hinduismo y 

el islam, aunque, desde Pakistan, el terrorismo 

islamista, con el pretexto de la situacion en 

Cachemira, trate de desestabilizar a la India 

fomentando enfrentamientos entre musulma

nes indios e hinduistas. Pese a su superioridad 

numerica, la India se mantiene prudente. Hace 

un analisis realista de las relaciones geopoliti

cas regionales, consciente de los peligros exis

tentes y del equilibrio que debe mantener con 

sus dos vecinos, Pakistan y China, cuyas estre

chas relaciones entre si la inquietan aunque no 

Ie hacen perder la nocion de la realidad. 

La coexistencia de dos futuros 
"supergrandes" 

Las relaciones entre la India y China siempre han 

estado marcadas par una gran complejidad . 

Entre 1947 Y 1949, tras la independencia de la 

India Y la victoria de los comunistas en China, 

tuvo lugar un espectacular acercamiento entre 

ambas naciones, pues las dos eran portadoras 

de las esperanzas de emancipacion de las gran

des masas asiaticas. Sin embargo, a partir de la 

famosa conferencia anticolonialista de Bandung, 

en 1955, se empezaron a percibir los prim eros 

signos de division, debido a la negativa de la 

-
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India a alinearse en ninguno de los dos bandos 

que dominaban entonces el mundo: el comu

nista y el occidental. Siete aiios mas tarde, un 

conflicto fronterizo en la region de Assam 

enfrento a China con la Union India. Desde 

entonces, y aunque los enfrentamientos directos 

deja ron de producirse, la descon fianza nunca 

lie go a disiparse. Hoy, la India ve en China a una 

potencia amenazante, que, mas alia de sus dis

cursos, presenta tendencias hegemonicas y acu 

mula un enorme arsenal militar. 

De hecho, los ensayos nucleares indios de 

1998 no se realizaron con la intencion de prepa

rar una defensa contra Pakistan, el adversario 

declarado, puesto que la superioridad de Nueva 

Delhi en materia de armamentos convencionales 

ya Ie aseguraba su seguridad. En realidad, los 

ensayos nucleares indios tuvieron a China como 

referencia en una dialectica de disuasion por 

parte del mas debil. Puede decirse que, en este 

juego regional, Pakistan practica una disuasion 

de la misma naturaleza con respecto a la India. 

Todo ello no impide que las relaciones entre 

ambos paises esten mejorando, a pesar de tener 

abierto un contencioso fronterizo en el Himalaya. 

La India y China (que, en abri l de 2005, fir

maron un acuerdo de "asociacion estrategica 

para la paz y la prosperidad") son ambas civi

lizaciones antiquisimas. La India tiene pre 

sente que el budismo se difundio a gran parte 

del continente asiatico a partir del valle del 

Ganges, aunque se de la paradoja de que mas 

tarde 10 abandonara para volver al hinduismo. 

La India sabe tam bien que, para los letrados 

chinos, el "viaje a Occidente" (e l famoso Si 

Yeu Ki) les lIeva hacia la cuna del bud is mo. 

Estas dos grandes naciones son las dos unicas 

civilizaciones milenarias que han persistido 

directamente hasta la epoca actual, a pesar de 

los cambios de dinastia. Las dos tam bien 

estan a punto de convert irse en acto res funda

mentales del nuevo milenio. 

III. India-Pakistan: el caldera politico 

En terminos de geopolitica mundial, la creacion 

de Pakistan en 1947 coincidio fortuitamente con 

los inicios de la Guerra Fria entre Estados Uni

dos y la Union Sovietica. Puesto que Nehru, el 

lider de la nueva Union India, no ocultaba sus 

orientaciones socialistas y su rechazo a un 

mundo dividido en dos bloques, los dirigentes 

de Pakistan se beneficiaron en seguida del 

apoyo de los norteamericanos. En 1955, mien

tras que Nehru y el primer ministro chino Chu 

Enlai asistian a la conferencia anticolonialista de 

Bandung, Pakistan, junto con Estados Unidos, 

Gran Bretaiia, Iraq, Iran y Turquia, participaba en 

la fundacion del Pacto de Bagdad, destinado a 

contrarrestar la influencia sovietica en Oriente 

Proximo. Sin embargo, cuando en 1958 las rela

ciones entre la URSS y China se tensaron, la 

India de Nehru estrecho sus relaciones con 

Moscu. Pekin decidio ofrecer entonces su apoyo 

a Pakistan, y 10 hizo especialmente durante las 

guerras de 1965 (Cachemira) y de 1971 (inde

pendencia de Bangladesh) frente a la India. 

PAKISTAN EN CIFRAS 

Poblaci6n 

Superficie 

PNB 

144970 000 de habitantes 

803000 km' 

78000 millones de d6lares 

El ejercito en el centro del poder 

AI considerarse en conflicto permanente con la 

India, pais mucho mas poderoso que et, Pakistan 

concede a su ejercito una considerable impor

tancia, y ello permite a sus jefes hacerse regular· 

mente con el poder (mariscal Ayyub Khan en 

1958, general Yayah Khan en 1969, general Zia 

en 1977). En 1971, la revuelta de Pakistan oriental 

culmina con la independencia de Bangladesh. 

Fue un duro golpe para el ejercito paquistani, que 

tuvo que ceder durante un tiempo el poder en 

manos de los civi les. La invasion de Afganistan 

por los sovieticos en 1979 supuso, en cambio, una 

magnifica oportunidad para los militares paquis

tanies y, sobre todo, para sus servicios secretos 
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200 km 

Cierto diplomatico norteamericano cali{ico a Pakistan como un "estado de inseguridad". En efecto, el pafs esta marcado por 

tensiones multiples y constantes. La minorfa chif (en especial en Karachi) se siente amenazada por la mayorfa sunf, y las 

poblaciones del Sind se consideran menospreciadas por los punjabfes y los patanes del Norte, que tienen un destacado papel en el 

ejercito. Los mohayires, es decir las familias de musulmanes relativamente acomodadas que huyeron de la India en 1947, son envi

diadas por muchos paquistanfes. Las regiones {ronterizas con Afganistan, las llamadas "areas tribales" (ver capftulo sobre Afganis

tein), escapan ampliamente al control gubernamental, mientras que el Baluchistan presenta un estado de revuelta larvada contra las 

{uerzas de Islamabad. Los militares se oponen al personal polftico civil y los poderosos movimientos islamistas del pafs rechazan 

categoricamente la polltica de acercamiento a Estados Unidos y de paci{icacion con la India del general Musharraf • 



LA GEOPOLiTICA DE LAS GRANDES NACIONES 

XINJIANG 

CHI N A 
ttrf 

1'rf 
TERRITORIOS tto 

PAKISTAN 

FRONTERA 
DEL 

NOROESTE -

DEL NORTE 

.... ---..... 

AKSA I 
CHIN 

...... : 
" " 

"'\ :- .... " ? 
/' 

!" .... , 
j--' 

o Sri nagar 

,-
, 

r-\ \ 
I"'",} 

,', .. '''' .. .. 

PUNJAB 
cneoab 

Gujranwala 0 

'\.~""'" 
.' XIZAN G 

JAMMU Y CACHEMIRA 
. 
\ 

( T i BE T ) 

IN 0 I A 

HIMACHAL PRADESH 

Faisalabad 0 
Lahore o oAmritsar 

CJ Azad Cachemira y Territorios del Norte: reivindicados por la India. ocupados por Pakistan C~~~l Cachemira hist6rica 

CJ Jammu y Cachemira: relvindicado por Pakistan. ocupado por la India 200 km 
CJ Aksai Chin: reivindicado por la India. ocupado por China 

del lSI (Inter Service Intelligence), que aprovecha

rian su papel como intermediarios financieros 

entre los resistentes afganos y los saudies, finan

ciados a su vez encubiertamente por los nortea

mericanos. Ademas, esta lucha contra el comu

nismo sovietico favorecio el desarrollo de los 

movimientos islamistas en el pais. En 1996, los 

talibanes ultraislamistas tomaron el poder en 

Kabul, gracias al apoyo de los servicios secretos 

paqu istanies, cuyas acciones empezaron a exten

derse hacia el Norte, a las antiguas republicas 

sovieticas. Tres alios mas tarde, un aumento de la 

tension en Cachemira entre el ejercito indio y el 

paquistani lie va al genera l Pervez Musharraf al 

poder. En esta ocasion, se lie go a temer un enfren

tamiento nuclear entre los dos paises. Fueron pre-

~ Tras la particion de 1947, el poderen Cachemira, region de ma!o

E'.iIIlIIIII rfa musulmana, es asumido por un maraja hindu, Hari Singh. Este 

decide unirse no a Pakistan, sino a la Union India. Desde entonces entre los 

dos gran des estados han tenido lugar tres guerras. Cachemira esta 

actualmente dividida en dos: el Jammu y Cachemira indio y el Azad 

Cachemira paquistanf. Este foco de tensiones permanente se ha conver

tido en un punto caliente crucial desde que los dos protagonistas dispo

nen de armas nucleares. En 1999, durante la lIamada Guerra de Kargil 

(del nombre de una localidad de la region), se lIego a temer 10 peor, ya 

que Pakistan acababa de conseguir armas atomicas. A partir de 2003, 

sin embargo, asistimos a cierta distension entre ambos pafses, cuyos 

dirigentes dec/araron en 2005 que el proceso de paz entre ellos era "irre

versible". EI terrible terremoto de otono de 2005 en la Cachemira paquis

tanf provoco un verdadero movimiento de solidaridad en su vecino y riva l 

~~ . 



~. SRI LANKA (DENOMINADA CEILAN 
, DURANTE LA EPOCA COLONIAL) 

Esta gran isla (66 000 km 2
, 19 millones de habitantes), situada al sur de la 

India, vive graves problemas geopoliticos. En efecto, la poblacion srilan

kesa mantiene, desde la independencia del pais en 1947, relaciones dificiles 

con la minoria tamil (20% aproximadamente de la poblacion total), que resulta 

de migraciones mas 0 menos antiguas desde el sur de la India, sobre todo de 

Tamil Nadu. Mientras que la mayoria de la poblacJon srilankesa es budista, los 

tamiles son hinduistas. Al considerarse victimas de distintos tipos de discri

minacion (la nacionalidad srilankesa Ie ha side negada a muchos de ellos, 

recientemente lIegados al pais), los tamiles, que se concentran en el norte de 

la isla, en su costa oriental y en las montaiias centrales (donde se hallaban las 

plantaciones britanicas), luchan por que les sean reconocidas sus reivindica

dones. Algunos grupos extremistas, entre los que destaca el de los TIgres de 

la Liberacion de Tamil Elam (LITE), mantienen una lucha armada que incluye 

acciones terroristas para obtener un territorio independiente. Entre los aiios 

1987 y 1990, el gobierno indio envio tropas para restablecer la paz, pues la agi

tacion se extendio entre los tamiles del sur de la India. Esta intervencion acabo 

en derrota y con el asesinato del primer ministro indio Rajiv Gandhi, en 1991, a 

manes de los tamiles. Pese a las muchas fases de negociacion, este confiicto 

parece no tener visas de solucionarse, aunque recientemente el ejercito sri

lankes ha logrado la rendicion de los tigres tamiles. • 

cisas la intervencion del presidente Clinton y las 

presiones chinas para que el gobierno paquistani 

respetara la linea de particion de Cachemira. Isla· 

mabad tenia entonces graves dificultades econo

micas, pues, desde que se proclamo como "po

tencia nuclear" en 1998, Estados Unidos Ie habia 

suprimido los considerables creditos que Ie habra 

venido concediendo desde hacia decenios. Los 

atentados del 11 de septiembre de 2001, perpetra· 

dos con la complicidad de los tali banes, y las ope· 

raciones de represalias que Estados Unidos llevo 

a cabo en octubre sobre Afganistan colocaron al 

general Musharraf en una situacion extremada· 

mente delicada. Mientras que una gran parte del 

ejercito y, sobre todo, los movimientos islamistas 

manifestaron su apoyo a los talibanes, Musharraf 

se alia con Washington. 

El punta caliente de Cachemira 

Si bien el general consiguio una ayuda economica 

considerable, fue objeto de varios atentados a los 

que logro escapar. Aun cuando los talibanes, y 

LA UNION INDIA: UNlOAD EN LA DIVERSIDAD 

posiblemente tam bien Osama Ben Laden, se refu· 

giaron al este de la Frontera afgana (la famosa 

" linea Durand") en los "territorios tribales", el ejer

cito paquistani decidio no intervenir en ella, y 

cuando 10 hace es con mucha reticencia, pues 

alega que en la region las tribus pastunes son tra· 

dicionalmente autonomas. Por otra parte, el papel 

de Pakistan en el suministro clandestino a Iran y a 

diversos estados arabes del material necesario 

para la fabricacion de bombas atomicas fue reve· 

lado por ellider libio Gadafi, despues de que este 

ultimo, hasta entonces adversario de Norteame

rica, se aliara con Estados Unidos. La situacion 

sigue siendo explosiva en esta nacion azotada por 

tensiones entre diferentes grupos religiosos (mi· 

noria chiD 0 geograficos (mohayires, descendien

tes de las familias que huyeron de la India en 1947, 

baluches, de origen irani, y gentes del Sind, mal 

vistos par las poblaciones del Norte, punjabies y 

patanes, cuyos puestos en el ejercito son codicia

dos por muchos). Todo esto puede explicar la acti

tud conciliadara que el general Musharraf parece 

adoptar desde hace poco ace rca del contencioso 

recurrente con la India con respecto a Cachemira 

-actitud sancionada, en abril de 2005, con un 

viaje de este al pais vecino, durante el cuallos diri

gentes de ambos estados declararon que, entre 

ellos, "el proceso de paz es irreversible". 

En noviembre de 2008, una serie de ataques 

por 10 terroristas islamistas, coordinados desde el 

Pakistan, ha provocado 174 muertos y mas de 300 

heridos. El acontecimiento ha aumentado la ten

sion politica entre India y Pakistan. El presidente 

pakistani, Asif Ali Zardari Benazir Bhutto (elegido 

en septiembre de 2008 despues del asesinato de 

su mujer, la ex presidenta Benazir Bhutto), se ha 

comprometido a perseguir a los terroristas, pero 

su control del ejercito y de los servicios secretos 

pakistanies es debil. Los Estados Unidos se impli

can mucho en la busqueda de vias de dialogo 

entre los dos Estados, porque nunca se puede 

descartar la eventualidad de un conflicto armado 

que debilitaria mucho el apoyo pakistani ala poli

tica de la ONU y Estados Unidos en Afganistan, 

pais considerado por la nueva administracion de 

la Casa Blanca como un "frente central" en la 

lucha contra el terrorismo. 

-
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