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Cada año, a pesar de que aún el mundo intenta recuperar cierta normalidad tras la 
pandemia de COVID 19, parece incrementarse la incertidumbre y mostrar que la 
sociedad global marcha hacia una mayor volatilidad. Integración y fragmentación 
juegan en los mismos escenarios pero, sin embargo, como podrá apreciarse, algunos 
de los artículos de este Anuario del CEID 2021 centran sus temas en la cooperación. 

Las cuestiones políticas, tanto al interior de los países como en el marco de la 
diplomacia, nunca podrán estar exentas de los análisis de nuestros investigadores. De 
alguna manera, parafraseando a Thomas Mann (1875-1955), la política es todo. Este 
escritor alemán, en su diario, con fecha 18 de marzo de 1933, expresó que se 
despertaba «en un estado de creciente angustia y asfixia», un estado de «desasosiego 
completo» que se hacía notorio en su propio físico. El confinamiento debido a la 
pandemia, las informaciones contradictorias respecto de la misma, el intento de 
recuperar la vida normal en un contexto mundial en el que las cuestiones geopolíticas 
comienzan a jugar nuevamente con fuerza, lleva a la sociedad global hacia el 
descreimiento y la resistencia. 

En este marco, las migraciones no han cesado y la violencia tampoco. El repentino 
retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán presagia un incremento de la 
gravedad de las condiciones sociales, políticas y económicas en ese país y abre un 
interrogante de cómo eso afectará a los países de la región y a los miembros de la 
coalición ocupante que debieron improvisar la huida luego de la decisión del gobierno 
de Washington, decisión no compartida con sus aliados. 

En este contexto mundial, las motivaciones que llevan a jugar con las palabras 
«geopolítica» e «hipocresía» no podrían ser más acertadas.  

Somos conscientes de que un Anuario no puede abarcar, de ninguna manera, todos 
los temas que acontecen en el mundo y que muchos de ellos quedan afuera de 
nuestro análisis, pero intentamos hacer nuestro aporte académico para contribuir en 
la comprensión de una parte de la realidad que afecta a la sociedad, tanto en ciertos  
marcos regionales como en el marco global. 

Como todos los años, además de los temas regionales, de geopolítica, de análisis y de 
cultura, sumamos algunos referidos a conmemoraciones que han tenido lugar en 2021. 

Al igual que el año pasado, en este Anuario debemos anunciar la pérdida de un gran 
colaborador de nuestro equipo: el Doctor Agustín Saavedra Weise. Economista, 
politólogo, diplomático de carrera que llegó a ser Canciller de Bolivia, persona 
influyente tanto en su país como en el pensamiento intelectual internacional, ha sido 
un gran colaborador tanto del CEID como de la Sociedad Argentina de Estudios 
Estratégicos y Globales (SAEEG). Extrañaremos sus sesudos análisis y sus grandes 
aportes culturales pero siempre estará presente en nosotros. Lo recordamos aquí con 
un artículo que escribió en 2009 y que, sin duda, será de gran utilidad para 
comprender los cambios en lo que se denominó el «espacio postsoviético». 

Como siempre, el CEID expresa su profundo agradecimiento a todos los autores 
que, en forma desinteresada, han hecho posible la edición de este Anuario. 

 

Marcelo Javier de los Reyes 
Presidente del CEID 

Presentación 



 

6 

RICA 

ÁFRICA 

LA CUMBRE ÁFRICA. FRANCIA Y LA NUEVA 

POLÍTICA FRANCIA - ÁFRICA 
 

Silvia Alejandra Perazzo 

 

 
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llega a la Cumbre África-Francia 2021 en Montpellier, el 8 de 

octubre de 2021. © Reuters 

 
Las Cumbres Francia-África se iniciaron en 1973 con un encuentro en París presidido 
por el presidente Georges Pompidou. Desde entonces, todos los presidentes franceses 
acostumbraron a reunirse con las ex colonias francófonas para tratar temas de agenda 
común. Sin embargo, más que esto, las cumbres suelen presenciar las lecciones de 
los presidentes de Francia a sus pares africanos, en las que siempre prevalece el 
discurso paternalista y hasta la postura civilizatoria.  

El 8 de octubre de 2021, se desarrolló la Cumbre África-Francia, enfatizando en el 
continente africano y no en el país europeo, como una muestra más de la nueva 
relación que Emmanuelle Macron intenta impulsar hacia África. A diferencia de las 
cumbres anteriores, se realizó sin jefes de Estado. En su lugar, el presidente francés 
convocó a Montpellier1 a decenas de jóvenes africanos entre quienes había activistas, 

                                                           
1 La cumbre de Montpellier reunió a más de 3000 jóvenes africanos y europeos que abordaron en 
diversos talleres temas vinculados a cooperación cultural, cambio climático, migraciones, francofonía, 
igualdad de género, desarrollo sostenible, democracia, transparencia y ayuda económica. El momento 
culminante del encuentro se produjo cuando el presidente francés compartió una charla de más de tres 
horas con once jóvenes africanos frente todos los participantes de la Cumbre, momento en que fue 
duramente interpelado por sus interlocutores.  
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deportistas, artistas, emprendedores, intelectuales, universitarios y miembros de 
ONGs. El encuentro fue co organizado por el prestigioso politólogo africano Achille 
Bembé. 

Desde su ascenso a la presidencia, Macron ha intentado dejar de lado algunas 
políticas francesas que hicieron de la relación con África un vínculo neocolonial. 
Ciertamente, desde el proceso de descolonización Francia consideró que sus ex 
colonias formaban parte del pre-carré francés, es decir, eran su patio trasero. Jacques 
Foccard, secretario de Asuntos Africanos durante la presidencia de De Gaulle y 
Pompidou, sostuvo que la política del pré-carré consistía en «consolidar el poder de 
los dirigentes que jueguen de manera leal el juego de la amistad franco-africana […]; 
hacer sentir la mordaza a los que miran demasiado en otras direcciones; contrarrestar 
al mismo tiempo los designios de las potencias rivales cuando se les juzga como 
amenazas»2. Esta idea, se plasmó en forma concreta en enormes sumas de dinero 
que fluyeron al continente como parte de la cooperación económica, militar, 
diplomática, cultural y financiera para aquellos mandatarios «leales a la amistad 
franco africana», que aseguraran el alineamiento de sus estados con la política 
francesa y permitieran una buena dosis de injerencia interna. Estas élites políticas 
africanas en combinación con partidos políticos franceses, se beneficiaron en forma 
personal de la cooperación obteniendo poder, dividendos, concesiones y recompensas, 
lo que redundó asimismo en una gran dosis de clientelismo en los estados africanos 
francófonos. Este sistema también aseguró los negocios de empresas francesas en los 
ex dominios coloniales y plazas para el lavado de activos. Como resultado, Francia 
sostuvo a mandatarios corruptos y autócratas que instalaron dictaduras o sistema 
unipartidistas, muchos de los cuales extendieron sus mandatos hasta su fallecimiento. 
Es el caso de Houphouet Boigny en Costa de Marfil, Paul Biya en Camerún, Alpha 
Condé en Guinea, Gnassimbe Eyadema, en Togo, Sassou Nguesso en Congo, entre 
otros. En Burkina Faso, el intento de autonomía de Thomas Sankara sintió «la 
mordaza de quien mira hacia otro lado» al ser derrocado por el golpe de estado de 
Blaise Campaoré, organizado con intervención francesa, luego de lo cual el 
mandatario permanecería treinta y siete años en el poder. 

De manera análoga, cualquier conflicto armado dentro del pré-carré, debía resolverse 
por las armas francesas, sin otras intervenciones extranjeras que pudieran interferir 
en su hegemonía regional. Francia hizo valer esta concepción en las Naciones Unidas, 
evitando intervenciones multilaterales, en favor de su intervención unilateral. Cuando 
Chad sufrió la invasión Libia en 1986, fue el ejército francés el que aseguró la victoria 
de los chadianos; poco después instaló una base militar en Djamena, mantuvo 
soldados franceses en el país y aseguró el poder para Idriss Déby, a quien sostuvo 
hasta su muerte en 2021. Hoy, su hijo ejerce como presidente de Chad apoyado por 
las tropas francesas. Intervenciones similares pueden encontrarse en Djibuti —en 
1999 y 2001—, en Costa de Marfil —entre 2002 y 2007 y 2011— y en República 
Centroafricana3.  En la crisis de Mali que presenció los pedidos de autonomía de los 
tuareg y la aparición del grupo terrorista AQUIM, Francia intervino por pedido expreso 
del presidente maliense en la apertura de la Asamblea general de la ONU en 2013; 
con la Operación Serval pacificó momentáneamente la situación en el país. La 
continuidad de la amenaza terrorista en todo el Sahel motivó el despliegue de la 
Operación Barkhane y la constitución del G5 Sahel, financiado por Francia.  

También extendió el horizonte de sus ex colonias a aquellos estados que pasaron a 
formar parte de la francophonie, aunque no hubieran estado bajo su dominación 
                                                           
2 Durez, Aymeric. «El intervencionismo militar de Francia en África: una europeización limitada (1960-
2019)». En: Foro Internacional, Pontificia Universidad Javeriana, enero de 2020. 
3 En República Centroafricana las tropas francesas fracasaron en la estabilización del país y además, 
fueron acusadas de enormes violaciones a los derechos humanos, incluyendo violaciones a mujeres y 
niñas del país. 
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colonial. Es el caso de Rwanda y el de la República Democrática del Congo, ex 
colonias belgas, donde sostuvo a las dictaduras de Habyarimana y Mobutu Sese Seko 
respectivamente. Esta «extensión» del pré carré, no es arbitraria: obedece a la 
intención de tener influencia en regiones de África donde predominan estados 
angloparlantes —como ocurre en África Central— que tienen vínculos estrechos con 
los británicos4. 

La política francesa en África también le permitió manejar a su antojo los votos de 
estos estados africanos en las Naciones Unidas y mantener así la fachada de una 
potencia imperial en un orden internacional que la había relegado al rango de potencia 
media5.  

Como señalábamos anteriormente, Macron mostró la intención de sentar las bases de 
una nueva relación con África. Sus dichos sobre que «ya no había una política 
francesa hacia África» en ocasión del encuentro con los jóvenes en Ouagadougu, 
durante su gira africana en 2017, quiso ser el inicio de este nuevo vínculo. En esa 
misma ocasión, Macron se comprometió a desclasificar los documentos relativos al 
asesinato de Thomas Sankara, en los que se sospecha la implicancia francesa6.  

El reconocer los errores del pasado hacia África —ciertos errores en verdad—, se 
transformó en uno de los ejes de la política del presidente francés. En 2018 creó un 
grupo de expertos para investigar la legalidad de la posesión de obras de arte 
africanas por parte de museos franceses. Luego de la presentación del informe, 
Macron decidió devolver a las autoridades de Benín las obras robadas durante la 
ocupación colonial, devolución que se hizo efectiva en noviembre de 20217. Más allá 
de esto, aún quedan muchas obras de arte en poder de Francia que deberían volver a 
suelo africano. 

Una página realmente trágica de las relaciones Francia-África, se escribió durante el 
genocidio de Rwanda. Macron encargó a una comisión de historiadores la 
investigación acerca de la actuación francesa durante esos terribles días y autorizó la 
apertura de los archivos presidenciales, militares y diplomáticos. La complicidad 
francesa ha sido muy señalada sobre todo en cuatro aspectos: el apoyo diplomático, 
militar y financiero al régimen de Habyarimana que desataría el genocidio, la provisión 
de armas y el entrenamiento a las milicias Interahamwe, la desinformación hacia la 
comunidad internacional sobre lo que realmente estaba sucediendo y el despliegue de 
la operación Turquesa que facilitó algunas matanzas y posibilitó la exfiltración de los 
genocidas. Finalmente, el informe fue presentado el 26 de marzo de 2021. Extenso 
pero ambiguo en sus conclusiones, el documento consideró que el alineamiento de 
Francia con el régimen genocida había sido resultado de la voluntad del presidente 
Francois Mitterand y de la continuación de políticas previas que Francia tenía con 
Rwanda. En síntesis, cierta responsabilidad —que recaía sobre un presidente ya 
fallecido— pero no complicidad ni culpabilidad. Sobre las cuestiones medulares 

                                                           
4 El historiador francés Gérard Prunier denomina a esta política el «síndrome de Fachoda». Cfr. The 
Rwanda Crisis, New York. Columbia University Press. 1995, p. 103-106. 
5 Otra muestra clara muestra de los vínculos neocoloniales luego de la independencia del África 
francófona, es la utilización del franco CFA, creado en 1945 y que aún hoy permanece como moneda en 
quince estados africanos. El franco CFA tiene paridad con el euro, su convertibilidad la asegura el estado 
francés a cambio de lo cual los estados africanos tienen la obligación de depositar en el tesoro francés la 
mitad de sus reservas. 
6 «Me he comprometido con claridad y acabo de decírselo al presidente Kaboré: estos documentos serán 
desclasificados para la justicia burkinesa que tendrá acceso a todos los documentos sobre el caso 
Sankara». El País, 29/11/2017. El juicio comenzó en noviembre de 2021. 
7 Se trata de 26 objetos de arte del tesoro del reino de Dahomey (hoy Benin) sustraídos por la fuerza 
luego de la conquista francesa en 1882. Las piezas se encontraban en el museo nacional de Quai Branly. 
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señaladas anteriormente no hubo respuestas8. Con estos argumentos, Macron realizó 
una visita histórica a Rwanda en mayo de 2021 donde consignó que: 

Francia no entendió que, al querer prevenir un conflicto regional o una guerra 
civil, estaba de hecho al lado de un régimen genocida.[…] Los asesinos que 
rondaban los pantanos, las colinas, las iglesias, no tenían rostro de Francia. 
Ella no fue cómplice... pero Francia tiene un papel, una historia y una 
responsabilidad política en Rwanda. Y tiene un deber: afrontar la historia y 
reconocer la cantidad de sufrimiento que ha infligido al pueblo de Ruanda al 
hacer que el silencio prevalezca sobre el examen de la verdad durante 
demasiado tiempo.9  

Aunque no hubo pedido de perdón, el presidente de Rwanda Paul Kagame, indicó que 
las palabras de Macron “fueron más valiosas que una disculpa”10. Con esta visita, 
Macron relanzó las relaciones Francia-Rwanda, resquebrajadas desde el genocidio e 
interrumpidas desde 200911. En diciembre de 2021, Macron continuaría esta línea de 
acción autorizando la apertura de los archivos sobre la guerra de Argelia. 

Sin embargo, los cambios que pretendieron impulsarse no pudieron esconder el 
malestar, las críticas y, en suma, las heridas que la política neocolonial de Francia 
había provocado en el continente. Entre 2019 y 2021, parte de la juventud de África 
occidental protagonizó manifestaciones antifrancesas en Malí, Níger y Burkina Faso 
exigiendo la retirada de la Operación Barkhane a lo que se sumó el repudio a la 
política francesa en África. A esto se sumaron, los roces de Macron con la junta militar 
de Malí y la casi ruptura de las relaciones con Argelia cuando en noviembre del año 
pasado el presidente francés acusaba al «sistema político-militar argelino», de usar 
«las rentas de la memoria» para señalar a Francia como chivo expiatorio de todos sus 
problemas12. 

La Cumbre África – Francia, sin jefes de Estado pero con representantes de la 
sociedad civil, tuvo mucho que ver con este clima de crítica y de enfrentamiento con 
mandatarios y también con la intención de volcar a los jóvenes a favor del supuesto 
viraje de la política francesa. Intentando un discurso distinto que lo acercara a la 
juventud africana, Macron cayó en los mismos conceptos que su política buscaba 
combatir: 

Todos los que estamos aquí, no hemos elegido nuestra historia y nuestra 
geografía. Incluyendo sus páginas más trágicas… somos los herederos de todo 
eso. Pero a nuestra generación, la cuestión que se nos presenta es como nos 

                                                           
8 La comisión consideró que Francia hizo una interpretación étnica de la cuestión, identificando que el 
peligro provenía de los tutsis-ugandeses (anglófonos), con el consecuente peligro para la francofonía que 
esto significaba; en este sentido, sostener militarmente a los hutus que desencadenarían finalmente el 
genocidio, había sido asimilado como una defensa frente a un ataque externo. Sostuvo que durante el 
genocidio, Francia había sostenido las mismas políticas que durante la etapa previa obsesionada con el 
peligro que significaba para Francia la presencia y la victoria del Frente Patriótico Rwandés. Respecto del 
despliegue de la Operación turquesa, no reconoce responsabilidad alguna y hasta busca justificar su 
accionar por la incertidumbre y la magnitud de la catástrofe. Se aduce que trató de mantener la 
neutralidad. Cfr. Commission de recherche sur les archives francaises relatives aux Rwanda et au 
genocide de tutsis. La France, le Rwanda et el genocide des tutsis (1990-1994). Rapport remis au 
President de la Republique au 26 mars 2021. 
9 «En Ruanda, Macron admite la ‘responsabilidad’ de Francia en el genocidio de 1994». France24, 
27/05/2021, https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20210527-macron-admite-responsabilidad-
francia-ruanda. 
10 Ibídem. 
11 En 2009, Francia acusó al presidente Kagame de haber derribado el avión en el que viajaban los 
presidentes de Rwanda y Burundi, hecho que desencadenara el genocidio. El presidente Sarkozi visitó el 
país africano en 2010 y más allá del gesto, se negó a pedir perdon y a reconocer responsabilidad alguna 
sobre la participación francesa inclusive cuando se le mostraron pruebas irrefutables de ello. 
12 Acusó a Turquía de esta reescritura de la Historia del país y negó la existencia de Argelia como nación 
antes de la colonización francesa. El País, 03/10/2021 
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involucramos y construimos nuestro porvenir. […] [Africa] es un continente al 
que debemos darle la posibilidad de reencontrar el hilo de su propia identidad, 
de su propia narrativa, su cultura, a quien debemos dar la posibilidad de crear, 
de participar de la creación internacional, de construir aquello a lo que tiene 
derecho en materia de deporte, de emprendimiento, de tener la mejor 
educación, de ser un actor de desarrollo sostenible. Y debe hacerlo en primera 
instancia y principalmente por él mismo. Y creo que esto es lo que se necesita 
entender de parte de juventud africana hoy. Y hay que decir que un país como 
Francia que tiene una historia tan particular, tiene primero y sobre todo una 
responsabilidad y un deber: el de responder a las aspiraciones y las demandas 
de la juventud africana y el tener proyectos que respondan a esas aspiraciones 
y a lo que ella nos pida que hagamos…13 

El paternalismo y la postura colonial presentes en el discurso, no pasaron 
desapercibidos para los jóvenes que participaron de la charla que se abrió luego de 
esta alocución. Por más de tres horas, sostuvieron un diálogo directo con el presidente 
francés al que se le exigió finalizar con los discursos desvalorizantes hacia África y con 
la idea de la necesidad de «darle», «ayudar», «otorgar el desarrollo» a África. Se 
señaló que la Ayuda Oficial al Desarrollo otorgada por Francia solo esclavizaba, 
impedía que las poblaciones se desarrollaran por sí mismas y perpetuaba la 
dominación. Se le propuso cambiar la ayuda por partenariado, por colaboración sana y 
transparente, donde se permitiera que fueran los propios africanos quienes decidieran 
sus proyectos a partir de su intelecto, sus ideas y hasta sus propios fondos. También 
se le recriminó el apoyo a dictaduras y gobiernos corruptos, el papel de Francia en 
Libia y las consecuencias que ello había provocado en el Sahel. Ragnimwendé Eldaa 
Kouama, una de los once jóvenes que dialogó directamente con Macron, cerró 
elocuentemente su presentación: 

Si la relación entre Francia y África, fuera una cacerola, sepa que es muy sucia 
esa cacerola. Está sucia de reconocimientos ligeros, está sucia de corrupción, 
está sucia de no transparencia, está sucia de sus palabras desvalorizantes, 
está sucia Sr. Presidente!! Lo invito a depurarla con acciones concretas…. Si 
usted rechaza limpiarla, si ud quisiera preparar igualmente una comida allí, yo 
no voy a comer. Todos nosotros no vamos a comer. […]Ud. será el único en la 
mesa.14 

Finalmente, Achille Bembé entregó al mandatario francés un memorándum de 150 
páginas, en el que se recalca la necesidad de un reconocimiento claro de la 
colonización como un crimen contra la Humanidad.  

En síntesis, muchas promesas por un lado y muchas recriminaciones por otro. Mucho 
diálogo pero pocos avances concretos. La Cumbre no tocó los temas escabrosos de la 
agenda conjunta, como la cuestión del terrorismo, el racismo europeo frente a los 
migrantes que tratan de ingresar al continente, la eliminación del franco CFA o las 
tensiones diplomáticas con diversos estados; claramente no podían tratarse en tanto 
debían abordarse necesariamente con los jefes de estado que precisamente no 
estaban invitados a la Cumbre. 

Las contradicciones de Macron conspiran contra un cambio genuino en las relaciones 
Francia-África. Plantea refundar la relación, pero no está dispuesto a cambiar las 
bases que hicieron del vínculo con África una relación neocolonial. Propone la revisión 
del pasado, sin asumir totalmente las consecuencias de esa revisión. Declama una 
valorización de África, pero denigra a sus gobernantes desde el pedestal europeo. Así 

                                                           
13 El encuentro completo de Macron con los jóvenes africanos, incluyendo el discurso citado aquí puede 
encontrarse en «Nouveau Sommet Afrique-France», Élysée, https://youtu.be/jc8RRhmwK80. 
14 Ídem. 
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no parece vislumbrarse la posibilidad de relaciones más horizontales. Para cerrar las 
heridas profundas que la política francesa provocó en África, hace falta mucho más 
que invertir el orden en el título de la Cumbre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Alejandra Perazzo – Argentina 
 

 

Especialista en Africa Contemporánea. Presidente de ANU-AR. Investigadora. Docente del 
Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González, USAL, UNLAM. Miembro Consultor del 
Comité de Asuntos Africanos del CARI. 



 

12 

 

ÁFRICA 

FORO DE COOPERACIÓN CHINA-ÁFRICA 

(FOCAC) ¿COOPERACIÓN PARA EL 

DESARROLLO O NUEVAS RELACIONES PARA 

MANTENER VIEJAS DEPENDENCIAS? 
 

Juan Cruz Margueliche 

 

 

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de China, 
https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjb/zzjg/fzs/xwlb/202112/t20211202_10461234.html 

 

Presentación 

El día 30 de noviembre del año 2021 se llevó adelante en la ciudad de Dakar (capital 
de Senegal) la octava Conferencia Ministerial del Foro de Cooperación China-África 
(FOCAC). En este Foro se da la particularidad que un Estado representado por el 
gigante asiático se reúne con todo un continente. Esta relación se da en un plano 
internacional y un orden global atravesado por un contexto complejo, donde la 
pandemia y otras urgencias globales son protagonistas reconfigurando las agendas 
diplomáticas de los Estados. Estas situaciones acercan a China a este Foro para dar 
respuestas a la crisis sanitaria que azota a la región, y a su vez proponer nuevas 
relaciones de fortalecimiento. 
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Esta relación, como algunos autores suelen expresar como “Chináfrica” hace tiempo 
que viene teñida de miradas disímiles. Sobre todo en regiones agroexportadores, 
monoproductoras y fuertemente dependientes del capital extranjero para 
desarrollarse como es el caso africano. Pero la situación de estancamiento de la región 
africana ya ha sido analizada en varios trabajos de especialistas como Kabunda Badi, 
donde se han podido analizar los fracasos y obstáculos de los propios proyectos 
africanos así como la implementación de los modelos de desarrollo extrovertido que 
África ha importado a partir de demandas y requerimientos de Estados y empresas 
extranjeras; abandonando las necesidades endógenas de la región. También hay que 
destacar que en los últimos años, el mapa de actores en el territorio africano se ha 
complejizado dando lugar a tramas relacionales más complejas. En este sentido, a la 
persistente presencia de las potencias europeas, se le debe sumar la representación 
de los BRICS en la región, principalmente China. 

El objetivo de este breve artículo, es indagar las líneas trabajadas por China y África 
en el marco del Foro para pensar el actual escenario de la región a través de un breve 
análisis retrospectivo de acciones regionales y acercar algunas reflexiones de dicha 
relación. 

 

Foro de Cooperación China-África (FOCAC) 

El día 30 de noviembre del año 2021 se llevó adelante en la ciudad de Dakar en 
Senegal la octava Conferencia Ministerial del Foro de Cooperación China-África 
(FOCAC). Entre los temas de índole económico – comercial pautados acordaron 
reforzar sus lazos en los próximos años sobre todo en asuntos como la pandemia de 
covid-19, la lucha contra la crisis climática, entre otras cuestiones de urgencia y 
agenda global. 

Pero cabe aclarar que la relación de China con África es antigua. Desde la Conferencia 
de Bandung (1955) pasando por las propuestas y relaciones impulsadas por los BRICS 
hasta la presencia de China de manera particular han generado diferentes lazos entre 
ambos territorios. La intensificación de las relaciones entre China y África se fue 
materializando en la creación de diferentes plataformas de cooperación en los ámbitos 
políticos, económicos y diplomáticos, entre otros. La creación del Foro de Cooperación 
China-África (FOCAC) fue un hito en la historia de las relaciones entre ambas regiones 
(Marchetti, 2016). Esta propuesta demuestra el claro y firme interés de China en la 
región más allá de sus necesidades. Y sobre todo se resalta este Foro en un momento 
donde la región es fuertemente azotada por urgencias sanitarias. 

Según funcionarios chinos, los principales puntos de consenso tras la reunión se 
resumen en cinco: reforzar los lazos de amistad y de cooperación pragmática, la 
solidaridad para vencer al covid-19, prestar particular atención a las necesidades de 
desarrollo más urgentes de los países africanos, aumentar la representación de África 
en el ámbito internacional y construir una comunidad del futuro chinoafricana. El 
conjunto de medidas acordadas por ambas partes reflejó el interés de China en 
afianzarse aún más en el continente africano y, como indicó el lema de la conferencia, 
«profundizar la asociación chino-africana y promover el desarrollo sostenible para 
construir una comunidad compartida China-África en la nueva era» (Rodríguez, 2020), 
ideas que China viene impulsando fuertemente en su Política Exterior y Diplomacia 
cultural, tratando de llevar mejores condiciones de vida más allá de sus fronteras. 

 

Viejos problemas y nuevos desafíos 

El Foro de Cooperación China-África (FOCAC) debe ser leído en el contexto africano a 
partir de diferentes temporalidades. La relación que China viene configurando y 
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fortaleciendo con la región africana, debe ser leída retrospectivamente a través de las 
acciones y agendas propias del continente. Esto nos permite entender la potencialidad 
y particularidad que tiene China en la región. La propuesta de África para potenciar 
sus ventajas comparativas ha sido la salida regionalista y la de la cooperación 
(regional o Sur – Sur). Ambas propuestas se enmarcan en una búsqueda de 
integración y cooperación regional para poder afrontar las inclemencias impuestas por 
la globalización neoliberal. Pero Kabunda Badi (2001) nos acerca una clara digresión 
entre ambos procesos (la integración y la cooperación). El concepto de integración 
regional, no debe confundirse con el de cooperación regional. La primera supone la 
creación de una estructura supranacional, bajo la finalidad, de que los Estados 
miembros conceden parcial o totalmente sus soberanías para la creación de 
instituciones comunes y la adopción del derecho comunitario, bases de una 
interdependencia estructural. Mientras que el segundo mantiene la independencia y la 
soberanía de aquellos, que crean entre sí un mero marco de solidaridad interestatal 
en áreas específicas, donde tienen interés en concertarse para resolver los problemas 
definidos, áreas limitadas en el tiempo y en el espacio (Kabunda Badi, 2011). 

Pero Kabunda Badi no solo avanza en la distinción de ambos procesos; sino que 
establece en varios de sus trabajos los obstáculos que el continente afronta a la hora 
de efectivizar un proceso de integración regional sustentable y efectivo. En este 
trabajo la idea no es avanzar sobre este tema, pero consideramos importante acercar 
algunas ideas sobre estos procesos, ya que dan un marco contenedor a los acuerdos 
del Foro y a las urgencias de África.  Por ello, podemos resumir algunos obstáculos a 
través de tres dimensiones: 

- En lo político: para llevar adelante un proceso de integración regional, el 
primer paso es llevar adelante una organización político – territorial acorde a 
las realidades africanas, tema clave para la integración, como para la 
legitimidad social. La lógica de un Estado extrovertido, que no contempla la 
diversidad étnica – cultural, sumada a la herencia de fronteras «artificiales» 
hacen que al hablar de procesos de integración a mayor escala, nos 
encontremos con fuertes disrupciones. 

- En lo económico: las demandas históricas de un desarrollo extrovertido en 
detrimento de un desarrollo autocentrado (Kabunda Badi, 1993) ha llevado a la 
región a encontrarse bloqueada antes sus posibilidades y necesidades locales. 
Esta decisión se sustenta en las asimetrías geográficas y en las carencias de 
infraestructuras. La primacía de las lógicas de redes globales de exportación 
han ido en detrimento de una organización espacial regionalista rompiendo las 
solidaridades territoriales hacia adentro. 

- En lo productivo: Tras el agotamiento del modelo agro-minero a finales de los 
setenta, se impone el modelo neoliberal, basado en la teoría de las ventajas 
comparativas, que ha fortalecido el modelo anterior con el fomento de las 
exportaciones de materias primas, junto a las privatizaciones, lo que permite a 
las multinacionales comprar a precio de saldo las empresas públicas agrícolas y 
mineras, incluso las que son rentables. Con ello, asistimos a la mercantilización 
de los bienes estratégicos o comunes como la educación, la sanidad, el agua o 
la electricidad (Kabunda Badi, 2012). 
 

China en África 

La presencia de China en el continente ha tenido al menos dos miradas antagónicas. 
La primera como una presencia bajo las lógicas de expoliación (neo) colonial. Y la 
segunda como un espacio de oportunidades para dotar al continente de 
infraestructura y tecnología; y poder así iniciar un proceso real de desarrollo auto 
sostenido. Quizás si en el análisis reparamos en los objetivos, la presencia de China 
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no diste mucho de otras potencias en el territorio africano. Pero si miramos los modos 
y las practicas, quizás encontremos nuevas dimensiones de análisis. 

Para Kabunda Badi (2012) es pronto para hacer un balance serio de la presencia o de 
la cooperación china en África. Es preciso darnos más tiempo para sacar conclusiones 
objetivas y concluyentes. Lo cierto es que estamos ante dos socios complementarios 
que se necesitan. Por un lado, China tiene una urgente necesidad de recursos para 
mantener su extraordinario crecimiento y competir en la «guerra económica» global, y 
un excedente de capitales para reinvertir. Por su parte, África con abundantes 
recursos naturales, carece de capitales para desarrollarse. El gigante asiático está 
cambiando la fisionomía de África con la construcción de infraestructuras, necesaria 
para el desarrollo futuro del continente, a cambio de recursos naturales. Pero 
Kabunda Badi aclara que China ha instaurado lo que se conoce el «Consenso de 
Pekín» que, al contrario del «Consenso de Washington», no da lecciones morales o de 
gestión y no impone las condicionalidades a los gobiernos africanos, con los que trata 
de igual a igual. Además, apuesta por la formación del capital humano africano. Pero 
los africanos no pueden quedarse solo a la espera de las necesidades y urgencias de 
China. Por el contrario deben definir una estrategia conjunta y coherente en defensa 
de sus intereses frente a la cooperación china, que tiene una estrategia claramente 
definida. Para ello sostiene además, que es preciso empezar a considerar la 
cooperación china no como rival, sino como complementaria a la cooperación 
occidental. En suma, con China, África puede diversificar sus relaciones externas, y no 
depender exclusivamente de la cooperación occidental, o por el contrario mejorar sus 
estrategias de maniobrabilidad a la hora de relacionarse económicamente con otras 
potencias (Kabunda Badi, 2012). 

 

Reflexiones para seguir pensado un mejor lugar para África 

El Foro de Cooperación China-África (FOCAC) vino a traer una lectura retrospectiva y 
situada de la región. Los problemas endógenos y crónicos de los países africanos se le 
suma las urgencias globales: la pandemia y la crisis ambiental. Por ello, el Foro y los 
acuerdos diplomáticos y comerciales que China construye con África no deben ser 
subestimados. Claro está que este Foro tampoco puede descontextualizarse de las 
claves geopolíticas, donde las relaciones van más allá de lecturas superficiales. Pero 
consideramos que la FOCAC del año 2021 debe ser leída más allá del evento en sí y 
empezar a pensarse en esta nueva coyuntura. Esta situación podría ser un nuevo 
canal de dialogo para el continente y seguir fortaleciendo la multilateralidad, como así 
también aprovechar la presencia de China para mejorar su accionar en la Política 
Exterior. Toda acción que se vehiculice a través de estructuras institucionales le da a 
los acuerdos otro tipo de visibilidad y compromiso. Claro está, que África debe 
sobreponerse rápidamente a sus problemas de construcción regionalista y avanzar en 
una agenda colectiva en relación a las necesidades locales; como así también 
fortalecer sus ventajas comparativas a través de la reinserción tecnológica que 
permita incorporar valor agregado a sus producciones. Si bien la vía africana para el 
verdadero desarrollo y crecimiento sigue trunca, la presencia de China tiene que 
continuar siendo monitoreado por la región como una posibilidad concreta.  
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ÁFRICA 

CUBA-ÁFRICA SUBSAHARIANA: 
PROFUNDIZACIÓN DE LOS VÍNCULOS 

POLÍTICO-DIPLOMÁTICOS  
 

Yoslán Silverio González 

 

 
 
El continente africano ha sido siempre una prioridad para la política exterior de Cuba. 
A pesar de que los vínculos económico-comerciales son casi nulos —están muy 
concentrados, con pocos países y no diversificados—, las relaciones político-
diplomáticas, tanto en el plano bilateral, como en el multilateral, son excelentes y han 
mantenido su carácter de continuidad ininterrumpida. En el ámbito internacional, 
existe un apoyo casi unánime por parte de los países africanos en cuanto a las 
propuestas presentadas por Cuba y a las candidaturas en foros multilaterales. En el 
marco de las Naciones Unidas destaca el continuo apoyo de la Unión Africana (UA) a 
la resolución cubana contra el bloqueo de Estados Unidos. Cuba también agradece los 
pronunciamientos en contra del bloqueo en las cumbres de la UA en la última década 
y en particular el reconocimiento, por primera vez, de que el bloqueo es el principal 
obstáculo para el desarrollo del país. 

En cuanto a las relaciones con la UA se persigue seguir ampliándolas, sobre todo entre 
los organismos cubanos y las estructuras homólogas dentro de la Comisión de la UA. 
Cuba tiene una embajada acreditada ante la sede de la UA en Addis Abeba en Etiopía. 
En este sentido, habría que destacar su estatus de Observador Permanente ante dicho 
organismo continental. El prestigio de la colaboración médica cubana le ha valido el 
reconocimiento de las autoridades africanas y de altos funcionarios de la UA por los 
aportes de Cuba en este sector. Dicha organización continental ha apoyado 
unánimemente la resolución que se presenta cada año ante la Asamblea General de la 
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ONU que busca poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Por noveno año 
consecutivo, la UA aprobó una resolución de condena contra el bloqueo de Estados 
Unidos contra Cuba. 

Cuba ha expresado su apoyo a las gestiones que lleva a cabo el bloque continental 
para la búsqueda de una solución duradera a los conflictos que aún perduran en la 
región. Reconoce a la UA como el actor principal en la gestión y solución de las crisis 
políticas y los conflictos y rechaza la manipulación de estos por parte de intereses 
foráneos. Existen igualmente excelentes relaciones con algunas organizaciones de 
integración subregional ante las cuales Cuba tiene acreditado embajadores, como la 
SADC, en África Austral y la CEDEAO, en África Occidental. Sin embargo, es un interés 
el ampliar estos vínculos con otros bloques de integración subregionales. 

El diálogo político bilateral en los últimos años se ha fortalecido y ampliado con la 
apertura de nuevas embajadas, en el incremento de las relaciones con 
parlamentarios, partidos políticos, ONGs y las sostenidas visitas de alto nivel en 
ambos sentidos, la cual venía mostrando una tendencia al incremento. El objetivo 
central de este trabajo es precisamente hacer una valoración de los intercambios 
políticos entre el 2018 y el 2020, entre Cuba y África Subsahariana. El balance de 
dichos vínculos político-diplomáticos, venía siendo positivo hasta la llegada de la 
pandemia de la Covid-19, a partir del año 2020, lo cual generó la paralización de las 
visitas presenciales, aunque no se dejó de atender, en ningún momento, las 
relaciones políticas, como lo demuestra el incremento de la colaboración médica en 
ese contexto. Cuba amplió su colaboración al enviar varias brigadas médicas a 
naciones africanas para contribuir al enfrentamiento a la pandemia1. Todos estos 
elementos han contribuido con el fortalecimiento de los vínculos políticos-diplomáticos 
con la mayoría de las naciones africanas.  

Cuba mantiene relaciones diplomáticas con 47 de los 48 Estados del África 
Subsahariana a través de 27 misiones, desde las cuales se atienden, de manera 
concurrente, a otros 19 países del área. Mientras tanto, en La Habana existen 18 
embajadas de países de África Subsahariana y otros 19 lo hacen a través de 
concurrencia con sedes, principalmente, en Estados Unidos y Canadá. En todas las 
visitas de alto nivel, tanto de dirigentes cubanos a países africanos como de líderes 
africanos a Cuba, se expresa el agradecimiento a Cuba por la colaboración 
multisectorial que ofrece al continente. 

Durante el 2018 se recibieron importantes visitas bilaterales de alto nivel y se 
realizaron un significativo número de actividades y acciones diplomáticas. En este 
sentido, se destacó la importante visita del Vicepresidente de la Comisión de la Unión 
Africana, Sr. Thomas Kwesi Quartey a Cuba en el mes de abril. Durante su estancia en 
La Habana, el dirigente africano sostuvo un encuentro con el Vicepresidente del Consejo 
de Estado, Salvador Valdés Mesa, donde se resaltó la colaboración de la Isla con el 
continente africano en materia de salud, educación y la formación de profesionales. 

Junto al dirigente africano, estuvieron Sajo Jallow y William Okaikoe, asesores en su 
Oficina, y Kyeretwie Akwasi Osei, funcionario a cargo de los asuntos de la Diáspora 
para América y el Caribe. El Vicepresidente de la Comisión de la UA también rindió 
homenaje a los Próceres Africanos representados en el capitalino parque homónimo. 
El 11 de abril, Kwesi rindió tributo a Fidel Castro en el Cementerio de Santa Ifigenia, 
en la ciudad de Santiago de Cuba. En esta ciudad asistió a las sesiones de la 17ma. 
Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana, que auspiciaba el 
Centro Cultural Africano Fernando Ortiz.  

                                                           
1 Sobre este tema en particular ver: Silverio González, Yoslán. «Cuba’s medical experience in Sub-
Saharan Africa:its contribution against covid-19». En: Brazilian Journal of African Studies, Brasil, Porto 
Alegre, v. 5, n. 10, Jul./Dec. 2020 | p. 37-61. ISSN 2448-3907, e-ISSN 2448-3923. 
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Tres jefes de Estado y/o Gobierno africanos llegaron a la Habana en 2018: Etiopía, 
Kenia y Namibia. También se destacó la visita del Vicepresidente de Namibia y la 
Presidente del Parlamento de Sudáfrica, así como los cancilleres de Sudáfrica, Ghana, 
Seychelles, Cabo Verde y Lesoto. En abril de 2018 también visitó el país la Secretaria 
del Gabinete (Ministra) para la Salud de Kenia, Sra. Sicily K. Kariuki, la cual encabezó la 
delegación a la Convención Internacional y Feria Comercial de Salud «Cuba-Salud 
2018», a celebrase en La Habana del 23 al 27 de abril de 2018. De igual forma, lo hizo 
el Ministro de la Defensa Nacional de Angola, Salviano de Jesús Sequeira, quien fuera 
recibido por el General de Ejército Raúl Castro Ruz. Por su parte, tres Vicepresidentes 
del Consejo de Estado y/o Ministros de Cuba visitaron seis países africanos. En esta 
oportunidad, Cuba participó, a nivel de Vicepresidente del Consejo de Estado, en el 
aniversario 50 de la independencia de Guinea Ecuatorial2. Estas acciones indicaban 
cómo África continuaba siendo una prioridad para la política exterior de Cuba.  

Otras actividades político-diplomáticas de relevancia durante 2018 fueron la 
conmemoración por el 44 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre Cuba y Liberia (1974). Esta actividad fue presidida por el Presidente de la Cámara 
de Representantes, Sr. Bhofal Chambers y el Ministro de Relaciones Exteriores Sr. 
Gbehzhongar Milton Findley, por la parte liberiana y el Encargado de Negocios de Cuba, 
Segundo Secretario Yordenis Despaigne Vera. El 19 de abril de 2018, y en saludo al 
aniversario de la creación de la SWAPO en 1960 y de la Victoria de Girón en 1961, fue 
suscrito un acuerdo de colaboración entre las agencias informativas Prensa Latina y 
NAMPA de Cuba y Namibia en la sede de la agencia NAMPA en Windhoek. El acuerdo 
fue firmado por el Director Ejecutivo de Nampa Sr. Isack Hamata y el entonces 
embajador cubano en Namibia, Giraldo Mazola. 

Durante el mes de mayo se realizó la habitual celebración anual por el Día de África, 
la cual incluye un sinnúmero de actividades político-culturales y académicas en las 
que se involucran varios organismos e instituciones cubanas. Debido a la envergadura 
de las mismas, en el mes de mayo, el Día de África se celebra con una jornada por 
África que transcurre durante todo el mes. También se organizaron actividades 
conmemorativas por los aniversarios de la masacre de Cassinga en Namibia y por la 
batalla del Ogadén en Etiopía; así como de la victoria de Cuito Cuanavale. 

Durante el año 2019 se continuaron profundizando los vínculos políticos y las 
relaciones diplomáticas entre Cuba y los países africanos. Como parte de la 
continuidad de la posición africana con respecto al bloqueo de Estados Unidos contra 
Cuba, en el 74to período de la Asamblea General de las Naciones Unidas, África 
Subsahariana votó, en pleno, a favor de la resolución cubana. Por décimo año 
consecutivo, se aprobó una resolución de condena en el seno de la Unión Africana.  

En 2019 el número de embajadas de África Subsahariana acreditadas en la Habana 
ascendió a 24, tras la apertura de la sede diplomática de Tanzania. Con las de 
Marruecos, RASD, Egipto y Argelia3, totalizan 24 las misiones del continente en Cuba. 
Mientras el número de misiones cubanas en la región creció a 34 —30 de ellas en África 
Subsahariana— con la apertura de la Embajada cubana en Gabón. Ambas misiones 
inauguradas en 2019 se hicieron con acreditación de embajadores residentes. 

En el diálogo político bilateral de ese año destacan las giras de altos funcionarios 
cubanos realizadas por varios países africanos. De las visitas de figuras políticas 

                                                           
2 CubaMinrex (2019). Principales resultados de la política exterior cubana 2018. Disponible en: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3A8T8VPrVfhjAJ%3Amisiones.minrex.gob.cu
%2Fes%2Farticulo%2Fprincipales-resultados-de-la-politica-exterior-cubana-2018-5%20&cd=3niufivo 
3 Durante 2019, las relaciones con los países de África Norte continuaron fortaleciéndose. Se mantuvieron 
los vínculos económico-comerciales con Argelia, con la realización de la XXII Sesión Intergubernamental y 
la primera sesión del Comité Empresarial entre ambos países. Se confirmaron las bases de la colaboración 
en salud, y la conveniencia de reforzarlas en otras esferas, como biotecnología, cultura y deporte. 
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africanas a Cuba destacaron las de los jefes de Estado de Angola, Ghana y Eswatini.  
Durante la visita del Presidente de Angola a Cuba, Excmo. Sr. João Manuel Gonçalves 
Lourenço, entre el 30 de junio y el 2 de julio, el General de Ejército Raúl Castro, le 
impuso la Orden José Martí, en presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez. En esta oportunidad el presidente de Angola, rememoró la etapa 
independentista de su nación y el apoyo de Cuba durante un encuentro con 
combatientes internacionalistas cubanos que participaron en esa gesta. Igualmente 
visitaron Cuba el vicepresidente de Ghana, los cancilleres de Angola, Guinea 
Ecuatorial, República de Guinea, República del Congo y Gambia, los vicecancilleres de 
Namibia y Sudáfrica, y la presidenta de la Asamblea Nacional de Mozambique. Los 
avances experimentados en los vínculos político-diplomáticos entre Cuba y los países 
de África Subsahariana se pueden constatar en la siguiente tabla4. 

 

Tabla 1. Resumen de las principales visitas de alto nivel realizadas a Cuba por líderes africanos en 
2019 

 

Dos vicepresidentes del Consejo de Estado de Cuba visitaron nueve países africanos. 
Entre el 24 de marzo y el 3 de abril de 2019, Inés María Chapman, Vicepresidenta de 
los Consejos de Estado y de Ministros, realizó una visita oficial a Sudáfrica, Lesoto y 

                                                           
4 CubaMinrex (2020). Principales resultados de la Política Exterior cubana en 2019. Disponible en: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AyrPZSLv2h5wJ%3Awww.minrex.gob.cu%2
Fes%2Fprincipales-resultados-de-la-politica-exterior-cubana-en-2019%20&cHXmH7ap45wZrSxw18. 
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Kenia. En Lesoto intercambió con los miembros de la Brigada Médica de Cuba en ese 
país y con una representación de profesionales basothos que se graduaron en Cuba en 
las especialidades de Medicina, Medicina Veterinaria, Medicina Deportiva, Informática 
y diferentes ingenierías5. 

En el mes de septiembre, el Viceministro Primero de Relaciones Exteriores de Cuba, 
Marcelino Medina González realizó una gira oficial por cuatro países: Sudáfrica, 
Zimbabwe, Tanzania y Ruanda. Por su parte, el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Rogelio Sierra Díaz estuvo en Camerún, Benín, Senegal y Liberia. Ambas giras 
consolidaron las históricas relaciones bilaterales entre África y Cuba. En los intercambios 
sostenidos se reafirmó la voluntad de continuar la cooperación con la región. 

En diciembre de 2019, el Ministro de Salud Pública de Cuba, Dr. José Ángel Portal 
Miranda firmó un Acuerdo de Cooperación con el Ministro de Salud de Djibouti, Sr. 
Mohamed Warsama Dirieh, el cual permitirá fortalecer los lazos de cooperación entre 
ambas naciones. Cuba mantiene colaboración médica con este país desde el año 
2001, cuando se produjo el primer envío de 13 colaboradores. Actualmente prestan 
servicios asistenciales 84 especialistas, de los cuales 79 son médicos. Además, ha 
contribuido con la formación de recursos humanos para la salud, formando 67 
médicos y un estomatólogo6. Otro ejemplo de la cooperación médica con esta 
pequeña nación del Cuerno Africano.  

El año 2020 estuvo marcado por los impactos de la pandemia de la Covid-19, que no 
comenzó a afectar a Cuba y a la región africana sino hasta el mes de marzo. Previo a 
la agudización de la situación de seguridad sanitaria, en el mes de febrero y principios 
de marzo, se produjeron varias visitas de alto nivel a Cuba por líderes africanos: el 
Vicepresidente de Uganda, el Presidente del Parlamento Panafricano, el Rey de Lesoto 
y el Canciller de Benín.  

El Vicepresidente de la República de Uganda, Edward Kiwanuka Ssekandi inició una 
visita oficial a Cuba, como parte de la cual sostuvo conversaciones con su homólogo 
cubano, Salvador Valdés Mesa. La agenda del visitante incluyó recorridos por centros 
de interés científico y cultural (Cubadebate, 10 febrero 2020). Del 17 al 22 de febrero, 
Roger Nkodo Dang, Presidente del Parlamento Panafricano, uno de los nueve órganos 
que integran la UA, realizó una intensa visita parlamentaria a Cuba. El programa de 
actividades incluyó conversaciones oficiales con legisladores cubanos y funcionarios de 
primer nivel, así como visitas a lugares de interés histórico y socioeconómico. 

Por su parte, su Majestad Letsie III, Rey de Lesoto, comenzó su tercera visita oficial a 
La Habana el día 29 de febrero7. Cuba y Lesoto mantienen relaciones diplomáticas 
desde 1979, por lo que en 2019 se había celebrado los cuarenta años de estas 
relaciones. El monarca sostuvo conversaciones oficiales con autoridades cubanas. Con 
este país se trabaja por impulsar el desarrollo de proyectos de cooperación en las 
esferas de salud y el deporte. Fue recibido por el mandatario cubano Miguel Díaz-
Canel Bermúdez (Cubaminrex, 2 de marzo de 2020). La última visita importante 
recibida proveniente de África fue la del Ministro de Asuntos Exteriores y de la 
Cooperación de Benín, Aurélien Agbénonci, quien llegó a La Habana el 9 de marzo. En 
esta oportunidad se continuaba buscando la manera de fortalecer el intercambio en 
materia educativa entre ambos países (Prensa Latina, 9 marzo 2020). En este año 
también estaba prevista una gira africana del mandatario cubano pero que tuvo que 
ser suspendida por los impactos de la pandemia que ya comenzaba a afectar a tanto a 
Cuba como a la región. 

                                                           
5 Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. 
6 Ministros de Salud de Cuba y Djibouti firman Acuerdo de Cooperación. Minsap, 9 de diciembre de 2019. 
Disponible en: https://salud.msp.gob.cu/ministros-de-salud-de-cuba-y-djibouti-firman-acuerdo-de-cooperacion/ 
7 Había visitado Cuba por primera vez en octubre de 2007 y luego en noviembre de 2011. 
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Tabla 2. Resumen de las visitas de alto nivel de funcionarios cubanos a países africanos en 2019 
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El enfrentamiento a la Covid-19 fortaleció la colaboración bilateral entre Cuba y los 
países africanos, la cual se profundizó y diversificó al llegar a regiones —por ejemplo, 
dentro de Sudáfrica— y países donde no había colaboración médica previa. En la 
actualidad existen proyectos de cooperación —en salud, educación, deporte y medio 
ambiente— en prácticamente la totalidad de los países de la región. Todos estos 
elementos contribuyen con una imagen favorable de Cuba dentro del continente, 
cimentada además en la historia y en los fuertes vínculos culturales y como parte de 
la llamada “Sexta Región” de la UA. Esto se ha evidenciado con una mayor presencia 
en los medios de comunicación africanos sobre el tema Cuba a pesar de las campañas 
mediáticas de Estados Unidos contra la colaboración médica cubana. 

Todos los elementos previamente señalados en cuanto al nivel de las relaciones 
político-diplomáticas y de cooperación entre Cuba y los países africanos apuntan a las 
posibilidades y potencialidades que existen para establecer convenios de cooperación 
triangular con países asiáticos como Rusia, China, India y Japón, en sectores de 
mutuos beneficio. De esta manera, se fomentaría aún más la colaboración 
internacional para hacer frente a problemas comunes y contribuir con los países 
africanos en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. 
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AMÉRICA 

¡YO ME LLAMO PERÚ! 200 AÑOS DE UN 

PAÍS RICO, DIVERSO Y COMPLEJO. 
 

Omar Tejada Pérez 

 

 

 

Yo no soy historiador sino simplemente un ciudadano que ha tenido la suerte de 
caminar mucho y de conocer algunos lugares. Así que, sentado frente a mi ordenador 
desde las faldas del nevado Huascarán, déjenme contarles un poco lo que está en mi 
mente…y en mi corazón. 

Yo nací en Lima hace 46 años y, a los pocos meses, mis padres me llevaron a vivir a 
Huancayo, a unas 6 horas de viaje en auto hacia el este de la ciudad capital en el 
departamento de Junín. En mi mente guardo recuerdos de los años que viví en esta 
linda ciudad. Recuerdo como corría los domingos en la feria callejera donde siempre 
se realizaba un pasacalle de danzantes de la Chonguinada1 que me dejaban siempre 
atónito con los colores de sus trajes y sus elegantes movimientos sin yo siquiera 

                                                           
1 https://rpp.pe/peru/actualidad/chonguinada-la-danza-que-nacio-como-burla-noticia-602246  
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imaginarme la riqueza cultural e histórica de dicho baile. También recuerdo como, 
fuera donde fuera, podía ver el nevado Huaytapallana el cual, con su imponente pico 
de nieve a más de 5.500 msnm, dominaba el valle del rio Mantaro con una 
majestuosidad tal que, en mi mente inocente de niño, se comparaba a una coliflor 
arrebozada, convirtiéndose este en uno de los platos favoritos que me ha acompañado 
toda mi vida y al cual le sigo llamando con el nombre del nevado… Huaytapallana.  

Huancayo marcó mucho mi vida, y viví allí hasta los 6 años de edad cuando 
regresamos a Lima y yo recién empecé a conocer la ciudad que me vio nacer y en la 
que he vivido la mayor cantidad de tiempo. Lima es inmensa, llena de gente que ha 
venido de muchos sitios. Como muchas de las capitales del mundo es muy diversa y 
cosmopolita y alberga a un tercio de toda la población peruana. Es un lugar 
impresionante, es un desierto bañado por las aguas del océano Pacifico y flanqueado 
por las alturas de la cordillera de los andes. Tiene unas playas muy lindas y unos 
barrios donde se confunde la arquitectura colonial con la modernidad de una gran 
ciudad. 

 

 

 

Luego de terminar mis estudios escolares en Lima, ingresé a la Escuela Naval y a un 
mundo de viajes que me llevarían a conocer muchos de los puertos principales de la 
costa peruana. Chimbote, siempre fue un lugar donde podía caminar y disfrutar del 
aroma del pescado y mariscos frescos que este puerto me ofrecía. Salaverry significa 
inolvidables momentos en Huanchaco, una de las playas más famosas de la costa 
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norte donde se puede apreciar a los Caballitos de Totora surcando las olas como 
precursores del surf, y la belleza de la ciudad de Trujillo donde solía disfrutar del 
mejor seco de cordero que haya probado en mi vida. Paita, pequeña ciudad de 
pescadores artesanales donde en 1834 nació uno de los héroes más grande del país, 
el Almirante Miguel Grau Seminario, notable marino de clase mundial y precursor del 
Derecho Internacional Humanitario. Talara, puerto con una larga historia relacionada 
al petróleo y rodeado de muchas de las más famosas playas del país donde se puede 
disfrutar de un calor tropical todo el año. Matarani, el principal puerto del 
departamento de Arequipa donde, luego de un corto viaje por tierra, podemos 
disfrutar de un riquísimo rocoto relleno mientras visitamos el Cañón del Colca, uno de 
los más profundos del mundo, y vemos como el majestuoso cóndor andino despliega 
sus alas para surcar sus aires.  

Además de conocer la costa, la vida me ha llevado a sitios como Huaraz, desde donde 
les escribo hoy, y donde todos los días me levanto con la vista de la cordillera blanca, 
un conjunto de nevados, lagunas y paisajes de ensueño. Hace 20 años, pude recorrer 
gran parte de este paradisiaco lugar caminando durante 12 días por diversos sitios. 
Conocí la laguna de Llanganuco2, pude hacer cumbre en el nevado de Vallunarraju3 e 
hice rafting en el Rio Santa. Definitivamente una experiencia inolvidable. 

 

 

 

Por si fuera poco, en todo este andar, no puedo dejar de mencionar los 4 años que he 
caminado por la selva amazónica, un lugar rico e infinitamente diverso en flora y 
fauna. Iquitos, la ciudad más grande a orillas del rio Amazonas, me dio muchos 
amigos y me hizo conectarme con la naturaleza de una forma que nunca imaginé. 
Convivir en medio de esta biodiversidad y sentirme parte de ella, hizo que entendiera 
mejor muchas cosas en la vida. Pucallpa, en la selva alta, me confirmó que aún no 
conocía nada y que faltaba mucho por caminar. Aquí encontré más personas 
auténticas que te entregaban todo sin pedir nada a cambio, regalándome momentos 
llenos de alegría y conexión con otro tipo de geografía, de cultura y de costumbres. Y 
si hablamos de comida, en la selva encontré unos manjares que jamás pensé probar 
en mi vida: chicharrón de lagarto, piraña a la parrilla, estofado de majas, mono 
asado, suri frito (y no frito también), etcétera. 
                                                           
2 https://www.peru.travel/es/atractivos/laguna-chinancocha-llanganuco  
3 https://andeanrajuexpeditions.com/escalada/ascenso-al-nevado-vallunaraju/  
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Definitivamente necesitaría más de cien hojas para contarles mis caminatas por 
Macchu Picchu, la montaña de 7 colores4, las Chulpas de Sillustani5, el Lago Titicaca, 
los manglares de Tumbes, Jauja, y ni qué decir del Museo Larco Herrera, de la 
ciudadela de Chan Chan, del Museo de sitio de Pachacamac, del Puerto de Chicama, 
de mis navegaciones por el Amazonas, de Chincha, de la ciudad de Pisco, del Cusco, 
de playa Paraíso, del inshicapi, de los chifas, de la humisha, de la yunza, del cuy, del 
masato, del ceviche, del ají de gallina, del Pisco Sour, del lomo saltado, del pulpo a la 
parrilla, del Chilcano, y muchas cosas más. 

Y es que el Perú es un país tan diverso que uno puede encontrar 47 lenguas6, 38 tipos 
de climas7, más de 50 variedades de maíz8, más de 3.500 tipos de papas9, más de 
1.800 especies de aves10… y así un sinnúmero de cosas que podrían describir a este 
país como un verdadero “Catálogo del Mundo”11. 

Pero todas estas riquezas culturales, naturales, gastronómicas y turísticas no 
representarían nada si no fuera por la pujanza y el trabajo de los pobladores de este 
país; muchos originarios del lugar y otros migrantes que echaron raíces en esta tierra 
y la aprendieron a amar. Hoy, el Perú cumple 200 años de independencia, pero 
muchos más de nacimiento a través de los cuales ha sabido cohesionar toda esa 
diversidad para formar un país lleno de misterios, de secretos y también de 
esperanzas. Hoy podemos decir que el Perú es un país libre hace 200 años, pero un 
país grande hace muchos más. Hoy, al escribir estas líneas, puedo decir que yo… ¡me 
llamo Perú! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://www.bbc.com/mundo/noticias-44217233  
5 https://www.perurail.com/es/blog/chullpas-de-sillustani-el-misterioso-cementerio-de-puno/  
6 http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=42914  
7 https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/326083-un-total-de-38-tipos-de-clima-hay-
actualmente-en-el-pais  
8 https://agraria.pe/noticias/peru-posee--mas-de-50-variedades-de-maiz-1589  
9 https://andina.pe/agencia/noticia-dia-nacional-de-papa-peru-tiene-mas-3500-variedades-este-cultivo-
andino-753865.aspx  
10 https://www.go2peru.com/spa/observacion_aves.htm  
11 https://www.youtube.com/watch?v=NKEKszshzpc  

Omar Tejada Pérez – Perú 
 

 
 
Oficial de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro. Magister en Estudios de 
Seguridad Internacional por la Universidad de Leicester en el Reino Unido. 
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AMÉRICA 

VENEZUELA 2021: LA «NORMALIZACIÓN» 

DE MADURO 
 

Roberto Mansilla Blanco 

 

 

 

Venezuela entró en 2021 con un panorama de definiciones políticas a la vista. La 
victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de diciembre de 2020, no 
reconocidas como legítimas por la mayor parte de la comunidad internacional, le 
permitió al presidente Nicolás Maduro recobrar el control del poder legislativo tras 
cinco años de hegemonía opositora. 

Por otro lado, y si bien la mayor parte de la comunidad internacional encabezada por 
EEUU seguía reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como «presidente legítimo», 
el devenir político del 2021 confirmó la ficción de esta bicefalia en el poder 
institucional en Venezuela vigente desde enero de 2019. 

Esta bicefalia se evidenció cuando Guaidó, entonces presidente de la Asamblea 
Nacional, activó las prerrogativas constitucionales que le permitían ser proclamado 
como presidente de la nación denunciando la «usurpación del poder» establecida por 
Maduro tras las elecciones presidenciales de mayo de 2018, que tampoco fueron 
reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional. 

 

La consolidación del «madurismo» 

El panorama electoral venezolano 2021 anunciaba comicios regionales para 
gobernadores y alcaldes pautados para noviembre. En ellos, Maduro obtuvo una 
victoria política no sólo por la mayoría de gobernaciones ganadas (20 de 23, a pesar 
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de la derrota simbólica en Barinas, cuna del chavismo) así como de alcaldías (213 de 
las 335 existentes) sino también porque, por primera vez desde las legislativas de 
2015, una buena parte de la oposición participó en el proceso electoral, legitimando 
así la agenda política de Maduro y del chavismo.  

La división opositora ante estas elecciones regionales (Guaidó mantuvo una prudente 
distancia que evidenció su pérdida de capacidad de influencia) contribuyó a la 
consolidación del poder de Maduro, esta vez por la vía electoral. Este panorama 
tradujo igualmente el clima de hartazgo de la sociedad venezolana hacia la dirigencia 
política opositora, polarizada y atomizada en sus estrategias políticas ineficaces para 
«salir de Maduro».  

Por otro lado, y a pesar del ambiente de «despolitización», con visos incluso de 
resignación, existente en la mayor parte de la sociedad venezolana ante la 
permanente indefinición de la crisis política e institucional, la pandemia del COVID 19 
fue moderadamente controlada por las autoridades sanitarias venezolanas.  

 

Nuevos aires para la economía 

Del mismo modo, Venezuela comenzó a registrar una salida a la permanente crisis 
económica instalada desde 2014. En este sentido, los síntomas de hiperinflación 
fueron disminuyendo. Mientras una nueva oligarquía económica se afianzaba a través 
de sus conexiones políticas con el gobierno, el contexto 2021 determinó un giro 
orientado a observar una cierta recuperación económica, con menos polarización 
política y social. En las redes sociales comenzó a aparecer un mensaje en clave 
propagandístico: «Venezuela se arregló».  

Este clima de reactivación económica que confirmó de facto el tránsito hacia la 
«dolarización» ha provocado un repentino cambio en la fisonomía urbana, 
especialmente en la capital Caracas, con la apertura de nuevos centros comerciales y 
tiendas de importación de bienes (coloquialmente denominados «bodegones»), 
orientados a satisfacer las demandas de la nueva oligarquía en el poder.  

Con todo, los síntomas de pobreza y de escasez siguen presentes mientras aumenta 
la desigualdad socioeconómica ante la brecha existente entre la población en general 
y las nuevas élites del poder. 

Al mismo tiempo, Venezuela ha estado recuperando levemente su producción 
petrolera (para finales de 2021 se ubicaba en más de 700.000 barriles diarios) toda 
vez realiza ensayos de producción y transacciones en criptomonedas. Un panorama 
que, a mediano plazo, puede anunciar un cambio económico estructural. 

Tras años de atasco económico y de un éxodo de venezolanos que supera los siete 
millones de personas, la nueva radiografía en Venezuela permitió consolidar las ansias 
de Maduro por procrear un clima de «normalización» en Venezuela que rebajara la 
tensión, especialmente ante las aún existentes presiones exteriores hacia su gobierno. 

 

Cambios en el vecindario 

A esto debe igualmente agregarse el nuevo contexto hemisférico. La llegada de la 
administración de Joseph Biden a la Casa Blanca en enero de 2021 rebajó un tanto el 
nivel de agresividad hacia Maduro establecido por la anterior administración de Donald 
Trump.  
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Si bien Biden confirmó su apoyo a Guaidó, mantuvo una distancia notable en lo 
concerniente a lo que sucedía en Venezuela, aspecto que benefició a Maduro y le dio 
tiempo para reajustar sus estrategias políticas. 

Por otro lado, a partir de septiembre, México fue el escenario del regreso de las 
negociaciones y del diálogo entre Maduro y la oposición para buscar una salida a la 
crisis política, institucional y económica venezolana. Si bien el diálogo fue 
abruptamente suspendido en noviembre tras la extradición a EEUU desde Cabo Verde 
del empresario Álex Saab, presunto testaferro de Maduro, la puerta del diálogo no ha 
quedado completamente cerrada. 

El giro hemisférico hacia la izquierda establecido en la región tras las elecciones 
bolivianas y argentinas de 2019 contribuyó igualmente a beneficiar los apoyos 
exteriores a Maduro. En 2021, Pedro Castillo ascendió a la presidencia en Perú 
pidiendo poner fin a la presión internacional y las sanciones contra Maduro, toda vez 
Gabriel Boric también llegó a la presidencia en Chile. A nivel centroamericano, 
Honduras también dio un giro a la izquierda con la victoria de Xiomara Castro, esposa 
del ex presidente Manuel Zelaya, conocido aliado del chavismo depuesto en 2009 por 
un golpe militar. 

Estos cambios arrojan expectativas para Maduro enfocadas en ampliar el abanico de 
posibles aliados a nivel hemisférico que le permita reducir la presión exterior hacia su 
presidencia, en particular desde EEUU y Europa.  

En el apartado electoral, la atención se enfoca en un 2022 que traerá comicios 
presidenciales en Colombia (con la posibilidad de victoria del izquierdista Gustavo 
Petro) y Brasil (retorno de Lula al ruedo político) así como la legislativas mid-term en 
EEUU, donde Biden pone a prueba su gestión ante el posible avance del Partido 
Republicano.  

De este modo, y a nivel hemisférico, Argentina, Bolivia, Perú y México, además de los 
aliados estratégicos de Maduro vía eje ALBA (Cuba y Nicaragua) se convirtieron en los 
principales apoyos exteriores del presidente venezolano, sin olvidar a China, Rusia, 
Irán, Turquía e incluso India, que afianzaron sus vínculos económicos con Venezuela. 

 

Tanteando al CPI 

Por otro lado, entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, Karim Khan, el fiscal de la 
Corte Penal Internacional (CPI), visitó Venezuela en la primera toma de contacto con 
las autoridades venezolanas para dirimir el curso de las investigaciones que desde 
2018 se llevan a cabo contra el régimen de Nicolás Maduro por presuntas violaciones 
de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.  

Estas denuncias se enfocan en la represión oficial a las protestas llevadas a cabo entre 
abril y junio de 2017 y en la que murieron unas 124 personas por parte de fuerzas de 
seguridad del Estado y fueron detenidas más de 5.000. Maduro se convierte así en el 
primer presidente en funciones a nivel hemisférico en ser objeto de investigación por 
parte del CPI. 

Debe recordarse que Venezuela firmó en 1998 el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, que fue ratificado por Caracas en 2000, lo cual obliga al Estado 
venezolano a prestar colaboración en materia de investigación de derechos humanos. 

En diciembre, desde su sede en La Haya (Países Bajos), la CPI ratificó su decisión de 
avanzar en las investigaciones que se llevan a cabo contra Maduro y altos cargos de 
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su régimen por violaciones de derechos humanos. Con este nuevo marco de 
observación internacional, todo apunta que Maduro buscará equilibrios y consensos 
internos para intentar despejar la presión exterior vía CPI. 

 

Hacia el 2024 

Con la esperanza de reactivación de la maltrecha economía venezolana, la 
neutralización de una oposición dividida que comienza a dar síntomas de rebajar la 
tensión y negociar con el gobierno y la posibilidad de una mayor apertura exterior, 
Maduro enfoca sus objetivos a largo plazo: una nueva reelección presidencial en los 
comicios pautados para 2024.  

Con ello, Maduro busca abrir un nuevo período político hasta 2030, cuando se cumpla 
el bicentenario de la independencia venezolana. Aspira así a consolidar su 
protagonismo dentro del «post-chavismo» iniciado con su primera victoria electoral en 
2013, tras la desaparición física del ex presidente Hugo Chávez.  

Este tránsito aseguraría la consolidación del «madurismo» como nueva estructura de 
poder en Venezuela, toda vez este panorama no está exento de complejos equilibrios 
internos dentro del «post-chavismo», en particular ante el protagonismo de figuras 
«históricas» (Diosdado Cabello), de la preponderancia de rostros ya conocidos (los 
hermanos Delcy y Jorge Rodríguez) y de la posibilidad de observar el ascenso de 
líderes regionales y de sectores populares. 

Por otro lado, la oposición buscará una redefinición de sus liderazgos y estrategias 
para alcanzar el poder dentro de un difícil equilibrio determinado por el desprestigio y 
la desilusión que ha causado en la sociedad venezolana la apuesta de un Guaidó cada 
vez más irrelevante en el plano político nacional y con menos peso en el exterior, a 
pesar del continuo apoyo estadounidense. 

Esta redefinición de liderazgos y de estrategias dentro de la oposición se verá 
igualmente determinado por las expectativas de avance del diálogo con Maduro 
iniciado en México, pero también de lo que ocurra con las investigaciones del CPI.  

Las elecciones regionales de 2021 certificaron la legitimación de iure de Maduro, toda 
vez su poder estaba ya consolidado de facto. Sin grandes desafíos políticos a corto 
plazo, Maduro ansía una 'normalización' que lleve a una especie de perestroika 
económica, vía apertura y recuperación, con un calculado glasnost político. La 
realpolitik se impone en un «madurismo» que parece dejar atrás cada vez el sueño 
«socialista bolivariano» de su antecesor Chávez. 
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AMÉRICA 

DESAFÍOS DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 

PARA AMÉRICA LATINA. LOS RETOS 

IMPUESTOS POR EL ESCENARIO DE LA 

COVID-19. 
 

Mayra M. Bárzaga García 

 

 

 

La comunicación política en América Latina está condicionada por factores de 
diferentes órdenes: desde la estructura económica-tecnológica que la soporta y 
construye la idea simbólica de la supremacía sistémica del capitalismo; hasta la 
manipulación mediática comunicacional como productora y constructora de los 
sentidos que les permite asegurar las relaciones de poder que sustentan los intereses 
de dominación del capital. Estas relaciones de poder limitan la participación en la 
comunicación política a los actores sociales y políticos que defienden iniciativas en 
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defensa de los intereses económicos, políticos y sociales de la mayoría de los 
ciudadanos. 

Los cambios experimentados en el mapa político de América Latina y el Caribe en los 
últimos años, con un giro marcado hacia la derecha en países como Brasil (golpe de 
Estado parlamentario y luego proceso electoral), Ecuador (proceso electoral y traición 
partidista), Bolivia (golpe de Estado), así como la consolidación de otros dan cuenta 
de la cada vez más creciente importancia de los medios de comunicación en la región 
y de los desafíos al respecto. 

Según las académicas cubanas, Olga Rosa González Martín y Yazmín Vázquez, en 
reciente estudio1 realizado, concluyen que los procesos de cambio en la correlación de 
fuerzas políticas en América Latina constituyen mucho más que la expresión de la 
insatisfacción de la sociedad latinoamericana con la acción de los gobiernos o fuerzas 
progresistas y de izquierda. Muestran un proceso de cambio cultural a partir de la 
incidencia de un modelo de comunicación política que articula actores, mecanismos e 
instrumentos de dominación cultural en función de la consolidación del poder 
corporativo transnacional y de la recuperación de la hegemonía estadounidense en la 
región. 

“El modelo de comunicación política para el cambio cultural se distingue por no 
limitarse a la relación entre los gobernantes y los gobernados en el debate de las 
políticas públicas o las políticas del momento sino por incluir, junto a las corporaciones 
mediáticas, a las agencias y organizaciones gubernamentales, las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs), los tanques de pensamiento, las iglesias y demás actores 
que influyen en la formación de consenso, movilización, cooptación política, cambio de 
valores, referentes cognitivos e ideal social.  

Este modelo de comunicación política no se limita al cambio de gobiernos o a 
garantizar la interpelación o legitimación de políticas en caso necesario. De hecho, se 
diversifica y potencia hacia la disputa de sentidos y la colonialidad2 para garantizar la 
consolidación del poder corporativo transnacional y la hegemonía de los Estados 
Unidos en la geopolítica regional”3. 

Por lo tanto, la diversificación y potenciación del actual modelo de comunicación 
política imperante en la región evidencia la crisis de alternativas en ese contexto y por 
tanto la necesidad de asumir el reto y los desafíos y tomar lecciones al respecto. 

La urgencia de proactividad ante este escenario es inminente. La pandemia de la 
Covid-19 ha profundizado sensiblemente la situación regional en materia 
comunicacional. La región latinoamericana y caribeña ha sido identificada por la 
CEPAL4 como la más desigual del mundo, lo cual es acentuado por aumento de la 
brecha digital y la dependencia del uso de las tecnologías digitales, sobre todo en el 
contexto de la Covid-19. 

Entre muchas variables que deben tomarse para el análisis, al menos dos resultan 
prioritarias tener en cuenta: la alta concentración mediática y la disputa de sentidos. 
Ambas están íntimamente relacionadas y a la vez forman parte de la actual disputa 
tecnológica. 

                                                           
1 González Martín, Olga Rosa; Vázquez Ortiz, Yazmín Bárbara. De Obama a Trump: la comunicación 
política y la disputa geopolítica por América Latina. Artículo en proceso editorial para publicar en la 
Revista Anthropos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México, 2019.  
2 Entendida como institucionalización de la dominación política del estado, así como de la sociedad, desde 
matrices racionales con incidencia cultural. 
3 González Martín, Olga Rosa; Vázquez Ortiz, Yazmín Bárbara. Ob. Cit.  
4 CEPAL. «América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19». 2020. Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19-efectos-
economicos-sociales. 
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En este sentido sobresale la expansión de China con el despliegue de la Iniciativa de 
la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), al cual se ha extendido hacia a 
América Latina y el Caribe. En este caso la vertiente de la Ruta Digital, constituye una 
importante y potencial alternativa a tener en cuenta, y por lo tanto ello ha despertado 
recelos en Estados Unidos. 

En ese contexto EUA ha desplegado en agosto de 2020 la conocida como “Red Limpia 
de los Estados Unidos” la cual pretende “limpiar” las redes estadounidenses y las de 
sus aliados de los operadores, servidores en la nube, aplicaciones, tiendas y cables 
submarinos chinos o con participación china. 

Sin embargo, la disputa tecnológica internacional ofrece a los países latinoamericanos 
la posibilidad de alcanzar mayor autonomía a partir de la emergencia de otros polos 
de desarrollo/crecimiento, y de esta manera, disminuir la dependencia de los Estados 
Unidos. 

China se ha insertado en aquellos vacíos que deja la proyección exterior 
estadounidense, mientras que Estados Unidos ha desplegado una intensa campaña 
para evitar que los países del área acepten inversiones chinas. 

Por otra parte este contexto también potencia la batalla de las narrativas a través del 
uso de noticias falsas y la desinformación, muy vinculada al resurgimiento y fomento 
de teorías de la conspiración, la industria del odio. No debe olvidarse que el control 
tecnológico implica el control de las narrativas. 

Este tema lleva necesariamente a otro gran desafío: el control y procesamiento de los 
datos. La obtención, procesamiento y uso de la Información, así como la propia 
disputa tecnológica y los intereses de las diversas potencias que forman parte de la 
misma, han acentuado la necesidad de actualizar los ordenamientos jurídicos en este 
ámbito. Varios países de la región se encuentran inmersos en procesos de creación de 
marcos jurídicos que así lo regulen5. 

A pesar de los avances que se perciben en este campo, todavía resulta ineficiente la 
instrumentalización de espacios regionales que reglamenten el flujo de datos a través 
de la red, basados en la confidencialidad y seguridad, y que faciliten el acceso a los 
servicios digitales. Por tanto, se presenta la oportunidad y necesidad de concretar un 
mayor nivel de unidad regional en materia tecnológica6. 

Por lo tanto, de manera general puede decirse que en el contexto de la crisis 
generada por la Covid-19, se ha acrecentado la necesidad de establecer una 
infraestructura digital que asegure mejores condiciones de conectividad para el 
desarrollo de actividades económicas y sociales. 

América Latina continúa frente al reto de desarrollar una mayor soberanía tecnológica, 
avanzar en la definición de un modelo alternativo a la monopolización corporativa de 
las tecnologías digitales y al capitalismo de vigilancia. En ese camino las 
complejidades que se avizoran son muchas, sin embargo, se trata de una tarea 
acuciante para la región. 
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AMÉRICA 

HAITÍ: EL ASESINATO DEL PRESIDENTE 
 

Marcelo Javier de los Reyes 

 

 

El presidente de Haití Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2021. Foto: AP 

 

El presidente de Haití, Jovenel Moïse de 53 años, fue asesinado en su residencia 
privada en la capital, Port-au-Prince, el 7 de julio de 2021 a la 01:00. El magnicidio 
sumió al país, que ya sufría un aumento de la violencia y una crisis económica 
sumada a desastres naturales. El hecho ha profundizado este contexto caótico en el 
que se encuentra el país. Las motivaciones del crimen permanecen en un marco de 
incógnita. 

Según la policía un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos, estuvo detrás 
del ataque que sospechan que, según unas versiones ordenó un médico haitiano como 
parte de un complot para convertirse en presidente. Otras señalan que el autor 
intelectual habría sido un alto funcionario del ministerio de justicia haitiano. También 
hubo versiones de que fue un intento de impedir que el presidente entregara a 
Estados Unidos una lista que comprometería a narcotraficantes. Aparentemente 
muchos de los perpetradores habían entrado al país por Punta Cana, en la vecina 
República Dominicana, un mes antes del asesinato. 

Las autoridades investigan a los posibles autores intelectuales del magnicidio. Un 
fiscal convocó a declarar a dos magnates, Réginald Boulos y Dimitri Vorbe, y a los ex 
senadores opositores Youri Latortue y Steven Benoît. 
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Durante el ataque, la primera dama, Martine Moïse, fue herida primero y dada por 
muerta. El presidente habría sido torturado antes de ser asesinado. El desorden y 
saqueo en la habitación indicaría que los perpetradores buscaban algo y luego de 
hallarlo procedieron al asesinato. Recibió doce impactos de bala y murió en el lugar. 
Todo esto pudo escucharlo su viuda. 

Los asesinos, en su mayoría extranjeros, en realidad habrían sido contratados como 
custodios e intérpretes. Aparentemente solo algunos de ellos conocían el verdadero 
objetivo. La empresa contratista tenía su sede en Florida, Estados Unidos, el 
representante legal era venezolano y contaba con veintiséis colombianos y dos 
estadounidenses de origen haitiano. Éstos, al ser arrestados, indicaron que no sabían 
que había un plan en marcha para matar al presidente y que creían que actuarían 
como intérpretes ante lo que creían que era una orden de arresto contra el 
presidente. Cabe agregar que otros tres colombianos fueron abatidos en los 
enfrentamientos de la operación de búsqueda. 

La situación de Moïse en el poder era compleja y existieron frecuentes pedidos de 
renuncia. En el país la gestión presidencial es de cinco años, las elecciones debían 
llevarse a cabo en 2016 y se postergaron un año por lo que el presidente sostenía que 
debía permanecer en el poder hasta febrero de 2022, mientras que la oposición 
consideraba que debía cederlo un año antes. Se mantuvo en el cargo por decreto y 
aparentemente con el visto bueno de Washington. El malestar era evidente. 

Por otra parte, persiste la duda de cómo ingresaron los atacantes a la residencia. La 
versión de la viuda de Moïse cuando fue llevada al hospital es que no encontró 
custodios en la residencia presidencial al momento del ataque. 

El embajador de Haití en Estados Unidos indicó que los atacantes se habían disfrazado 
de agentes de la DEA estadounidense, efectuaron numerosos disparos si bien solo 
alcanzaron al presidente y a su esposa, lo que planteó dudas sobre la posible 
complicidad de los guardias del presidente. El grupo parece haber encontrado poca o 
ninguna resistencia dentro de la residencia y durante su huida. 

Otro dilema radicó en la acefalía generada por el magnicidio. El sucesor 
constitucionalmente establecido había fallecido dos semanas antes afectado por el 
virus de covid y el que lo debía sustituir aún no había asumido y prestado juramento 
ante Moïse. Pocos días antes de su asesinato, Ariel Henry, un neurocirujano de 71 
años, fue designado por Moïse para ser el nuevo primer ministro, pero sin haber 
formalmente jurado el cargo. Luego de asumir como primer ministro, Henry declaró 
que su gobierno proyectaba crear las condiciones para que se celebraran elecciones 
generales lo más rápido posible. 

Una de las versiones que oportunamente dieron a conocer las autoridades, es que los 
asaltantes llegaron a la residencia presidencial alegando ser agentes de la 
Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, pero un portavoz 
del Departamento de Estado rechazó cualquier implicación de ese organismo, a la vez 
que expresó la condena de ese país al asesinato del presidente haitiano.  

Una de las cuestiones que llaman la atención es que ninguno de los soldados de 
seguridad presidencial fue reportado como herido. Por su parte, la policía haitiana 
incautó municiones, dólares, rifles de asalto, machetes, radios de comunicación de 
doble vía, cortadores de pernos, martillos, chalecos antibalas, dos placas de vehículo 
de alquiler y numerosos teléfonos celulares. Se trató de una operación comando que 
contó con buen equipamiento, incluyendo más de seis vehículos. 

Ante el caos suscitado por el magnicidio, las autoridades de Haití solicitaron el apoyo 
de tropas de otros países debido al temor de que quienes financiaron a los 
mercenarios quisieran crear caos en el país. El objetivo era ayudar a la policía 
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nacional a brindar seguridad a los puertos, al aeropuerto y a otros sitios estratégicos 
del país, así como restablecer la seguridad y el orden público. 

El Departamento de Estado de Estados Unidos y el Pentágono ratificaron que habían 
recibido esa solicitud pero no aclararon si procederían al envío de tropas. Sin 
embargo, el gobierno estadounidense informó que enviarían a agentes del FBI y del 
Departamento de Seguridad Nacional para colaborar con las autoridades haitianas en 
lo que considerasen necesario. 

El Ministerio de Defensa de Colombia informó que, a solicitud del presidente, altos 
funcionarios viajarían a Haití para auxiliar con la investigación. Como se expresó ut 
supra, el comando habría estado compuesto por veintiocho hombres, de los cuales 
veintiséis eran colombianos y los otros dos estadounidenses-haitianos, identificados 
estos últimos como James Solages y Joseph Vincent. 

Debido a la implicación de ciudadanos colombianos en el magnicidio, el gobierno de 
Colombia inició sus propias investigaciones a través de su Policía Nacional, lo que 
permitió identificar a los involucrados, o buena parte de ellos, como ex miembros del 
Ejército colombiano, cuyo retiro tuvo lugar entre los años 2018 y 2020, es decir, muy 
reciente a la consumación del hecho. La investigación incluyó el análisis de 
movimientos bancarios que resultaron sospechosos y determinó que el reclutamiento 
se habría llevado a cabo a través de cuatro empresas, sobre las que no se brindó 
información. Del mismo modo, se determinó que la edad de los involucrados era en 
torno de los cuarenta años y su retiro se habría producido por el hecho de que no 
poder ascender en la carrera militar. No obstante, debe destacarse que uno de los 
detenidos es el coronel Carlos Giovanni Guerrero Torres, el militar de mayor rango 
entre los capturados, quien fue comandante del batallón de Infantería Mariscal Sucre 
con sede en Chiquinquirá1. 

La investigación llevada a cabo en Colombia permitió que los generales Jorge Vargas y 
Luis Fernando Navarro entregaran detalles acerca de los movimientos de los ex 
militares colombianos2. Los investigadores accedieron a detalles del vuelo, a que 
estuvieron 32 días en Puerto Príncipe, tiempo durante el cual habrían preparado 
detalladamente la operación3. El general Navarro puso énfasis en aclarar que los 
detenidos «no están en servicio activo»4. 

A pesar de que no se revelaron ciertos detalles de la investigación, pudo saberse que 
dos de los involucrados, «Duberney Capador y Germán Alejandro Rivera, viajaron el 6 
de mayo de Bogotá a Panamá y de allí a Santo Domingo, donde estuvieron cuatro días 
antes de tomar un vuelo a Haití»5. El resto de los colombianos llegaron a República 
Dominicana el 4 de junio y desde allí cruzaron a Puerto Príncipe el día 6. Lo que se ha 
podido conocer es que se trata de militares profesionales con un alto grado de 
preparación —por ejemplo en contraguerrilla, con formación como paracaidistas, 
etc.— y que uno de ellos fue contratado por una supuesta empresa de seguridad que 
le habría ofrecido trabajo como guardaespaldas de familias poderosas en otros países. 

En sus declaraciones, el ex coronel Carlos Giovanni Guerrero Torres informó que la 
tarea del grupo «era cubrir el perímetro de la casa del presidente de Haití, mientras 
los mercenarios (una combinación entre colombianos, norteamericanos y haitianos) 

                                                           
1 «Atención: Carlos Giovanny Guerrero Torres es el coronel (r) capturado en Haití tras asesinato del 
presidente». Semana, 09/07/2021, https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-carlos-giovanny-
guerrero-torres-es-el-coronel-r-capturado-en-haiti-tras-asesinato-del-presidente/202100/, [consulta; 
15/08/2021]. 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
5 Ídem. 
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entraban a la residencia para matar a Moise»6. «Acordamos que solo mataríamos al 
presidente Moïse», expresó Guerrero Torres y agregó que no fue hasta dos semanas 
antes del crimen que tomó conocimiento de la dimensión del operativo7. El ex coronel 
afirmó que la operación era coordinada por los estadounidenses y por los haitianos 
James Solages y Vincent Joseph, y también por los ex militares colombianos Duberney 
Capador y Germán Rivera8. 

El ex alto oficial del Ejército de Colombia también reveló que fue llevado a Haití 
contratado por la empresa de seguridad CTU y que la información que se les había 
proporcionado era que «se trataba de arrestar a una persona muy importante de la 
política» pero que luego se le dieron mayores detalles de la operación: «La orden era 
asesinar al presidente de Haití y a todas las personas que se encontraban dentro de la 
residencia presidencial». 

Expresó que no estaba de acuerdo con el plan y que, al parecer, el resto de los 
colombianos tampoco acordaban con el plan. Luego habrían cambiado los planes y los 
representantes de CTU resolvieron que «solo asesinarían al señor presidente»9. 

Según su testimonio, Mario Palacios, quien se encontraba prófugo en ese momento, y 
Mauricio Javier Romero y Duberney Capador Giraldo —ambos muertos en el hecho—, 
fueron quienes ingresaron al dormitorio del matrimonio Moise. Mario Palacios, retirado 
del Ejército de Colombia y de 43 años de edad, fue capturado en Jamaica y 
compareció en los Estados Unidos convirtiéndose en un testigo clave para aclarar el 
asesinato del presidente Möise. 

En su declaración manifestó que el plan inicial era capturar al presidente en el 
aeropuerto con los mercenarios, «donde los conspiradores del gobierno se pondrían 
capuchas negras y se llevarían al presidente en avión», pero varios miembros de la 
conspiración consideraban que el plan era asesinarlo y no secuestrarlo10. 

Según la investigación realizada en Estados Unidos, la presencia de los mercenarios 
colombianos tenía como objetivo ejecutar una operación ilegal que consistiría en el 
secuestro del presidente, pero que terminó en su asesinato. El plan era «extraer» al 
presidente Moise de Haití para el día 18 de junio pero ese plan incial cambió cuando 
falló el intento de conseguir un avión privado para trasladarlo11. 

La investigación llevada a cabo en Estados Unidos revela claramente la participación 
de los colombianos en el asesinato del presidente haitiano y se espera que Palacios 
aporte más datos para aclarar el magnicidio.  

Si bien hasta el momento no se han podido esclarecer los móviles que llevaron al 
asesinato del presidente ni quien es el autor intelectual, existe la certeza de que los 
homicidas se llevaron varios documentos de su habitación después de matarlo. La 
propia viuda del presidente, Martine Moïse, quien fingió estar muerta antes de que se 
fueran los atacantes, declaró que los esos hombres revisaron la habitación buscando 
documentos. 

                                                           
6 Greily Díaz. «Escalofriante confesión de involucrado en el asesinato del presidente de Haití». 
Mundonow, 18/07/2021, https://mundonow.com/escalofriante-confesion-asesinato-presidente-haiti/, 
[consulta: 15/08/2021]. 
7 Ídem. 
8 Ídem. 
9 Ídem. 
10 «Mario Palacios confirmó a USA la responsabilidad de exmilitares colombianos en el magnicidio de 
Juvenel Moïse». Infobae, 11/01/2022, https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/11/mario-
palacios-confirmo-a-usa-la-responsabilidad-de-exmilitares-colombianos-en-el-magnicidio-de-juvenel-
moise/, [consulta: 12/02/2022]. 
11 Ídem. 
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Habría indicios de que el presidente podría tomar medidas que perjudicarían a ciertos 
hombres poderosos de Haití. Por un lado, existe la sospecha de que estaría dispuesto 
a entregar al gobierno de Estados Unidos una lista de personas —políticos y 
empresarios con poder— vinculadas al narcotráfico, detallando el grado de implicación 
de cada uno de ellos. Cabe destacar que tiempo antes de su muerte el presidente 
había manifestado en una entrevista que miembros de grupos económicos poderosos 
querían eliminarlo debido a que tomó una serie de medidas para combatir a los 
traficantes de drogas y de armas12. Entre esas medidas se incluyen una «limpieza» en 
el área de aduanas, la nacionalización de un puerto marítimo a través del cual se 
llevaban a cabo operaciones ilegales, más precisamente actividades de contrabando, 
así como la destrucción de una pista clandestina —que no se habría concretado por la 
oposición de ciertos funcionarios— en la que operaban avionetas que procedían de 
Venezuela y de Colombia, además de otros negocios ilegales que servían para el 
blanqueo de capitales. 

 

 
Mercenarios colombianos en Haití. Foto: Colprensa Externos. 

 

En la lista confeccionada por Möise figurarían Charles Saint Rémy —en la mira de la 
DEA, la Administración de Control de Drogas estadounidense—, empresario y cuñado 
del ex presidente Michel Martelly, quien habría propuesto al desafortunado presidente 
como sucesor de Martelly pero del que luego se habría distanciado. Dimitri Hérard, 
importante miembro de la fuerza de seguridad presidencial de Martelly que llegó a ser 
el jefe de la unidad policial de protección del propio Moïse, quien participaría de 
actividades vinculadas al narcotráfico, también se encontraría en el listado así como 
Joseph Felix Badio, a quien se lo sindica como responsable de la operación que 
involucró a los sicarios, y quien ha sido ex informante de la DEA, con sospechosos 

                                                           
12 Maria Abi-Habib. «Haiti’s Leader Kept a List of Drug Traffickers. His Assassins Came for It». The New 
York Times, 12/12/2021, https://www.nytimes.com/2021/12/12/world/americas/jovenel-moise-haiti-
president-drug-traffickers.html?referringSource=articleShare, [consulta: 14/12/2021].  
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vínculos con el primer ministro Ariel Henry. Esto se desprende de diálogos telefónicos 
que ambos mantuvieron antes y después del asesinato. 

Como ya se ha expresado, al presente no se han podido determinar las motivaciones 
que llevaron al magnicidio pero puede entreverse que de la conspiración deben haber 
participado no solo los hombres poderosos de Haití afectados por las medidas que 
estaba el tomando el presidente Möise sino también intereses externos que, en 
principio, deben estar vinculados al narcotráfico y al crimen organizado en general. 
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Cumplidos ya dos años del inicio de la pandemia de Covid-19, dos estrategias de 
combate principales han confrontado a gran escala en el escenario internacional: una 
pone el acento en la «tolerancia cero», mientras otra apuesta a la convivencia con el 
virus. En ambos casos, ciertas variables persisten: la preocupación por la salud de las 
personas, los costes en el sistema de sanidad, las repercusiones en el crecimiento y el 
empleo, las consecuencias en la economía internacional… En lo que podríamos llamar 
el «mundo chino», incluyendo China continental, Hong Kong, Macau y también 
Taiwán, ha prevalecido la primera estrategia con independencia de la diversidad 
sistémica existente en cada caso. 

Internacionalmente, China, el país donde se detectó por primera vez el nuevo 
coronavirus, es el paradigma de la primera opción. Su alternativa se sustenta en el 
impulso de campañas masivas de test de diagnóstico PCR y restricciones a la 
movilidad cuando un caso se detecta. Desde marzo de 2020, las fronteras del país 
asiático están prácticamente cerradas para visitantes extranjeros no residentes. Todos 
los pasajeros que llegan a China deben pasar por una cuarentena de por lo menos 14 
días, que pueden llegar a 21 en algunas ciudades, en hoteles pagados por los propios 
viajantes que son sometidos a pruebas periódicas. 
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Esta severa dinámica explicaría que, según datos oficiales chinos, desde el inicio de la 
pandemia, poco más de 105.000 personas se infectaron en el país y 4.636 han 
fallecido. Mientras, en el mundo, la Covid-19 ronda los 400 millones de contagios y 
provocó cerca de 6 millones de muertes. 

Transcurridos esos dos años de ardua lucha contra la pandemia, el anhelo de regreso 
a la normalidad es evidente. Pero con la última variante, la ómicron, los contagios 
alcanzan nuevos máximos en todo el mundo aunque su letalidad parece menor a la de 
otras mutaciones. En los países más desarrollados y con vacunas a su disposición, la 
inoculación de varias dosis ha contribuido a reducir la gravedad de la enfermedad. Ello 
ha llevado a muchos, científicos incluidos, a pronosticar el fin de la pandemia este 
mismo año 2022.  

En China, sin embargo, no se ve igual ni el presente ni el futuro inmediato. En línea 
con la política de «tolerancia cero», se invita a la prudencia y la cautela. Para sus 
epidemiólogos, los efectos de la nueva mutación, la posibilidad de aparición de otras 
en el horizonte y la conciencia de la propia capacidad sanitaria del país, conminan a 
continuar con la misma política como mejor opción.  

«Para marzo de 2022, una gran parte del planeta se habrá infectado con la ómicron», 
escribió Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud 
de Seattle en The Lancet el 19 de enero1. «Después de la ola ómicron, la Covid-19 
regresará, pero no la pandemia», apunta en el artículo, lo cual indicaría que se 
convertirá en otra enfermedad recurrente que los sistemas de salud y sociedades 
tendrán que manejar. El presidente español, Pedro Sánchez, habló de prepararse para 
la «gripalización» de la pandemia…. 

Los comentarios, que coinciden con otro similar del director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en cuanto a que el 2022 será el último año de la pandemia, 
brindan un rayo de esperanza frente a una oscuridad que dura ya dos años. Parte del 
optimismo viene de la percepción que la ómicron, aun siendo más contagiosa, es más 
leve. Frente a ella, la OMS parece apostar igualmente por la reducción de la 
transmisión y una mayor cobertura de la vacuna ya que sigue siendo un virus 
peligroso, particularmente entre los no vacunados. 

Según este criterio, siempre que no aparezca otra variante más poderosa, las tasas de 
mortalidad y hospitalización de esta variante alcanzarán el nivel de una gripe, lo que 
vendría a demostrar que la pandemia entrará en una nueva fase, una endémica o de 
brote estacional. 

Sin embargo, esa declarada «victoria» conllevaría en paralelo un precio enorme, dado 
que debemos contar con que se dispararán los casos (en Europa y Estados Unidos, 
sobre todo) obligando a la formación de una inmunidad colectiva, pero en otras partes 
del mundo como África, con sistemas de salud débiles, los brotes continuarán. A día 
de hoy, mientras el nivel de infecciones se mantiene bajo en China, en Estados Unidos 
y ciertos estados europeos, las cifras se han disparado con incidencias acumuladas 
nunca vistas. 

China, por el contrario, aún persiste en la política cero covid. Epidemiólogos como 
Zeng Guang, ex jefe de los centros de control y prevención de China (CDC, siglas en 
inglés) o Wu Zunyou, experto en jefe de los CDC, recuerdan que existen aún muchos 
riesgos desconocidos o que la ómicron contagia incluso a personas vacunadas y que 
su tasa de mortalidad es mayor que la de la influenza. Por otra parte, Beijing no 
puede ignorar que en materia de capacidad sanitaria, si bien mejorada en los últimos 

                                                           
1 Murray, Christohper (2022), «Covid-19 will continue but the end of the pandeminc is near». The Lancet, 
19/01/2022, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00100-3/fulltext, 
[consulta: 01/02/2022]. 
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años, todavía posee una gran brecha: en Estados Unidos, por ejemplo, el número de 
enfermeras por cada 1.000 personas es aproximadamente siete veces mayor que en 
China. Por lo tanto, una flexibilización repentina de las medidas impondría una gran 
presión al sistema sanitario. La falta de acceso a los recursos médicos, débiles en 
muchas zonas del país, sobre todo las rurales, complicaría la respuesta a un 
incremento de contagios por ómicron, echando por tierra todo el enorme sacrificio 
llevado a cabo. 

Con frentes abiertos en varias ciudades (Xi´an, Beijing, Tianjin, etc.), las críticas al 
modelo de respuesta chino por parte de los países occidentales ponen el acento en su 
«insostenibilidad», es decir, es señalado como una «carga» que impide la 
recuperación económica tanto nacional como internacional. Pero lo cierto es que el 
impacto en la economía no es peor que en los países desarrollados; al contrario, esta 
estrategia ha ayudado a la sociedad a volver a la normalidad, le devuelve su 
movilidad sin restricciones y estimula el consumo a un mínimo costo para así evitar la 
trampa de un largo encierro. La economía china tuvo un crecimiento del 8,1 % en 
2021 (Estados Unidos, un 5,7% y la media de la eurozona fue un 5,2%). 

Las medidas adoptadas en China minimizaron la propagación vírica y contuvo los 
brotes y las muertes sin tensionar en exceso el sistema de salud, mejorando sus 
capacidades y manteniendo la solvencia económica aun en un entorno muy complejo, 
dentro y fuera del país. Por tanto, en principio, cabe esperar que China flexibilice su 
postura solo cuando la pandemia baje fuera de sus fronteras o aparezca una solución 
definitiva contra ellas, como vacunas más efectivas.  

Pero el debate está ahí y pone sobre el tapete la idoneidad no solo de la respuesta 
sanitaria sino acerca de cuál se revela la mejor alternativa de gestión y gobernanza 
frente a estas crisis. Bloomberg, por ejemplo, ha elaborado una clasificación de 
resiliencia ante la Covid-192 que claramente exalta las bondades de las sociedades 
liberales, contrastando lo que llama «el estado de sumisión» con el «alto grado de 
confianza y el cumplimiento social» fomentados por los gobiernos democráticos. Sin 
embargo, como reconoce Helga Zepp-LaRouche, fundadora y presidenta del Schiller 
Institute, esto es discutible.  

Los hechos (cifras de contagios y muertes) advierten no solo del pobrísimo 
desempeño de las más prominentes democracias del mundo sino sugieren también 
que la priorización de la salud pública sobre la libertad individual ha dado mejores 
resultados. Y no es solo el caso de sistemas políticos autoritarios, pues Taiwán, sin 
salirnos del mundo chino, con una respuesta similar a la de China continental (hacer 
pruebas, aislar, aplicar cuarentenas, etc.) es bien reconocida como una democracia 
liberal.  

Y tampoco cabe reducirlo todo a la «docilidad» de la población a la hora de asumir 
llevar mascarillas (vistas por algunos en Occidente como el máximo exponente de la 
supresión de la libertad) o aceptar las vacunas sin rechistar. La confianza brilla por su 
ausencia. En los Estados Unidos, prácticamente la totalidad de las bases políticas del 
anterior presidente, Donald Trump, adoptaron el discurso de no llevar mascarillas y de 
no mantener la distancia social como forma de demostrar sus ideas. La influencia del 
movimiento antivacunas en la población es alarmante. Mucha gente ha sido 
influenciada por salvajes teorías conspirativas sobre la supuesta intención de los 
gobiernos de retirarles sus libertades civiles e instaurar poderes autoritarios. Y a ello 
debemos añadir, paradójicamente, el acaparamiento, algo que deja a muchos países 
en desarrollo totalmente desprovistos de vacunas.  

                                                           
2 Se puede consultar en: https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/. 
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Alabar acríticamente el enfoque liberal de la respuesta a la pandemia cuando dicho 
modelo ha supuesto la muerte para millones de personas y la sobrecarga extenuante 
de unos sistemas de salud muy lastrados por las ondas privatizadoras y de recortes 
de los últimos años, se antoja cuestionable. El Edelman Barometer señalaba en su 
último índice que el nivel de confianza de la sociedad china en sus autoridades 
ascendía al 83%, subiendo 11 puntos en el último año, mientras que en EEUU no 
superaba el 43%3. 

 

¿Se mantendrá China en sus trece? 

La Cámara Europea de Comercio en Hong Kong ha advertido de que la actual política 
de «semi-cierre» no remitirá, al menos, hasta 2024 y que eso puede tener 
consecuencias graves en materia de expatriación de personal cualificado como de 
empresas que estarían estudiando trasladar sus representaciones a otras ciudades 
asiáticas. Otro tanto podría ocurrir en Macau, la otra región administrativa especial de 
China. Todo indica que, a corto plazo, no habrá cambios sustanciales. 

Además de advertir sobre los graves riesgos de conceptuar la Covid-19 como una 
«influenza fuerte», Beijing se justifica llamando a la prudencia y la observación. El 
epidemiólogo Zeng Guang, por ejemplo, ha alertado de que para China sería «una 
catástrofe» hacer ahora otra cosa, contrariando el llamamiento de la OMS a la 
relajación en nombre de la eficacia. Para Zeng, si los países occidentales aligeran es 
únicamente por razones de carácter social y económico pero no se basan en juicios 
científicos sobre la salud pública. 

Aunque más del 86% de la población china recibió dos dosis de alguna vacuna 
nacional, algunos especialistas apuntan a una menor eficacia de las vacunas así como 
la falta de inmunidad de grupo debido al bajo número de infecciones. Por tanto, la 
prevención sigue siendo la base de la respuesta mejorando el dispositivo técnico. Por 
ejemplo, la capacidad diaria para realizar pruebas de ácido nucleico se elevó a 42 
millones en enero de 2022. 

La variante ómicron, por otra parte, le ha complicado la gestión al gobierno chino, 
sobre todo por la reticencia de algunos ancianos a vacunarse. Nueve meses después 
del inicio de la campaña de vacunación para mayores de 60 años, 50 millones de 
ancianos siguen sin recibir la vacuna. En algunas provincias, la tasa de ancianos no 
vacunados es inferior al 50%. A veces, mientras que el 90% de los estudiantes han 
recibido varias dosis, sólo el 30% de los mayores de 80 años se han vacunado. El 30 
de noviembre, en una rueda de prensa, Zheng Zhongwei, jefe de investigación médica 
de la Comisión de Salud Pública, señalando que los mayores de 60 años en China 
estaban menos vacunados que en Japón o Estados Unidos, reiteró que los mayores 
serían la prioridad de la próxima campaña de vacunación. 

Pero hay debate. Aunque la estrategia oficial es no cambiar nada y atender mejor los 
focos que se resisten, el doctor Zhang Wenhong, un experto virólogo que se ha 
convertido en una figura pública, ha abogado abiertamente por una relajación del 
método. Especialista en enfermedades infecciosas y quizás uno de los virólogos más 
populares de China, ya en enero de 2021 había expresado sus reservas contra la 
«estrategia de fortaleza» de «Covid cero», que comparó con «una caza de ratones en 
un bazar chino». 

En lo inmediato, no obstante, la propuesta de relajación de la estrategia «Covid cero» 
no tiene ninguna posibilidad de triunfar. Por al menos dos razones. 

                                                           
3 «Apoyo interno a Beijing en el punto más alto, al contrario que en el exterior». Asianews, 18/01/2022. 
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La primera es la práctica unanimidad de la comunidad virológica china. Hablando con 
una sola voz, se alinearon con la opinión de la Comisión Nacional de Salud, 
considerando que el método chino para evitar un resurgimiento masivo de la epidemia 
sigue siendo el mejor. 

El dictamen se basa en un estudio del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas 
publicado a mediados de octubre de 2021. Sostiene que una relajación de la «Covid 
cero» en favor de una estrategia más flexible que acepte la idea de la coexistencia con 
la enfermedad tendría el efecto de fomentar una explosión del número de casos. El 
riesgo, según el estudio, es que se supere el pico de la primavera de 2020, con «un 
impacto devastador en el sistema sanitario, pudiendo provocar una gran catástrofe». 

La segunda razón detrás de la prevalencia de la estrategia de «Covid cero» es política 
y se compara con los fracasos occidentales para glorificar las «características chinas» 
y el sistema de gobierno del Partido Comunista que este otoño debe celebrar el XX 
Congreso con el país en estado de revista. 

 

En clave de gobernanza sistémica 

Zhou Xinfa, investigador de la Academia de Ciencias Sociales, apunta, por ejemplo, 
que las dificultades de los países occidentales para implantar cuarentenas eficaces, 
cuestión central en sus fracasos para contener la propagación, se deben 
fundamentalmente a las deficiencias de su modelo de gobernanza. 

En estas condiciones, en las que la estrategia de «Covid cero» es el marcador político 
y la prueba irrefutable de la superioridad del sistema político chino frente a las 
carencias de las democracias liberales, no hay posibilidad por el momento de que el 
Partido afloje el corsé de los estrictos confinamientos en cuanto aparezcan los 
primeros temores de un rápido y descontrolado episodio de contagio. 

Y no solo por circunstancias internas; también porque el éxito de la política 
antiepidémica de Beijing es una de sus principales palancas de influencia en los países 
en desarrollo, especialmente en África, donde son muchas las capitales que dirigen su 
mirada hacia su experiencia (y auxilio). 

Así, mientras en Occidente se ha abandonado la ilusión de una erradicación total de la 
enfermedad en favor de la idea de que en lo sucesivo habrá que cohabitar con ella, la 
polémica en torno a la pertinencia de la estrategia china de «Covid cero» se convierte 
en un instrumento paralelo de legitimidad sistémica en función de su predilección y 
capacidad para preservar las libertades. 

Los argumentos de unos y otros, atrapados en la adaptación a las «características 
chinas» y la defensa a ultranza del liberalismo, derivan hacia la competencia sistémica 
entre China y Occidente. Y Beijing saca pecho con sus cifras a la vez que desautoriza 
como falacia hipócrita el aparente clamor por los derechos humanos cuando, a la vez, 
se es capaz de torcer la cara cuando se trata de proteger el bien más preciado de 
cualquier persona, el derecho a la vida. 

Occidente confía en su política mientras que para China, la suya es una opción 
incuestionable. Pero, otra vez, no solo. Cruzando el estrecho, en la vecina y disputada 
Taiwán, el doctor Lee Ping-ing, coordinador del comité asesor de inmunización del 
Ministerio de Salud, alertó también que es demasiado pronto para el abandono de la 
política de Covid cero y empezar a convivir con ómicron. Lee citó los ejemplos de 
Australia y Reino Unido, con tasas de vacunación similares a Taiwán, pero cuya 
decisión de convivir con ómicron ha llevado a un aumento de los contagios, 
hospitalizaciones y muertes. Y, atención, con esta política, la economía de Taiwán 
creció un 6,28% en 2021. 
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¿Se trata de una cuestión cultural? Puede influir, pero no es necesariamente 
determinante. Países como Singapur, Vietnam, Australia o Nueva Zelanda han 
aplicado, en mayor o menor medida, una política similar y con buenos resultados. 
Cada país tiene sus circunstancias y las respuestas deben adaptarse en la intensidad y 
en el tiempo.  

¿Quién lo hace mejor? …. 

 

 

 

 

 

 

Xulio Ríos- España 
 

 

Director del Observatorio de la Política China, www.politica-china.org.  
Su último libro “La metamorfosis del comunismo en China” (Kalandraka, 2021). 
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SOCIALISTA DE VIETNAM CON AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE EN 2021 
 

Ruvislei González Saez 

 

 

 
 

Introducción 

En los últimos años Vietnam ha devenido como un actor relevante en el escenario 
asiático tanto por sus resultados en su desenvolvimiento al frente de importantes 
organismos multilaterales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN), como en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), este 
último en 2021 por solo citar dos ejemplos. A la vez, su desempeño frente a la 
pandemia y su cooperación internacional, junto a la actuación interna ha sido un caso 
relevante a destacar. 
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El liderazgo político de Vietnam ha sido clave en este proceso y no debe dejar de 
mencionarse la posición del secretario general del Partido Comunista (PCV), Nguyen 
Phu Trong. Según el propio (Nguyen Phu, 2021), Vietnam ha establecido relaciones 
diplomáticas con 189 países de los 193 estados miembros de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), de los cuales tres poseen "relaciones especiales", 17 «socios 
estratégicos» y 13 «socios integrales». En plano multilateral, Viet Nam es miembro 
activo y responsable de más de 70 importantes organizaciones y foros internacionales, 
como las Naciones Unidas, ASEAN, etc. Debe añadirse que existen cuatro países con 
los que tienen niveles de socios estratégicos integrales China, Rusia, India y Corea del 
Sur. 

Las relaciones exteriores del Partido, la diplomacia del Estado, la diplomacia de pueblo 
a pueblo y las relaciones exteriores de los sectores, áreas, localidades y empresas son 
cada vez más amplios, proactivas, activas y profundas. En el cual, el Partido ha 
establecido relaciones con 247 partidos políticos oficiales en 111 países, incluidos unos 
90 partidos comunistas y obreros, partidos gobernantes y con un rol político 
importante. La Asamblea Nacional posee relaciones con parlamentos y cámaras de 
más de 140 países y participa activamente en muchos foros parlamentarios 
internacionales importantes. (Nguyen Phu, 2021) 

En 2021 pese al impacto de la pandemia se desarrollaron importantes visitas, 
especialmente en el segundo semestre del año cuando la situación fue relativamente 
menos complicada por la Covid-19 y haberse institucionalizado la nueva dirección del 
país tras la celebración del XIII Congreso Nacional del PCV y las elecciones en la 
Asamblea Nacional. En el período también Vietnam debió enfrentar un incremento en 
el número de casos de enfermos por Covid-19 a nivel nacional, conduciendo a 
desplegar una intensa diplomacia de las vacunas para lograr la vacunación masiva de 
su población. Ello condujo que al final de 2021 tuviese un alto porcentaje de la 
población vacunada (70%), por encima de algunos de sus vecinos de la ASEAN como 
Indonesia, Tailandia, Laos, Filipinas o Myanmar y la media de Asia (57%). 
(Ourworldindata, 2022) 

 

Relaciones político-diplomáticas Vietnam-América Latina y el Caribe 

En todo el accionar de las relaciones exteriores vietnamitas, no se debe dejar de tener 
en cuenta el vínculo con la región de América Latina y el Caribe. Estas se han 
fortalecido en los últimos años en los marcos bilaterales y de la ASEAN; a pesar de 
haberse iniciado en una etapa tardía en comparación con otros países vecinos como 
Filipinas, Indonesia, Tailandia o Malasia. La República Socialista de Vietnam mantiene 
actualmente relaciones diplomáticas oficiales con los 33 países de América Latina y el 
Caribe y trabaja por continuar incrementando sus relaciones con la región, a pesar de 
ser una de las áreas de menor nivel de relaciones luego de Oceanía. Las prioridades 
de los vínculos se centran en su entorno más inmediato (Asia), aun cuando el mayor 
número de relaciones diplomáticas se encuentran en África, luego en Asia y Europa 
(Ministry of Foreign Affairs of Vietnam, 2021). 

Actualmente las relaciones a nivel de misiones permanentes en América Latina y el 
Caribe se concentran en seis países: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México, y 
Venezuela. Mientras en Hanoi residen misiones permanentes de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Haití, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela1 (Imagen 
1). Resalta de manera particular la existencia de sedes diplomáticas compartidas en 
Hanoi como es el caso de Colombia y Perú en el marco de la Alianza del Pacífico (AP) 
como parte de reducir los costos de funcionamientos de estas. Esta es una experiencia 

                                                           
1 En 2022 abre República Dominicana embajada en Hanoi y Vietnam considera reabrir en Panamá. 
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que pudiera potenciar en el futuro el propio Vietnam con otras naciones de la ASEAN 
en América Latina y el Caribe. 

 

Imagen 1: Representaciones diplomáticas bilaterales hasta 2021. 

 
Fuente: Elaboración del autor con datos de Ministry of Foreign Affairs of Vietnam, 2021. 

 

Cuando se compara con sus vecinos, Vietnam constituye el tercer Estado del Sudeste 
Asiático con más embajadas en América Latina y el Caribe después de Indonesia y 
Malasia (imagen 2). La nación asiática ha ido incrementado su presencia diplomática 
por encima de Tailandia y Filipinas, este último, país que ha tenido vínculos históricos 
con la región desde siglos anteriores y se caracterizó incluso por un proceso de cierres 
de embajadas en un momento determinado. Otros países del Sudeste Asiático tienen 
menor representación diplomática en la zona como son los casos de Timor Leste en 
Brasil y Cuba, Singapur en Brasil, mientras Laos, Cambodia y Myanmar solo en Cuba. 

 

Imagen 2: Las cinco naciones del Sudeste Asiático con mayor representación diplomática en América 
Latina y el Caribe (ALC). 

 
Fuente: Elaboración del autor con datos de Embassy pages, 2021. 
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Relaciones económico-comerciales Vietnam-ALC 

Con el propósito de acercar los vínculos, especialmente en los sectores de economía, 
comercio e inversiones, Vietnam creó en el 2012 un Foro de Negocios Vietnam-ALC, lo 
que dio un salto positivo en la proactividad de la nación asiática hacia la región. 
Aunque este no tuvo otra edición de tal magnitud, lo cierto es que intentó desarrollar 
acciones más pequeñas como la efectuada en el 2020 en Hanoi con la presencia de las 
11 misiones latinoamericanas y caribeñas permanentes en el territorio. 

Las relaciones comerciales bilaterales no pueden compararse con las existentes con 
otros actores asiáticos especialmente China, Japón, Corea del Sur o la India. Sin 
embargo, el dinamismo comercial bilateral ha sido creciente, especialmente en la 
última década. Países como Argentina y México mostraron saltos importantes desde 
2013 hasta la actualidad en el que apenas existía un comercio por encima de los mil 
millones de dólares y sin embargo en 2021 rebasó los 4.000 millones de dólares, ello 
sin mencionar el caso de Brasil que rompió la barrera de los 6.000 millones de 
dólares. El establecimiento del TLC entre Vietnam y Chile condicionó un sostenido 
dinamismo en la actividad mercantil bilateral. Se muestra una reducción en 2020 a 
partir de la contracción de la economía mundial potenciada por el impacto de la Covid-
19. Sin embargo, llama la atención la recuperación en los primeros seis meses en 
determinados mercados como han sido los casos de Brasil, Perú, México, Chile, 
Colombia. 

Al analizar detalladamente las exportaciones vietnamitas hacia la región; México es el 
principal destino con un elevado superávit comercial de 4.065,6 millones de dólares, 
seguido por Brasil y Chile. No obstante, debe destacarse que con el gigante 
sudamericano la balanza para Vietnam es deficitaria. En relación con los productos 
exportables hacia estas naciones está en correspondencia con la dinámica vietnamita. 
En 2021, la nación del Sudeste Asiático había enviado entre sus tres principales 
productos a México casi 700 millones de dólares de computadores y productos 
electrónicos, 223,3 millones de dólares en teléfonos, teléfonos móviles, partes y 
piezas, así como 209,8 millones de dólares en máquinas, equipos, herramientas e 
instrumentos. Mientras a Brasil, vendió 439,9 millones de dólares en productos 
textiles, 401,4 millones de dólares en teléfonos, teléfonos móviles y partes y piezas y 
213,2 millones de dólares en calzado (General Department of Customs of Vietnam, 
2022).  

En cuanto a las importaciones, son también Brasil, además de Argentina y en tercer 
lugar México los principales suministradores de Vietnam. Del primer país 
latinoamericano adquirió en 2021, 4.097,5 millones de dólares, de los cuales solo 
1.041,1 millones de dólares fueron por concepto de minerales de hierro/cobre y 700 
millones de dólares de algodón. De Argentina, Vietnam importó en igual período 
3.675,5 millones de dólares, de los cuales 1.779,8 millones de dólares fueron de maíz, 
mientras 1.656 millones de dólares de forraje para animal y materiales para pienso. 
México, el tercer suministrador, pero con mucha distancia, vendió al país asiático 
499,5 millones de dólares en el primer semestre del año, siendo las computadoras, 
productos eléctricos, así como partes y piezas los productos más adquiridos (General 
Department of Customs of Vietnam, 2021). 

En 2021, el comercio bilateral de Vietnam con la región rompió su récord histórico de 
casi 20.000 millones de dólares. El 57% del comercio de Vietnam se concentra solo 
con Brasil y México. Luego un 32% en Argentina y Chile, mientras el 11% en 
Colombia, Perú, Ecuador, Cuba, Panamá y Paraguay. El resto con los demás países de 
la región (gráfico 2). Por tanto, el comercio con la región se centra en Sudamérica y 
luego en México, Cuba y Panamá. La competencia de otros actores regionales y 
extrarregionales influye en ello. En el caso de la dinámica comercial de Centroamérica 
y el Caribe está concentrada en Estados Unidos y Centroamérica. Debe añadirse un 
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desconocimiento de las potencialidades comerciales con Vietnam, sin dejar de 
reconocer la distancia geográfica. 

 

Gráfico 2: % del total del comercio de Vietnam con ALC en el 2021. 

                   
 

Fuente: Elaboración del autor con datos de diversas fuentes, 2022. 

 

Inversiones vietnamitas en América Latina y el Caribe 

El creciente ascenso de Vietnam como país emergente ha permitido un incremento de 
su presencia en el exterior. En América Latina y el Caribe, Cuba ha sido un receptor 
tradicional al punto que ha constituido uno de los cinco países donde más ha invertido 
Vietnam junto a Laos y Cambodia. De hecho es el país asiático que más ha invertido 
en la nación caribeña en los últimos años y el primero en administrar un Parque 
Industrial dentro de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. 

Países como Cuba, Haití, Perú y Venezuela han sido los principales receptores de 
inversiones vietnamitas, aunque se redujeron en este último considerablemente en los 
últimos años. Si bien en un inicio el sector mayor de receptor de proyectos 
vietnamitas en esta parte del mundo era el energético con proyectos de la compañía 
PetroVietnam en Cuba, Perú y Venezuela, debido a los impactos negativos de la caída 
del precio del combustible, los proyectos fueron generando caída de los rendimientos. 
En ese escenario, comenzó a tomar la delantera las telecomunicaciones, a partir de la 
propia dinámica global reciente. A la vez, en el proceso de las migraciones desde la 
segunda generación (2G) hasta la cuarta generación (4G) la compañía vietnamita de 
telecomunicaciones (VIETTEL) comenzó a proyectarse en la región desde el 2010. Fue 
entonces que inició operaciones después del terremoto en Haití con el 60% de la 
adquisición de compañía que desarrolló el despliegue de la fibra óptica y el desarrollo 
de las telecomunicaciones, mientras el 40% es nacional. Se creó así la compañía 
NATCOM. 

En el 2014, el 16 de octubre, Viettel invirtió en el primer mercado extranjero donde el 
producto interno bruto (PIB) del país excedía al de Vietnam, es decir en Perú. La 
compañía vietnamita creada en la nación andina fue nombrada Bitel y llegó a poseer 
en 2016 un total de 3,2 millones suscriptores. El lema de la filial peruana del Grupo 
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Viettel es «Creatividad es supervivencia y la disciplina, una tradición». El operador 
estatal vietnamita en cinco años ha logrado ascender como el cuarto operador de 
telefonía móvil en Perú. 

 

Conclusiones 

La diversificación de las relaciones bilaterales y multilaterales ha sido una prioridad 
para Vietnam. A pesar del impacto de la Covid-19, los años 2020 y 2021 han sido 
muy exitosos para su política exterior a partir del empeño mostrado en proyectarse 
como una nación proactiva, cooperativa y pacífica. El relacionamiento actual con las 
principales potenciales globales y naciones del Sur Global le sitúan como un actor 
regional importante, no tanto por el tamaño de su economía, como el de su activismo 
político-diplomático. Incluso su relevancia sobrepasa el rol de países de la región que 
poseen superiores tamaño de sus economías y geografías.  

Vietnam ha impulsado fuertemente los lazos político-diplomáticos con la mayoría de 
los Estados de América Latina y el Caribe. Es el tercer país del Sudeste Asiático con 
mayor presencia diplomática después de Indonesia y Malasia, pero también tiene una 
fuerte representación permanente en su territorio de las naciones latinoamericanas, 
es decir 11 en total. Posee una ventaja no aprovechada en toda su plenitud y es que a 
pesar de no ser un actor relevante o de gran atención mediática como China, Japón, 
Corea del Sur o India, lo cierto es que su reputación tras los resultados de la guerra 
en la década de los setenta del pasado siglo, su dinamismo económico, su política 
pragmática, pacifista y conciliadora ha generado una percepción muy positiva en 
América Latina y el Caribe.  

En lo comercial resalta la relevancia de Brasil, Argentina y México, así como también 
de otros en menor magnitud, como Chile, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador y Cuba. 
Sin embargo, existen potencialidades no explotadas con otras naciones 
sudamericanas como Uruguay, Bolivia y Venezuela. En el aspecto inversionista, hoy el 
sector de las telecomunicaciones se ha convertido en un área de beneficios con el 
rápido desarrollo de la economía digital en el marco de la pandemia Covid-19. 
También otros sectores como el energético, el agrícola, la manufactura, por citar solo 
algunos, podrían ganar terreno. 

Se ha avanzado mucho en relación a los lazos Vietnam-América Latina y el Caribe, 
pero están muy por debajo de las expectativas. La actual situación pandémica genera 
desafíos para poder emprender giras internacionales, pero la diplomacia digital es un 
espacio que puede proporcionar oportunidades para relanzar a una fase superior los 
lazos en el marco de la cooperación y de nuevos diálogos.  
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ASIA 

KAZAJSTÁN: CONFLUENCIA HISTÓRICA Y 

DINÁMICA INTERNA, REGIONAL Y GLOBAL. 
 

Sunamis Fabelo Concepción 

 

 

 

Asia Central es una región que ha pasado a la historia como puente entre 
civilizaciones. Este fue parte del escenario de la legendaria Ruta de la Seda, 
abigarrados caminos que se adentraban y atravesaban estepas, desiertos y montañas 
para unir mundos distintos a través del tránsito humano.  

Desde el punto de vista histórico debe destacarse que antes de la época soviética no 
existía ninguna correlación entre estructura política y territorio «nacional», aunque es 
todavía más destacable que tampoco existía una división territorial clara entre los 
diferentes grupos «étnicos» que coexistían en el corazón de Asia Central. Es por ello 
que uno de los problemas que se plantea en los estudios sobre la región es 
justamente el proceso de construcción del Estado-nación y el modo de entender lo 
político en los pueblos centroasiáticos. 

En 1991, nuevos Estados independientes resultaron de la desintegración de la URSS; 
en el caso de las repúblicas centroasiáticas fueron Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, 
Turkmenistán y Uzbekistán. En sus inicios de vida independiente, la propia realidad 
histórica de las repúblicas centroasiáticas les impidió cooperar si no es bajo el 
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liderazgo o impulso de una gran potencia como centro de referencia, cuestión que ha 
ido desarrollando toda una serie de relaciones de interdependencia en el entorno 
regional, a la vez que ha imprimido un marcado carácter multivectorial en la política 
exterior de estos países. 

Esta situación tiene que ver con la desigual relación que se establece entre la 
importancia geopolítica de Asia Central como centro de rivalidad o tablero de 
competencia entre grandes polos de poder tradicionales y la naturaleza incipiente, 
precaria y sumamente vulnerable de los sistemas políticos centroasiáticos, forzados a 
implementar el modelo del Estado-nación, caracterizados por mecanismos de 
gobernanza que preservan rezagos elementales de sus propias  experiencias clánico-
tribales en sus lógicas de poder: disputas por el liderazgo regional, enfoques de suma 
cero en la gestión de recursos hídricos compartidos, procesos de construcción nacional 
en marcha, etnonacionalismo y fricciones fronterizas y territoriales determinadas por 
estas premisas; así como tendencia al nepotismo, garante de los intereses de la tribu 
o clan; búsqueda de antepasados para ascender en la escala social, la cuestión del 
linaje en este sentido es fundamental teniendo en cuenta que para la tradición 
gengisida el poder se transmite por herencia1.  

En apenas 30 años de vida independiente estas contradicciones se han expresado de 
diversa manera, en el interés, no solo de llevar a cabo la conformación de los estados-
nación, sino de la inserción efectiva de estos países en las dinámicas regionales y 
globales que caracterizan a las relaciones internacionales a día de hoy. 

 

Claves para un análisis de la situación kazaja reciente 

Al analizar las recientes protestas en Kazajstán, es posible advertir cómo se 
interrelacionan varios factores. Ciertamente el alza de precios de los combustibles 
resultó una medida impopular que detonó el estallido de una situación que venía 
gestándose. A ello hay que sumar el hecho de la fatiga pandémica, que ha marcado 
de una forma u otra  a todas las sociedades, y junto a ello la inflación y la crisis en 
general. 

Sin embargo, existe otro factor menos abordado en los análisis, pero de gran 
influencia en el contexto centroasiático y especialmente en Kazajstán: el papel del 
liderazgo histórico en la construcción de la nación. 

Nursultán Nazarbáyev, ex miembro del PCUS, así como en otros casos de las nuevas 
repúblicas surgidas tras la desintegración, se convirtió de facto en el presidente de la 
República de Kazajstán, la última en decretarse la independencia. Tuvo la tarea no 
solo de administrar de alguna manera el  caos en que quedó convertido el país, sino 
cómo es posible advertir, a partir del análisis anterior, de encabezar el proceso de 
conformación de la nación kazaja, con todas las complejidades, disfuncionalidades y 
condicionamientos que esto implicaba desde el punto de vista histórico y cultural. Su 
mandato se perpetuó hasta 2019, no sin obstáculos y varios intentos, por su parte, en 
los últimos años de traspasar el poder.2 

Durante estos casi 30 años de vida independiente Nazarbáyev hizo de Kazajstán la 
república más desarrollada de la región, entre otras cuestiones aprovechando los 
atributos geopolíticos de que está provisto el país. Este nivel de desarrollo se revertía 
en el desarrollo social, y por lo tanto en la percepción del ciudadano común, lo cual ha 
hecho afirmar a muchos analistas, críticos o no de la democracia en esta sociedad, 

                                                           
1 Fabelo Concepción, Sunamis. «La evolución de las tendencias integracionistas en Asia Central (1991-
2015)». Tesis Doctoral en Ciencias Históricas. Universidad de La Habana. 2017. 
2 Sánchez Monroe, Juan. «El espacio ex soviético del Asia Central: Estados, clanes, linajes» en El retorno 
de Eurasia, Editorial Alianza, Barcelona. 2013. 
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que el líder tenía una especie de pacto con sus ciudadanos: Él les aseguraba una 
calidad de vida en expansión y ellos garantizaban su apoyo y estabilidad política. 
Ciertamente, este enfoque ha sido muy cuestionado, forma parte de los debates sobre 
democracia vs autoritarismo, incluso le ha valido a Kazajstán así como al resto de los 
centroasiáticos, el calificativo de “estado fallido”. 

El 2019 finalmente el líder kazajo salió de la presidencia del país. Tras elecciones 
resultó nuevo presidente Kassym Jomart Tokayev. A pesar de que el cambio 
generacional se impone, en la sociedad kazaja este hecho trae consigo otras 
implicaciones. 

Como se ha explicado anteriormente, el elemento definitorio en el contenido del 
desarrollo de los países del Asia Central  ex soviética en la primera década del siglo 
XXI es la lucha entre las diferentes tribus y clanes por encabezar el proceso final en la 
conversión de las etnias más poderosas en naciones, portadoras de la  soberanía 
estatal. La existencia de  clanes consanguíneos influyentes en la política  no es 
exclusiva de la zona, puede observarse en otros países asiáticos, en Rusia y en varios 
de Europa Occidental. Su diferencia consiste en que en estos otros casos su accionar 
tiene lugar en el marco de naciones consolidadas, lo que los hace menos visibles. El 
reconocimiento de este fenómeno permite comprender mejor la actitud de esas 
sociedades, básicamente diferente a la occidental, ante fenómenos tan rechazados en 
el Occidente tradicional, como la omnipresente práctica del nepotismo, que procede 
aquí del carácter y el papel jugado por el tipo de familia patriarcal desarrollado en las 
condiciones ambientales y geográficas concretas del Asia Central. Diferente es 
también la forma en que se asume el sentido de la responsabilidad hacia el menor y 
del respeto a la autoridad del mayor.3 

Durante la primera década y media de independencia, la élite kazaja empleó la vía de 
las enmiendas constitucionales para lograr la prolongación en el cargo de Nursultán 
Nazarbáyev, pero a partir del derrocamiento de su homólogo y pariente Askar Akayev 
en Kirguistán en 2005 durante una de las “revoluciones de colores” organizadas por 
Estados Unidos, la élite gobernante kazaja, al igual que las demás de la zona, 
acabaron de percatarse de que los mecanismos de la democracia occidental no les 
servía a los fines que estaban buscando. Es así que después del 2005, asociado al 
proceso de construcción de la nación, en Kazajstán se produjo un fortalecimiento de lo 
que muchos llaman el culto a la personalidad de Nursultán Nazarbáyev, ello se reflejó 
desde en una enmienda constitucional otorgándole el derecho a la reelección 
indefinidas veces, hasta la propuesta del cambio de nombre de la capital, Astana, por 
el de Nursultán, entre otras manifestaciones. En todas las ocasiones, Nursultán 
Nazarbáyev rechazó públicamente semejantes iniciativas y  logró boicotear la 
mayoría. Pero en tal caso se imponía la presión familiar, de la tribu de los shaprashty 
y sobre todo de la Horda Mayor por mantener al frente del Estado a un representante 
(como ya era tradición) que le garantice el papel protagónico en la formación de la 
nación4. 

Ello explica cómo el interés de las élites por garantizar el papel protagónico de sus 
correligionarios motivó la ausencia de cambios en la jefatura de los estados de Asia 
Central durante más de quince años, después de los cuales se han producido en tres 
ocasiones, en dos países y siempre por circunstancias extraordinarias: los 
derrocamientos de los presidentes Askar Akiyev y Kurmanbek Bakiyev en Kirguistán, 
en abril del 2005 y mayo del 2010 respectivamente, y la muerte de Saparmurat  
Atayevich Niyazov, el Tukmenbashi o padre de todos los turkmenos, en diciembre del 
2006.  
                                                           
3 Sánchez Monroe, Juan. «El espacio ex soviético del Asia Central: Estados, clanes, linajes» en El retorno 
de Eurasia, Editorial Alianza, Barcelona. 2013. 
4 Ídem. 
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Por lo tanto, los cambios recientes en el liderazgo kazajo, son una variable que no 
debe descartarse. A pesar de que el actual presidente, Kassym Jomart Tokayev 
proviene al igual que Nazarbáyev de la Horda Mayor, la legitimidad histórica de 
Nursultán Nazarbáyev junto al éxito de su gestión, paleaban todo tipo de 
confrontaciones internas asegurando una determinada estabilidad y prosperidad en la 
república kazaja. No es menos importante considerar el arribo del país a 30 años de 
vida independiente donde las generaciones más jóvenes son hijas de una nación cada 
vez más moderna, imbuida en las dinámicas globales y alejada de su pasado histórico 
clánico-tribal. 

Teniendo en cuenta justamente este aspecto relacionado con las dinámicas globales, 
otra clave importante para llevar a cabo el análisis es la que se relaciona en este caso 
con la variable geopolítica.  

En ese sentido, es importante destacar la propuesta de la Unión Económica 
Euroasiática (UEEA), la cual también llegó en la voz de Nursultán Nazarbáyev, quien 
desde la propia creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), propuso 
la idea de una integración a distintos niveles y con distintas velocidades, la cual se 
materializó en el proyecto Unión Euroasiática, planteado por él en 1994. Desde 
entonces el líder se convirtió en la figura protagónica del nuevo entorno euroasiático y 
con él, Kazajstán, en símbolo de la unidad euroasiática y su rearticulación.  

No es casual que este proyecto, así como su precedente, la Unión Aduanera Rusia-
Bielorrusia-Kazajstán, fueron considerados particularmente atractivos para las 
proyecciones de Vladimir Putin y por tanto impulsadas y redimensionadas por él, 
teniendo en cuenta sus aspiraciones geopolíticas sobre el reposicionamiento ruso en 
esta importante área y el desplazamiento de Occidente del espacio.  

Por otra parte no debe dejar de mencionarse en este caso la Iniciativa de la Franja y 
la Ruta (BRI en inglés). La nación centroasiática ofrece acceso a través de Eurasia a 
las naciones del Caspio y a Europa a través de Rusia y Turquía, minimizando los 
controles fronterizos nacionales y maximizando la conectividad ferroviaria. Tal 
conectividad, le ha ayudado a desarrollar una mayor integración entre el Oriente y el 
Occidente que otros países vecinos del sur. No es casual que haya sido Kazajstán 
donde se anunció por primera vez la iniciativa china BRI por el presidente Xi Jinping, 
en la Universidad Nazarbáyev en Astaná en 2013. Tal anuncio responde a la ubicación 
geográfica estratégica por donde están circulando en los momentos actuales dos de 
los seis principales corredores económicas de BRI. Kazajstán fue uno de los primeros 
países en presentar una iniciativa complementaria, llamada Nurly Zhol, que consiste 
en un programa kazajo para mejorar la cooperación con China a un nivel más alto. 
Tan solo entre 2012 y 2017, el líder chino Xi Jinping, tuvo 16 reuniones con el 
entonces mandatario Kazajo, Nazarbáyev. Los dos países se concentraron en alinear 
la construcción del Nuevo Puente Continental Euroasiático y el Corredor Económico 
China-Asia Central y Occidental con la estrategia kazaja de construcción de corredores 
internacionales de logística.5  

La visión geopolítica de la conexión de Kazajstán con China mediante BRI, hay que 
entenderla también como una cuestión de seguridad para China. Entiéndase que la 
frontera occidental china de Xinjiang, coincide con este país centroasiático y es 
justamente donde vive la minoría china Uigur, la que ha sido de una manera u otra 
altamente politizada y constituye un importante potencial desestabilizador en esa 
área.  

                                                           
5 Fabelo Concepción, Sunamis, Ruvislei González. Kazajstán .Diversas miradas desde la historia regional, 
la situación actual y el entorno geopolítico. KAZAJSTÁN. Claves para un análisis. Disponible en 
www.cipi.cu .2022. 
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En esta misma dimensión de seguridad hay que decir que cualquier situación de 
desestabilización que se concrete en Kazajstán y tenga como trasfondo la intromisión 
occidental puede influir en el desarrollo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y por 
supuesto el relacionamiento con dos actores importantes en todo Asia Central, es 
decir Rusia y China. A ello debe sumarse el interés prioritario contra Rusia de cercarla 
y de alguna manera contenerla con el apoyo de la OTAN. 

Por lo tanto, de manera general puede decirse que, la actual situación en Kazajstán no 
es un fenómeno aislado. Si bien, se trata de acontecimientos en plena evolución a 
nivel nacional, sí es posible establecer ciertos nexos con determinadas tendencias que 
vienen manifestándose a nivel internacional y ponen al descubierto un escenario 
común marcado por la confluencia e interrelación del impacto general de la pandemia 
a nivel mundial, la desestabilización local, y el ascenso de nuevos actores así como 
sus confrontaciones en el sistema de relaciones internacionales. 
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LA RELACIÓN CON AFGANISTÁN 
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Antes de la nueva llegada al poder de Afganistán por parte de los Talibán, India se 
había constituido en el mayor donante regional de ese país, en las pasadas dos 
décadas, con 3.000 millones de dólares traducidos en asistencia humanitaria, 
desarrollo de infraestructura, al tiempo que «construcción de capacidades». Sumado a 
ello, se había unido a Afganistán e Irán para recuperar el rol de cruce de caminos que 
representaba Afganistán anteriormente, entre Asia del Sur y Asia Central1. Aunque 
otros países como Paquistán, Estados Unidos o Rusia, han desempeñado roles 
destacados en Afganistán, India se ha involucrado tanto en la promoción de lazos 
culturales como de  seguridad (en sentido tradicional y humana) e inversiones. Al 
mismo tiempo, India es uno de los mayores mercados de exportación de Afganistán, 
para diversos productos, en el marco de un intercambio económico bilateral de 1.400 
millones de dólares en el período 2020-20212. 

Una vez en marcha los cambios rápidos en la situación de Afganistán, con la avanzada 
Talibán, la salida de las tropas estadounidenses y de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte/OTAN3 y la instauración de un gobierno interino Talibán, India decidió 
evacuar su misión diplomática (mientras los Consulados en Jalalabad, y Herat habían 
sido cerrados en 2020, los de Mazar-e-Sharif y Kandahar, igual que la Embajada en 
Kabul, fueron cerrados en agosto de 2021), más allá del pedido de los Talibán de 

                                                           
1 Vinay Kaura. «India’s search for a new role in Afganisthan». Middle East Institute, 08/12/2021, 
https://www.mei.edu/publications/indias-search-new-role-afghanistan. 
2 Noharika Sharma. «After the Taliban’s takeover, uncertainty looms over India’s investments in 
Afghanistan». Quartz India, 18/08/2021, https://qz.com/india/2048512/what-will-happen-to-indias-
investments-in-talibans-afghanistan/. 
3 Jamie Shea. «NATO withdraws from Afghanistan: short-term and long-term consequences for the 
Western Alliance». Friends of Europe, 03/09/2021, https://www.friendsofeurope.org/insights/nato-
withdraws-from-afghanistan-short-term-and-long-term-consequences-for-the-western-alliance/. 
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mantener su representación diplomática (como hicieron otros países)4 5.6 Cabe 
recordar aquí que los Talibán buscaron usar un primer vínculo con India para 
convencer a ese país de no cerrar su representación diplomática: Mohammad Abbas 
Stanekzai, quien lleva adelante la Oficina Política del gobierno interino afgano y fuera 
cadete en la Escuela Militar india de Ima Dehradun, en la década de 1970, aunque 
como se dijo, no tuvieron éxito. 

De igual manera, India se ocupó de la evacuación de los ciudadanos indios residentes en 
Afganistán y colaboró con la evacuación de ciudadanos de otros países de la región7. 

A pesar de que Stanekzai aseguró que los Talibán consideran la relevancia de India y 
desean continuar los lazos culturales y económicos entre ambos países8 9, India 
atiende a un espectro de temores muy concretos, sobre los cuales ya ha transitado 
anteriormente: el posible crecimiento interno del extremismo, la posible vuelta del 
separatismo virulento en la región de Cachemira, la filtración de armas, la circulación 
de la ideología Talibán, etc. Estos temores fueron discutidos por el Primer Ministro 
indio, Narendra Modi, con el presidente ruso, Vladimir Putin y con la entonces 
Canciller alemana, Angela Merkel, ya en agosto de 2021. De manera particular, la 
situación en Cachemira ha sido también objeto de conversaciones entre el Ministro de 
Asuntos Exteriores indio, Subramanian Jaishankar y representantes de países 
cercanos, como Qatar. 

En el mes de junio, un reporte de Naciones Unidas, traía nuevamente la mención del 
profundo vínculo entre los Talibán y al-Qaeda y su expansión en la región10. Al-Qaeda 
ha tenido una historia de décadas en Asia del sur, en torno a su formación al final de 
la yihad afgana, en la década de 1980, siendo protegida por los talibanes en 
Afganistán, en la década de 1990. Sin embargo, tras el derrocamiento del régimen 
talibán —por Estados Unidos y la OTAN después del 11 de septiembre—, Al-Qaeda 
tuvo que cambiar su base desde Afganistán a zonas en el Área Tribal Administrada 
Federalmente (FATA) de Paquistán11 que, en 2018, el parlamento paquistaní decidió 
fusionar con la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, integrando las «áreas fusionadas» 
en el gobierno central, buscando el acceso de su población a mejores condiciones12. 
Hacia mediados de la década de 2010, en el marco de su decadencia en cuanto a 
popularidad e influencia y la creciente popularidad del Estado Islámico (ISIS, por su 
sigla en inglés) y su eventual surgimiento formal como «califato» en 2014, Al-Qaeda 
desarrolló acciones para establecer una rama formal en el sur de Asia. De esa manera 

                                                           
4 Nayanima Basu y Snehesh Alex Philip. «India to temporarily close Mazar-e-Sharif consulate in 
Afghanistan, evacuate citizens & diplomats». The Print, 10/08/2021, https://theprint.in/diplomacy/india-
to-temporarily-close-mazar-e-sharif-consulate-in-afghanistan-evacuate-citizens-diplomats/712381/ 
5 «Want to continue our political, trade ties with India: Taliban leader Stanekzai». Hindustan Times, 
29/08/2021, https://www.hindustantimes.com/world-news/want-to-continue-our-political-trade-ties-
with-india-taliban-leader-stanekzai-101630233039985.html. 
6 Rezaul H. Laskar. «Taliban wanted India to retain its diplomatic presence in Afghanistan». Hindustan 
Times, 21/08/2021, https://www.hindustantimes.com/india-news/taliban-wanted-india-to-retain-its-
diplomatic-presence-in-afghanistan-101629430323448.html. 
7 Press Trust of India. «India brings back close to 400 people from Afghanistan in three flights». Business 
Standard, 22/08/2021, https://www.business-standard.com/article/current-affairs/india-brings-back-
close-to-400-people-from-afghanistan-in-three-flights-121082200258_1.html.  
8 Hindustan Times. Op.cit. 
9 Rezaul H. Laskar. Op.cit. 
10 Moyuru Baba. «India fears Kashmir terrorism after Taliban resurgence». Nikkei Asia, 26/08/2021, 
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Afghanistan-turmoil/India-fears-Kashmir-
terrorism-after-Taliban-resurgence.  
11 Rohan Gunaratna y Anders Nielsen. «Al Qaeda in the Tribal Areas of Pakistan and Beyond». Studies in Conflict & 
Terrorism, 2008, 31(9), p. 775-807, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10576100802291568. 
12 Peter Gatter. «Pakistan: Local partners are the key to project success». GIZ, 11/08/2021, 
https://www.giz.de/en/mediacenter/100062.html.  
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anunció, en septiembre de 2014, la llegada de AQIS13 (Al-Qaeda en el Subcontinente 
Indio, por su sigla en inglés). Mientras miembros de este grupo llevaron adelante 
varios atentados en Pakistán14, en Afganistán se unieron a los Talibán en su lucha 
contra las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN15. Simultáneamente, AQIS comenzó a 
extenderse, por ejemplo en Bangladesh, (lugar donde Al-Qaeda ya estaba presente), 
a través de su aliado, Ansar al-Islam (AAI), grupo anteriormente aliado a Al-Qaeda, 
que renovó tal alianza con AQIS y lanzó diversos ataques16. 

En India, AQIS estableció su presencia principal en Cachemira, ayudando a formar 
Ansar Ghazwat al-Hind, en 2017, aunque en el resto del país sus efectivos fueron en 
general, arrestados (como sucedió, por ejemplo, en 2015 y parece ser el caso, 
recientemente, en 2021)17. Sin embargo, lo más relevante es que el grupo ha logrado 
mantener su presencia en la región, con un nuevo impulso tras la victoria Talibán, en 
agosto de 2021, a pesar de su enfrentamiento con ISIS. 

Entre octubre y noviembre de 2021, AQIS publicó tres videos de propaganda dirigidos 
específicamente a India y Cachemira. En el primero, titulado «No te quedes de brazos 
cruzados llorando», instaban a los musulmanes a vengarse de todos los problemas que 
les habría causado el actual gobierno de la India; en el segundo, «Cachemira es 
nuestra», llamaban los musulmanes de Cachemira a rechazar el apoyo de Pakistán a 
través de su agencia de inteligencia (Inter-Services Intelligence/ISI), considerando que 
eso los desvía de la «verdadera jihad» y en el tercero, «El iniciador es el agresor», 
convocaban a los jóvenes musulmanes a levantarse y defender su religión y su honor18. 

En línea con ello, en noviembre de 2021, los servicios de seguridad paquistaníes 
detuvieron a un individuo sospechoso en la provincia de Punjab, que aparentemente 
tenía la intención de realizar ataques contra diferentes estructuras gubernamentales de 
ese país19 20. Ese año, en agosto, la Policía de Srinagar (Jammu y Cachemira, India), 
asesinó al momento de buscar detenerlo, a Mohammad Abbas Sheikh, militante del 
grupo Hizbul Mujahideen y jefe del Frente de Resistencia de la zona, verificándose hasta 
ese momento, 102 militantes muertos por la policía en el Valle de Cachemira. 

Habiendo juzgado que una nueva Alianza del Norte no sería posible, también en el 
mes de agosto, India tuvo su primer contacto formal con los Talibán, a través de su 
Embajador en Qatar, Deepak Mittal, quien sostuvo conversaciones con Stanekzai en 
Doha, sobre temas de seguridad y el retorno de los conciudadanos indios de 
Afganistán21 22.  

                                                           
13 Alastair Reed. «Al Qaeda in the Indian Subcontinent: A New Frontline in the Global Jihadist 
Movement?» ICCT Policy Brief, mayo de 2015, https://www.icct.nl/app/uploads/2016/05/ICCT-Reed-Al-
Qaeda-in-the-Indian-Subcontinent-May2016.pdf.  
14 Shaul Shay. «Al-Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS) and ‘Jihad on the Seas’». ICT, 25/11/2014, 
https://www.ict.org.il/Article/1256/Al-Qaeda-in-the-Indian-Subcontinent#gsc.tab=0.  
15 Barbara Elias. «Why the Taliban Won’t Quit al Qaeda». Foreign Policy, 21/09/2021, 
https://foreignpolicy.com/2021/09/21/taliban-al-qaeda-afghanistan-ties-terrorism/.  
16 Iftekharu Bashar. «Countering terror in Bangladesh». East Asia Forum, 05/01/2017, 
https://www.eastasiaforum.org/2017/01/05/countering-terror-in-bangladesh/.  
17 Shafi Md Mostofa. «Will al-Qaida in the Indian Subcontinent Find Support in India?» The Diplomat, 
12/01/2022. 
18 Ídem. 
19 PTI. «AQIS terrorist arrested in Pakistan's Punjab province». The New Indian Express, 09/11/2021, 
https://www.newindianexpress.com/world/2021/nov/09/aqis-terrorist-arrested-in-pakistans-punjab-
province-2381491.html. 
20 Mohammed Sinan Siyech. «Al-Qaeda in the Indian Subcontinent: After the Return of the Taliban». 
European Eye on Radicalization, 16/02/2022, https://eeradicalization.com/al-qaeda-in-the-indian-
subcontinent-after-the-return-of-the-taliban/.  
21 Sanjeev Miglani. «India announces first formal meeting with Taliban». Reuters, 31/08/2021, 
https://www.reuters.com/world/india/india-holds-talks-with-senior-taliban-official-first-since-fall-kabul-2021-08-31/. 
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Ese mismo mes, India participó del Cónclave de Seguridad de Colombo (originado en 
el Diálogo Trilateral de Asesores de Seguridad Nacional iniciado en 2011 y 
«regenerado» recientemente), en Colombo, Sri Lanka, con una reunión a nivel de 
Asesores Adjuntos de Seguridad Nacional de India, Sri Lanka y Maldivas. Allí se 
discutió acerca de la cooperación en materia de seguridad, que incluye seguridad 
marítima, lucha contra el terrorismo, etc. Esta reunión contó también con funcionarios 
de tres países observadores (Bangladesh, Mauricio y Seychelles), que posteriormente 
serían elevados al estatus de miembros de pleno derecho23 24.  

Todas estas circunstancias encontraron a la India como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad, a cargo de la presidencia durante agosto. En ese marco, el 16 
de agosto, el Ministro de Asuntos Exteriores indio, Jaishankar, participó de una 
reunión de emergencia sobre la situación en Afganistán en el ámbito de dicho Consejo 
y el 18, se reunió con el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, 
en Nueva York, sobre la misma cuestión. En otra sesión del Consejo de Seguridad 
desarrollada el 19, Jaishankar abordó el flagelo del terrorismo, denunció la búsqueda 
de expansión de ISIS-Khorasan25 y el aumento de las actividades de la Red Haqqani, 
algunos de cuyos miembros ocupan diversos cargos en el nuevo gobierno interino en 
Afganistán26 27 28 29. 

Ese nuevo contexto afgano ha ido desencadenando diversas reacciones en India, 
entre ellas, las del Ministro de Defensa de la Unión, Rajnath Singh, quien señaló que 
India no dudará en realizar «operaciones antiterroristas» contra sus adversarios si lo 
considerase necesario30. Al mismo tiempo, Yogui Adityanath, Ministro en Jefe de Uttar 
Pradesh (exitoso en las recientes elecciones de 2022) apuntó públicamente contra 
aquellos que  apoyaron de manera abierta a los Talibán (refiriéndose a miembros de  
All India Muslim Personal Law Board y a miembros del Partido Samajwadi)31, mientras 
su gobierno dio cuenta de su idea de establecer una unidad antiterrorista en Deoband, 
para prevenir cualquier intento de radicalización de los Deobandis de India  (es 
conocido que los Talibán siguen la Escuela Deobandi de Islam, a pesar de que la 
escuela Darul Uloom Deoband de India no posee conexión directa con la Escuela 
Deobandi de Pakistán). En línea con ello, el grupo «Musulmanes indios por la 

                                                                                                                                                                                                 
22 Geeta Mohan. «First India-Taliban meet takes place in Doha, discussions held over safety of Indian 
nationals». India Today, 31/08/2021, https://www.indiatoday.in/india/story/indian-ambassador-qatar-
deepak-mittal-meets-senior-taliban-leader-sher-mohammad-abbas-stanekzai-doha-1847612-2021-08-31. 
23 Rajeswari Pillai Rajagopalan. «Colombo Security Conclave: A New Minilateral for the Indian Ocean?» 
The Diplomat, 19/08/2021. 
24 Gurjit Singh. «The IOR Defence Conclave». Vivekananda International Foundation, 09/02/2021, 
https://www.vifindia.org/article/2021/february/09/the-ior-defence-conclave%20.  
25 Clayton Sharb, Danika Newlee y CSIS iDeas Lab. «Islamic State Khorasan (IS-K)». Center for Strategic 
and International Studies, 2018, https://www.csis.org/programs/transnational-threats-project/past-
projects/terrorism-backgrounders/islamic-state-khorasan.   
26 Tribune News Service. «Jaishankar takes up Afghanistan crisis with UN chief» The Tribune, 
18/08/2021, https://www.tribuneindia.com/news/nation/jaishankar-takes-up-afghanistan-crisis-with-un-
chief-299131. 
27 Maha Siddiqui. «Lashkar, Jaish Still Operate With Impunity Whether Against India or in Afghanistan: 
Jaishankar at UNSC». News18, 19/08/2021, https://www.news18.com/news/india/none-of-us-safe-till-
all-of-us-safe-jaishankar-slams-terror-funding-by-pak-at-unsc-after-afghanistans-fall-4104614.html.  
28 Nirupama Subramanian. «Explained: Who are the Haqqani Network, the most powerful group in Taliban 
government?» The Indian Express, 14/09/2021, https://indianexpress.com/article/explained/explained-
who-are-the-haqqani-network-the-most-powerful-group-in-the-taliban-government-7497369/ 
29 Maha Siddiqui. Op. cit. 
30 «India would not only end terrorism but also not hesitate to conduct counter-terrorism 
operations on their land: Rajnath Singh». The Times of India, 29/08/2021, 
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-would-not-only-end-terrorism-but-also-not-hesitate-to-
conduct-counter-terrorism-operations-on-their-land-rajnath-singh/articleshow/85731980.cms. 
31 Ídem. 
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democracia secular», exhortó por medio de un comunicado a que la comunidad 
islámica india rechazara la idea del «Emirato Islámico» impuesto en Afganistán32 33. 

Otra preocupación de la India (y de los países de la región) es la relacionada al 
movimiento de la población desplazada que se sabía derivaría de la situación en 
Afganistán, con la consiguiente crisis de carácter humanitario. Ya existen  alrededor de 
40.000 afganos viviendo en India y se estima que en 2020 este país recibió otros 
15.10034. Ello se suma a la presión migratoria de la situación de Myanmar y los 
rohingya, acerca de los cuales Naciones Unidas estima la presencia de 16.000 
registrados en India, a pesar de que otros consideran que el número es mucho mayor35. 

En el mes de noviembre de 2021 (10 y 11), India fue anfitrión del Tercer Diálogo 
Regional de Seguridad sobre Afganistán, a nivel de Asesores Nacionales de Seguridad  
(los dos primeros diálogos se llevaron a cabo en Teherán, en 2018 y 2019). 
Participaron del mismo, además de la India, Rusia, Irán, Kazakhstán, Kyrgyzstán, 
Uzbekistán, Turkmenistán y Tajikistán (con las esperables ausencias tanto de China 
como de Paquistán). Su declaración conjunta señala tanto la preocupación por 
distintas dimensiones del terrorismo emanado de Afganistán como la necesidad de 
que el nuevo gobierno en ese país sea uno inclusivo, que represente a todos los 
sectores de la sociedad afgana, al tiempo que su preocupación por la situación de la 
población del país y un ambiente pacífico para su desarrollo (Delhi Declaration on 
Afghanistan, 10 de noviembre de 2021)36.  

Tras este evento, en el mismo mes, Paquistán fue anfitrión de un encuentro del grupo 
conocido como «Troika plus one» (Estados Unidos, China, Rusia y Pakistán). El 
designado Ministro de Relaciones Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, se encontraba 
en Islamabad pero no participó del evento, aunque tuvo luego encuentros con los 
enviados y con el Ministro de Relaciones Exteriores paquistaní, Shah Mahmood 
Qureshi, en virtud de la decreciente situación económica afgana y la cuestión de los 
refugiados. La declaración conjunta que resultó del evento, reafirmó la necesidad de 
un gobierno afgano inclusivo, al tiempo que instó a la comunidad internacional a 
proveer ayuda humanitaria para Afganistán con carácter urgente37. 

En términos de acciones desde India hacia Afganistán, en diciembre de 2021, en el 
marco del anuncio indio de su intención de enviar ayuda a ese país (trigo, medicinas, 
etc.), Paquistán informó a la India que permitiría su transporte desde India hacia 
Afganistán a través de su territorio, con la condición de que los mismos fueran 
llevados por transportes afganos, acciones agradecidas por los Talibán (recordemos 
que Paquistán e India estaban en uno de sus peores momentos, con el comercio 
bilateral suspendido desde que, en agosto de 2019, se diera una acción unilateral por 
parte de India sobre Cachemira (de acuerdo a como lo califica Paquistán)38 39. El 

                                                           
32 Express News Service. «IMSD: Indian Muslims must reject the ‘Islamic Emirate’ in Afghanistan». The 
Indian Express, 24/08/2021, https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/imsd-indian-muslims-
must-reject-the-islamic-emirate-in-afghanistan-7467610/. 
33 Lía Rodriguez de la Vega. «India frente a la nueva situación en Afganistán». Equilibrium Global, 
24/10/2021, https://equilibriumglobal.com/india-frente-a-la-nueva-situacion-en-afganistan/.  
34 «Afghanistan: How many refugees are there and where will they go?» BBC News, 31/08/2021, 
https://www.bbc.com/news/world-asia-58283177. 
35 «India pushes ahead with Rohingya deportation amid Myanmar crackdown». DW, 24/03/2021, 
https://www.dw.com/en/india-rohingya-myanmar-mizoram/a-56972090. 
36 Delhi Declaration on Afghanistan, 10/11/2021), https://mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/34491/Delhi_Declaration_on_Afghanistan.  
37 AP. «Troika plus' group holds conference on Afghanistan in Pakistani capital». The Times of India, 
11/11/2021, https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/troika-plus-group-holds-conference-on-
afghanistan-in-pakistani-capital/articleshow/87644532.cms. 
38 Jeffrey Gettleman y Sameer Yasir. «India revokes Kashmir’s special status, raising fears of unrest». 
India Abroad, 05/08/2019, https://www.indiaabroad.com/india/india-revokes-kashmir-s-special-status-
raising-fears-of-unrest/article_f2c8b92c-b789-11e9-b2cb-efe40c4f18a1.html. 
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primer cargamento fue enviando en febrero de 2022 (Hashim, 2022) y actualmente 
ya se planea el envío del tercer cargamento, provisto por la estatal Corporación de 
Alimento de India (Food Corporation of India/FCI)40. 

 

Notas finales  

India aún no reconoció al gobierno Talibán, decisión que resulta difícil entre otros, en 
torno a la historia común: la vez anterior en que los Talibán  ocuparon el poder en 
Afganistán, India sufrió distintos atentados de grupos que tenían a  Afganistán como 
«santuario». Esos ataques estuvieron relacionados a la radicalización en Cachemira y 
derivaron, entre otros, en el secuestro de un vuelo de Indian Airlines (en 1999), por el 
que India debió liberar a tres yihadistas de prisión, a cambio de la liberación de los 
pasajeros41 42. Lo cierto es que la situación en Afganistán genera inseguridad en su 
entorno e India no es ajena a ello, sumándole a ello el hecho de que el gobierno 
Talibán le brinda a Paquistán una profundidad estratégica en contra de  la India, lo 
cual por supuesto suma a las tensiones ya existentes con ese país.  

Finalmente, India (que ya ha colaborado con Afganistán con el envío de dosis que 
contribuyan a paliar las infecciones por covid-19) se muestra activa en la provisión de 
ayuda para contrarrestar la crisis afgana, en otra dimensión de su intento de conexión 
diplomática, que renueve su peso y presencia en Afganistán, buscando también 
proyectar mayor seguridad y estabilidad en la región. Al respecto cabe agregar que el  
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, instó a la 
comunidad internacional a ayudar para paliar la grave crisis de Afganistán, que cuenta 
con 3,4 millones de desplazados internos por el conflicto, un sistema sanitario con 
graves carencias, trabajadores de servicios vitales sin salarios, gran cantidad de 
población en avance hacia la inseguridad alimentaria, en medio de la crisis de liquidez 
y aumento de los costos mundiales de los alimentos y energía, que confluyen en un 
panorama devastador para ese país43, con peligrosas posibles proyecciones sobre la 
región de Asia del Sur. 

                                                                                                                                                                                                 
39 Vinay Kaura. Op. cit. 
40 PNS. «India to send 3rd wheat shipment to Af». The Pioneer, 06/03/2022, 
https://www.dailypioneer.com/2022/india/india-to-send-3rd-wheat-shipment-to-af.html 
41 Raghav Ohri. «1999 Kandahar Hijacking: Only one behind bars; real perpetrators still untried». The 
Economic Times, 30/08/2021, https://economictimes.indiatimes.com/news/india/1999-kandahar-
hijacking-only-one-behind-bars-real-perpetrators-still-untried/articleshow/85777240.cms?from=mdr. 
42 Lía Rodriguez de la Vega. Op. cit. 
43 UNHCR, ACNUR. «El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados llama al compromiso 
mundial para atender las necesidades de Afganistán». UNHCR, ACNUR, 17/03/2022, 
https://www.acnur.org/noticias/press/2022/3/62338be94/el-alto-comisionado-de-la-onu-para-los-
refugiados-llama-al-compromiso-mundial.html. 
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Entrevista a Zbigniew Brzezinski, Le Nouvel Observateur, 15/01/1998
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. 

 

Todo comenzó antes de la ocupación soviética 

Adolph «Spike» Dubs, diplomático de carrera que sirvió en Alemania, Liberia y la 
Unión Soviética —desempeñándose en este último destino como encargado de 
negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Moscú, en los años 1973-74—, 
considerado un experto en temas soviéticos, en 1978 fue nombrado embajador en 
Afganistán, tras el golpe de Estado del 27 de abril de ese año —la Revolución de 
Saur— que llevó al poder a la facción Khalq del Partido Democrático Popular de 
Afganistán (PDPA), alineado con los soviéticos. 

El 14 de febrero de 1979, Dubs fue secuestrado por militantes armados que se 
hicieron pasar por policías y exigieron la liberación del líder de su partido encarcelado. 
El gobierno se negó a negociar con los secuestradores, rebeldes que enfrentaban al 
régimen prosoviético, quienes llevaron al embajador Dubs como rehén a una 
habitación del hotel Kabul, en el centro de la ciudad. Los policías afganos, 
                                                           
1 «Les révélations d’un ancien conseiller de Carter. ‘Oui, la CIA est entrée en Afghanistan avant les 
Russes…’» Nouvel Observateur, 15/01/1998. 
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acompañados de asesores soviéticos, atacaron el hotel, hecho en el que resultó 
muerto el diplomático. Su muerte dejó algunas dudas respecto a los perpetradores y 
sus reclamos, pero estaba claro que el país ya estaba fuera de control. No se nombró 
a un sucesor de Dubs y la Unión Soviética invadió Afganistán en diciembre de 1979. 
La embajada de Estados Unidos finalmente se cerró en 1989 debido al deterioro de la 
seguridad. 

Mientras tanto, se sabía que desde Pakistán los rebeldes islamistas pergeñaban una 
revolución para derrocar al gobierno marxista, lo cual significó una fuerte alarma para 
la dirigencia soviética en Moscú, atento a que unos cuarenta millones de musulmanes 
vivían en las repúblicas soviéticas de Asia Central2. Ante esta percepción de amenaza, 
Yuri Andropov, jefe de la inteligencia soviética, declaró «no podemos perder 
Afganistán»3. 

Tim Weiner, reportero del New York Times y ganador del Premio Pulitzer, afirma que 
la CIA, durante los siguientes nueve meses «fue incapaz de advertir al presidente de 
Estados Unidos de una invasión que cambiaría la faz del mundo»4. El 23 de marzo de 
1979, en un informe de alto secreto de la CIA a la Casa Blanca, se expresaba: «Los 
soviéticos serían bastante renuentes a introducir un gran número de fuerzas 
terrestres en Afganistán». En la misma semana, 30.000 efectivos soviéticos 
comenzaban su despliegue en cercanías de la frontera afgana en camiones, tanques y 
transportes blindados5. 

Entre julio y agosto del mismo año, al intensificarse los ataques de los rebeldes, 
Moscú envió un batallón de unidades de combate aerotransportadas a la base de 
Bagram, en las afueras de Kabul. La CIA hizo uso de sus mejores analistas, de sus 
satélites y de toda su aparatología de reunión de información para brindar un nuevo 
informe, el 28 de septiembre de 1979, en el que afirmaba que la Unión Soviética no 
invadiría Afganistán. Mientras tanto, las fuerzas soviéticas continuaban llegando a 
Afganistán6. Nuevamente, el 19 de diciembre, los analistas de la CIA consideraron que 
«el ritmo de los despliegues soviéticos no sugiere … una contingencia urgente»7. 

Sin embargo, hay que retrotraerse unos pocos meses atrás de ese informe de 
diciembre. A instancias del consejero de seguridad Zbigniew Brzezinski, el 3 de julio 
de 1979, el presidente Jimmy Carter firmó la primera directiva de asistencia secreta 
en apoyo a los muyahidines que enfrentaban al régimen prosoviético de Kabul8. El 
propio Brzezinski afirmó que ese mismo día le escribió una nota al presidente en la 
que le explicaba que con «esa ayuda provocaría una intervención militar de los 
soviéticos»9. Es decir que reconoció que los Estados Unidos se involucraron en 
el conflicto afgano antes de que los soviéticos invadieran el país, dando 
origen a la mencionada «Operación Ciclón» de la CIA. 

Cuando en una entrevista que le realizó Le Nouvel Observateur —en enero de 1998— 
le preguntaron a Brzezinski si no se había arrepentido «de haber favorecido el 
integrismo islamista, de haber aportado armas y consejo a futuros terroristas», el 
polaco devenido en consejero de seguridad de Carter respondió: 

                                                           
2 Tim Weiner. Legado de cenizas. La historia de la CIA. [1ª ed.] Buenos Aires: Debate, 2008, p. 380. 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
5 Ídem. 
6 Ibíd., p. 381. 
7 Ídem. 
8 «Les révélations d’un ancien conseiller de Carter. ‘Oui, la CIA est entrée en Afghanistan avant les 
Russes…’» Nouvel Observateur, 15/01/1998. 
9 Ídem. 
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¿Qué es lo más importante para la historia mundial? ¿Los talibanes o la caída 
del imperio soviético? ¿Algunos locos islamistas o la liberación de Europa central 
y el fin de la guerra fría? 

En la entrevista le hicieron una última pregunta: «¿Algunos locos? Si se está diciendo 
constantemente que el fundamentalismo islámico representa hoy una amenaza 
mundial». A lo que Brzezinski contestó: 

¡Tonterías! Se dice que Occidente debería tener una política global con respecto 
al islamismo. Es una estupidez: no hay islamismo global. Miremos al Islam 
racionalmente y no demagógicamente o emocionalmente. Es la religión líder en 
el mundo con 1.5 mil millones de seguidores. Pero, ¿qué tienen en común la 
Arabia Saudí fundamentalista, el Marruecos moderado, el Pakistán militarista, el 
Egipto pro-occidental o el Asia Central secularizada? Nada que no sea lo mismo 
que une a los países de la cristiandad...10 

En esa entrevista Brzezinski hizo uso del cinismo que caracterizó a las dirigencias 
políticas estadounidense y británica respecto al tema del islamismo, entre otros. Estos 
son los antecedentes que, primero, llevaron a la invasión soviética de Afganistán y, 
luego, a la implosión de la Unión Soviética. Por lo tanto, es justo recordar estas 
circunstancias para la comprensión de por qué el radicalismo islámico logra 
esa fuerza que le permite una expansión global. 

Cabe agregar que este «nuevo juego» en Afganistán se produjo durante el gobierno 
iraní de Mehdi Bazargan, quien lo encabezó de forma interina tras la Revolución 
Islámica, gobierno con el que Estados Unidos mantenía contactos. Además del triunfo 
de la mencionada revolución en 1979, el 4 de noviembre se llevó a cabo el asalto de 
la embajada de los Estados Unidos y el secuestro de los diplomáticos. A finales del 
mes de diciembre el Ejército Rojo ingresó a Afganistán. 

Arabia Saudí y las monarquías del Golfo, wahabitas y sunitas, no estaban dispuestos a 
perder el control religioso en favor de los chiítas iraníes por lo que se aliaron a los 
muyahidines afganos, quienes solo contaban con algunas facciones de filiación 
wahabita y con los partidarios de la yihad armada11. En el noroeste de Pakistán, en 
torno a Peshawar, en donde existían bases y campos de entrenamiento, había tres 
millones de refugiados, «el caldo de cultivo para el islámico internacional»12. Con 
financiamiento saudí, armamento estadounidense, tráfico de heroína y colaboración 
de los servicios de inteligencia paquistaní y estadounidense —el ISI (Inter-Services 
Intelligence) y la CIA—, además del componente religioso de las grandes 
organizaciones paquistaníes, principalmente Jami’at-e islami fundada por Abul Ala 
Mawdadi (Aurangabad, India, 1903 – Búfalo, Estados Unidos, 1979), periodista y 
teólogo musulmán fundamentalista que desempeñó un papel importante en la política 
paquistaní y la red de madrasas deobandis13. 

Este movimiento, apadrinado por los Estados Unidos, Arabia Saudí, los Estados del 
Golfo y Pakistán, desempeñó un papel clave en la derrota que sufrieron las tropas 
soviéticas en 1989 y que llevó a la evacuación del país. Pero allí también está el 
semillero que dio origen al terrorismo de sesgo islámico. 

                                                           
10 Ídem. 
11 Gilles Kepel. La yihad. Expansión y declive del islamismo. Barcelona: Península, 2001, p. 207. 
12 Ídem. 
13 Los deobandis son uno de los grupos de los musulmanes. Está íntimamente relacionado con la 
Universidad de Deoband, en India (Dar al-‘Ulum, «Casa del Conocimiento». En sus orígenes en la India 
ya expresaba un fuerte rechazo contra el avance de Occidente y su civilización materialista laica en el 
subcontinente indio. Sus objetivos eran preservar las enseñanzas del Islam, su fuerza y sus rituales, 
resistir a las destructivas actividades misioneras del invasor británico y su cultura y difundir el Islam y su 
cultura. 
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Los medios gráficos también dejaron plasmados aquel encuentro que, en febrero de 
1983, el entonces presidente Ronald Reagan mantuvo con los talibanes en la Casa 
Blanca y que fue registrado por su fotógrafo oficial, Michael Evans. 

 

 
Febrero de 1983. Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, reunido con una delegación de los 

talibanes en un salón de la Casa Blanca. Foto: Michael Evans. 

 

En abril de 1992 Kabul y Afganistán cayeron en manos de los muyahidines. En 1994 
aparecieron los talibanes, quienes durante ese año se apoderaron de Kandahar y de 
las provincias meridionales de Lashkargah y Helmand. Los talibanes gobernaron la 
casi totalidad de Afganistán entre 1996 y 2001 hasta la invasión de Estados Unidos, 
donde quedó en evidencia su política de avance sobre el espacio postsoviético y sus 
intereses económicos en la región al desplazar a la empresa petrolera argentina 
Bridas —que tenía un acuerdo firmado con los talibán para la construcción de un 
gasoducto—,en favor de las estadounidenses, principalmente con Unocal14. ¿Se 
trataba entonces de cuestiones de seguridad de Estados Unidos? ¿Se trataba de 
derrotar a Al-Qaeda en Afganistán?  

Estos datos son relevantes para comprender los motivos que fueron llevando a la 
implosión soviética y a la expansión de los Estados Unidos en el espacio postsoviético. 
La globalización propuesta por Washington estaba en marcha en un esquema que los 
propios estadounidenses y algunos analistas internacionales consideraron como 
«unipolar». 

Otra cuestión que, a la luz de los hechos actuales, se ha tornado como una 
preocupación es el papel que China tomaría en la actual situación. Bien, aquí también 
debemos regresar a la historia y citar nuevamente a Tim Weiner, quien informa 
acerca de lo que considera «la misión de tráfico de armas más importante de la CIA» 
para poder proveer a los muyahidines, operación que contó con un respaldo de los 
saudíes que igualó al que estaba llevando a cabo la CIA, mientras que «los chinos 

                                                           
14 Ahmed Rashid. Los talibán. El Islam, el petróleo y el nuevo «Gran Juego» en Asia Central. Barcelona: 
Península, 2001, 375 p. 
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enviaron armas por un valor de varios millones de dólares, y lo mismo hicieron los 
egipcios y los ingleses», mientras la CIA coordinaba los envíos15. Entonces queda 
claro que China se involucró en Afganistán gracias a la “invitación” de los 
Estados Unidos, para lo cual debe recordarse que pocos años antes Richard Nixon y 
Henry Kissinger habían sido protagonistas en la denominada “diplomacia del ping-
pong”. Como en inteligencia es fundamental verificar las fuentes, veamos que 
nos dice el propio Kissinger: 

En Afganistán, la Unión Soviética vivió muchas de las vicisitudes que había 
sufrido Estados Unidos en Vietnam, en este caso, con el apoyo y la coordinación 
de Estados Unidos, China, los países del Golfo y Pakistán, que financiaron y 
prepararon a la resistencia armada.16 

 

 

 

El fin de la ocupación 

En veinte años de ocupación de los países occidentales bajo la coordinación de los 
Estados Unidos y de la OTAN no se logró estabilizar a Afganistán y durante el 
transcurso de la misma perecieron miles de civiles por los bombardeos de los aliados, 
los que no pudieron dominar el territorio y apenas pudieron mantenerse en la Zona 
Verde. 

El domingo 15 de agosto de 2021 los talibanes llegaron a Kabul, la capital afgana. En 
cuestión de horas tomaron la ciudad sin derramamiento de sangre mientras que el 
presidente Ashraf Ghani salió en secreto del país. 

Los talibanes aseguraron que «la guerra había terminado» y que en breve informarían 
sobre el rumbo político y religioso que tomará el país. 

Los medios informaron inmediatamente que el aeropuerto internacional en Kabul 
estaba en situación de caos con miles de personas rodeando los aviones sin que 
ninguno pudiera despegar por prohibición de vuelos comerciales, además de que miles 

                                                           
15 Tim Weiner. Op. cit., p. 400. 
16 Henry Kissinger. China. Buenos Aires: Debate, 2012, p. 403. 
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de personas intentaban ingresar al mismo, ya que era la única zona controlada por 
militares estadounidenses, el resto de la ciudad había sido tomada por los talibanes. 
Sin embargo, las imágenes de la televisión no mostraban que las fuerzas 
estadounidenses mantuvieran algún control sobre el aeropuerto ya que solo se 
observaba caos y cientos de hombres intentando subir o colgándose de los aviones 
que comenzaban a carretear. Las imágenes eran por demás conmovedoras. 

Mientras tanto, el líder talibán, Mullah Baradar, les decía a sus seguidores: “Hemos 
alcanzado una victoria que no se esperaba, deberíamos mostrar humildad ante Alá... 
ahora es el momento de la prueba, ahora se trata de cómo servimos y aseguramos a 
nuestra gente, y aseguramos su futuro”. 

Por su parte, el Pentágono autorizó 1.000 soldados adicionales para ayudar con la 
evacuación de Kabul, dijo un funcionario estadounidense, lo que elevó el número total 
de tropas en Afganistán temporalmente a 6.000. El gobierno de España aceleraba el 
plan de evacuación en Kabul: dos aviones fueron enviados rumbo a Dubái para 
dirigirse a Afganistán, aunque también se informaba la posibilidad de llevar a cabo la 
evacuación de personal español y de colaboradores afganos a través de Uzbekistán, 
país que ha permitido la entrada en la frontera de los soldados desertores pero no de 
las armas y armamento que portaban. Varios vuelos más se sumaron a esos dos. 

La Agencia de Prensa Saudita SPA informaba que Arabia Saudí había evacuado a 
todos los miembros de su misión diplomática en Afganistán, debido a las condiciones 
inestables en el país. 

Fuentes del Reino Unido indicaron que ese país aumentaría su presencia militar en 
Afganistán en 900 efectivos para evacuar a sus ciudadanos a la vez que se informaba 
que el ejército británico planeaba, además de evacuar a sus perros militares, evacuar 
también sus gatos y al personal veterinario afgano que estuvo a cargo de ellos 
durante estos meses. Cabe recordar que en febrero de 2014 los talibanes difundieron 
un vídeo de un perro capturado al ejército estadounidense, de nombre Colonel, que 
consideraron que debía ser muy importante dado que las tropas estadounidenses 
lanzaron una operación para rescatarlo. 

En este escenario caótico, Turquía evacuó a 324 de sus ciudadanos en un primer 
vuelo desde Kabul. 

Ante la decisión del presidente Joe Biden, su antecesor, Donald Trump, expresó: «Lo 
que Joe Biden ha hecho con Afganistán es legendario. ¡Será una de las mayores 
derrotas en la historia de Estados Unidos!» 

Más realista y sincera ha sido la canciller alemana Angela Merkel al expresar: «Todos, 
y por eso también asumo mi responsabilidad, evaluamos erróneamente la situación. 
Toda la comunidad internacional dio por supuesto que podríamos seguir con la ayuda 
al desarrollo».  

El 15 de abril de 2021, la agencia de noticias turca Anadolu difundió información 
acerca del reporte anual de evaluación de amenazas de la Directora Nacional de 
Inteligencia de los Estados Unidos, Avril Haines. Según el mismo, la inteligencia 
estadounidense evaluaba «que las perspectivas de un acuerdo de paz seguirán siendo 
bajas durante el próximo año. Es probable que los talibanes obtengan ganancias en el 
campo de batalla, y el gobierno afgano luchará para mantener a raya a los talibanes si 
la coalición retira su apoyo»17. 

                                                           
17 Michael Gabriel Hernandez. «Reporte de inteligencia de EEUU afirma que es poco probable lograr un 
acuerdo de paz en Afganistán». Agencia Anadolu, 15/04/2021, 
https://www.aa.com.tr/es/política/reporte-de-inteligencia-de-eeuu-afirma-que-es-poco-probable-lograr-
un-acuerdo-de-paz-en-afganistán/2209343, [consulta: 20/04/2021]. 
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El documento fue publicado el día anterior a que el presidente Joe Biden anunciara 
oficialmente la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán a más tardar en 
septiembre. El informe expresa que «Kabul sigue enfrentando reveses en el campo de 
batalla, y los talibanes confían en que pueden lograr la victoria militar» y agrega que 
«las fuerzas afganas continúan asegurando las principales ciudades y otros bastiones 
del gobierno, pero siguen atadas en misiones defensivas y luchan por mantener el 
territorio recuperado o restablecer una presencia en áreas abandonadas en 2020». 

Sin embargo, hubo otro informe de inteligencia más reciente que ha alcanzado mayor 
difusión en la prensa estadounidense. El primero en difundirlo fue el The Wall Street 
Journal, el 23 de junio18. Según la nota, la comunidad de inteligencia de Estados 
Unidos había concluido la semana anterior que el gobierno de Afganistán podría 
colapsar seis meses después de que fuera completada la retirada de las tropas 
estadounidenses.  

A los militares afganos se habían unido algunas milicias de ese país dispuestas a 
repeler a los talibanes, las cuales se encontraban luchando en el norte. Las fuerzas 
afganas se rindieron a menudo sin ofrecer resistencia, dejando en manos de los 
talibanes el material proporcionado por Estados Unidos, vehículos blindados y 
arsenales de armamento, incluidas piezas de artillería, morteros y ametralladoras 
pesadas. 

Cuando el norte cedió y los insurgentes continuaron su avance, las agencias de 
inteligencia estadounidenses revisaron sus estimaciones, anteriormente más 
optimistas. 

Hasta ese momento, el ejército ya había retirado más de la mitad de sus 3.500 
soldados y su equipo y el resto debía ser evacuado antes del 11 de septiembre, fecha 
que fue tomada en forma simbólica. 

El tema del informe de inteligencia fue abordado también por el The Washington 
Post19. El informe había sido entregado unos días antes a los funcionarios 
estadounidenses y mostraba un panorama desolador mientras los talibanes 
continuaban avanzando sobre el territorio, ante la falta de resistencia de los militares 
afganos o tras enfrentamientos sangrientos con el ejército regular. Esta situación llevó 
a que se considerase que la caída del gobierno afgano podría anticiparse. 

Cuando el 25 de junio el presidente afgano Ashraf Ghani se reunió en la Oficina Oval 
con el presidente Biden, éste le afirmó que Estados Unidos continuaría 
apoyando a Afganistán. 

El vocero del Pentágono, John Kirby, se negó a comentar sobre la evaluación de 
inteligencia difundida por primera vez por The Wall Street Journal, aunque reconoció 
la preocupación ante el deterioro de la seguridad en algunas partes de Afganistán20. 

Según la información, Estados Unidos continuaría apoyando financieramente al 
gobierno afgano, pero Biden concluyó que ya no le conviene «a los intereses 
estadounidenses» mantener su ejército en Afganistán después de 20 años de guerra. 

                                                           
18 Gordon Lubold y Yaroslav Trofimov. «Afghan Government Could Collapse Six Months After U.S. 
Withdrawal, New Intelligence Assessment Says». The Wall Street Journal, 23/06/2021, 
https://www.wsj.com/articles/afghan-government-could-collapse-six-months-after-u-s-withdrawal-new-
intelligence-assessment-says-11624466743  
19 Dan Lamothe y Shane Harris. «Afghan government could fall within six months of U.S. military 
withdrawal, new intelligence assessment says». The Washington Post, 24/06/2021, 
https://www.washingtonpost.com/national-security/afghan-government-could-fall-within-six-months-of-
us-military-withdrawal-new-intelligence-assessment-says/2021/06/24/42375b14-d52c-11eb-baed-
4abcfa380a17_story.html  
20 Ídem. 
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¿Cuál es el origen de este desmadre? 

La respuesta es el Acuerdo de Doha, celebrado el 29 de febrero de 2020 entre el 
gobierno de Estados Unidos, representado por el enviado de paz de Estados Unidos, 
Zalmay Khalilzad, y el referente de los talibanes, Abdul Ghani Baradar. A pesar de que 
en numerosas oportunidades de la historia reciente, altos funcionarios 
estadounidenses se cansaron de expresar —haciendo uso de una gran pero ya natural 
hipocresía— que «Estados Unidos no negocia con terroristas» o que «no hace 
concesiones a terroristas». La historia los desmiente en varias regiones del mundo, a 
través de los muyaidines en Afganistán, con el mismísimo Osama Bin Laden, luego 
con los talibanes, con los albanos-kosovares en la guerra contra Yugoslavia, también 
con los rebeldes en Siria o, en América, cuando quedó al descubierto el famoso caso 
«Irán – Contras», una operación que involucró a la CIA pero también al Mossad de 
Israel. 

De tal modo que en ese Acuerdo de Doha estuvieron los talibanes, pero no estuvo el 
gobierno afgano —al que supuestamente el gobierno de Washington 
respaldaba—, tampoco estuvieron los aliados de Estados Unidos, sobre todo 
los europeos, siempre llevados de las narices a participar de las «aventuras» 
por los imprevisibles dirigentes de la gran potencia del norte. 

 

 

29 de febrero de 2020. El enviado de paz de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, a la izquierda, y el mulá Abdul Ghani 

Baradar, líder político del grupo talibán, en oportunidad de la firma del acuerdo de paz entre talibanes y funcionarios 

estadounidenses en Doha, Qatar. Foto: © Hussein Sayed / AP 

 

El ex presidente Donald Trump negoció ese acuerdo con los talibanes, según el cual 
les exigía que rompieran con Al-Qaeda, una solicitud que albergaba una gran 
ingenuidad ya que durante todos estos años ambos grupos no solo han contribuido en 
la lucha, sino que también se habían emparentado entre sí a través de casamientos 
mixtos. En síntesis, Al-Qaeda ha logrado una protección por parte de los talibanes y 
esto ha saltado a la luz en una redada llevada a cabo en octubre de 2020 en una 
remota aldea de Afganistán, operación que había sido poco difundida. El hecho tuvo 
como objetivo al anciano líder de Al-Qaeda Husam Abd-al-Rauf —quien resultó 
muerto—, en la provincia afgana de Ghazni. La redada reveló que el grupo terrorista 
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sigue activo y prosperando en Afganistán bajo la protección de los talibanes y permitió 
detectar mensajes de Al-Qaeda entre Afganistán y Siria, según un funcionario 
afgano21. Los resultados de la operación contra Husam Abd-al-Rauf, conocido como 
«Abu Muhsin al Masri», quien figuraba en la lista de los terroristas más buscados por 
el FBI desde 2018, ha dejado al descubierto que Al-Qaeda no se ha debilitado y que 
mantiene lazos con otras ramas de la red en otras regiones. Mientras que los 
miembros de Al-Qaeda instruían a los talibanes en lo referente a la recaudación de 
fondos y en la fabricación de artefactos explosivos, los insurgentes afganos les 
otorgaban protección pero, como puede apreciarse, ya no solo existía una relación 
ideológica sino también familiar entre ambas organizaciones terroristas. 

Este descubrimiento pone en tela de juicio no solo lo que la administración 
Biden sostenía, que Al-Qaeda estaba debilitada, sino que el «objetivo» de la 
presencia de Estados Unidos en Afganistán no había sido cumplido. Bien, 
quizás no se necesitaba mucha inteligencia para llegar a esos resultados. 

Varios medios inmediatamente dieron cuenta que Trump pedía la renuncia de Biden 
por la estrepitosa retirada y caída de Afganistán, mientras que el Independent en 
Español informaba que los republicanos han eliminado la página web en la que se 
celebraba el acuerdo de Trump con los talibanes22. La página que promocionaba el 
«histórico acuerdo de paz» del ex presidente habría desaparecido durante el fin de 
semana. 

El día 10 de agosto de 2021, en un nuevo artículo del The Washington Post, los 
periodistas indicaban que la administración Biden se estaba preparando para que la 
capital de Afganistán cayera mucho antes de lo que se temía debido a que «una 
rápida desintegración de la seguridad ha provocado la revisión» del informe de 
inteligencia en cuestión. El artículo menciona que un funcionario que habló bajo 
condición de anonimato debido a la delicadeza del tema, expresó que el ejército de 
Estados Unidos había actualizado su evaluación, por lo que un colapso podría ocurrir 
en 90 días mientras que otros dijeron que podría suceder dentro de un mes. Algunos 
funcionarios, confidencialmente, percibían que la situación en Afganistán era más 
grave que en junio, «cuando los funcionarios de inteligencia evaluaron que una caída 
podría producirse tan pronto como seis meses después de la retirada del ejército 
estadounidense»23. 

Biden insistió en retirar las fuerzas estadounidenses y afirmó que no se arrepintió de 
haberla tomado. Manifestó a los periodistas en la Casa Blanca que gastaron más de un 
billón de dólares en 20 años y que entrenaron y suministraron equipo moderno a más 
de 300.000 efectivos afganos24, pero esto es parte del relato estadounidense. En 
diciembre de 2019, The Washington Post publicó un artículo de investigación en el que 
revelaba «18 años de mentiras en la guerra de Afganistán», basado en «miles de 
páginas de entrevistas a los protagonistas que desmontan la narrativa oficial de que 

                                                           
21 Nick Paton Walsh, Evan Perez, Mohammed Tawfeeq. «Cómo una redada en Afganistán reveló que al 
Qaeda sigue teniendo alcance mundial bajo la ‘protección’ de los talibanes». CNN en Español, 
28/05/2021, https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/28/al-qaeda-sigue-creciendo-bajo-la-proteccion-de-
talibanes-trax/  
22 John Bowden. «Republicanos eliminan página web que celebra el acuerdo de Trump con los talibanes». 
Independent en Español, 17/08/2021, https://www.independentespanol.com/noticias/republicanos-
eliminan-web-acuerdo-trump-talibanes-b1903686.html  
23 Dan Lamothe, John Hudson, Shane Harris and Anne Gearan. «U.S. officials warn collapse of Afghan 
capital could come sooner than expected». The Washington Post, 10/08/2021, 
https://www.washingtonpost.com/national-security/2021/08/10/afghanistan-intelligence-assessment/  
24 Ídem. 
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se estaban produciendo progresos en el conflicto»25. El diario informa que se basa en 
más de 400 entrevistas realizadas a militares, diplomáticos, cooperantes y oficiales 
afganos, todos protagonistas del conflicto que ofrecieron sus declaraciones 
«creyéndose amparados por el anonimato». Se trata de documentos que forman parte 
de «un proyecto federal, bautizado como Lecciones Aprendidas, puesto en marcha en 
2014 para diagnosticar los errores en el conflicto». Según revela el diario, en 2015, el 
general de tres estrellas Douglas Lute, quien ejerció el alto mando en la guerra 
durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, expresó: 
«Carecíamos de un conocimiento fundamental de Afganistán, no sabíamos qué 
estábamos haciendo. ¿Qué tratamos de hacer aquí? No teníamos la más remota 
noción de lo que estábamos acometiendo»26. 

Este artículo hace referencia a otro más amplio, del reportero del The Washington 
Post Craig Whitlock, autor del libro The Afghanistan Papers: A Secret History of the 
War («Los documentos de Afganistán: Una historia secreta de la guerra»), en el que 
afirma que «desde 2001, más de 775.000 soldados estadounidenses se han 
desplegado en Afganistán, muchos de ellos repetidamente. De ellos, 2.300 murieron 
allí y 20.589 resultaron heridos en acción, según cifras del Departamento de 
Defensa»27. 

El informe del periodista Craig Whitlock cita a Neta Crawford, profesora de ciencias 
políticas y codirectora de Costos de Proyecto de guerra en la Brown University, quien 
estima que desde 2001, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) han gastado o 
asignado entre US$ 934 mil millones y US$ 978 mil millones. Entre estas cifras no se 
incluyen los gastos de otras agencias como la CIA y el Departamento de Asuntos de 
Veteranos, que es responsable de la atención médica de los veteranos heridos28. En 
este punto debe tenerse en cuenta que esa suma se estima desde 2001 pero debe 
tenerse en cuenta que, con anterioridad, los Estados Unidos financiaron la 
«Operación Ciclón», nombre en clave del programa de la CIA para reclutar a 
los fundamentalistas islámicos —los muyahidines— que enfrentaron al 
gobierno de la República Democrática de Afganistán (1978-1992) y al 
ejército de la Unión Soviética entre 1979 y 1989. 

El artículo del The Washington Post presenta un gráfico titulado «El peaje de la 
guerra», en el que muestra que desde 2001 se estima que 157.000 personas han 
muerto en la guerra de Afganistán29: 

64.124 fuerzas de seguridad afganas (estimado) 
43.074 civiles afganos (estimado) 
42.100 combatientes talibanes y otros insurgentes (estimado) 
3.814 contratistas de EE.UU. 
2.300 personal militar de EE.UU. (cifra actualizada hasta noviembre de 2019) 
1.145 tropas de la OTAN y de la coalición 
424 trabajadores de ayuda humanitaria 
67 periodistas y trabajadores de los medios. 

 

                                                           
25 Pablo Guimón. «Una investigación de ‘The Washington Post’ revela 18 años de mentiras en la guerra de Afganistán». The 
Washington Post, 10/12/2019, https://elpais.com/internacional/2019/12/09/estados_unidos/1575911162_574027.html, 
[consulta: 10/12/2020]. 
26 Ídem. 
27 Craig Whitlock. «The Afghanistan Papers. A secret history of the war. At War With The Truth». The 
Washington Post, 09/12/2019, 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-
confidential-documents/ [consulta: 10/12/2020]. 
28 Ídem. 
29 Ídem. 



 

77 

Reflexiones parciales en un momento de incertidumbre 

Quien haya seguido de cerca estos veinte años de intervención estadounidense en 
Afganistán se ha familiarizado con expresiones como “errores de inteligencia”, “daños 
colaterales” y otras similares que sirvieron para “justificar” los ataques que las fuerzas 
de ocupación hicieron sobre la población civil. Pueblos enteros en la frontera Af-Pak 
fueron sometidos al terror de los drones estadounidenses, los cuales sobrevolaban los 
mismos mientras sus habitantes esperaban el momento en que lanzaran sus bombas. 
Hubo noticias en las que se informaba de «ataques por error» a afganos que se 
encontraban celebrando una boda. 

Como puede apreciarse, la historia nos permite precisar cómo han sido los hechos y 
quitar el velo de algunas cuestiones que la «propaganda» ha impuesto a lo largo de 
estos últimos cuarenta años. 

El gobierno estadounidense ha sido el sustento del islam radical desde antes de la 
invasión de la Unión Soviética a Afganistán, como lo ha afirmado el propio Brzezinski, 
y con la intención de provocar la intervención de Moscú para llevarlos a su «propio 
Vietnam». 

Los ataques del 11-S fueron una débil argumentación para proceder a la invasión en 
Afganistán, como también lo fue la falsedad de la existencia de armas de destrucción 
masiva para justificar el ataque a Iraq. A eso le siguió el involucramiento en Siria y la 
embestida contra Libia. En este contexto, nunca dejó de agredirse a Irán, aun cuando 
su gobierno pareció acogerse a lo pactado respecto del acuerdo nuclear. De alguna 
manera, la destrucción de los países que se constituían en adversarios de Israel ha 
borrado a sus grandes enemigos, salvo Irán, y abrió las puertas a que estableciera 
relaciones diplomáticas —Acuerdos de Abraham— con Emiratos Árabes Unidos y 
Bahréin, países árabes del Golfo Pérsico. 

Toda la acción de los Estados Unidos y de la angloesfera en general llevó a que ese 
terrorismo que Brzezinski negaba que fuera global, finalmente lo fuera. 

Una vez más, como una concreción de una profecía, luego de que la Casa Blanca 
y sus países aliados alertaran de potenciales ataques en el aeropuerto de Kabul, el 
jueves 26 de agosto dos explosiones provocaron la muerte de al menos 90 personas 
—entre ellos 13 soldados estadounidenses— y más de 150 heridos en la capital de 
Afganistán, incluidos niños y mujeres. Una nueva franquicia ha aparecido en el 
espectro terrorista y se constituye como el principal enemigo de los talibanes: ISIS-K 
o Provincia del Estado Islámico de Khorasan. 

Estados Unidos, una vez más, se ha mostrado como un aliado nada confiable, capaz 
de cambiar de rumbos sin advertir a sus propios aliados de esos virajes que los 
someten a un verdadero caos en el que los pone innecesariamente en riesgos.  

Ante un acuerdo unilateral, ante una decisión inconcebible y sin un «plan B» por parte 
de Washington, los rusos y los chinos, así como otros vecinos de la región que no 
pueden «mudarse» lejos como los estadounidenses, deben establecer alguna 
negociación para convivir desde ahora y de cara al futuro. No obstante, la retirada de 
Estados Unidos, hasta el momento, es un alivio para Rusia y China. 

Los gobernantes de Occidente siempre han llenado horas con pomposos discursos 
humanitarios, pero a la vez impidiendo que los migrantes llegasen a sus costas y a 
sus territorios, quienes huían —en muchas ocasiones— de los desastres y guerras 
originados por Washington y la OTAN, con sus serviles europeos y australianos que 
siempre hacen de «coro griego» y participan de la tragedia, pero ya no en los 
escenarios de un teatro sino en escenarios regionales: desde Corea, Vietnam hasta los 
más recientes de Afganistán, Iraq, Siria, Libia. Tampoco debe olvidarse que de ese 
coro también forman parte Canadá y Nueva Zelanda. 
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Josep Borrell, Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, en una 
entrevista que le realizaron el 18 de agosto en la RTVE, expresó que lo sucedido en 
Afganistán es una derrota del mundo occidental. A continuación agregó: «Hay que 
extraer lecciones de eso y saber los errores que hemos cometido, por qué hemos 
llegado hasta aquí y saber de qué manera podemos defender mejor nuestros valores y 
nuestros intereses en el mundo». 

Como dijo Aldous Huxley: «Quizá la más grande lección de la historia es que 
nadie aprendió las lecciones de la historia». 

Los líderes de los países occidentales acaso deban preguntarse: el fracaso de 
Occidente en Afganistán ¿no es el resultado de no haber tenido en cuenta las 
experiencias de décadas que están hasta escritas en la Historia? 

Bien, queda en el aire la pregunta pero hay otros interrogantes que debemos tener en 
cuenta. En función del acuerdo celebrado entre el gobierno de Estados Unidos y los 
talibanes, no ha habido ataques de este grupo a las fuerzas estadounidenses, los que 
se retiran, «regalándoles» no solo el país a los talibanes sino también todo un arsenal 
que podrá ser empleado por ellos. Toda la inversión en armamento destinada a las 
fuerzas armadas de Afganistán quedó en posesión de los talibanes. ¿Quizá haya 
habido un nuevo acuerdo con los talibanes como en la década de 1980? 

Finalmente, la ocupación y la desbandada de Afganistán ha puesto en evidencia, como 
en tantas otras ocasiones, que quizás lo que se consideran «fallas de inteligencia» en 
verdad no lo son, sino que la dirigencia política —es decir, la que toma las 
decisiones— hace caso omiso a lo que la inteligencia le informa y procede por su lado 
responsabilizándola de las cosas que parecen salir mal. 

El paso del tiempo permitirá ver con mayor claridad algunas cuestiones que aún 
parecen inexplicables. 
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UCRANIA: PRINCIPALES ASPECTOS EN LOS 

ÁMBITOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL AÑO 

2021 

 

Miguel Ángel Cúneo 

 

Introducción 

Así como en la introducción de 
nuestra colaboración para el año 
2020 resaltamos aspectos de 
política interna, el año 2021 se 
destacó por las acciones externas de 
Ucrania y por la necesidad de 
enfrentar las de su vecino más 
importante, la Federación de Rusia.  

En aspectos positivos en sus 
relaciones exteriores estimamos 
destacar las visitas al Reino Unido 
de Gran Bretaña y a los Estados 
Unidos.  

Los temas centrales respecto del 
Reino Unido fueron la firma de un 
acuerdo de libre comercio y otro de 
cooperación para la defensa. En 
cuanto a los Estados Unidos se 
reactivó la Carta sobre Asociación 
Estratégica  documento fundamental 
como guía para el desarrollo de las 
relaciones bilaterales.  

A esas visitas cabría agregar la 
profundización de sus vínculos con 
Turquía con la que también se 
amplió su cooperación en temas de 

defensa y las perspectivas positivas de sus relaciones comerciales respecto de las que 
están negociando un acuerdo de libre comercio. 

En relación con el Reino Unido se destaca que el Acuerdo de Libre Comercio fue el 
primero firmado por el Reino Unido después de su salida de la Unión Europea.  

En cuanto a temas de política interna entre otros destacamos los siguientes: 

• La lucha contra la corrupción. 
• La lucha para eliminar el poder que detentaban los grandes empresarios, 

conocidos en el idioma local como “oligarcas”. 

Imagen de Alexandra_Koch en Pixabay 
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• La reforma del Poder Judicial, estrechamente vinculado a los dos temas 
anteriores. 

La lucha contra la corrupción se centró en una acción contra importantes empresarios, 
incluido el anterior presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, quien también fue acusado 
de «traición». Entre otros nombres que fueron también objeto de la lucha contra la 
corrupción, se encuentran Viktor Medvedchuk, Robert Firtash e Ihor Kolomoisky.  

El Sr. Kolomoisky tiene entre sus empresas un canal de televisión donde hizo su fama 
de comediante el actual presidente de Ucrania.  

Por otro lado el Presidente Zelensky inició en el año objeto de estos comentarios la 
reorganización del Poder Judicial para lo que fue objeto de importantes presiones de 
países occidentales e instituciones económicas multilaterales tales como el FMI. 
También presionado por el Fondo Monetario Internacional, el Presidente Zelensky 
promulgó una ley que por primera vez en la historia de Ucrania, consagra la propiedad 
privada de la tierra cultivable y la capacidad de su titular de enajenarla, aunque con 
ciertas limitaciones. 

Otro frente de acción por parte del Presidente V. Zelensky fueron las decisiones 
adoptadas para disminuir la presencia en medios de difusión masiva de importantes 
propietarios de medios de orientación pro-rusa. 

En las próximas páginas desarrollaremos estos aspectos principales que en breve 
mencionamos en esta introducción.  

 

Principales aspectos internos 

En la introducción señalamos algunos de los temas principales de orden interno que 
tuvieron preeminencia en el transcurso del año a que se refiere esta colaboración. 

Al margen de la lucha contra la pandemia, tema de orden mundial, en lo que se 
refiere a Ucrania mencionamos en la introducción dos temas principales de orden 
interno que fueron requeridos por organismos internacionales económicos y que se 
refieren a la lucha contra la corrupción y la reforma del poder judicial. La modificación 
del régimen de la tierra tuvo un primer paso, aunque no prevé la venta de estas 
tierras a extranjeros.  

En relación con la «reforma del Poder Judicial» el Presidente en una alocución del 3 de 
febrero de 2021, dijo que «ésta involucra una cantidad de proyectos, de pasos 
sucesivos que van a llevar a la renovación del poder judicial en Ucrania».  

En cuanto a reformas de orden interno, el Presidente presentó los logros claves de 
Ucrania en particular en la ley de Reforma del Servicio de Seguridad de Ucrania, que 
dio un paso real adelante adoptando estándares de la U.E. y de la OTAN1. 

En cuanto al tema anticorrupción en un artículo del diario canadiense Globe and Mail 
se señala que «los oligarcas del país están brindando calladamente por su débil 
presidente showman, que no ha encontrado el camino de primar sobre ellos. El jefe entre 
ellos es Igor Kolomoisky, un ex socio comercial del Sr. Zelensky, un propietario parcial de 
Ukraine International Airlines y uno de los hombres más ricos de Ucrania. Él ha sido 
acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de lavado de dinero2. 

                                                           
1 Artículo publicado en el portal oficial de internet de la Presidencia de Ucrania de fecha 3 de febrero de 
2021 y disponible online en https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-
paslami-krayin-g7-ta-yevroso-66353. 
2 Artículo de Michael Bociurkiw de fecha 2 de febrero de 2021 publicado en el diario canadiense The Globe 
and Mail. Disponible online en https://theglobeandmail.com/opinion/article-is-ukraine-still-serious-about-
anti-corruption-reforms/ 
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Principales aspectos externos 

Durante el año 2021 se cumplieron siete años de la anexión de la península de Crimea 
y del inicio de las acciones por parte de los separatistas en las regiones de Donetsk y 
Lugansk ubicadas en la zona conocida como Donbas, Ucrania Oriental. 

La presencia de Rusia no sólo se manifestó en los lugares a los que nos referimos en 
el párrafo anterior. También lo fue en  forma directa dado que en el mes de abril del 
año en análisis se verifico una importante concentración de tropas rusas a lo largo de 
la frontera con Ucrania. También estuvo Rusia activa en el espacio marítimo del Mar 
Negro a fin de reafirmar su poder marítimo aún más allá de la plataforma continental 
en tanto extensión de Crimea. 

Esa concentración fue adquiriendo con el tiempo una presencia mayor al agregarse 
también la presencia de tanques y por el aumento del número de tropas. Tan es así 
que surgió la preocupación, en países occidentales por la posibilidad que la Federación 
de Rusia pudiera invadir a Ucrania. 

En relación con la Península de Crimea, en el año 2021 tuvo lugar el inicio de una 
acción internacional bajo el nombre de «Plataforma Crimea». La apertura y el inicio de 
acciones tuvieron lugar el 24 de agosto de 2021 en ocasión de celebrarse el 30 
aniversario de la independencia de Ucrania al disolverse la Unión Soviética. 

La relevancia de este tema es que por primera vez la cuestión de Crimea trasciende el 
ámbito regional y se expande al mundo entero. 

En lo que se refiere a los contactos internacionales de Ucrania, resaltamos al principio 
los contactos con Turquía a los que se suma la visita que realizó en el mes de octubre 
al Reino Unido ocasión en la que el Presidente Zelensky firmó un importante acuerdo 
de cooperación para la defensa que incluía un importante préstamo para la fabricación 
de barcos patrulleros. También firmó un importante acuerdo político y comercial 
denominado Political, Free Trade and Strategic Partnership Agreement publicado el 25 
de enero de 2022. 

En adición a esta visita la más esperada fue la que realizó a los Estados Unidos que 
tuvo su zenit con un encuentro con el Presidente Joe Biden. En ocasión de la visita del 
Presidente de Ucrania, V. Zelensky,  el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, 
Dmytro Kuleba y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken 
firmaron, el 10 de noviembre de 2021 la Carta de Asociación Estratégica entre Ucrania 
y los Estados Unidos que establece las principales direcciones de las relaciones 
bilaterales en ámbitos claves para las próximas décadas. 

Sin embargo el apoyo más fuerte que dispone Ucrania en los Estados Unidos está en 
su Congreso. En efecto, mediante legislación bipartidista se han promovido aumentos 
en las partidas de asistencia para la seguridad de Ucrania y ocasionalmente la 
aprobación de sanciones tanto a la Federación de Rusia, como en especial las 
impuestas a empresas participantes en la construcción del gasoducto Nord Streeam 2.  

De principal importancia fue y será para Ucrania la construcción del gasoducto Nord 
Stream 2. Este gasoducto se extiende desde Rusia hasta Alemania por lecho del mar 
Báltico. Cuando entre en funcionamiento tendrá un fuerte impacto en Ucrania en dos 
aspectos, a saber: en primer lugar le quita a Ucrania el uso de sus gasoductos. Estos 
eran el camino por el cual el gas ruso llegaba a los países europeos y por lo tanto 
significaban una importante fuente de ingresos de miles de millones de dólares. En 
segundo lugar y en la actual situación de enfrentamiento con Rusia eran un elemento 
también defensivo al evitar que Rusia pudiera ocupar sin problemas otras zonas de 
Ucrania.  
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Al momento de prepararse esta colaboración (febrero de 2022) el gasoducto se 
encontraba cumpliendo los requisitos para ser autorizado por las autoridades 
alemanas para pasar luego a la conformidad de la Unión Europea. 

 

Comentarios finales 

De los párrafos anteriores surge con claridad que la lucha de Ucrania por consolidarse 
como un país normal, con vocación europea, en un contexto geográfico y político por 
demás complejo. 

En efecto, por un lado en su frontera oriental Federación de Rusia que insiste a través 
de su presidente que rusos y ucranianos «son un pueblo» y por el lado occidental 
tratando de acercarse más tanto a la Unión Europea como a la OTAN. 

Con la Unión Europea su relación es fluida tanto en lo que hace a la cooperación 
económica como a la política. Goza de un fuerte apoyo en ambos campos y en la 
medida que Ucrania avanza con sus reformas políticas y económicas recibe un mayor 
reconocimiento mediante la ampliación de su relación con la  Unión Europea. 

De mayor complejidad es su relación con la OTAN. En ese sentido se recuerda que en 
la cumbre de esa organización realizada en la ciudad de Bucarest en el año 2008 se 
reconoció que tanto Ucrania como Georgia tenían las puertas abiertas para 
presentarse como candidatos.  

Sin embargo nada de eso se ha concretado al momento de elaborarse este artículo, 
pero no será fácil concretarlo. No sólo por la resistencia de Rusia a que un país vecino 
sea miembro de la OTAN con todo lo que ello significa en los aspectos político, militar 
y de defensa.  

Sino también porque Ucrania se enfrenta también, en cuanto a la OTAN, con Hungría. 
Como muestra del descontento por el tratamiento que la Ley del Lenguaje de Ucrania 
respecto de las lenguas de las minorías que habitan su territorio. Al respecto, el 
Primer Ministro de ese país, Viktor Orbán ha decido boicotear la presencia de Ucrania 
en las reuniones estatutarias de la OTAN. 

Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos precedentes se vislumbra difícil la 
membrecía de Ucrania en la OTAN. 

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta la compleja tarea de «Occidentalizar a 
Ucrania», es difícil vislumbrar cuando se podrá concretar esta aspiración. 
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EUROPA 

MARINE LE PEN Y EL PARTIDO AGRUPACIÓN 

NACIONAL (2011-2021): DIEZ AÑOS DE 

SU LIDERAZGO POPULISTA DE DERECHA. 
 

Claudia Sánchez Savín 
 
 

 

Foto: Rassemblement National. 

 

Sin dudas, uno de los partidos más resonados en la Unión Europea, y sobre todo en la 
prensa y la academia cuando se aborda el fenómeno del populismo de derecha es el 
partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional (RN) (Ver Anexo), llamado así a partir 
de 2018, fecha en la que cambió su anterior nombre de Frente Nacional. Heredera del 
espíritu de su padre y de la tradición republicana ultraconservadora, la líder procuró, 
desde 2011 con su ascenso al puesto de presidenta e imagen del partido y hasta su 
renuncia para la campaña presidencial de 2022, ofrecer una imagen fresca, renovada, 
algo apartada y al mismo tiempo continuadora de lo que ya sería la vieja guardia de la 
derecha radical. 
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Con el cambio de imagen y las nuevas propuestas, reflejo de una nueva época y de 
una nueva generación al frente del partido, Le Pen consiguió contentar a muchos 
seguidores de su progenitor pero también atraer a una nueva base heterogénea, 
compuesta por sectores que sumados constituían un número potencial de votantes, 
teniendo en cuenta las prácticas tradicionales de la competencia electoral. Sin 
embargo, cabe preguntarse cómo se ha desarrollado la actividad de la líder partidista 
en estos diez años, lo cual muestra una alta dosis de populismo de derecha que sin 
dudas, le confirió un gran éxito. 

 

Expresiones del populismo de derecha en el RN de Marine Le Pen 

Es necesario tener en cuenta dos apuntes teóricos breves para entender la trayectoria 
del partido hace casi una década: Por un lado, está el ascenso de Marine Le Pen al 
máximo cargo del RN y con ello la estrategia de renovación de imagen y de todos los 
canales comunicativos para visibilizar sus propuestas1. Por otro, los elementos de 
ruptura y continuidad de la líder con su padre en cuanto a la moderación de las 
propuestas debido a su necesidad y capacidad de adaptación al nuevo contexto. 

Debe añadirse que si bien hasta mediados de los noventa, el RN era seguido 
fundamentalmente por un sector elitista y en menor medida, por pequeños 
industriales y comerciantes, ya en los años recientes la obrerización del partido 
constituye un hecho consumado, así como la creciente popularidad en el mundo rural 
y en las clases medias (Dézé, 2015; Lebourg y Camus, 2017). Esto se produjo por su 
capacidad de sostener propuestas de diversa índole, incluso en ocasiones 
contradictorias, las cuales atienden las demandas de quienes apuestan por un Estado 
fuerte que mantenga sus políticas de bienestar y que regule el mercado de trabajo, y 
las de quienes piden menor intervención en materia económica, especialmente en 
temas de impuestos. No obstante, uno de sus grandes éxitos es el “respeto” al 
sistema democrático y las críticas a sus desprestigiados representantes.   

La líder ha aludido a un presunto complot político-mediático que busca condenarla al 
ostracismo político basado en sus antecedentes político-ideológicos y en las 
declaraciones racistas y xenófobas que solía realizar su padre. Desde que tomó el 
poder del RN, ha comenzado a borrar las referencias tradicionales de la extrema 
derecha2. Así, Le Pen, ha articulado su discurso de forma tal que, en algunos casos, 
edulcora el de su padre y en otros, lo contradice expresamente. Además, se ha 
apoyado en las diferencias culturales para fragmentar al pueblo en grupos opuestos 
de “patriotas y mundialistas”3. De esta manera, justifica su programa político y sus 
acérrimas ideas contra la inmigración, sobre todo contra la islámica en los últimos 
años4. De hecho, ha expresado que el islam va contra los valores republicanos 
franceses, cuya defensa también es prioridad para ella5. No obstante, debe aclararse 

                                                           
1 González Pérez, A. L. «El Frente Nacional en Francia: Factores condicionantes de su ascenso político-
electoral en el período 2011-2017». Trabajo de Diploma. La Habana: Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales, 2018. 
2 Ha prohibido la participación de los militantes frentistas en mítines y otras reuniones de organizaciones 
fascistas y neonazis como los “cabeza rapadas”. De igual forma, se prohibió la doble militancia en 
grupúsculos neonazis como “Obra Francesa” y ha prohibido el uso de símbolos extremistas en las 
actividades del Partido y ha pujado por el cambio de los símbolos, colores e incluso del nombre de la 
agrupación con el fin de deslindarla de su pasado vinculado a los movimientos extremistas de 
entreguerras.   
3 González Pérez, A. L. (2018). Op. cit. 
4 La islamofobia es a raíz de los ataques terroristas y de la fuerte presencia de esta minoría. 
5 Se refiere a principios como la igualdad, la soberanía, el patriotismo, el Estado fuerte y la laicidad. Así, 
el RN desea incluir en la Constitución el no reconocimiento de las comunidades religiosas para escapar de 
la acusación de xenofobia. 
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que tradicionalmente en Francia6 7 8, se ha visto una discriminación más equilibrada 
que en otros países debido a su condición histórica de receptor de migrantes de toda 
África, Asia y Medio Oriente9. 

El viraje de la líder frentista ha ido más lejos en ciertas cuestiones sociales y morales. 
En ese sentido, Le Pen ha luchado por matizar la imagen tradicionalista y ultracatólica 
del RN, si bien no ha logrado del todo omitir temas que generan asperezas en su 
seno. Aun así, suavizó su posición frente a la anticoncepción, la eutanasia y el 
aborto10. Si bien nunca ha hecho público su respaldo a la diversidad sexual ni a las 
leyes que protegen a este colectivo, su viraje en este aspecto ha sido apreciable11. En 
este sentido, ha antepuesto la lucha contra el islam a las resistencias homofóbicas que 
aún existen en el RN, alegando que esta religión prohíbe la libertad de orientación 
sexual. Además, muestra indirecta de su lucha islamofóbica la constituye la 
modificación de su postura en relación con la pena de muerte, al limitar su aplicación 
solo a ciertos delitos como el terrorismo. 

Su nueva estrategia se ha puesto de manifiesto en los cambios introducidos en los dos 
programas de gobierno presentados por el RN luego de la llegada de Marine Le Pen al 
poder, el primero titulado “Mon Project. Pour la France et les français”, propuesto de 
cara a las elecciones presidenciales de 2012 y el segundo con el nombre de: “144 
engagements présidentielles avec la France et les électeurs”, presentado en la 
campaña para los comicios presidenciales de 2017. Este fue dirigido a fortalecer el 
capital nacional, recuperar la prosperidad y prestigio del país, oponerse al rol de la UE 
y a su membresía, así como a organizaciones y tratados internacionales12131415161718. 

Abril de 2022 será la tercera tentativa presidencial para Marine Le Pen, de 53 años, 
que después de un fracaso en la primera vuelta en 2012 (17,90% de los votos) y otro 
en la segunda vuelta en 2017 (21,30% en la primera vuelta, luego 33,90% contra 
Emamnuel Macron), espera triunfar en 2022. No obstante, la tarea parece ardua, en 
particular a causa de la posible presencia de Éric Zemmour, quien atrae a los 
identitarios más radicales, votantes que podría hacerle falta a la hija de Jean-Marie Le 
                                                           
6 Larralde Velten, B. «La Extrema derecha como fenómeno transnacional: La elección racional y las 
necesidades insatisfechas». Tesis Doctoral. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2009. 
7 Sánchez Savín, C. «Las fuerzas populistas de derecha en la Unión Europea en el período 2008-2018. 
Factores condicionantes de su fortalecimiento». Trabajo de Diploma. La Habana: Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales, 2019. 
8 Comisión Europea. Understanding migration in the European Union: 10 Year Anniversary Report: 
Europe Migration Network, 2018. 
9 El objetivo plasmado en su programa político era reducir radicalmente el número de inmigrantes de la 
tasa anual actual de un promedio de 200 000 a solo 10 000. (Una cifra completamente irreal: Solo en 
2016, Francia acogió a unos 300 000 inmigrantes y refugiados). Asimismo, busca expulsar a todos los 
inmigrantes ilegales e impedir su naturalización, detener la reunificación familiar, elevar de 5 a 20 años el 
tiempo de espera para poder naturalizarse y simplificar el procedimiento de deportación para los 
refugiados y migrantes irregulares entre otras propuestas. 
10 Ha opuesto solo al llamado «aborto de comodidad» y ha eliminado prácticamente de su discurso las 
otras dos temáticas. 
11 Esparza, P. Marine Le Pen. «La mujer de ultraderecha que ha sacudido la política de Francia y ahora va 
por la presidencia». BBC Mundo, 2017, http://www.bbcmundo.es/política/articulo/2017/05/05/marine-le-
pen-lamujer-que-ha-sacudido-la-pol-itica-de-Francia-y-ahora-va-por-lapresidencia-
4418966_3234.html?xtmc=pacte&xtcr=9, [consulta: 25/12/2018]. 
12 Sánchez Savín, C. Ob. cit. 
13 Dézé, A. «Le “nouveau” Front National en question». Paris: Fondation Jean-Jaurès. 9-15, 2015. 
14 González Pérez, A.L., Ob. cit 
15 De la Torre, C. «Los populismos refundadores. Promesas democratizadoras, prácticas autoritarias». 
Nueva Sociedad, (267), 129-141, 2017. 
16 Colomina, C. «Populismo made in UE». CIDOB REPORT, 23/27/ 2017. 
17 Gratius, S. & Rivero, A. «Más allá de la izquierda y la derecha: populismo en Europa y América Latina». 
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, (119), 35-63, 2018 
18 «Estas son las 144 propuestas de Marine Le Pen». El periódico, 2017. 
https://www.lainformacion.com/mundo/pen-medidas144_0_997100976.html, [consulta: 15/11/2017]. 
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Pen para llegar a la segunda vuelta19. Le Pen, quien encabeza el segundo puesto en 
intención de voto, busca junto a Zemmour y Valérie Pécresse  imponerse en el bloque 
de derecha para intentar lograr una plaza en el balotaje, y para ello no dudan en 
presentar una imagen de Macron como alguien autoritario y que no defiende los 
intereses de Francia20. Esta actitud es típica del populismo de derecha al simplificar y 
crear sofismos sobre candidatos ya asentados para restarle credibilidad bajo líneas de 
mansaje que lo ilustren como figuras elitistas. 

 

 
Imagen: Los candidatos, France 24. 

 

En este sentido, siguiendo esta última afirmación, en los últimos años del período 
analizado, lógicamente con la pandemia de la Covid-19, los partidos y figuras políticas 
han tenido que mostrar una postura al respecto. La líder frentista no ha escapado de 
ello y aprovechó los momentos iniciales de la pandemia para acusar al presidente de 
las medidas que no se habían tomado, entre ellas el cierre de fronteras, con una 
retórica cargada de hipercriticismo y oportunismo político anti elitista. No obstante, 
los mensajes fundamentales han seguido sus líneas originales aunque le ha sido 
imposible no escapar de intentos de autorregulación, de cara al candidato más a la 
derecha, Éric Zemmour.  

Marine Le Pen ha tenido un grupo de altos funcionarios y expertos, conocidos como 
los Horacios, que le nutre de ideas. Una de ellas en plena pandemia fue su propuesta 
de ayuda a las pymes, autónomos, comerciantes y artesanos, que consistía en 1.500 
euros a cada empresa de menos de mil empleados más mil euros por cada trabajador 
que tengan en nómina21. Con ello quedó evidenciado que el combate Macron vs Le 
Pen se alargará hasta las elecciones de 2022 teniendo en cuenta su confirmación 
como candidatos. 
                                                           
19 Brunet, R. «Elecciones en Francia. Candidatos confirmados». France 24, 2022. 
https://graphics.france24.com/francia-2022-elecciones-presidenciales-politica/ , [consulta: 03/02/2022]. 
20 Efe. «Pugna electoral por la presidencia en Francia entra en fase decisiva». France 24, 2022. 
21 GIL, I. «Marine Le Pen, en campaña en tiempos de coronavirus». El Mundo, 2020. 
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EUROPA 

EUROPA Y ÁFRICA: DEMOGRAFÍA 

RELIGIOSA Y DIMENSIONES GEOPOLÍTICAS 
 

Salam Al Rabadi 
 

 

 

La importancia de abordar las dimensiones futuras de las tendencias demográficas 
religiosas se deriva de la creencia arraigada de que el siglo XX fue el siglo del laicismo 
y que el siglo XXI estará marcado por un retorno a la religión. Como la composición 
religiosa de la población seguirá siendo uno de los factores más importantes 
que afectan a la homogeneidad cultural y a la cohesión política de las 
sociedades. Donde se puede concluir que el aumento de la diversidad religiosa 
dentro de los países puede conducir a la formación de sociedades más divididas y 
menos estables, sin mencionar el debilitamiento de una identidad nacional inclusiva. 
En base a esto, se puede decir que los efectos de los cambios demográficos 
religiosos inevitablemente tendrán un papel e influencia importantes en la 
configuración y determinación del futuro de Europa en particular1 2 3.  

 

Introducción 

Hay que dar la máxima importancia al estudio de todo lo relacionado con las 
implicaciones del patrón Demográfico-Religioso, y cómo afrontarlo, dada la 
importancia que tiene para el futuro europeo. Por lo tanto, debemos analizar el 
mecanismo de la interrelación entre los factores económicos, culturales y el 

                                                           
1 Keith Ward. «Religion in the Modern World: Celebrating Pluralism and Diversity». Cambridge University, 
U.S, 2019, p. 200-204.  
2 Project. «Pew-Templeton: Global Religious Futures», http://www.global religiousfutures.org [consulta: 
28/02/-2022]. 
3 Brian Grim. «Yearbook of International Religious Demography», Brill Academic, Netherlands, 2018. 
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crecimiento demográfico religioso (que afecta tanto a los países europeos como a los 
países en desarrollo) en un enfoque multidimensional4. Donde, se espera que uno de 
los signos llamativos en el mapa del crecimiento demográfico religioso en el mundo 
sea que los centros de peso religioso cristiano no existirán en la Europa de raíces 
cristianas sino que se trasladarán a Kinshasa y Addis Abeba en África. En 
consecuencia, y de acuerdo con los patrones demográficos globales actuales y futuros 
proyectados, es necesario formular muchas preguntas fatídicas, que giran en torno a: 

1- ¿Cuáles son las implicaciones de la inestable realidad cultural y económica de 
los países en desarrollo con un crecimiento demográfico explosivo 
(especialmente en África) sobre la seguridad europea5? 

2- ¿Hasta qué punto pueden los países europeos adoptar estrategias capaces de 
afrontar los impactos culturales y políticos de todos estos profundos cambios y 
desafíos demográficos?  

 

Crecimiento demográfico africano y revolución religiosa 

Partiendo de la importancia del impacto de los cambios demográficos y culturales 
globales, se debe dar alta prioridad al estudio de la demografía religiosa en el 
continente africano. Porque tendrá repercusiones estratégicas en el continente 
europeo, ya sea a nivel de seguridad, político y cultural. En vista de que su tasa de 
crecimiento demográfico en el continente africano será unas 10 veces superior a la de 
América Latina y el Caribe, así como 15 veces superior a la tasa de crecimiento de 
Asia. Donde África se duplicará con creces para 2050 y representará el 58% del 
aumento de la población mundial. Además, la tasa de crecimiento de la población 
sigue siendo alta en el grupo de 47 designados por la ONU como menos desarrollados, 
incluidos 32 países del África subsahariana6 7.  

En base a esto, uno de los signos llamativos del crecimiento demográfico 
africano es una gran revolución religiosa, que será sentida por la religión 
cristiana. Donde con la disminución de la proporción de cristianos en Europa, en 
cambio, en 2025, el número de cristianos en el África subsahariana aumentará hasta 
alcanzar aproximadamente los 640 millones. Además, se espera que la población 
cristiana del África subsahariana se duplique, a 1.100 millones en 2050. La proporción 
de cristianos del mundo que viven en África subsahariana aumentará del 24% en 
2010 al 38% en 20508.  

Por ejemplo, en 2050 es probable que Nigeria ocupe el lugar de Estados 
Unidos como el tercer país más grande del mundo en términos de población, 
lo que tendrá implicaciones políticas y de seguridad muy significativas en 
sociedades de diversidad multicultural, racial o religiosa. Donde, Nigeria es la 
profundidad estratégica de África, ya que contiene casi el 20% de la población, sin 
mencionar que tiene la economía más grande. Sin embargo, todavía sufre problemas 
que le impiden alcanzar su estatus global. Uno de esos problemas, es la presencia de 
la organización «Boko Haram», que representa el terrorismo fundamentalista 
islámico, que se concentra en el noreste del país, y representa un desafío estratégico9. 
                                                           
4 Wolfgang Lutz. âAdvanced Introduction to Demography». Edward Elgar Publishing, U.K, 2021, p.1-91. 
5 Metahan Traore. «Africa’s Population Boom: Disaster or Opportunity?» European University Editions, 
Mauritius , 2019, p.162. 
6 Max Roser, Others. «World Population Growth», World Data, U.K., May 2019. 
7  Report «World Population Prospects 2019», Desa, NY, 2019, https://population.un.org/wpp/ [consulta: 
28/02/2022]. 
8 «The Future of World Religions: Population Growth Projections (2010-2050)». Pew Research Center, U.S, 
2015, https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-proje ctions-2010-2050/ [consulta: 28/02/2022]. 
9 Douglas Murray. «The Strange Death of Europe Immigration, Identity, Islam». Bloomsbury Continuum, 
London, 2018, p. 11-75. Margee Ensign & Jean-Pierre Karegeye (Editores), «Religion in War and Peace in 
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Además, existen conflictos en curso como resultado del mapa cultural, ya que es un 
país religiosamente diverso entre cristianos y musulmanes10 11.  

Inevitablemente, este patrón demográfico religioso en el continente africano 
tendrá muchas repercusiones políticas, culturales y de seguridad en el futuro 
del continente europeo. Por no hablar de los efectos potenciales de este 
cambio a nivel de la relación dialéctica entre crecimiento demográfico, 
desarrollo sostenible y la problemática del terrorismo12 13.  

Así,  son muchas las cuestiones estratégicas que deben plantearse sobre las 
implicancias e implicaciones del nuevo patrón de crecimiento demográfico religioso 
sobre el valor normativo del continente europeo de raíz cristiana. 

 

Raíces cristianas y valor normativo de Europa 

Es casi seguro que la mayoría de los cristianos del mundo vivirán en África (4 de cada 
10 cristianos en el mundo vivirán en el África subsahariana) para el año 2050. En este 
contexto, Europa puede ser la única región del mundo donde se prevé que la 
población total disminuya. Por lo tanto, a nivel de análisis demográfico religioso, se 
espera que la población cristiana en Europa se reduzca en unos 100 millones en las 
próximas décadas (que baje de 553 millones a 454 millones). Por lo tanto, si bien los 
cristianos seguirán siendo el grupo religioso más grande de Europa, se prevé que 
caigan de las tres cuartas partes de la población a menos de dos tercios14.  

Además, se espera que para 2050 casi una cuarta parte de los europeos (23%) no 
tengan ninguna afiliación religiosa. En cambio, el número de musulmanes en ese 
momento alcanzará cerca del 10% de la población del continente europeo frente al 
5,9% en 201015. 

También se espera que durante el mismo período, el número de hindúes en Europa se 
duplique, ya que aumentará de 1,4 millones (o el 0,2% de la población) a casi 2,7 
millones (o aproximadamente el 4% de la población de Europa), que principalmente 
como consecuencia del factor inmigración. Además, está claro que los budistas 
también están creciendo rápidamente en el continente europeo, donde se espera un 
aumento en su número de 1,4 millones a 2,5 millones16.  

En consecuencia, parece que los centros de peso religioso cristiano no existirán en la 
Europa de raíz cristiana (Roma, Atenas, París y Londres) sino que se trasladarán a 

                                                                                                                                                                                                 

Africa», Routledge, U.K, 2020, (chapter 1. Religion and Bullets in North-Eastern Nigeria. By Stephen 
Mamza). 
10 Fola Fagbule, Feyi Fawehinmi. «The Making of Nigeria from Jihad to Amalgamation», Cassava Republic 
Press, U.K, 2021. Also,Chudi Offodile, «The Politics of Biafra: the Future of Nigeria A Global History of 
Historical Demography: :Half a Century of Interdisciplinarity», Lulu Publishing, UK, 2016, p.169-188.  
11 John Campbell, Matthew. «Nigeria: What Everyone Needs to Know». Oxford University, NY. 2018, p. 
69-172. 
12 David J. Galbreath, Jocelyn Mawdsley & Laura Chappell (Editores). «Contemporary European Security». 
Routledge, NY, 2019, p. (chapter 10. Changing Conventional Security Threats).  
13 Christoph M. Michael. «Migration and the Crisis of Democracy in Contemporary Europe». Palgrave 
Macmillan, U.K, 2021, p. 1-19. 
14 Douglas Murray. «The Strange Death of Europe Immigration, Identity, Islam». Bloomsbury Continuum, 
London, 2018, p. 11-75.  
15 Report, «The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050: Why Muslims Are 
Rising Fastest and the Unaffiliated Are Shrinking as a Share of the World’s Population», Pew Research 
Center in Washington, D.C, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria, 2015, 
https://assets.pewresearch.org/wp-content/ uploads/sites/11/2015/03/PF15.04.02 
ProjectionsFullReport.pdf [consulta: 28/02/2022]. 
16 «Religious affiliation of immigrants to Europe». http://www.globalre ligiousfutures. 
org/explorer#/?subtopic=23&chartType=bar&year=2010&datatype=number& 
religiousaffiliation=all&regions=Europe&destination=to [consulta: 28/02/2022].  
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Addis Abeba y Kinshasa en África17 18. Esto muestra claramente la importancia de 
las implicaciones del crecimiento religioso y demográfico en África, en términos de 
dimensiones geográficas, culturales y de seguridad, en Europa, especialmente a nivel: 

a. El valor normativo del continente europeo de raíces cristianas: 

No puede pasarse por alto considerar la importancia y el papel de la dimensión 
demográfica religiosa en la consolidación de la cohesión cultural y la formación de 
la identidad europea, por no mencionar el valor normativo que añade a Europa a 
nivel mundial. En este contexto, muchas de las problemáticas relacionadas con las 
discusiones sobre si hacer referencia en la constitución europea a las raíces 
cristianas de Europa pueden tener implicaciones que se extienden más allá del 
ámbito de la religión misma. Ya que caen en los temas centrales inherentes al 
proyecto de integración cultural y política europea, ya sea en el nivel interno del 
continente o en el nivel de la estatura, el valor y el papel de la influencia europea a 
nivel mundial19. 

b. La dialéctica entre crecimiento demográfico, desarrollo sostenible y la 
problemática del terrorismo:  

Vale la pena señalar que los países más pobres del mundo son también los más 
poblados (Congo, Uganda, Níger, Liberia, Malí, Chad), se espera que el África 
subsahariana sea el centro del Islam (donde la cantidad de musulmanes en África 
es igual a la cantidad de musulmanes en el Medio Oriente). Lo que plantea muchas 
dificultades relacionadas con cómo se puede lograr el desarrollo sostenible 
(problemática del vínculo entre pobreza, terrorismo y fundamentalismos 
religiosos20 21 22 23. 

 

Conclusión 

La realidad demográfica religiosa sigue constituyendo uno de los pilares más 
importantes para comprender los retos políticos, culturales y de seguridad a 
los que se enfrentará el continente europeo. La demografía religiosa remodelará 
los estados y las sociedades, y su papel surgirá como fuente de legitimidad política y 
equilibrio político, ya que presenta un sentido de identidad y pertenencia. Sin 
mencionar que es una herramienta de política exterior y un marco de referencia para 
las políticas de muchos países24 25 26.  

Además, la naturaleza de las transformaciones globales (incluidos los 
conflictos militares y de seguridad) tiene raíces culturales, ya que se 
                                                           
17 Según las predicciones del pensador keniata John Mbiti. Ver, Report, «The Future of World Religions», 
Op Cit.  
18 John Mbiti. «Introduction to African Religion». Waveland Press, U.S., 2015, p. 194-205. 
19 Ver, Karel Sládek. «The Christian roots of European identity. A central European perspective». Pavel 
Mervart, Czech Republic, 2019.  
20 I.M. Lewis. «Routledge Library Editions: International Islam: Islam in Tropical Africa», Routledge, NY, 
2018, p. 32-44. 
21 Report, «Human Development Indices and Indicators», United Nations, NY, 2018, p. 42. 
22  Brian Grim, Others. «Yearbook of International Religious Demography 2016». Brill, Netherlands, 2017, 
p. 83,  (107-128). 
23  Todd Johnson, Brian Grim, Vegard Skirbekk, GinaZurlo. «Yearbook of International Religious 
Demography 2018», Brill, Netherlands, 2018, (chapter: Approaches to the Measurement of Religious 
Violence, by Robert Brathwaite). 
24 José Zúquete. «The Identitarians: The Movement against Globalism and Islam in Europe», University of 
Notre Dame Press, IN, 2021, (chapter 4. For a New Geopilitics of Europe).  
25 Florence Massena. «France's Generation Identity: The new face of Europe's far-right movement». The 
New Arab, U.K., 25/02/2021, https://english.alaraby.co.uk/ ana lysis/generation-identity-new-face-
europes-far-right-movement [consulta: 28/02/2022]. 
26 “Génération Identitaire” movement.Look: https://generationidentitaire.org/ [consulta: 25/02/2022]. 
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emplean dimensiones religiosas para lograr intereses estratégicos y poner a 
prueba los equilibrios de poder. Ni hablar de la extensión de la realidad 
demográfica religiosa al valor normativo, vinculado a un sistema coherente de 
pertenencia a la identidad, la cultura y los intereses supremos de los estados27 28.  

Por lo tanto, no puede pasarse por alto considerar la importancia y el papel 
de la dimensión demográfica religiosa en consolidar el proyecto de 
integración cultural y política europea, ya sea a nivel interno del continente o 
de influencia global europea29.  

En última instancia, los líderes de la Unión Europea y de los países europeos 
deben conocer la importancia de desarrollar rápidamente estrategias y 
políticas (en concreto, políticas y culturales) para afrontar y abordar futuros 
riesgos demográficos caracterizados por consecuencias complejas, 
existenciales e irreversibles30.  

Así, a la luz de lo anterior, y en base a todos estos hechos, es necesario hacerse 
muchas preguntas cruciales que giran en torno a: 

 ¿Hasta qué punto las élites gobernantes europeas pueden adoptar 
estrategias de futuro capaces de hacer frente a todas estas transformaciones 
y dilemas?  

Especialmente en lo que se refiere a todo lo relacionado con los retos del «Estado de 
Inmigración Emergente» en el continente europeo31 32 33 34. 

 

                                                           
27 Sarah Wolff. «Secular Power Europe and Islam: Identity and Foreign Policy». University of Michigan 
Press, U.S., 2021, (Introduction, Conclusion).  
28  See, Julian Langness. «The Coming War In Europe: Essays On Europe's Impending Destabilization and 
Internal Confrontation With Islam». Amazon, U.S, 2017. 
29 Vít Novotný. «Future of Europe: A Brussels-Based Dictatorship or a Paradise of Subsidiarity? National 
Prerogatives and EU Migration Policy». Martens Centre for European Studies, Brussels, 2021, p. 15-19 
30 Maciej Stępka. «Identifying Security Logics in the EU Policy Discourse: The "Migration Crisis" and the 
EU», Springer, Switzerland 2022, p. 63-204.  
31 Josefin Graef. «Imagining Far-right Terrorism: Violence, Immigration, and the Nation State in 
Contemporary Western Europe», Routledge, NY, 2022, p. 132-227.  
32 Warwick Murray. «Geographies of Globalization». Routledge, NY, 2015, p. 159-266. 
33 Donald Snow. «Cases in International Relations: Principles and Applications». Rowman & Littlefield 
Publishers, U.S., 2018, (Chapter 11. International Population Movement). 
34  John Connelly, «From Peoples into Nations: A History of Eastern Europe». Princeton University, U.S., 
2022, p.685-800. 
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Introducción 

Oriente Medio está siendo testigo de una lucha frenética entre diferentes países y 
potencias para conseguir sus intereses, encabezada por Israel e Irán. Donde parece 
que con el cambio en el equilibrio de poder en los últimos años como resultado del 
aumento de la influencia iraní, las opciones estratégicas de Israel se han vuelto más 
complejas. Especialmente a nivel de todos los acontecimientos relacionados con el 
conflicto por el expediente nuclear iraní. En base a esto, la frágil profundidad vital 
israelí ahora se basa en cómo enfrentar la creciente influencia de Irán. Esto tras el 
fracaso de las opciones estratégicas israelíes asociadas a apostar por la ocupación de 
Irak por parte de Estados Unidos, o como resultado de que Israel perdiera todas sus 
múltiples guerras en El Líbano y Gaza, o por el fracaso del proyecto israelí basado en 
apoyar grupos terroristas en la guerra librada en Siria desde 20111. Por otra parte, el 
campo vital de la República de Irán ha pasado a basarse en hacer frente a los planes 

                                                           
1 A.B. Abrams. «"World War in Syria: A Global Conflict Waged on Middle Eastern Battlefields». Clarity 
Press, U.S.A, 2021, (Conclusion: Who Won in Syria?). 
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militares, políticos y de seguridad de Israel destinados a frenar su influencia regional y 
cambiar su régimen. En base a esto, hay varias preguntas estratégicas que deben 
hacerse: ¿Puede Israel limitar la creciente influencia iraní? ¿Es capaz de lograr 
ganancias estratégicas en caso de una confrontación militar con Irán? 

 

La visión israelí y los dilemas difíciles 

Existe una visión israelí integral para confrontar a Irán y limitar su influencia, incluido 
el ataque a las instalaciones nucleares iraníes. Según la doctrina militar israelí, basada 
en la realidad de las fallas en su seguridad y realidad geográfica, si Irán pudiera 
obtener tecnología nuclear, Israel no tendría nada que perder ni nada que temer. Esto 
se basa en el hecho de que la esencia de la estrategia israelí se basa en el 
principio de no permitir que ningún país de la región adquiera un arma 
nuclear. Como la primera preocupación de Israel en la actualidad es la 
eliminación de las capacidades nucleares y de misiles de Irán, en la creencia 
de que Irán es la principal amenaza para su seguridad nacional, además de 
que Irán no ha reconocido ni reconocerá la existencia de Israel en absoluto, 
sin importar cuál es el costo. Sin mencionar que el eje de resistencia (que se 
extiende por Siria, Irak, Líbano, Palestina y Yemen) liderado y apoyado por Irán, 
constituye el único obstáculo que le impide proteger su  la frágil profundidad vital y 
liquidar la causa palestina de una vez por todas2. 

Aquí debemos tener en cuenta todas las posibles repercusiones de una aventura tan 
peligrosa por parte de Israel que, inevitablemente, conducirá a una guerra total que 
incluye a Palestina, Líbano, Siria, Irak, Yemen, los estados árabes del Golfo e Irán. El 
conflicto árabe-israelí, el problema de la influencia iraní, la seguridad 
energética, los temas del terrorismo en el futuro de Irak tras la ocupación 
estadounidense, todos estos se han convertido en temas íntima y 
complejamente ligados a la realidad de brindar garantías estratégicas a Irán. 
Especialmente tras el fracaso de todos los proyectos israelíes a cambio de la 
victoria del eje de la resistencia (liderado por Irán) en todos los 
enfrentamientos entre ellos, el más importante de los cuales fue en la guerra 
librada contra Siria, a partir de 2011. Por lo tanto, queda claro que la visión 
estratégica israelí no puede aceptar absolutamente un Irán fuerte, incluso si está 
confinado solo dentro de sus fronteras. Como Irán se ha convertido en el único país 
que plantea un verdadero desafío cultural, político y militar a la seguridad nacional 
israelí3. 

En este contexto, existen temores israelíes reales relacionados con cambios futuros, 
que se basan en la posibilidad de que Estados Unidos adopte una estrategia de 
contención de los países de la región para reconfigurar un nuevo sistema de seguridad 
regional, que lógicamente incluye a Irán. En consecuencia, esto obligará 
inevitablemente a Israel a aceptar algunas opciones que no se ajustan a su visión e 
intereses en la región. Por ejemplo, todos los desarrollos relacionados con cómo 
abordar la influencia iraní o encontrar soluciones a la cuestión palestina durante la era 
del ex presidente estadounidense Obama, vinieron a confirmar esta lógica4. 
Incluyendo, por ejemplo, pero no limitado a: 

                                                           
2 Ver, Ehud Eilam. «Israeli Strategies in the Middle East: The Case of Iran». Palgrave Macmillan, U.K, 
2022. 
3 Avi Melamed, Maia Hoffman. «Inside the Middle East: Entering a New Era». Skyhorse, U.S, 2022, 
(chapter 2). 
4 Ghassan Shabaneh. «Obama’s Foreign Policy Towards Israel: The Failure to Use Smart Power», Al 
Jazeera media network, Qatar, 31 August, 2015. Ver: https://studies.aljazeera.net/ar/node/1426 
Consultado el 13/03/2022. 
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1- La firma del acuerdo nuclear con Irán en 2015 y el reconocimiento de Irán 
como potencia regional. 

2- Oponerse a cualquier ataque militar contra Irán y advertir a Israel que no lo 
haga. 

3- Reconocer el hecho consumado de la posesión por parte de Irán de un 
programa nuclear pacífico. 

4- Levantamiento de las sanciones económicas y financieras a Irán. 

5- Encontrar una solución a la cuestión palestina de acuerdo con el principio del 
retorno de Israel a las fronteras de 1967. 

6- Negativa a vetar la Resolución del Consejo de Seguridad N° 2334, que 
condena y prohíbe los asentamientos5. 

7- Instar a todos los países (incluido Israel) a firmar el Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares6. 

A la luz de lo anterior, es claro que la visión israelí gira en torno a tomar en 
consideración muchos desarrollos futuros que pueden requerir hacer arreglos 
e imponer opciones que no son aceptables, especialmente con respecto a los 
problematicas de la creciente influencia iraní. Por tanto, esta realidad obliga a 
Israel a ser cuidadoso y tratar de encontrar alternativas lógicas que le permitan 
afrontar todas las complejas posibilidades que pueden no ser compatibles con sus 
intereses estratégicos. 

 

La estrategia iraní y el nuevo equilibrio del horror 

Irán pudo encontrar un nuevo equilibrio estratégico de horror con Israel, luego de su 
éxito al enfrentar las repercusiones de la ocupación estadounidense de Irak, así como 
el intento de Occidente y de Israel de derrocar al régimen en Siria. Como ha ampliado 
su influencia e influencia en todo lo relacionado con las ecuaciones y balances 
relacionados con el expediente del conflicto árabe-israelí. Donde el desarrollo del 
pensamiento y la práctica de los movimientos de resistencia respaldados por 
Irán, a través de las victorias militares directas que se han logrado sobre 
Israel en El Líbano y Gaza, o sobre los movimientos terroristas respaldados 
por Israel tanto en Siria como en Irak, indica que Irán se ha convertido en un 
socio clave para determinar el futuro de Irak, Siria, Líbano, Palestina e 
incluso Yemen. 

En consecuencia, ha quedado muy claro de que Irán, que se basa en una ideología e 
ideas de liberación que son completamente incompatibles con la existencia de la 
entidad israelí, se ha convertido en un importante estado regional con enormes 
capacidades estratégicas. Irán también posee todos los ingredientes que lo 
califican para desempeñar un papel que no se puede ignorar en absoluto, ya 
que su influencia se extiende a Siria, Líbano, Irak, Yemen, Afganistán y la 
región del Golfo Arábigo. Sin mencionar la posesión de Irán de capacidades 
reales que le permiten desempeñar un papel fundamental y muy influyente 
para determinar el destino de la causa palestina en todos los lados, ya sea 
militar, político o ideológico7.  

                                                           
5 Resolución del Consejo de Seguridad N° 2334. Ver: https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES 2334-
2016.pdf Consultado el 12/03/2022.  
6 La Cumbre de Seguridad Nuclear2010.Ver:http://www.nss2016.org/ Consultado el 13/03/2022. 
7 Nader Uskowi. «Temperature Rising: Iran's Revolutionary Guards and Wars in the Middle East», 
Rowman & Littlefield Publishers, U.S.A, 2019, p. 161-182. 
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A la luz de lo anterior, en principio es seguro que Irán no concluirá ningún acuerdo de 
paz con Israel bajo ninguna circunstancia, incluso si se concluye un acuerdo de paz 
integral entre Israel y todos los países árabes. Por no hablar de que las políticas 
occidentales basadas en apretar las tuercas al expediente nuclear iraní 
tienen dimensiones estratégicas que obligan a Irán a no depender en 
absoluto de ningún tipo de entendimientos, sino a confiar únicamente en 
construir y desarrollar sus propias capacidades, según una ideología que se 
opone y rechaza por completo la existencia del llamado “Estado de Israel”. 
Por lo tanto, se puede decir que el principio de confrontación y conflicto entre Irán e 
Israel permanecerá, lo cual es absolutamente inevitable en el futuro. Donde parece 
que el eje de la resistencia (encabezado por Irán) se ha convertido en el más capaz de 
enfrentarse a Israel y limitar su frágil influencia y control.   

En consecuencia, de acuerdo con los hechos y hechos actuales, se puede concluir con 
tranquilidad que Irán se ha convertido en un peligro real para los intereses de 
Israel, e incluso para su destino como entidad. Para enfrentar este desafío, la 
visión israelí se basó en un intento de explotar las diferencias sectarias y religiosas al 
sugerir que Irán es el mayor peligro regional como resultado de su posesión de un 
proyecto destinado a difundir los principios de la revolución islámica chiíta. Hasta 
cierto punto, Israel logró lograr esto, lo que llevó a relaciones tensas entre Irán y 
algunos países árabes. Sobre la base de este contexto, es posible comprender muchos 
de los acontecimientos que tienen lugar en la región del Golfo Árabe, relacionados con 
la firma de acuerdos de paz por parte de los Emiratos Árabes Unidos y Baréin con 
Israel en 20208. 

A pesar de todos los intentos de Israel de inflamar los conflictos en todas las 
direcciones entre Irán y todos los países de la región, incluso con Azerbaiyán, por otro 
lado, Irán es capaz de convertir la región en un verdadero infierno frente a Israel, 
donde hay una influencia profundamente arraigada en Irak, y está Hezbollah y los 
movimientos de resistencia en Palestina que son capaces de dirigir ataques en las 
profundidades israelíes. Por no hablar de la influencia de Irán en Yemen y su alianza 
estratégica con la República Árabe Siria, que sigue siendo la base sobre la que se 
apoya para enfrentarse a Israel. 

Por lo tanto, es obvio concluir que Irán, a la luz de las repercusiones de la ocupación 
estadounidense de Irak, la guerra global en Siria y las derrotas israelíes contra los 
movimientos de resistencia, ahora puede amenazar directamente la seguridad 
nacional israelí. Por lo tanto, se puede decir que la estrategia de Irán se basa 
prácticamente en enfrentar la influencia israelí en varios ejes, entre ellos: 

1. El eje iraquí: el cambio que ocurrió después de la ocupación de Irak fue 
estratégicamente en interés de Irán. Donde logró extender su seguridad e 
influencia política con muchos componentes de la sociedad iraquí. Incluyendo 
Las Fuerzas de Movilización Popular (PMF), también conocidas como las 
Unidades de Movilización Popular (PMU) 9. 

2. El eje yemení: la guerra en Yemen ha demostrado que el movimiento Los 
Hutíes o Ansar Allah (respaldado por Irán) es capaz de representar una 
amenaza para Israel, en base a su capacidad para llevar a cabo ataques de 
largo alcance utilizando misiles de crucero, drones y misiles balísticos, y para 

                                                           
8 Yurany Arciniegas. «Israel firma acuerdo histórico con Emiratos Árabes y Bahrein tras la mediación de 
EE.UU». France 24, París, 15 Septiembre 2020. Ver: https://www.france24.com/es/ 20200915-israel-
firma-acuerdos-de-abraham-emiratos-arabes-unidos-bahrein-estados-unidos Consultado el 13/03/2022. 
9 The International Institute for Strategic Studies (IISS). "Iran’s Networks of Influence in the Middle 
East", Routledge, NewYork, 2020, (chapter 4. Iraq). 
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atacar barcos a lo largo del Estrecho de Bab al-Mandab en el Mar Rojo o el 
Golfo de Adén10. 

3. El eje palestino: el apoyo de Irán a las fuerzas de resistencia palestina( el 
Movimiento de Resistencia Islámico "HAMAS" y la Yihad Islámica) hizo que 
jugaran un papel en determinar el destino de la causa palestina y el conflicto 
árabe-israelí. Ya sea a nivel de seguridad, militar o político. 

4. El Eje Sirio: una alianza estratégica y apoyo militar directo al estado sirio en 
su guerra contra el terrorismo desde 2011. Por lo tanto, hay una presencia 
militar iraní directa en las fronteras de Israel, y esto inevitablemente tiene 
implicaciones estratégicas muy serias para la seguridad nacional de Israel. 

5. El eje libanés: Irán es el principal sostén de la resistencia (Hezbolá), y esto 
quedó claramente demostrado en la guerra de julio de 2006. Desde el punto 
de vista técnico, esta guerra constituye un modelo de comparación entre la 
caída de la superioridad tecnológica israelí, en contrasta con las crecientes 
capacidades estratégicas de Irán para desarrollar sus propias capacidades 
tecnológicas11.  

En este contexto, la guerra de julio contra El Líbano en 2006 fue un intento 
agresivo e infructuoso de Israel de deshacerse de Hezbolá y frenar la 
influencia iraní, pero Hezbolá pudo derrotarlo y desestabilizarlo moral, 
política y de seguridad. Sin embargo, de acuerdo con la lógica de la mentalidad 
israelí, debe señalarse que no dejará pasar esta derrota sin respuesta. Esto, por 
supuesto, depende de la capacidad de Israel para renovar y activar sus capacidades 
militares y beneficiarse de sus recientes guerras fallidas, para lanzar nuevas guerras 
que restablezcan la consideración.  

 

Vital Influencia Iraní Y Fragilidad De Las Opciones Militares Israelíes 

Actualmente, existen muchas expectativas y estudios que apuntan a la posibilidad de 
que Irán sea objeto de una agresión israelí directa. Basado en el sistema de 
pensamiento de seguridad israelí, esta posibilidad seguirá siendo muy probable y en 
diferentes formas12. Donde, según las capacidades militares israelíes, puede lanzar 
ataques aéreos y operaciones terrestres en regiones y países a miles de kilómetros de 
distancia. Sin mencionar el refuerzo de Israel de su armada con submarinos capaces 
de navegar los océanos, lo que lo hace capaz de lanzar ataques destinados a alcanzar 
objetivos distantes en Irán13. Sin embargo, desde un punto de vista militar, es 
necesario tener en cuenta los numerosos desafíos que se presentan ante este tipo de 
ataques, entre ellos:  

1- Israel nunca podrá tener éxito en llevar a cabo una agresión militar y 
lograr una rápida y completa victoria sobre el poderío militar de Irán, 
incluyendo sus capacidades nucleares. 

                                                           
10 «Timeline: UAE under drone, missile attackse», Al Jazeera Media Network, Qatar, 3 Feb 2022. Ver: 
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/3/timeline-uae-drone-missile-attacks-houthis-yemen 
Consultado el 13/03/2022.  
11 Lo que hizo Hezbolá al destruir el tanque Merkava de fabricación israelí puede ser un simple ejemplo 
de la realidad de esta competencia y el desafío estratégico (técnico y militar). «Agosto de 2006: la 
hecatombe de los Merkava israelíes en el Sur del Líbano», Resumen Latinoamericano, Buenos Aires, 14 
agosto, 2015. Ver: https://www.resumenlatinoamericano.org/2015/08/14/agosto-de-2006-la-
hecatombe-de-los-merkava-israelies-en-el-sur-del-libano/ Consultado el 13/03/2022. 
12 Christian L Arevian. «Iran-Israel Nuclear War». Independently published, U.S.A,2018, p.60-68.0 
13 Rina Bassist. «Israel signs agreement to buy three more German submarines», Al-Monitor, U.S.A, 
20January2022. Ver: https://www.al-monitor.com/originals/2022/01/israel-signs-agreement-buy-three-
more-german-submarines Consultado el 13/03/2022. 
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2- Que cualquier agresión, si se produce, le dará a Irán una inversión en 
política y derecho, considerándolo un país contra el cual se ha hecho una 
guerra y, por lo tanto, tiene derecho a defenderse. 

3- No es seguro que cualquier agresión israelí lleve a la eliminación del 
programa nuclear de Irán o al cambio de su sistema político. 

4- Cualquier agresión israelí (o quizás conjunta con Estados Unidos) 
resultará en una respuesta similar por parte de Irán y el eje de la 
resistencia, lo que tendrá consecuencias muy negativas para Israel y 
toda la región. 

En la práctica, también hay muchas dificultades que impiden que la posibilidad de que 
esta agresión militar israelí contra las instalaciones nucleares de la República de Irán 
logre fácilmente sus objetivos, ya que no es posible atacar las instalaciones nucleares 
solo a través de ataques aéreos, debido a varios factores: 

1- Dificultades geográficas: la presencia de instalaciones nucleares en una vasta 
zona de Irán. El proyecto nuclear iraní se basa en 4.000 sitios en las 
profundidades del territorio iraní. 

2- Desafíos logísticos: Irán está a más de 1.600 km de la frontera israelí, lo que 
obliga a los aviones a recorrer 3.200 km de ida y vuelta, lo que es imposible sin 
la posibilidad de repostar en territorio de otros países, esto tiene graves 
consecuencias políticas y de seguridad para esos países. 

3- Irán es capaz de responder y tiene opciones militares que Israel nunca puede 
subestimar, incluyendo:  

- Una formidable fuerza militar y misilística capaz de alcanzar las 
profundidades israelíes. 

- La capacidad de Irán para atacar el reactor nuclear Dimona de Israel en el 
desierto de Néguev14. 

- Atacar militarmente a Israel desde los frentes de resistencia en Líbano, 
Palestina, Irak y Yemen. 

- Apertura de un enfrentamiento militar directo con Israel a través de la 
presencia militar iraní en Siria desde 201315. 

- Capaz de crear presiones globales al interrumpir la navegación en la 
región y elevar los precios del petróleo y el gas. 

- La posibilidad de apuntar con facilidad a las fuerzas estadounidenses 
(principal aliado y partidario de Israel) en la región. 

- Librar una guerra total contra Israel por tierra, mar y aire con la 
participación del Eje de la Resistencia. 

Lógicamente, se puede decir que las opciones militares serán muy complicadas, pero 
sin embargo, aún será posible obtenerlas, a pesar de todos los equilibrios entre ambas 
partes. Vale la pena señalar aquí que es difícil esperar o especular que Estados Unidos 
lanzará una agresión militar directa contra Irán (por acuerdo o en nombre de Israel), 
pero es muy peligroso según los axiomas de la ciencia política excluir que esto 
suceda, ya que a menudo se toman decisiones estratégicas lejos de toda racionalidad. 
En este caso, ningún estado tiene ningún interés en tal agresión, excepto Israel, que 

                                                           
14 «Irán ensayó un ataque contra dimona, hogar del principal reactor nuclear de Israel». Agencia de 
Noticias (AJN), Israel, 27/12/2021.Ver: https://agenciaajn.com/noticia/iran-ensayo-un-ataque-contra-
dimona-hogar-del-principal-reactor-nuclear-de-israel-182774. Consultado el 13/03/2022. 
15 Nader Uskowi, «Temperature Rising: Iran's Revolutionary Guards and Wars in the Middle East», 
Rowman & Littlefield Publishers, U.S.A, 2019, p.77-96. 
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está tratando de asegurar sus intereses, independientemente de las repercusiones de 
ello en la seguridad regional o incluso mundial16. 

En suma, la influencia estratégica de Irán se ha convertido en una realidad, ya 
que se ha convertido en uno de los actores más importantes en el expediente 
iraquí (tras el fracaso de Estados Unidos en controlar la situación política y 
de seguridad tras su ocupación y luego retirarse de ella). Irán también tiene 
una fuerte alianza estratégica con Siria, y es el principal partidario de 
movimientos de resistencia como de Resistencia Islámico "HAMAS" y la Yihad 
Islámica en Palestina, Hezbolá en El Líbano y Ansar Allah (Los Hutíes) en 
Yemen, así como las Fuerzas de Movilización Popular (PMF) en Irak. Sin 
mencionar que a pesar de las sanciones estadounidenses e internacionales y 
todos los desafíos que enfrenta la República de Irán en todos los niveles, ha 
podido lograr logros avanzados en la industrialización militar y el desarrollo 
de sus capacidades de misiles de largo alcance17. 

En consecuencia, Irán pudo imponer su influencia como un gran estado regional, en 
los ejes más vitales y sensibles, no solo a nivel militar, sino también a nivel político. 
Parece que la influencia iraní en Oriente Medio ha alcanzado su punto máximo y se 
está generalizando y afianzando, lo que inevitablemente ha llevado al declive de la 
posición y la influencia de Israel, e incluso ha expuesto su seguridad nacional a 
peligros existenciales18. 

 

Conclusión 

Todos los desarrollos en la región en las últimas dos décadas (tales como: la 
retirada militar israelí del Líbano en 2000,  La victoria de Hezbolá sobre Israel en la 
guerra de julio de 2006, las guerras fallidas de Israel en Gaza entre 2009 - 2021, la 
retirada estadounidense de Irak, las complejidades del expediente nuclear iraní Los 
problemas del conflicto entre suníes y chiítas, las repercusiones de la llamada 
“Primavera Árabe”, la penetración de los movimientos terroristas “ISIS” y Jabhat 
Fateh ash-Sham o Jabhat Al-Nusra en Irak y Siria, la guerra de Yemen, la guerra 
global en Siria, el aumento de la influencia de los movimientos de resistencia a la 
ocupación israelí, los acuerdos de paz entre Israel y los estados del Golfo…etc.) no 
son más que simples eventos comparados con desarrollos, repercusiones, 
estimaciones, escenarios y desafíos estratégicos relacionados con la futura 
confrontación iraní-israelí. 

Sin embargo, en este contexto, todavía hay potencias mundiales que miran la 
posibilidad de diálogo y acuerdo con Irán en lugar de llegar a un enfrentamiento 
militar, especialmente tras las repercusiones de la ocupación de Afganistán e Irak, y la 
evolución negativa de la guerra en Siria. Donde a todos les ha quedado demostrado 
que ampliar las opciones de guerras y enfrentamientos no siempre significa alcanzar 
soluciones y metas garantizadas. Por lo tanto, la enorme influencia de Irán, 
además de su capacidad para influir en todos los temas complejos de la 
región, puede ser una fuente de motivación para que la comunidad global 
adopte una nueva estrategia pragmática hacia él basada en el principio de la 
intersección de intereses. Impidiendo así que Israel emprenda cualquier 

                                                           
16 Hussein Banai, Malcolm Byrne & John Tirman, «Republics of Myth: National Narratives and the US-Iran 
Conflict», Johns Hopkins University Press, U.S.A, 2022.  
17 Arash Azizi, «The Shadow Commander:Soleimani, U.S. and Iran's Global Ambitions», Oneworld 
Publications,U.K,2020. Mark Fitzpatrick, «Uncertain Future: The JCPOA and Iran’s Nuclear and Missile 
Programmes», Routledge, U.K, 2019, (Conclusion). 
18 Arash Azizi. «The Shadow Commander: Soleimani, U.S. and Iran's Global Ambitions». Oneworld 
Publications, U.K, 2020. 
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aventura militar. Esto es para evitar cualquier confrontación militar 
incontrolable, que será muy costosa y sus resultados no estarán garantizados 
en absoluto19. 

Sin mencionar que a pesar de todas las complicaciones que caracterizan las 
problemáticas negociaciones relacionadas con el programa nuclear pacífico de Irán. 
Comenzando con la firma del acuerdo nuclear entre Irán y el grupo P5+1 (Estados 
Unidos, Francia, Bretaña, Rusia, China, Alemania) bajo la presidencia de Obama en 
2015. Luego, la retirada de ese acuerdo bajo la presidencia de Trump en 2018. Todo 
el camino hasta la reanudación de las negociaciones nuevamente, actualmente con la 
administración del presidente estadounidense John Biden en 202220. 

Pero parece que Irán realmente ha hecho progresos tangibles en su proyecto nuclear 
(especialmente a nivel de enriquecimiento de uranio). Por lo tanto, cuando Irán pueda 
completar su proyecto nuclear de una vez por todas, las reglas del juego cambiarán 
inevitablemente21. Aquí surge una pregunta estratégica para la comunidad global: 

¿Se aceptará a Irán como miembro del club de los estados nucleares? ¿O se 
involucrará en un conflicto devastador y una confrontación militar directa con 
Irán con consecuencias nefastas? ¿Será Israel el primero en perder en esa 
confrontación, y esto podría conducir a su desaparición permanente del 
mapa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
19 The International Institute for Strategic Studies(IISS). «Iran’s Networks of Influence in the Middle 
East», Routledge, NY, 2020, p. 195-206. 
20 Scott Ritter. «Dealbreaker: Donald Trump and the Unmaking of the Iran Nuclear Deal». Clarity Press, 
U.S.A, 2018,.(Foreword). 
21 Ver, David Albright, Sarah Burkhard. «Iran's Perilous Pursuit of Nuclear Weapons». Institute for 
Science and International Security Press, U.S.A, 2021.  
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GEOPOLÍTICA 

LA ARGENTINA DEBE PONER EN VALOR LA 

ZONA DE PAZ Y COOPERACIÓN DEL 

ATLÁNTICO SUR (ZPCAS) 
 

Marcelo Javier de los Reyes 
 

 

 

El 30 de noviembre de 1985 los presidentes de la República Argentina, Raúl Ricardo 
Alfonsín, y de la República Federativa del Brasil, José Sarney, firmaron la Declaración 
de Iguazú en la ciudad brasilera de Foz do Iguaçu. A través de la misma destacaron la 
relevancia que tiene el Atlántico Sur, tanto para los pueblos sudamericanos como para 
los africanos y manifestaron «su firme oposición a cualquier tentativa de transferir a la 
región, que debe ser preservada como zona de paz y cooperación, tensiones este-
oeste, en particular a través de medidas de militarización». Debe destacarse que esa 
declaración se enmarcaba en el contexto de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y 
la Unión Soviética y que ambos mandatarios procuraban mantener a este enorme 
espacio marítimo fuera de la rivalidad de las superpotencias.  

En 1986 la Asamblea General de las Naciones Unidas, por Resolución 41/11 proclamó 
la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS o ZOPACAS), la cual quedaba 
integrada por con veinticuatro países, los tres del litoral sudamericano (Argentina, 
Brasil y Uruguay) y veintiún países del litoral atlántico africano (Angola, Benín, 
Camerún, Cabo Verde, Congo, Costa d'Ivoire, República Democrática del Congo, 
Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Namibia, 
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Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica y Togo). La 
Resolución dejó abierta la posibilidad de que todos los países que bordean el océano 
Atlántico a ambos lados del mismo pudieran unirse1. 

A través de la Resolución, la Asamblea General consideraba la «necesidad de 
mantener la región libre de medidas de militarización, de la carrera de armamentos, 
de la presencia de bases militares extranjeras y, sobre todo, de armas nucleares». Del 
mismo modo, «exhorta a todos los Estados de la zona del Atlántico Sur a que 
promuevan una mayor cooperación regional, entre otras cosas, para el desarrollo 
económico social, la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos 
vivos y la paz y la seguridad de toda la región». Asimismo exhorta a los países 
militarmente importantes de todas las regiones «a que respeten escrupulosamente la 
región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la 
reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no 
introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no 
extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos». 

A su vez hace un llamamiento a cooperar en la eliminación de toda fuente de tensión 
y a respetar «la unidad nacional, la soberanía, la independencia política y la integridad 
territorial de todos los Estados de la región» y añade «que el territorio de un Estado 
no debe ser objeto de una ocupación militar que resulte de la utilización de la fuerza, 
en violación de la Carta de las Naciones Unidas, así como el principio de que es 
inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza». 

Por diversas razones la ZPCAS no ha mantenido una constancia en sus reuniones y 
por momentos ha permanecido prácticamente inactiva. Una prueba de ello fue que la 
presidencia pro tempore que asumió la Argentina en 1998 en la V Reunión de Buenos 
Aires2 debió haber pasado a Benín en la reunión que debió celebrarse en el año 2000. 
Con miras a la VI Reunión Ministerial de los Estados Miembros de la Zona, que 
finalmente se iba a llevar a cabo en Benín en enero de 2003, la Argentina diseñó una 
serie de propuestas tendientes al fortalecimiento de la Zona, pero lamentablemente 
no contaron con el respaldo de varios de los países miembros. 

En 1998, la Cancillería Argentina me invitó a integrar la delegación argentina en la 
reunión de la ZPCAS que se celebró los días 21 y 22 de octubre en Buenos Aires, en el 
Palacio San Martín. En su agenda se incluyeron temas de interés común para los 
Estados Parte, como la seguridad, la protección del ambiente costero —dentro del cual 
cabe la apelación formulada para la consecución de normas convenientes para el 
transporte marítimo de desperdicios radioactivos y tóxicos—, la protección de los 
recursos marítimos vivos —que es un tema prioritario para varios países africanos y 
abordado con énfasis por el delegado de Guinea Ecuatorial—, el mantenimiento del 
Atlántico Sur como área libre de armas nucleares y cooperación en la lucha contra 
delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero3. 

Una mención especial fue el punto en el cual los Estados consideraron «que las 
cuestiones relativas a la paz y a la seguridad y las cuestiones de desarrollo son 
interdependientes e inseparables y que la cooperación económica, la promoción del 
comercio y las inversiones entre los países latinoamericanos y africanos de la región 
constituyen objetivos de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur». Habría sido 

                                                           
1 Resolución 41/11. Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. Asamblea General de las Naciones 
Unidas, cuadragésimo primer período de sesiones. 
2 La V Reunión de los Estados Miembros de la Zona se celebró en Buenos Aires los días 21 y 22 de 
octubre de 1998. 
3 Reyes, Marcelo Javier de los (comp). Africa ante el tercer milenio. Actas del Simposio Electrónico 
Internacional. Buenos Aires: Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID), 2000, p. 232. 
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un punto de partida fundamental para lograr un mayor conocimiento mutuo que 
permitiera la transferencia de tecnologías y experiencias4. 

En esa oportunidad, diplomáticos africanos —cuya nacionalidad e identidad mantendré 
en reserva— me confiaron que verían con agrado un incremento considerable de las 
relaciones entre la Argentina y África para balancear la fuerte presencia de Brasil, a la 
que ellos consideraban «una continuidad del Imperio portugués» en África5. 

En la VI Reunión Ministerial que tuvo lugar en Luanda, Angola, los días 18 y 19 de 
julio de 2007, los Ministros de los Estados miembros de la ZPCAS, llamaron «a la 
reanudación de las negociaciones entre los Gobiernos de la República Argentina y del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de conformidad con la resolución 
2065 (XX) y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la “Cuestión de las Islas Malvinas” con el fin de encontrar lo antes 
posible una solución pacífica, justa y duradera a la disputa de soberanía»6. 

En la Declaración de Montevideo de 2013, en el marco de la Séptima Reunión 
Ministerial de la ZPCAS, las Partes coincidieron en la necesidad de continuar luchando 
para poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones y se puso el 
acento en llevar adelante los esfuerzos necesarios para promover el «principio de la 
resolución de controversias siempre por medios pacíficos y la búsqueda de soluciones 
negociadas a los conflictos territoriales que las afectan, de conformidad con el derecho 
internacional, especialmente la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la 
Asamblea General y su Comité Especial de Descolonización». En esa declaración, 
nuevamente se hace referencia a la necesidad de reanudar las conversaciones entre 
ambos gobiernos «de conformidad con la resolución 2065 (XX) y otras resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “Cuestión de las 
Islas Malvinas” con el fin de encontrar lo antes posible una solución pacífica, justa y 
duradera a la disputa de soberanía». 

Asimismo los representantes de los Estados reafirman «la resolución 31/49 de la 
Asamblea General, que requiere que ambas partes en la disputa de soberanía sobre 
las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes, se abstengan de tomar decisiones que impliquen la introducción de 
modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas atraviesan el proceso 
recomendado en las resoluciones de la Asamblea General. En este contexto, vemos 
con preocupación el desarrollo de actividades ilegítimas de exploración de 
hidrocarburos en la zona en disputa, así como el refuerzo de la presencia militar del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la zona, en violación de la 
Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas»7. 

Cabe agregar que la Resolución 31/49 se emitió en el marco de la 85ª sesión plenaria 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 1º de diciembre de 1976. 

En una entrevista que se le formuló en 2020 al entonces flamante secretario de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, se le consultó si se buscaría 

                                                           
4 Ídem. 
5 Reyes, Marcelo Javier de los. «Argentina y su inexistente poder blando». Sociedad Argentina de Estudios 
Estratégicos y Globales, SAEEG, 03/06/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/06/03/argentina-y-su-
inexistente-poder-blando/. 
6 Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur (ZPCAS), VI Reunión Ministerial, Luanda, Angola, 2007, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, República Argentina, 
https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/zpcas_2007_-_declaracion_de_luanda.pdf, [consulta: 04/08/2021]. 
7 Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur (ZPCAS), VII Reunión Ministerial, Montevideo, Uruguay, 
2013, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, República Argentina, 
https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/zpcas_2013_-_declaracion_de_montevideo.pdf, [consulta: 04/08/2021]. 
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reactivar el foro de países de la ZPCAS8. Ante esta pregunta respondió que se estaban 
manteniendo conversaciones con el canciller de Cabo Verde y con Brasil, país que se 
encontraba preocupado por la situación de la piratería en el Atlántico Sur, según 
informó. Por tal motivo y a pedido de Brasil, se procuraba reactivar el funcionamiento 
de la Zona. Asimismo, Filmus agregó que para la Argentina era «muy preocupante la 
militarización británica, ya que tenemos en la zona la base militar más importante al 
sur del paralelo 50, lo que va en contra de todos los acuerdos internacionales en los 
que participan los países de este foro. Esa presencia militar no tiene, para nosotros, 
ningún sentido, porque nuestro país ha dicho una y mil veces que el único camino que 
vamos a emprender para la recuperación de las islas es el del diálogo y la paz»9. Del 
mismo modo, lamentó «la baja en la intensidad del reclamo durante los últimos cuatro 
años», en directa referencia a la gestión del gobierno del presidente Mauricio Macri. 

En septiembre de 2015, el diplomático argentino Gonzalo S. Mazzeo expresó: «De 
singular importancia es el estatus conferido a la Zona como una zona no solo de paz y 
cooperación, sino como una zona libre de armas nucleares, un esfuerzo que se 
inscribe en el ideario de paz y seguridad que dio nacimiento a las propias Naciones 
Unidas»10. Agregó que Argentina «considera adecuado que, aun aquellos países que 
no integran la Zona, guarden un comportamiento responsable y respetuoso de los 
propósitos de paz y seguridad y de los compromisos asumidos en materia de exención 
de armas de destrucción masiva, que la Zona se ha impuesto». 

El 30 de julio de 2021, a través de una información de prensa, la Cancillería Argentina 
comunicó que en el marco de la 94ª sesión plenaria de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas se adoptó «una nueva resolución que revitaliza la “Zona de Paz y 
Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS), cuya última resolución databa del año 
2015»11. En la misma informa que la nueva resolución «destaca, entre otras 
cuestiones, la función de la ZPCAS como foro para que aumenten la interacción, la 
coordinación y la cooperación entre sus Estados miembros» y que en ese foro 
«habitualmente se condena la presencia militar británica en el Atlántico Sur y se 
reafirma la importancia de no permitir la presencia de armas nucleares en dicha 
zona». Del mismo agrega que el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, 
Daniel Filmus, destacó que la «recuperación de la actividad de la ZPCAS, después de 
varios años en los que no había presentado resoluciones a la Asamblea General de la 
ONU, es una muestra del interés de los países latinoamericanos y africanos que la 
integran por preservar la región de los intereses de las grandes potencias y 
mantenerla como zona de paz y cooperación». 

El relanzamiento de la misma, según informa la Cancillería Argentina, es fruto del 
trabajo junto a Brasil y Uruguay como un espacio de cooperación más allá de las 
cuestiones inherentes a seguridad y la defensa, sino también a otras como las 
científicas. Según lo expresado por el propio Filmus, «uno de sus objetivos principales 
es terminar con el colonialismo en el Atlántico sur». 

Por su parte, el gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur celebró la revitalización de la ZPCAS y agregó que «ha sido un principio 

                                                           
8 Roca, Mariano. «Filmus: “Trabajamos en una política integral hacia el Atlántico Sur”». Infobae, 
02/04/2020, https://www.infobae.com/def/defensa-y-seguridad/2020/04/02/filmus-trabajamos-en-una-
politica-integral-hacia-el-atlantico-sur/, [consulta: 10/03/2021].  
9 Ídem. 
10 «Argentina resalta importancia de zona de paz y cooperación en Atlántico Sur». Mercopress, 
12/09/2015, https://es.mercopress.com/2015/09/12/argentina-resalta-importancia-de-zona-de-paz-y-
cooperacion-en-atlantico-sur. [consulta: 10/03/2021]. 
11 Información para la Prensa N° 290/21. «Se reactiva la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur». 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 30/07/2021, 
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/se-reactiva-la-zona-de-paz-y-cooperacion-del-
atlantico-sur, [consulta: 04/08/2021]. 
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rector de nuestra gestión, el cumplimiento y el respeto del Atlántico Sur como zona de 
paz y cooperación haciendo valer el derecho de todos los habitantes de la Provincia de 
vivir en una zona de paz»12. El gobernador Gustavo Melella recordó que «hemos 
condenado la anacrónica posición militarista y colonial del Reino Unido que demuestra 
cabalmente su intransigencia y su desprecio por las normas del derecho internacional 
y hace oídos sordos al llamado de la comunidad internacional en su conjunto para 
poner fin a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich 
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes»13. 

Ya se han mencionado las expresiones de Daniel Filmus —quien en septiembre de 
2021 dejó el cargo de secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación 
para asumir el de Ministro de Ciencia y Tecnología— pero en particular deseo reparar 
cuando se refirió a «la baja en la intensidad del reclamo» durante el gobierno del 
presidente Macri, lo cual si bien es cierto, no le exime de su propia negligencia al 
frente del área Malvinas. El Dr. César Augusto Lerena se ha referido de forma crítica 
en numerosos artículos a los miembros que conforman el Consejo Nacional de 
Malvinas pero en particular a Marcelo Kohen, quien viajó a las islas Malvinas para 
llevar una «propuesta original» pero por sobre todo anticonstitucional de escindir el 
archipiélago de la Provincia de Tierra del Fuego y permitirle a los isleños que, luego de 
treinta años, puedan decidir en un referéndum si desean seguir bajo la soberanía 
argentina u optar por la británica14. Parece contradictorio que quien ha hablado de 
una disminución de la intensidad del reclamo sobre la soberanía argentina sobre las 
islas haya convocado al Consejo Nacional de Malvinas a un abogado que propone 
violar la Constitución Nacional y la Constitución Provincial de Tierra del Fuego. 

Ahora bien, con respecto a las expresiones de apoyo formuladas en los documentos 
emitidos por la ZPCAS, cabe reflexionar si las autoridades argentinas, todas, de los 
últimos gobiernos, se conforman con la «mera declamación». Pues sí, porque no 
hacen nada más que declamar los justos títulos históricos, geográficos y culturales 
que tiene la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del 
Sur. 

En ningún momento se decidió pasar a la acción con medidas más efectivas. Ya en 
2009 había sugerido que la ZPCAS debería haberse encaminado hacia la creación de 
un organismo con una secretaría autónoma que le permitiera mantenerse al margen 
de los vaivenes políticos nacionales y globales15. Puede comprenderse que varios de 
los países africanos puedan encontrar dificultades económicas para asumir los costos 
que ello implica, pero para la Argentina debería considerarse esta decisión como una 
inversión y tomar la iniciativa, para lo cual debería poner a disposición de los países 
miembros de la ZPCAS un edificio público para ser destinado a una sede de la misma 
con un Secretario General rotativo con sede en la Argentina. De esa manera se 
evitaría la discontinuidad con que se desarrollan las actividades del foro. 

Además de ello y de las acciones que pueden enmarcarse en lo que se denomina el 
«poder blando», como por ejemplo fortalecer la cooperación a través del Fondo 
Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR) —programa a través del cual la 

                                                           
12 Gobernador Melella: «Celebramos la Resolución que revitaliza la Zona de Paz y Cooperación del 
Atlántico Sur». Sitio oficial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
30/07/2021, https://www.tierradelfuego.gob.ar/gobernador-melella-celebramos-la-resolucion-que-
revitaliza-la-zona-de-paz-y-cooperacion-del-atlantico-sur/, [consulta: 04/08/2021]. 
13 Ídem. 
14 Lerena, César Augusto. «La estrategia del Consejo Nacional Malvinas. Parte 1». Sociedad Argentina de 
Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 09/02/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/02/09/la-
estrategia-del-consejo-nacional-de-malvinas-parte-1/.  
15 Reyes, Marcelo Javier de los. «O Atlântico Sul: seu pasado recente, cooperação e perspectivas de 
potenciais conflitos». En: Jonuel Gonçalves (organizador), Atlântico Sul XXI, São Paulo: Editora UNESP, 
Salvador, BA: EDUNEB, 2009, p. 34-35. 
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Cancillería Argentina ofrece cooperación técnica a países de igual o menor desarrollo 
relativo económico y social—, debe considerarse la necesidad de contar con un poder 
real, el cual se basa en unas Fuerzas Armadas con al menos poder de disuasión, una 
soberanía económica y un excelente plantel de diplomáticos para llevar adelante el 
objetivo de recuperar la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur. 

El contexto en el que fue concebida la ZPCAS, la Guerra Fría, habría supuestamente 
llegado a su fin con la implosión de la Unión Soviética pero los hechos que se aprecian 
en Ucrania —particularmente hacia fines de 2021— y las tensiones que se generan 
entre Estados Unidos y China ponen en evidencia que las tiranteces de la Guerra Fría 
no han desaparecido y que la OTAN constituye una amenaza para la Argentina, cuya 
presencia se observa en el Atlántico Sur con la presencia de submarinos nucleares 
británicos y estadounidenses, contraviniendo las disposiciones de la ZPCAS. Del 
mismo modo, y como lo expresé en un artículo en 2016, el Reino Unido ha establecido 
el «collar de perlas británico» en el Atlántico, imitando al denominado “collar de 
perlas” de China en el Indo-Pacífico16. 

Quizás la dirigencia política argentina no haya tomado conciencia que la denominada 
Guerra de Malvinas ha sido una guerra no solo por el control del Atlántico Sur sino 
también una guerra por la Antártida, cuyo tratado vence en 2048 y será objeto de una 
nueva negociación en la que la Argentina podría salir muy perjudicada, mientras que 
el Reino Unido se garantiza su proyección sobre el continente blanco a partir del 
efectivo control de las islas y de su posterior expansión sobre nuestras jurisdicción 
marítima. Queda poco tiempo para que la Argentina pueda revertir su actual posición 
militar, diplomática, económica y soberana pero debe ponerse a trabajar en ese 
sentido. 

La ZPCAS le ofrece a la Argentina una extraordinaria oportunidad para trabajar en ese 
sentido, acercando a las dos orillas para favorecer la cooperación y la preservación de 
la paz en el Atlántico Sur, fuente de enormes riquezas que hoy nos están siendo 
esquilmadas y depredadas por países extra regionales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
16 Reyes, Marcelo Javier de los. «El collar de perlas británico en el atlántico sur. Una amenaza a la 
seguridad regional». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 16/04/2016, 
https://saeeg.org/index.php/2016/04/16/el-collar-de-perlas-britanico-en-el-atlantico-sur-una-amenaza-
la-seguridad-regional/,  
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«Debéis observar reflexivamente, con una conciencia global de toda la escena, 
así como una atención precisa a los pequeños detalles». 

Miyamoto Musashi, ‘El libro de los cinco anillos’, Japón 1643 

 

«...que estas cosas sean presentadas de modo que se asemejen a las 
verdaderas». 

Jenófanes de Colofón, que vivió durante casi todo el siglo VI y parte del V AC 

 

«El juego de baraja argentino del truco, en que todo es ardid e incluso, en cierto 
modo, triquiñuela, pero triquiñuela codificada, reglamentada y obligatoria... Lo 
esencial para cada jugador es hacer saber a su compañero qué cartas y qué 
combinaciones de cartas tiene en mano, sin que se enteren sus adversarios... El 
buen jugador, rápido y discreto, sabe aprovechar el menor descuido del 
adversario: una mímica imperceptible y el compañero está advertido». 

«Es la victoria del fingimiento: la simulación desemboca en una posesión que, 
por su parte, no es simulada». 

Roger Caillois, Los Juegos y los Hombres, la Máscara y el Vértigo, 1967. 
Traducción al castellano, 1986. 
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Una vez más, los griegos. Con un toque nipón. Y criollo. 

Tengo la impresión, contemplando la Historia de la humanidad, sin aspirar a alcanzar 
—mucho menos a haber alcanzado— una visión abarcadora de la totalidad —lo que 
sería de una soberbia semejante a la atribuida a Lucifer o, más decimonónicamente, a 
Hegel—, que en ella pueden identificarse algunos hitos que al correr del tiempo cuyo 
conocimiento es la historia misma se han vuelto pilares de la civilización conformada 
por los aportes de diversas culturas generadas y desarrolladas por las distintas 
sociedades constituidas por diferentes poblaciones como respuesta a sus apremios, 
necesidades, placeres, anhelos y aspiraciones, inventados o reales o así percibidos. 

Cualquier enumeración acabaría siendo ciertamente injusta por omisión en algún 
caso, pero los aportes y avances registrados en esa historia —además de dar lugar a 
reclamos y reivindicaciones cuya insustancialidad bordea a menudo lo ridículo en mi 
opinión, tan respetable como, aunque no más que otras— están a la vista e integran 
nuestra vida cotidiana. 

Pero creo poder afirmar, sin temor a ser desmentido, que un aporte de los griegos a 
nuestra historia ha sido el pensamiento crítico, expresado en su lengua, cuyo 
conocimiento, como dice Sócrates según Platón en uno de sus diálogos, es la base 
necesaria e imprescindible para pensar. 

Así es que nos encontramos en el título con: 

geopolítica, que aunque es un invento —en el sentido de descubrimiento— 
decimonónico, arraiga en la lengua griega que le da sentido, y refiere a factores que 
permiten tratar de explicar las circunstancias que determinan o han determinado el 
poder relativo, la continuidad y el apogeo o decadencia de ciertas sociedades, 
pueblos, naciones o estados, como se prefiera, a lo largo de la historia, o qué 
elementos informan una situación o un conflicto en un lugar y tiempo dados y animan 
a sus protagonistas, e hipocresía, bastante más antigua —y no sólo por haber sido 
frecuentemente puesta en práctica— y que deriva de la actividad de los mimos y 
actores, con el sentido de representar lo que no es, y donde la cita de Jenófanes cobra 
singular relevancia. 

Intentaré poner en evidencia el porqué de haberlas elegido. 

En el actual concierto —o desconcierto— internacional, además de adolescentes 
proféticas —para ser ecuánimes con los troyanos y su Casandra entre tanto griego—, 
exitosos especuladores financieros, prósperos traficantes de personas, drogas nocivas 
o armas y fanáticos que abarcan la rosa de los vientos tanto por inspiración como por 
índole o procedencia, han surgido sofismas cuya mayor insidia y real peligro surge de 
que pretenden fundamentarse en argumentaciones tan indiscutibles como que Aquiles 
no alcanzará nunca a la tortuga —¡viva Zenón!—, sin alusión para argentinos, por 
favor. 

Un ejemplo es el tan blandido derecho humanitario, dicho sea sin desmerecer los 
esfuerzos y logros de algunas instituciones y personas algunas veces, siempre 
parciales aunque esto sea, a mi entender, inevitable. 

Lo que me subleva es su utilización —y ahí es donde la hipocresía campa por sus 
fueros— para fines que se entienden mejor al despojarlos de su noble atavío 
desnudando propósitos de asegurar el dominio de riquezas, recursos o sitios 
estratégicos, o su pacífico usufructo. Que es donde la geopolítica adquiere mayor 
peso. 

Tomaré algunos ejemplos, que seguramente suscitarán tanta oposición como es de 
esperar dada su condición conflictiva. 
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Sin aspirar a la justicia aunque sí a cierta ecuanimidad, sobre todo avizorando las 
consecuencias probables de su desmantelamiento a tontas y a locas, tantas veces 
desgraciadamente probadas. Porque ahí es donde la geopolítica incide, con la misma 
inapelabilidad con que el hermoso tigre desgarra y mata a la agilísima gacela —y no 
podemos tener a ambos vivos y en paz en nuestro ecológico paraíso—. Decía Victor 
Hugo a propósito de las guerras balcánicas del siglo XIX: “L’ avenir est un dieu traîné 
par des tigres”’ —el porvenir es un dios arrastrado por tigres—. 

Tomemos el caso de China: su peso geopolítico es indudable, en territorio, en 
recursos y en población. Eso determina que los demás países traten, los poderosos, 
de contener su empuje sin entrar en conflicto frontalmente, disimulando en lo posible 
prácticas reprochables —que en cambio critican acerbamente en la conducta de 
otros— o castigándola gestualmente; los menos fuertes o decididamente débiles, de 
congraciarse con ella en la medida que la perciben como una eventual fuente de 
beneficios o ayuda, sobre todo para élites gobernantes tendientes a la corrupción. 

Sin embargo, y a pesar de su relativamente reciente promoción de una imagen y 
prestigio que pretende alcanzar proyección mundial, China sigue siendo «el Imperio 
del Medio» por cuyo territorio debía desplazarse cada tanto el Emperador para que no 
se desbalanceara, con un predominio «han» del que están orgullosos histórica y actual 
y etnocéntricamente; mencionemos al pasar a los uigures y al Tíbet, aunque ahí están 
los hainaneses o los mismos taiwaneses (no los de Chai Kang Shek, sino los 
sometidos «originarios» como ahora se estila), no obstante su descubrimiento del mar 
al que salvo alguna que otra incursión muy específicamente ubicada en tiempo y 
época a las costas orientales de África no había prestado demasiada atención e incluso 
en este caso se acentúa autorreferencialmente como «Mar de la China», o su 
reivindicación —casi a carácter póstumo, diríamos— de la famosa ruta de la seda que 
se originó desde Occidente en dirección a ella, a partir de Alejandro pasando por la 
expansión del islam, mantenida por los mongoles e impulsada por las repúblicas 
italianas, Venecia y Marco Polo y que clausuraron por doble cerrojo los otomanos de 
este lado y los gloriosos Ming por el suyo. Como decía Huizinga, la historia se escribe 
con un propósito, que no suele limitarse a la verdad fáctica. 

Otro tanto podría decirse de la India, cuyo mayor peso es demográfico y no porque 
carezca de recursos y desarrollo en el cual asimismo incide el desempeño cultural e 
ingenio de su población, también apegada a sus tradiciones propias, ancestrales o 
más o menos inventadas como sugiere mutatis mutandi Hobsbawm, manteniendo su 
sistema de castas que defiende y argumenta como excepción cultural. Ahí también los 
poderosos disimulan y los menos fuertes intentan congraciarse —¿hace falta recordar 
qué es la hipocresía, que la ponderación geopolítica vuelve aconsejable y a menudo 
ineluctable, como le gustaba al olvidado Vargas Vila?—. Y que también se mantuvo 
ajena al mar a partir de ciertas prescripciones rituales implantadas desde el siglo VIII 
y ahora se preocupa, y con razón, interviniendo para poner coto en el océano Índico a 
las incursiones de los piratas somalís —a quienes nos referiremos en su contexto—. 

Y mientras China detecta una disminución en la natalidad producto de políticas de 
gobierno que su población acata, India va camino de superarla en cantidad de 
habitantes y transformarse a la vez en el país con mayor número de musulmanes en 
el mundo, con un gobierno no musulmán y hoy día, por añadidura, de inspiración y 
confesión declaradamente hinduista, religión que, a la manera del shintoísmo japonés 
o del judaísmo, está en opinión de algunos estudiosos, circunscripta a la idea 
excluyente de pertenencia a un «pueblo», sin prédica de conversión universalizante 
como el budismo, el cristianismo o el islam. O algunas sectas mucho más recientes de 
inspiración decididamente inverosímil. 

Ambas, por otro lado, comparten una emigración que se mantiene en lo posible 
encapsulada en sí misma: v.gr., para los chinos principal aunque no exclusivamente, 
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en Singapur y otros miembros de la ASEAN (Asociación de Países del Sudeste 
Asiático), o la discusión sobre el apoyo a Kamala Harris previa a las elecciones de 
EEUU, para los indios. 

Y las compañías de una como de la otra, especialmente en algunos lugares 
pretextando falta de recursos humanos locales capacitados —lo que es falso a 
menudo—, traen su propio personal, confirmando la tendencia al encapsulamiento 
señalado. 

Otro ejemplo del «Ballo in Maschera» —por ponernos operísticos y recordando la 
importancia que la máscara posee para los actores, cuya actividad da origen 
etimológico a la hipocresía—, que se representa en la escena internacional lo ofrece la 
situación de la Federación Rusa, con el aspirante a «basso profondo» e ímpetu y 
pretensiones paradojales de «prima donna» que domina el Kremlin, y un juego 
mundial de bambalinas digno de los sofistas que lo organizan y mantienen: 

- por un lado, la preocupación por preservar la influencia sobre las ex repúblicas 
soviéticas del Asia Central heredada de los zares quienes las sustrajeron hacia 
el último tercio del siglo XIX al dominio del Imperio otomano, lo que, si bien de 
manera diferente, abarca singularmente Siria y panorámicamente el Medio 
Oriente. 

- por otro, la de afirmarse ante sus vecinos díscolos ex integrantes de la URSS, 
como Ucrania y Georgia —en el caso de ésta, con resonancia en el conjunto del 
Cáucaso que se extiende más al Sur—. Con Bielorrusia la relación es más fluida 
en tanto la autocracia de Minsk necesite su sostén y apoyo. Esta autoafirmación 
ante la posibilidad de que esos ex satélites se alíen o se le pasen al lado de su 
archienemigo de la Guerra Fría, la OTAN, cuando además contaba con el 
colchón amortiguador de la Europa Central y los Balcanes, hoy decididamente 
pro Unión Europea y Occidente, es percibida como un serio riesgo a su política 
de prestigio en el concierto de naciones, también heredada de los zares, 
privada ahora del entusiasta impulso mesiánico —según indica Mircea Eliade— 
de la dictadura del proletariado y la liberación de los pueblos. 

- entre esas bambalinas se prueban sus trajes una Unión Europea que se 
esfuerza por autoconvencerse de serlo todavía y seguir siéndolo, un Reino 
Unido al que se le notan las costuras que hace algo más de medio milenio 
consiguió remallar y creía aseguradas, unos EEUU que se debaten entre el 
entusiasmo delirante de Trump «con genuino y sincero apoyo en gran parte de 
su sociedad, la menos proclive a las máscaras y más propia de la imagen que el 
resto del mundo tiene del «americano» medio a través del cine y la televisión, 
siendo aquí oportuno evocar la ceñida confrontación G.W Bush-Al Gore— y un 
gobierno todo lo sensato que puede y el «establishment» y las circunstancias 
internacionales se lo permiten. 

- a la vez, y con una baza eminentemente geopolítica, la estrella —ya no tan 
roja— desde el Kremlin argumenta que, si va a haber fuerzas foráneas en sus 
fronteras, entonces instalará las suyas en naciones amigas más o menos 
próximas a EEUU como Venezuela, Nicaragua o Cuba; recuérdese la crisis de los 
misiles Kennedy vs Khruschev, o que para Jefferson, la isla era un albardón 
producto de los sedimentos del Mississippi-Missouri. 

- es, pues, una demostración de fuegos de artificio que enmascara una puja de 
poder en términos estrictamente geopolíticos cuyos contrincantes tratan de 
mantener en un marco que permita que la sangre, si la hay, no llegue al río, 
negociando sin que se note para preservar su prestigio internacional, su 
autoridad en lo interno y salvar la cara, además de la ropa. 
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Otro ejemplo lamentable e interesante lo brinda la situación en Yemen, donde lo que 
en última instancia se juega es Bab el Mandeb, el estrecho que domina la salida del 
mar Rojo, y ergo, del canal de Suez, hacia el océano Índico, donde su navegación se 
verá expuesta al riesgo de ataques de los piratas somalís del Cuerno de África. Hubo 
un momento, grosso modo al iniciarse el postrer tercio del siglo pasado, en que la 
URSS, mediante su influencia en un Yemen dividido dominaba Adén y en la costa 
frontera, con la que ejercía sobre la Etiopía de Mengistu Haile Mariam, dominaba el 
estrecho. Eso tratan hoy de recuperar por medio de ingentes inversiones los Emiratos 
Árabes Unidos, propósito que no comparten con su principal socio de coalición, Arabia 
Saudí, a la que preocupa más el mantenimiento en cercanía de los lugares santos del 
Islam de los que se proclama custodia, del gobierno de unos herejes según los 
cánones de sus clérigos wahabís. Tan herejes, estos zaidís —los hutis—, como los 
alahuís de Siria a los que han constreñido a cobijarse —pese a no ser propiamente 
shiís— al amparo de Irán —único país musulmán que se reclama de la Secta que es lo 
que Shi’a significa en árabe—. Y tomando en consideración también que la población 
shií de Arabia Saudí habita mayoritariamente en las áreas petrolíferas de la península. 
Como en Bahréin, otro aliado de esa coalición, cuya población en abrumadora mayoría 
profesa esa rama del islam bajo el gobierno de una familia sunní. 

Como se ve, las máscaras se multiplican, porque Arabia Saudí se lanzó a esta 
aventura con un exequátur tácito del gobierno de Obama, pretextando contener una 
supuesta injerencia iraní que contribuyó a fomentar con sus acciones. 

Y la pacificación efectiva de —éste sí— verdadero drama humanitario, no obstante los 
significativos esfuerzos e iniciativas de diversos enviados de la ONU para lograrla, se 
ve postergada y dilatada mientras la navegación Suez – Bab el Mandeb, a trancas y 
barrancas, se mantenga, y los EAU prosiguen sus labores de punto para afianzar su 
dominio sobre ambas costas. 

Geopolítica e hipocresía entrelazadas en torzadas como Hakim y Boaz —¡qué 
símbolo!—, las columnas de Salomón, el rey de Israel que venció a los genios 
maléficos y los confinó bajo su sello, según el islam, y recibió a Belkys, reina de Saba, 
hoy Yemen, visita que evoca Lucas en su evangelio: «la Reina del Sur» (11:31). 

Para ir cerrando este abanico de barajas que los actores despliegan como mano de 
truco con su forzoso componente de engaño y astucia y sabiendo que se carece de los 
triunfos y tampoco se cuenta con las flores que embellezcan la apuesta, consciente de 
todos los huecos y omisiones que este panorama ofrece, abordaremos la cuestión del 
Sáhara-Sáhel. 

Esa banda atraviesa el territorio del continente africano del Atlántico al Cuerno de 
África con más de doce millones de kilómetros cuadrados que abarcan el Sáhara y el 
Sáhel en su conjunto y equivale a alrededor de cuatro veces la superficie de la India, 
o poco más de cuatro la de Argentina. Tres cuartos corresponderían grosso modo al 
Sáhara y un cuarto al Sáhel. 

Hoy cabe destacar dos aspectos, unos permanentes y otros circunstanciales. 

Entre los permanentes figuran sin duda los recursos naturales, todos de importancia 
estratégica pero algunos de ellos, como el uranio o el petróleo o el litio, de singular 
incidencia en la actualidad, impulsada por los intereses de las potencias, grandes y 
medianas. 

También la situación geopolítica de una franja continental que une el Atlántico con el 
Golfo Arábigo y los confines del Índico, que está subploblada y cuyo territorio ha sido 
y es, por la falta de poder efectivo de control por parte de los Estados que la 
comprenden y sus adyacentes, paso franco para cualesquiera tráficos o 
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desplazamientos, tanto de poblaciones como de grupos con propósitos específicos. 
Tómese al Boko-Haram de muestra. 

Derivado de ello, naturalmente desembocamos en las circunstancias que al presente 
afectan ese territorio: el terrorismo y los tráficos de armas, drogas y personas, a 
menudo íntima e inextricablemente ligados. 

Un ejemplo palmario lo configura la gravedad que han asumido los incidentes de 
piratería en las costas de y cercanas a Somalia. Si bien el surgimiento o renovación de 
estas actividades puede atribuirse a las circunstancias de anomia que han aquejado a 
ese país en todo o en parte en los últimos años, ello no obsta a que afecten y 
perturben la navegación y el comercio internacionales, recordando su condición de 
desembocadura del mar Rojo en proveniencia del canal de Suez. 

Ahora bien, al pensar que ésa ha sido una consecuencia colateral, si se quiere, del 
conflicto en el hinterland de esas costas, imaginemos un momento un derrame o 
contagio en el otro sentido, tierra adentro: nada impide efectiva o controlablemente el 
tránsito en cualquier sentido a través de esta banda territorial; es decir, que la 
extensión de un conflicto que la tuviera por escenario fácilmente o no tan difícilmente 
abarcaría la extensión misma de la banda. y con alcance bioceánico: del Atlántico al 
Índico. 

De sur a norte, atraviesan ese espacio los migrantes subsaharianos que acosan a 
Europa y son objeto de uno de esos lucrativos tráficos. 

De los países que integran esta banda o la bordean por el Norte, hay que destacar el 
caso del Reino de Marruecos con el Sáhara Occidental, del que se hizo cargo tras la 
retirada de España como potencia colonial en 1975, primero junto con Mauritania, 
luego por sí mismo. De ese entonces data la proclamación de la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD), promovida por el Frente Polisario, con mínima base 
territorial y el apoyo de Argelia que le permitió instalarse con sus seguidores en sus 
campamentos de Tinduf, en suelo argelino. Entre los pocos reconocimientos 
internacionales que tuvo fue, por caso, el de Venezuela y asimismo, su admisión en la 
Organización de la Unidad Africana (OUA) determinó el retiro temporario de Marruecos 
del organismo, mientras se mantuvo firme ese reconocimiento. La ONU estableció una 
fuerza pacificadora, la MINURSO, a la espera de un referéndum sobre el cual los 
protagonistas no acaban de ponerse de acuerdo, sobre todo contando con que el 
dominio efectivo y de gobierno del territorio lo ejerce Marruecos, quien ha ofrecido 
una integración al Reino con un sistema similar al de los «ländler» alemanes o las 
autonomías españolas. Mientras, las tensiones por este conflicto han mantenido en la 
práctica cerradas las fronteras entre Argelia y Marruecos, con consecuencias tan 
diversas como la proliferación del contrabando fronterizo y la parálisis del proceso de 
integración del Magreb Árabe que abarcaría también a Túnez y Mauritania. 

Por otra parte, la condición de causa nacional histórica que ha adquirido permiten 
suponer un riesgo para la estabilidad del trono alahuí, que gobierna Marruecos desde 
el siglo XVII y reivindica descendencia jerifí, como la casa real jordana y, desde el 
punto de vista de la maraña teológica islámica, constituye uno de los pocos baluartes 
inatacables por los clérigos wahabís de Arabia Saudí, conservando su titular la 
jerarquía de Amir Al Mu’minín —Príncipe de los Creyentes— que ostentaban los califas 
y los españoles denominaban en sus crónicas «el Miramamolín». 

Si el gobierno de Marruecos, que tiene su constitución y ha tenido Primeros Ministros 
socialistas e islamistas elegidos por sufragio popular y conseguido capear el temporal 
de la Primavera Árabe y dada la condición —salvo, quizá en parte, Túnez— de los 
gobiernos o desgobiernos del resto de los países del Norte de África, por no hablar de 
los que se hallan dentro de la banda misma que nos ocupa, no habría ni contención 
para los contingentes migratorios subsaharianos ni posibilidad —salvo medidas tan 
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desaforadas como las aplicadas en Libia contra y post Gaddafi cuyos riesgos y 
resultados omito por obvios— de control efectivo alguno de esa franja territorial que, 
me repito, abarca cuatro veces lo que es la India. 

Aquí es donde la hipocresía y el humanitarismo de sobaco ilustrado –como gustaba 
denominar una amiga a tanto intelectual, por decirle, revolucionario de café y facultad 
sin dar exámenes- claman por la autodeterminación de los pueblos que, en mi opinión 
personal, crearían un estado inviable y diminuto para mejor y mayor explotación de 
sus recursos, por nombrar tres: fosfatos, pesca y petróleo que, una vez exhaustos, 
desnudarían esa realidad. 

Donde la geopolítica desgrana su rosario, aconsejando prudencia y cautela. 

Los actores se mueven en un escenario pautado por la geopolítica y deben mantener 
una visión panorámica y de conjunto en el espacio y en el tiempo para descubrir, 
distinguir, elaborar o diseñar los medios más idóneos y adecuados para alcanzar el 
logro de sus propósitos. Toda la justicia a la que es razonable aspirar consiste en un 
cierto equilibrio cuya arbitrariedad e inequidad sean limitadas o atenuadas en sus 
efectos; lo demás es hipocresía. 

Y la hipocresía es uno de los instrumentos de que disponen los contendientes. 

La invocación de nobles valores, aun sincera, asume el riesgo de bastardearlos y 
banalizarlos: el fin no justifica los medios, pero éstos acaban determinando el fin. 
Cuando el búho de Minerva empieza, según Hegel, su vuelo vespertino. 
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GEOPOLÍTICA 

BOLIVIA. DEL PODER TERRESTRE AL PODER 

AÉREO, LOS DESAFÍOS DE LA METRÓPOLIS 

CRUCEÑA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
 

Jorge Alonzo Guirapoigua Cortez 

 

 
«Santa Cruz será el centro donde converjan todos los caminos de esta parte del mundo». Diego de 

Mendoza 

 

Introducción 

Desde antes de la leyenda griega de Ícaro, el hombre soñó con las alturas, con su 
capacidad de elevarse por encima de la tierra que lo retiene por la simple vigencia de 
la ley de gravedad. Asimismo, varias creencias en las sociedades desde puntos de 
vista filosóficos y religiosos en tiempos antiguos han venido hablando de los cielos (y 
del ascenso a ellos).  
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Posteriormente, en 1783, el ser humano pudo apreciar recién con el globo aerostático 
que fue fabricado y perfeccionado en Francia por los hermanos Montgolfier sobre la 
base del invento del jesuita ibérico Bartolomeu Lourenço de Gusmão; estar en el aire 
se hizo realidad, aunque todavía en forma primitiva. 

El hombre desde tiempos antiguos gestó dos poderes: el marítimo y el terrestre. En 
océanos, ríos o lagos, el hombre navegó en plataformas que gradualmente se 
sofisticaron hasta tener los buques del presente. Al navegar hacían comercio ente 
pueblos, pescaban y/o guerreaban. Por lo tanto, el hombre de tierra disponía de 
camellos y caballos. Con ellos transitó Eurasia, conquistando, comerciando, atacando 
o en defensiva. Así surgieron las talasocracias —exponentes del dominio de los 
mares— y las telurocracias, su contrapartida en la tierra.  

En el ámbito geoestratégico aparece Alexander Nikolaievich Prokofiev de Seversky 
(1894-1974), pionero en el poder aéreo que inició la cruzada de implantar una 
doctrina acerca del poder del aire, similar a la marítima del almirante Alfred Mahan y a 
la terrestre del geógrafo británico Halford Mackinder. 

El encanto por el aire permanece en la humanidad. Ahora todo el mundo vuela en 
avión y rodeado de comodidades. En el plano de los aviones supersónicos, satélites y 
transbordadores espaciales agregaron otra cuota en el camino hacia la conquista 
aérea dentro y fuera de la atmósfera terrestre. 

Actualmente los países comercializan a través de la vías aéreas por el tiempo, 
distancia y porque el mundo está globalizado y competitivo. 

El transporte aéreo resultó más económico y prosperó, los aeropuertos comenzaron a 
convertirse en lugares atractivos para almacenes y fabricantes y comenzó a surgir una 
industria a su alrededor. Memphis (Tennessee, Estados Unidos). 

Desde 1950 las ciudades están tomando una importancia sin igual, creando zonas 
económicas trascendentales. «El mundo tiene sólo un puñado de ciudades 
verdaderamente conectadas, pero son los centros reales de flujo de bienes, servicios, 
personas, dinero, datos e ideas» (Parag khanna,2016). 

Continuando con la exposición del Dr. Parag Khanna sobre las Metrópolis, explicó 
cómo las metrópolis hiperconectadas, de gran potencia demográfica y económica, 
están construyendo una red propia que podría pilotar el desarrollo mundial en un 
futuro muy próximo. «La conectividad es la revolución más importante del siglo XXI y 
engloba el transporte, la energía y las comunicaciones» (Parag khanna,2016). 

El Dr Parag Khanna destacó la importancia de la conectividad de las ciudades entre si 
y las regiones metropolitanas también. 

«Asia es el país de las megaciudades por excelencia». ¿Por qué? «Porque han dejado 
de competir entre ellas para aliarse y crecer en todos los niveles: turismo, finanzas, 
sostenibilidad, industria…». Hong Kong y Pekín son un ejemplo claro. «Hace unos años 
las tensiones políticas entre estas dos ciudades eran enormes, pero apostaron por 
crear infraestructuras y desarrollar un mapa funcional inigualable que beneficia ambas 
partes» (Parag khanna,2016). 

Es urgente crear las infraestructuras en la metrópolis de Santa Cruz y el hub es parte 
fundamental de aquello. 

La conectividad es un gran desafío que la metrópolis de Santa Cruz debe apostar en 
su desafío hacia el futuro. 

Continuando «La conectividad entre ciudades puede traer paz». Así lo piensa y así lo 
explicó Parag Khanna, quien dijo que tanto Asia como el este de África están tomando 
muy buenas decisiones y, además, «cuentan con la población más grande del 
mundo”. En África, se está invirtiendo en infraestructuras para que los países que no 
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tienen salida al mar puedan llevar sus productos al mercado y eso se está traduciendo 
en evolución y desarrollo» (Parag khanna,2016). 

La metrópolis de Santa Cruz ante la ausencia de salida soberana a los puertos 
marítimos debe buscar una alternativa para comercializar productos de la región. 

En el mundo occidental la conectividad va más allá. «Estamos conectados, tenemos 
acceso a internet y a datos, pero vivimos una situación poscrisis en la que los bancos 
mundiales deben capitalizarse para crear una infraestructura de creación de empleo 
eficiente». (Parag khanna, 2016). 

Después de esta crisis Covid 19 los países deben unirse para poder reactivar la 
economía, generar empleo y buscar recursos para fomentar la inversión. 

Es la conectografía en lugar de la geografía la que le brinda a la gente las 
posibilidades de progreso. Para Khanna, hay medio centenar de megacities o clústeres 
de ciudades que son los verdaderos epicentros del desarrollo global. Ve una suerte de 
«puente aéreo» entre Los Ángeles y San Francisco, o entre Boston y Nueva York; 
Tokio, Nagoya y Osaka y las megalópolis de la costa china. Incluso, ve 
interconexiones más sofisticadas entre la city londinense con Singapur y Hong Kong 
(Parag khanna, 2016). 

 
Figura No.1.La Conectografia aérea a nivel global 

 

 
Fuente: Este mapa del sistema FACENT de la NASA muestra la congestión del tráfico aéreo mundial. 

 

La conexión de las ciudades es a través del transporte aéreo como sucede en estas 
metrópolis como lo plantea Parag Khanna. 

Por su ubicación estratégica la metrópolis debe jugar un rol de conexión de puente 
aéreo con cuatro metrópolis: al norte con Bogotá, al sur con Asunción, al este con San 
Pablo y al oeste con Lima. 

El hub Viru Viru será las alas de la metrópolis para conectarse con el mundo y 
dependerá de la visión de sus autoridades e inteligencia colectiva de la población. 

A nivel mundial tenemos los hubs europeos seguidos de los estadounidenses 
continúan siendo los mejor conectados del mundo, ocupando las mejores posiciones 
del Top 20 mundial. El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el primer hub del 
país, ha entrado a este ranking, saliendo Barcelona-El Prat (-17%). El Aeropuerto de 
Frankfurt es el hub mejor conectado del mundo. 

A continuación, mostraré el cuadro de los aeropuertos y su Ranking mundial del 2017. 
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Figura No.2.Cuadro los Aeropuertos y su ranking mundial 

 
Fuente: https://www.hosteltur.com/124748_son-aeropuertos-mejor-conectados-mundo.html  

 
La conectividad aérea es el más estratégico activo de un aeropuerto y de la red 
aeroportuaria de un país en su conjunto, fundamental para el desarrollo e 
internacionalización de su economía y del turismo. 

A continuación, muestro el Ranking mundial de los aeropuertos más conectados. 

Debemos aprender las lecciones de estas principales metrópolis en lograr en 
posicionar el hub de la metrópolis en el concierto internacional y estar posicionados 
internacionalmente. 

En Sudamérica hay tres aeropuertos considerados «hub»: el Aeropuerto internacional 
de São Paulo, el Dorado en Bogotá y el Jorge Chávez en la ciudad de Lima, Perú, pero 
actualmente se ven limitados en su crecimiento (Publicas, 2015). 

El Aeropuerto de Guarulhos de São Paulo recibía en 2014 a más de 39 millones de 
pasajeros al año, lo que significa que es necesaria ya una expansión de su infraestructura 
aeroportuaria; sin embargo, por ejemplo, el crecimiento del edifico terminal de pasajeros 
ya está limitado porque no existe áreas de terreno donde crecer más. 

Continuando con el Perfil de Proyecto El Aeropuerto Internacional El Dorado tiene un 
edificio terminal de pasajeros nuevo (2009-2014) y entregado oficialmente en 2014. 
Con esta última estructura, el aeropuerto incrementó de gran manera la atención de 
pasajero y carga. Y Justamente por esa demanda se piensa construir e implementar 
un nuevo aeropuerto denominado el Dorado II. 

Por último, el Aeropuerto internacional Jorge Chávez ubicado en la ciudad de Lima, es 
uno de los principales conectores entre los países de Latinoamérica y el mundo. Por 
esta razón el país vecino consideró la construcción de una segunda pista, ampliación del 
terminal y acceso al aeropuerto, que a futuro no tendrá áreas para su expansión de 
acuerdo con las proyecciones de flujo de pasajeros y tránsito aéreo (Publicas, 2015). 

El aeropuerto «hub» en Viru Viru permitirá captar una gran cantidad de pasajeros y 
carga que por limitaciones de área y otras razones no podrá atender los otros tres 
aeropuertos mencionados (Publicas, 2015). 
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Por lo tanto, el Estado Plurinacional de Bolivia debe priorizar este proyecto estratégico 
para potenciar el comercio de los sectores productivos del país. 

A continuación, analizaremos los procesos históricos que ha atravesado la región de 
Santa Cruz para analizar exclusivamente la Región Metropolitana y el proyecto del hub 
Viru Viru y su impacto en Sudamérica. 

 

Antecedentes históricos de Santa Cruz 

Para hablar del futuro de la Región Metropolitana de Santa Cruz, debemos también 
conocer la historia de Santa Cruz que a continuación describimos, destacando la 
evolución de su desarrollo e hitos importantes que marcaron la misma. 

De acuerdo con lo que plantea el libro Santa Cruz, Economía y Poder 1952-1993 que 
sostiene lo siguiente «Desde la revolución de 1899 Santa Cruz producía caña de azúcar 
y aprovechada los productos derivados de ella como la melaza y alcohol, tanto para el 
mercado interno como para el mercado andino» (Lic. Marco Antonio del Rio, 2003). 

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se convirtió en el centro económico más importante 
de la región oriental, al relacionarse con las ciudades y con las poblaciones de Moxos y 
Chiquitos, a través del intercambio comercial (Lic.Marco Antonio del Rio, 2003). 

Pero las pérdidas de acceso a los mercados mineros y urbanos, la falta de apoyo a la 
agricultura del Oriente, las deficiencias camineras para el transporte colocaron a 
Santa Cruz en situación de aislamiento económico y político con relación a los centros 
de poder ubicados en el norte del país. 

Posteriormente desde el punto de vista histórico desarrollo un resumen de los sucesos 
que han pasado en la región cruceña. 

- Memorándum de 1904 

En 1903 un grupo de intelectuales cruceños crearon la Sociedad de Estudios 
Geográficos e Históricos y elaboraron uno de los documentos más luminosos que se 
han escrito en Bolivia. Se esboza una visión de país hecha desde la llanura. El 
documento fue redactado por los intelectuales cruceños Plácido Molina Mostajo, Ángel 
Sandoval Peña y José Benjamín Burela.  

Los autores de este texto arremeten contra los políticos de turno. «Todo lo que 
llevamos expuesto, lo deben saber muy bien y comprenderlo mejor que nosotros, los 
estadistas del interior que dirigen los destinos de Bolivia». 

El documento hace una relación detallada de las ventajas económicas que esto 
reportaría a la economía nacional: «Unir al Oriente con el Occidente —dice el 
documento—, salir al Atlántico para contrarrestar la influencia del Pacífico, hoy en 
manos de Chile». 

Plantea lo que considera que son las causas de la crisis del mercado interno. «La ruina 
de la industria y economía de Santa Cruz comenzó con la llegada de la primera 
locomotora a Oruro. Los gobiernos, por medio de inconsultos pactos internacionales, 
han concedido privilegios y franquicias tales, que han expatriado de las plazas del 
interior a los artículos nacionales cruceños». 

El documento menciona: “No pedimos a nuestros compatriotas que nos traigan el 
progreso, como ha dicho un escritor sin sentido común… Pedimos ferrocarril porque 
tenemos derecho a pedirlo, no para beneficio del Oriente, sino para el bienestar de 
toda la República; porque nuestra conciencia y buena fe nos obliga a demostrar la 
verdad, descorriendo el velo provincialista que cubre los ojos de nuestros 
compatriotas de Occidente”. 
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- Plan Bohan 

En el año 1942, bajo el gobierno del general Peñaranda, llega a Bolivia M. Bohan, 
quien en 1943 presenta su informe dando el primer paso hacia el desarrollo de la 
región y la ruptura del aislamiento de Santa Cruz. Por primera vez el potencial 
agropecuario de Santa Cruz fue reconocido internacionalmente. Este plan proponía el 
desarrollo de la agricultura, la construcción de carreteras, etc. En 1951, Santa Cruz 
fue visitada por la comisión Keenleyside, una comisión de las Naciones Unidas con las 
mismas intenciones y conclusiones de la misión Bohan, solo que agrega la 
mecanización agrícola de los latifundios; se propuso un programa de «colonización» 
agrícola para aliviar la presión demográfica del occidente superpoblado. 

El Plan Bohan sugería una red caminera, cuya estrella era la carretera asfaltada 
Cochabamba-Santa Cruz (en aquella época Bolivia no tenía ni una sola vía asfaltada), 
fomento a la producción agrícola y ganadera, establecimiento de plantas 
agroindustriales, agencias de créditos (bancos) y otros temas necesarios para la 
expansión agrícola y pecuaria, desarrollo de campos petroleros probados y explotación 
de nuevas áreas; incluso desarrollo de mercados. 

Este es el inicio de la integración de Santa Cruz con el resto del país a través de la 
integración caminera, donde ya los expertos plantearon que la minería se acabaría en 
el futuro ya que los minerales no son recursos renovables y que la mayor cantidad del 
territorio Boliviano es amazónico, donde el futuro de Bolivia se encontraba en el 
Oriente Boliviano. 

- Ferrocarril 

El historiador Arq. Víctor Hugo Limpias destacó que las motivaciones históricas para 
construir las ferrovías y carreteras hacia los llanos orientales tienen que ver, primero, 
con proyectos nacidos en el siglo XIX para concretar el tramo ferroviario Yacuiba – 
Santa Cruz, Corumbá – Santa Cruz y Cochabamba – Santa Cruz. 

Una segunda motivación histórica volvió con la Guerra del Chaco y la conciencia de 
construir la integración. Esto coincidió con el interés de Brasil por conectarse al 
Pacífico, a través del proyecto transoceánico Santos –Arica, y la intención de 
Argentina de llegar a la Amazonia. 

«Las inversiones para los ferrocarriles sólo podían ser financiadas con petróleo, el país 
no tenía recursos, había quebrado», dice Limpias. Entonces Bolivia firmó tratados con 
ambos países para que éstos recibieran en pago el petróleo boliviano. 

El caso de la ferrovía Cochabamba – Santa Cruz fue diferente. A principios de la 
década de 1940 aparece la Misión Bohan, convocada por el presidente Peñaranda, que 
entre otras cosas se manifestó a favor de una carretera antes que de una vía férrea, 
así es como queda descartada esta última. 

La construcción de las ferrovías (Santa Cruz – Yacuiba y Santa Cruz – Corumbá) y de 
la carretera (Cochabamba – Santa Cruz) definió la integración del oriente con el resto 
de Bolivia y con el mundo exterior (hacia el Atlántico). Limpias planteó que esto 
supuso una transformación total de la economía, la sociedad y la cultura del oriente, 
así como un cambio en el país. 

- Aeropuerto El Trompillo 

En la ciudad de Santa Cruz la construcción del aeropuerto «Capitán Horacio Vásquez», 
más conocido como «El Trompillo», se remonta a la década de 1920 cuando aterrizó 
por primera vez en esta zona una aeronave. Hasta mediados de los años 1980 fue 
internacional y desde entonces fue reemplazado por el actual aeropuerto internacional 
Viru Viru. Actualmente funciona para vuelos nacionales y provinciales. 
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- Aeropuerto Viru Viru 

En la ciudad de Santa Cruz se inició la construcción del Aeropuerto a principios de la 
década de 1980. El proyecto fue donado por la Cooperación Internacional del Japón 
que a continuación describimos la cronología de dicho proyecto impulsado por JICA. 

Con el fin de poder responder al aumento de demanda a utilizar el servicio de 
transporte aéreo, el gobierno de Bolivia analizó la expansión del Aeropuerto de Santa 
Cruz (que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz). 

 

El ombligo de Sudamérica: posición estratégica 

A escala global nos encontramos alejados de los principales centros productivos e 
industriales; la cuestión cambia radicalmente cuando nos ubicamos en Sudamérica, 
específicamente en el llamado «Cono Sur». Nuestra metrópolis y el Departamento de 
Santa Cruz gravitan sobre cuatro ejes fundamentales: a) Hacia occidente, con los valles 
cordilleranos y el acceso al macizo andino; b) Hacia el oriente las serranías de la 
Chiquitania, el Mato Grosso y el camino hacia el Planalto Brasileño; c) Al norte hacia los 
ríos y los territorios que convergen en la Cuenca Amazónica; d) Hacia el sur los ríos y 
territorios de naturaleza chaqueña y platense. Santa Cruz es el punto de encuentro de 
todas estas fuerzas geopolíticas y de toda esta inmensa riqueza geográfica. 

En este gran «Hinterland» —espacio interior— hay ciudades más grandes, más 
modernas, mejor dotadas y hasta superiores a nuestro pueblo. Y sin embargo, 
ninguna de ellas compite con Santa Cruz de la Sierra en lo que hace a su cualidad 
única de ser la convergencia de las convergencias, el pivote del «Heartland» (corazón 
o núcleo vital) del inmenso «Hinterland» sudamericano, del gran espacio interior de 
nuestro subcontinente. El Capitán Mario Travassos pronosticó hace más de 80 años el 
papel fundamental que estaba llamado a ocupar Santa Cruz de la Sierra.  

 

Santa Cruz como centro geopolítico e integrador 

El águila es el emblema preferido de los imperios. Esas aves tienen una visión de 
extraordinario alcance. La geopolítica es la perspectiva general de la historia inmersa 
en la dinámica del espacio; refleja algo así como la visión combinada del águila con la 
gestación de pensamientos continentales. La mirada de alto nivel también cabe al 
examinar espacios menores. Como lo vaticinó el capitán brasileño Mario Travassos en 
1930, Santa Cruz de la Sierra sería solicitada por los cuatro puntos cardinales de su 
amplia geografía.  

«En el hinterland de la periferia hay ciudades más grandes y modernas, pero ninguna 
puede competir con Santa Cruz de la Sierra en su cualidad única de ser el nudo del 
espacio interior subcontinental» (Weise, 2014). 

Mackinder afirmó que la nación (el pivote) que controlara las grandes tierras interiores 
de Eurasia, algún día dominaría el mundo. Santa Cruz guiada por un nuevo tipo de 
liderazgo se convierta verdaderamente en centro de gravedad del subcontinente y que 
con base en Santa Cruz ejerza una rica y fecunda política de integración nacional e 
internacional, para beneficio de todos los países y regiones involucradas.  

 

Un eje clave: Santa Cruz-Cuaibá-Campo Grande  

Así como en el territorio nacional sobresale el tradicional eje geopolítico Santa Cruz-
Sucre-Cochabamba y como auténtico eje de integración internacional, se perfila el 
formado por Santa Cruz de la Sierra, la capital de Mato Grosso (Cuaibá) y la capital de 
Mato Grosso do Sul (Campo Grande). Entre estas tres ciudades rota la dinámica de 
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integración, dinámica que tiene a la Hidrovía Paraguay-Paraná como su principal brazo 
conector y de contacto entre sí, subregional y con el mundo.  

 

La metrópolis de Santa Cruz 

La región metropolitana de Santa Cruz se encuentra ubicada en una posición 
estratégica ya sea el corazón de Sudamérica como lo manifestaba Mario Travasos. 

El Arq. Pedro B Ortiz escribió sobre la metrópolis de Santa Cruz en su investigación 
«Santa Cruz en su Encrucijada». 

El Departamento de Santa Cruz es el 28% del PIB Nacional con 3,3 millones de 
habitantes. El PIB Nacional es de US$ 39 mil millones y el del Departamento de Santa 
Cruz de US$ 9,4 mil millones. 

La metrópolis (6 municipios) es de 2,2 millones. Un 66% de la población del 
Departamento, pero en sectores industriales y terciarios con rentas muy superiores a 
las agrícolas. Calculo pues que es un 85% del PIB del departamento, es decir, US$ 8 
mil millones. 

Eso nos da un PIB/Cápita de US$ 3.600. Similar al de Bolivia (+6%). Esto no puede 
ser. No es razonable. Las metrópolis son mucho más eficaces que el resto del país 
(Londres un 33% más. Paris un 25% más. Guatemala un 400% más. Kuala Lumpur 
un 1,000 % más).Por lo tanto, los datos del 28% tienen que ser solo de la ciudad: 1.5 
m. La renta entonces subiría a US$ 5.300, un 55% más que el resto del país. Eso es 
razonable 

La región metropolitana de Santa Cruz se compone de los siguientes municipios: 
Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, Warnes, Porongo, El Torno y La Guardia. 

 
Figura No.3. Mapa de la región metropolitana de Santa Cruz 

 
Fuente: http://www.geocities.ws/virgen_de_cotoca/mapas/mapa_03.html   

 
 

La región metropolitana de Santa Cruz y su posición estratégica 

Como ombligo de Sudamérica tiene una reina potente que, alrededor del aeropuerto 
Viru Viru, genera una actividad internacional. El Arq. Pedro B Ortiz, ex alcalde del 
Distrito de Salamanca, Madrid, observa que la ciudad de Santa Cruz: 
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«Es una ciudad preciosa, pero no como objetivo turístico, debe apostar a un turismo 
business, dado el entorno de calidad urbana que le da todos los servicios para 
quedarse unos días más. Hace 20 años decimos que Madrid tenía que ser la 
plataforma intercontinental entre Europa y Latinoamérica y pasamos de 9 a 61 
millones de pasajeros en Barajas, del cual el 60% es turismo business. Santa Cruz si 
es capaz de generar un HUB sudamericano con esas cuatro ciudades que te mencioné 
y echa a volar la actividad económica, eso genera muchísimo valor añadido». 

Desde la posición estratégica, el Arq. Pedro B Ortiz sostiene lo siguiente: 

«Un país como Bolivia que no tiene salida al mar tiene que jugar como una plataforma 
intercontinental entre los países que están en los alrededores y Bolivia es el centro de 
Sudamérica. Por lo tanto, tienen que jugar con esa plataforma internacional en el 
continente sudamericano. Esa plataforma no es transporte de carretera porque 
atravesar el Amazonas en un camión no es fácil, ni es transporte marítimo porque no 
lo tienen. Tiene que ser transporte aéreo». 

Continuando con las ventajas que tiene el HUB ubicado en la metrópolis de Santa Cruz 
con relación a otras metrópolis sostiene lo siguiente: 

Desde su conocimiento el Arq. Pedro B Ortiz cada 100 metros de altura en un 
aeropuerto te cuesta un 1% más de queroseno para despegar. La Paz que está a 
3.600 metros es un 35% más, o sea que a cualquier avión que despega de La Paz le 
cuesta un 50% más de queroseno. Bogotá que está a 2.800 metros no puede ser un 
aeropuerto internacional potente por esos costos, La Paz tampoco. Por lo tanto, Santa 
Cruz a 400 metros de altura puede ser un aeropuerto internacional sudamericano y 
entonces eso la posiciona como una metrópolis internacional. El mundo está dejando 
de ser un mundo de países o naciones para ser un mundo de metrópolis. 

En el caso de la Región Metropolitana de Santa Cruz alberga casi el 70% de la 
población del departamento de Santa Cruz. 

Para el Arq.Pedro B. Ortiz de las 100 unidades territoriales más potentes 
económicamente del mundo que producen más PIB, 46 son metrópolis. Si Nueva York 
o «megayork», desde Washington a Boston, fuera un país sería la tercera economía 
del mundo, después de Estados Unidos y China. Las metrópolis son grandes 
«animales» de producción. El PIB de Madrid es el equivalente al de Perú; el de París, 
es tres veces más que el de Colombia. Las metrópolis son los grandes productores de 
actividad económica. Un ciudadano metropolitano en el mundo es 16 veces más eficaz 
que un ciudadano no metropolitano. Las metrópolis son los grandes actores 
internacionales económicos en el próximo siglo. País que no tenga metrópolis eficaz, 
país que no existe. Bolivia se juega su papel internacional en sus dos metrópolis más 
importantes La Paz y Santa Cruz, pero deben funcionar. Santa Cruz es el gran motor 
de la posición de Bolivia en el mundo y como Santa Cruz no lo haga bien, Bolivia no 
existe (Pedro B Ortiz). 

Siguiendo con la analogía, planteó que Santa Cruz debe buscar sus posiciones 
ventajosas desde el punto de vista geopolítico para poder posicionarse en un entorno 
de metrópolis en Latinoamérica. «Santa Cruz tiene un enorme potencial, 
históricamente estuvo con ausencia de puerto marítimo, que en el siglo XIX era 
importante, pero en el XX ya no lo es. En este siglo, cuando hacemos productos de 
alto valor económico con poco peso como ordenadores eso ya no va en barco, sino en 
avión…», explica y ubica el aeropuerto como la reina. 

Para el Planificador Metropolitano el Arq. Pedro B Ortiz que en su visita a la metrópolis 
de Santa Cruz planteó que «Santa Cruz puede convertirse en hub internacional entre 
las capitales como San Pablo, Santiago, Buenos Aires y Bogotá, Santa Cruz está en el 
centro. Puedo darles muchos ejemplos, por ejemplo, Indianápolis, Houston o Denver, 
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que son aquellas que articulan a Estados Unidos a través de su red de aviones y de su 
dinamismo empresarial. Y ese es el futuro de Santa Cruz» (Pedro B Ortiz, 2021). 

 

Figura No.4.Mapa de la Ubicación Estratégica de Santa Cruz 

 

Fuente: Pedro B Ortiz 

 

Por tanto, esa internacionalización de la ciudad generará movimiento empresarial y 
turístico que puede beneficiar al centro de la ciudad y a su conjunto. «De ello se 
derivará un dinero y una capacidad, por ejemplo, turismo de negocios que alimentará 
el centro histórico y generará toda una cadena de servicios». 

Desde el punto de vista económico el Arq. Pedro B Ortiz sostiene que las ventajas son 
el incremento de la productividad que viene por las economías de escala. Si tú sabes 
gestionar una metrópolis el efecto es duplicar el mercado, no significa que si son 2 
millones de habitantes invitamos otros dos para que sean cuatro millones. Significa 
generar una estructura metropolitana en donde el mercado sea único y tú hayas 
conseguido integrar en ese mercado el doble de población. Si consigues eso 
automáticamente incrementas tu PIB un 15%. Las metrópolis son muchas más 
eficaces que el resto del país. Cuando es una metrópolis capitalina y sabe utilizar su 
hinterland —zona de influencia de un puerto o de una gran ciudad— suelen ser un 
30% más eficaces que el resto del país. 

Cuando la gestión en las metrópolis es eficiente son entre 30 y 40% más eficaz que el 
resto del país y, por tanto, es el motor de posicionamiento y de actividad económica. 

El ingreso de Bolivia al siglo XXI y los procesos de integración comercial y la 
expansión de las economías regionales producto de la globalización económica, 
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generan retos en lo que respecta a las capacidades y las oportunidades de las 
regiones y países en su crecimiento. 

 

Figura No.5. El Hub Viru Viru y su proyección continental 

 
Fuente: Santa Cruz en su encrucijada  

 

Beneficios del hub Viru Viru 

La gran esperanza de los bolivianos es contar con este importante proyecto 
estratégico para posicionar a la metrópolis en el concierto internacional: 

De acuerdo con los datos proporcionado por la Cámara de Industria y Comercio 
(CAINCO) se sostiene lo siguiente: en el territorio boliviano operan 19 aerolíneas; 15 
extranjeras y 4 nacionales. Las líneas aéreas nacionales son Boliviana de Aviación, 
Ecojet, Amazonas y TAB; las líneas aéreas extranjeras son Cristalux S.A., Aerocaribe 
Perú, Aerovip S.A., Conviasa S.A., Avianca, Avianca Ecuador, LAN Chile, LAN Perú, 
TAM Líneas Aéreas, Copa Airlines, GOL Líneas Aéreas, Azul Líneas Aéreas, Aerolíneas 
Argentinas, Air Europa y Austral Líneas Aéreas. Dos nuevas aerolíneas están en 
proceso de certificación para operar en nuestro país este año (CAINCO, 2020). 

La centralidad de Santa Cruz con respecto al continente sudamericano y la situación 
periférica de sus grandes metrópolis hace que estas se encuentren, todas, a una 
distancia entre 1.500 y 2.500 kms. de Viru-Viru. Entre dos y tres horas de vuelo.  

- Hub de Pasajeros: el objetivo del hub no es solo que sea un punto de intercambio 
de aviones para poder ofrecer una multiplicidad de rutas y horarios en donde antes no 
se podría ofrecer más que uno. Incluso a veces ninguno. Un hub es un lugar de 
encuentro a media distancia para una negociación comercial. Si un bonaerense y un 
bogotano desean llegar a un acuerdo comercial, en lugar de discutirlo en Buenos Aires 
o en Bogotá, requiriendo a uno de ellos a hacerse un viaje de 6 horas, el hub ofrece la 
posibilidad de tener el encuentro a media distancia, 3 horas, permitiendo incluso estar 
de regreso en su ciudad de origen en el mismo día. 

El hub de mercancías no es solo un punto de servicios logísticos de distribución de 
carga. Las operaciones de «rotura de carga» pueden ser complementadas con 
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tratamientos de transformación o recomposición y montaje. Si las piezas llegan en 
forma de partes semiprocesadas pueden ser terminadas y, por lo tanto, dotarlas de 
valor añadido en el hub. Pueden ser también ensambladas o recibir cualquier otro 
tratamiento de manipulación. Todo ello hace del hub un lugar de generación de valor 
añadido, e imprescindibilidad, en las cadenas de valor. 

- Reserva para 4 pistas  

El hub tiene que mirar a largo plazo y no se puede encontrar colapsado. Es necesario 
hacer una reserva de suelo de 4 pistas (80 millones de pasajeros) aunque estas no 
deben construirse más que en el momento de ser necesarias debido a los índices de 
saturación del sistema. 

- Terminales privadas (Compañías Aéreas) 

El gobierno no necesita hacer grandes provisiones presupuestarias. Un aeropuerto 
bien planteado es siempre un negocio. Las inversiones se pueden hacer desde el 
sector privado. Lo mismo ocurriría con las naves de tratamiento de mercancías 
(industrial/logístico), o los hoteles y centros de oficinas y de negocios (terciario). 

 
Figura 6: Aeropuerto. Posible localización de la reserva para cuatro pistas 

 
Fuente: Arq. Pedro B Ortiz 

 

Recomendaciones  

1. Diseñar la ciudad aeropuertoria. 

2. Construir el hub Viru Viru. 

3. Atraer inversiones privadas para la construcción del aeropuerto de Viru Viru. 

4. Construir el hub de Pasajero y el hub de Carga. 

5. Desarollar un marco legal para la alianza público y privada. 

6. La Liberalización gradual del cielo boliviano debe producirse para favorecer la 
necesaria reorganización del mercado aéreo. 
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7. Preservar el espacio urbano para la construcción de la ciudad aeroportuaria. 

8. El hub debe ser prioridad nacional y departamental. 

9. Se debe crear un comité para defender la construcción del Hub – Viru Viru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Alonzo Guirapoigua Cortez - Bolivia 
 

 
 
Planificador Territorial, Secretario municipal de Ordenamiento Territorial, Gobierno Autónomo 
Municipal de Porongo. 
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ECONOMÍA 

DRACMA, DENARIO, DINERO, DIRHAM, 
DÓLAR, RUPIA, REAL, RUBLO, RIAL, 
RENMINBI 
 

Juan José Santander 

 

 
Imagen de ha11ok en Pixabay 

 

«La moneda es una institución contingente y arbitraria». 

«Para destruir el régimen burgués, basta con corromper su moneda». 

Lenin, citado por Joseph Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y 
Democracia, 1951, citado por Rueff. 

«Me siento obligado, y no por la primera vez, a recordar a nuestros 
economistas contemporáneos que las enseñanzas clásicas contienen 
algunas verdades permanentes, de gran significado. Tenemos tendencia a 
descuidarlas porque las asociamos a otras doctrinas que no podemos 
aceptar sino con muchas reservas. Hay en este campo corrientes 
profundas, fuerzas naturales y aun ‘la mano invisible’ que tienden a 
establecer el equilibrio. Sin tales influencias no nos hubiéramos podido 
mantener tan bien en el curso de los últimos decenios... Si rechazamos 
estos remedios, derivaremos de expediente en expediente y no 
lograremos jamás restablecernos». 

Artículo póstumo de John Maynard lord Keynes, The Economist Journal, 
junio 1946, citado por Rueff. 
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«...Mostrando el predominio de la influencia monetaria sobre todos los 
otros mecanismos, por más poderosos que sean». 

«Ciertamente, los argumentos racionales no siempre convencen, pero sin 
ellos no hay ninguna posibilidad de convencer». 

«El retorno a la verdad es la primera condición de una reforma eficaz del 
sistema monetario internacional». 

Jacques Rueff, El pecado monetario de Occidente, 1971. 

«El mundo es trágico porque los hombres inventan toda clase de 
tragedias superfluas, es decir, sin importancia». 

Henry de Montherlant, La rosa de Arena, epígrafe elegido por Rueff para 
su libro. 

«The financial crisis of 2007-8 was followed by the rise of populism, and 
then by the devastation of the Covid-19 pandemic. Each development has 
deepened a broader crisis of language and meaning. If financial panics 
destroy value, then crises of language destroy values. When people use 
terms whose meaning they don’t understand, they literally don’t know 
what they are talking about. This practice has become all too common». 

Harold James, «The clash of cultures» en International Politics and 
Society Journal, 12 de enero de 2022. 

«The particular political practices of the ‘ruling classes’ or elites are 
hardly ever addressed. In turn, the usual criticism of the elites rarely 
refers to existing social conditions. In both cases, citizens often appear 
only as victims or as objects of the given circumstances». 

«At the same time, it is astonishing how openly neoliberal economic 
theories, behavioural theories, and game theories conceptualise and 
discuss corrupt practices in relationship networks in terms of efficiency 
criteria». 

«Archaic motives such as self-interest, freeloading, greed, and even 
robbery are legitimised as fundamental components of the modern 
economic world». 

«The political and economic structures have also changed in empirical 
terms. Private security services, private armies, private arbitration 
courts, vigilante groups, ‘no-go areas’, and ‘parallel societies’ distribute 
the functions of sovereignty. As in the Middle Ages, with its guilds, feudal 
corporations, and religious communities —each with its own laws, 
sovereignties, and sanction mechanisms— we are again dealing with 
various quasi-state spaces and the absence of monopolised statehood». 

«Today, it is the corporation that is seen as caring, and not the state». 

«Thus the issue does not concern only states that are dominated by 
capital, but also about legal or illegal capital that is increasingly 
becoming a state or wishes to take on the functions of one». 

Kai Lindemann, «Money makes the world go round’ en International 
Politics and Society» Journal, 31 de enero 2022. 

 

Ésta es una reflexión sobre la moneda y el papel que juega en la economía —
recordando su etimología de «reglas de la casa»— y de ahí y por eso mismo en 
nuestras vidas, tanto en un plano individual como grupal y también global, 
habiéndose desarrollado a partir de ella una «superestructura» —desde un ángulo 
marxista— que ha ido adquiriendo y hoy llegado a detentar una influencia 
preponderante cuando no decisiva, como Rueff nos señala. 

Por eso he tomado por título esa enumeración de monedas de distintas épocas, países 
y culturas que a la vez comparten su inicial indicando la universalidad de su alcance y 
lo variado de su denominación. No es que no haya otras, pero ésas me surgieron 
como representativas. 
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Imaginemos en una escena remota dos hombres, no importa cuán primitivos; uno de 
ellos quiere o necesita algo que el otro posee y para obtenerlo le ofrece algo que él 
tiene; puede tratarse de una cosa o de un servicio, como el que se prestan los monos 
al expurgarse mutuamente aunque este ejemplo refiere a una confianza que supone 
cierto vínculo entre ambos, y preferimos dar por sentado que nuestros dos hombres 
no lo tienen, es decir, no pertenecen al mismo grupo íntimo de familia, clan, grupo o 
tribu o bien sí comparten una pertenencia común más amplia por estar en ella 
comprendida la suya más directa y cercana. Cierto distanciamiento es necesario para 
que el intercambio suponga extrañamiento, traspaso del bien que de tratarse de un 
servicio puede implicar inter alia protección o defensa o placer. 

Este trueque depende para su realización del acuerdo de ambos participantes; ahora 
bien, esto implica satisfacción de cada parte, pero puede haber disparidad en el valor 
que se otorgue a lo traspasado, lo que podría resolverse con aumentar la cantidad de 
bienes de menor valor para alcanzar el de lo que se quiere a cambio, pero esto 
resultará a menudo imposible. 

Ahí es donde aparece la moneda como forma de evitar estos inconvenientes. Cada 
bien se apreciará en un valor de intercambio que puede consistir en objetos cuyo 
valor convencional sea aceptado por los intervinientes. Puede tratarse de conchillas —
por su nácar vistoso o por ser accesibles o quizá tener un valor religioso o mágico— o 
plumas de colores atrayentes —por estética o magia— o materias como la sal o la 
pimienta —que tienen asimismo usos prácticos para la conservación de alimentos— o 
metales inalterables o resistentes como el oro, la plata o el cobre —cuyo valor 
consiste en su durabilidad—, sin aspirar a una enumeración exhaustiva, ya que se 
trata, como bien señala Rueff, de una institución contingente y arbitraria. 

La que más se afianzó y difundió por el mundo fue la de los metales, acuñados en 
monedas, algunas con agujeros que permitieran ensartarlas —el ábaco chino, uno de 
los instrumentos para calcular más antiguo conocido, conserva esas sartas en su 
funcionamiento—, como en su momento las conchillas o las plumas, relativamente 
fáciles de transportar e intercambiar a diferencia de la sal o la pimienta, que imponen 
medida y peso. Ahora bien, el metal amonedado también plantea la cuestión del peso 
y de la diferencia entre cada uno, dependiendo de su inalterabilidad siendo el oro más 
inalterable que la plata y ésta que el cobre con la consecuencia de un valor 
decreciente en ese orden. 

Las monedas comparten con conchillas y plumas su condición de unidades contables. 
Y también sortean el obstáculo del tiempo: las berenjenas que he cultivado para 
intercambiar se pudrirán; el tejido para abrigarme no, tampoco la vasija de barro; la 
unidad común a todas esas cosas permite otorgarles un valor que convencionalmente 
permanece y las hace intercambiables, abriendo a la posibilidad de atesorar esas 
unidades con vistas a futuras necesidades e intercambios. 

En función de esos desfasajes temporales, surgieron maneras de manejar préstamos, 
adelantos, postergaciones y promesas de pago en un principio de palabra con la 
garantía de un juramento validada ritualmente al amparo de la religión imperante. Al 
aparecer la escritura, estas transacciones pasaron a ser registradas. Es curioso notar 
que en las primeras tablillas cuneiformes lo que se encuentra es una mayoría de 
inventarios de bienes y compromisos de esta índole. Y vale recordar la escena 
evangélica de Jesús derribando las mesas de los cambistas en el templo. 

Por razones prácticas derivadas de la metalurgia, las monedas se produjeron 
mediante aleaciones, cuyo valor dependía de su contenido mayor o menor de cada 
uno de esos metales según su apreciación, utilizándose también estaño en función de 
los requerimientos técnicos invocados. 
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Esos valores eran instituidos y garantizados por una autoridad gubernamental de la 
que emanaba su aceptación en el marco territorial que dicha autoridad abarcara con 
su soberanía, que se identificaba y manifestaba a menudo en la efigie acuñada en la 
moneda misma. 

La «ley» de una moneda era su contenido de metal precioso —de ahí que sigamos aun 
diciendo aprobatoriamente de algo que es «de buena ley»—, pero tratándose de una 
convención y de un valor establecido por el soberano, debía aceptarse lo que 
nominalmente representaba; así, varios emperadores romanos comenzaron a bajar la 
ley de sus monedas a fin de tener más para hacer frente a sus gastos, hasta que 
Diocleciano en el 301 DC promulga un edicto que pretende fijar un valor estable para 
sus unidades monetarias, estableciendo además un control de precios que se habían 
disparado por esa profusión de monedas de menor valor, en lo que no parece haber 
tenido éxito. 

El califato abbasí de Bagdad también tuvo que controlar su moneda hacia finales del 
siglo IX y principios del X por los desfasajes que se producían en los valores relativos 
de sus monedas de plata y de oro y daban lugar a la especulación y alzas de precios 
en alimentos básicos como el pan y provocaron varias revueltas. 

En la Edad Media europea surgen las letras de cambio y los pagarés, que con más 
sofisticación continúan con aquellos compromisos registrados en las tablillas de 
Mesopotamia, y no sólo allí: La Yama’a Tabligh, que cobró notoriedad en la lucha 
contra el terrorismo fundamentalista islámico y su financiación, es una asociación 
surgida al Oeste de la India antes de que los Médici adquirieran su poder y notoriedad 
y que abarcaba a través de vínculos musulmanes desde Filipinas a España muniendo 
de instrumentos de pago bona fide a los creyentes de un extremo a otro del dominio 
territorial del Islam. Y que dura hasta hoy y permite a sus suscriptores pagar in situ 
fondos que serán entregados en otro país eludiendo cualquier constancia bancaria. 

Son apenas ejemplos de situaciones acaecidas a lo largo de la historia y a lo ancho del 
planeta. Hay otras singularidades que se observan asimismo en este decurso, como el 
momento —evocado por economistas en los ’70 del siglo pasado—- de «estanflación» 
en el Renacimiento con la irrupción de cantidades ingentes de metales preciosos de 
América en Europa a través de España. 

En el siglo XVIII el empirista escocés David Hume propone lo que pasó a llamarse 
«patrón oro» y que daba a la moneda británica un valor fijo con relación a ese metal. 
Hume muere el año de la declaración de la independencia de los Estados Unidos. 

Entretanto, pocos años después, el gobierno surgido de la Revolución Francesa, ante 
la escasez de fondos establece la circulación forzosa del papel moneda, al que esa 
autoridad confería un determinado valor que debía ser aceptado nominalmente. 

La estabilidad planteada por Hume se mantuvo hasta la primera guerra mundial, 
dando lugar a su reemplazo por el «patrón de cambio oro», que fijaba como monedas 
convertibles en oro al dólar Estados Unidos y en menor grado a la libra esterlina. 

Es a las distorsiones producidas por ese patrón de cambio que califica Rueff en su 
libro de «pecado monetario» proponiendo un regreso al patrón oro original, postura 
que contó con el apoyo del gobierno y la autoridad del General De Gaulle. 

Surgen por entonces los Derechos Especiales de Giro en el ámbito del Fondo 
Monetario Internacional, que vienen a ser a su manera un paso más en el sendero 
iniciado por el papel moneda de la Revolución Francesa, sólo que ungidos 
internacionalmente, como también hace notar Rueff. 

Por su parte, en Austria surge desde principios del siglo pasado, además del 
psicoanálisis y un movimiento musical que sienta las bases de la música 
contemporánea, una escuela económica que no sólo defiende el patrón oro sino 
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también la liberación del monopolio estatal de acuñar moneda (von Mises, von 
Hayek), de donde viene la propuesta «libertaria» en la política argentina de suprimir 
el Banco Central, idea que tiene apoyos varios entre economistas de países 
occidentales. 

Como le habría gustado a Borges, las manifestaciones de Rueff fueron proféticas, ya 
que el 15 de agosto de 1971, Nixon anunció el fin de la convertibilidad en oro de la 
moneda estadounidense y con él, lo que quedaba del patrón de cambio oro que Rueff 
había combatido con indomable valor y singular elegancia, como gustaba decir mi 
primer embajador, don Enrique Florencio Lúpiz. 

A partir de entonces se sucedieron varias crisis financieras atribuibles en su mayoría a 
la especulación. Ignacio Ramonet señalaba en los ’90 que en la génesis de la del 
Sudeste Asiático había que prestar atención a los capitales producto de tráficos 
ilegales, especialmente narcotráfico, con sus maniobras para lavar dinero espurio. Y 
es probable no sólo que tuviera razón en aquel caso, sino que esa trazabilidad sea 
aplicable asimismo a otros estallidos financieros. 

Los gobiernos y organismos internacionales convinieron en tratar de impedir esos 
blanqueos –a los que aspiran en sus manejos los traficantes delictuales desde armas a 
narcóticos pasando por personas, órganos para trasplante, petróleo, reliquias 
arqueológicas, diamantes u obras de arte hasta donde alcance la fecunda imaginación 
humana. Pero los paraísos fiscales subsisten y los flujos financieros circulan, 
independientemente de su origen, requiriendo algo más de ingenio que la bona fide de 
la Yama’a Tabligh. 

Ahí es donde viene a cuento la observación de James: «If financial panics destroy 
value, then crises of language destroy values» (Si los pánicos financieros destruyen el 
valor, entonces las crisis del lenguaje destruyen valore’). Que refuerza lo que señala 
Lindemann: «it is astonishing how openly neoliberal economic theories, behavioural 
theories, and game theories conceptualise and discuss corrupt practices in relationship 
networks in terms of efficiency criteria» (es asombroso cuán abiertamente teorías 
económicas neoliberales, teorías conductistas y teorías de los juegos conceptualizan y 
discuten prácticas corruptas en redes de relacionamiento en términos del criterio de 
eficiencia). I.e., lo importante es conseguir lo que se desea. 

Esas redes de relacionamiento son movidas exclusivamente por la persecución de 
lograr la realización de sus intereses, esto en cuanto a la preservación de los 
«valores». 

Y también plantea: «The political and economic structures have also changed in 
empirical terms. Private security services, private armies, private arbitration courts, 
vigilante groups, ‘no-go areas’, and ‘parallel societies’ distribute the functions of 
sovereignty... Thus the issue does not concern only states that are dominated by 
capital, but also about legal or illegal capital that is increasingly becoming a state or 
wishes to take on the functions of one». (Las estructuras políticas y económicas han 
también cambiado en términos empíricos. Servicios de seguridad privada, ejércitos 
privados, cortes de arbitraje privadas, grupos de vigilantes, ‘áreas restringidas’ y 
‘sociedades paralelas’ se distribuyen las funciones de soberanía... Así la cuestión 
concierne no sólo a Estados dominados por el capital, sino también al capital legal o 
ilegal que está crecientemente haciéndose un Estado o quiere asumir esas funciones). 

Un caso palmario lo ofreció ISIS con su califato al cubrir en el territorio que dominaba 
todas las funciones desde transporte a correos, educación y otras necesidades de la 
población sobre la que regía. Y ése fue un caso en el que medió una autoproclamación 
de soberanía, pero las diversas organizaciones que no distingo para no herir 
susceptibilidades gentilicias pero cualquiera fácilmente identifica, operan así con sus 
subordinados y dependientes. 



 

132 

De ahí que la propuesta vienesa de una liberación del cuño provoca inquietud. 

Y ahí aparecen las «bit-coins» que ya no responden a una monarquía, ni a un 
gobierno revolucionario en apuros ni a un organismo internacional, pongámosle, 
bienintencionado aunque quizá no tan bien informado. 

Como dice James: «When people use terms whose meaning they don’t understand, 
they literally don’t know what they are talking about. This practice has become all too 
common». (Cuando la gente usa términos cuyo significado no entiende, literalmente 
no saben de qué están hablando. Esta práctica se ha vuelto bastante común). 

Las bit coins reúnen los atributos que postula Rueff: son contingentes y arbitrarias, y 
son convencionalmente aceptadas por quienes las adquieren con la misma legitimidad 
que en su momento deben de haber ostentado las conchillas y plumas vistosas; ahora 
bien, si son evidentes los estragos que pueden causar las maniobras del crimen 
organizado y los esquemas de corrupción en los gobiernos y la política con los 
manejos de fondos expresados en monedas de curso legal de cualquier país sujetas a 
y garantizadas por una autoridad estatal, ¿qué podría llegar a suceder tratándose de 
monedas cuyo curso y respaldo es meramente convencional entre las partes 
intervinientes? Como insinúa James, ¿sabemos de qué estamos hablando? 

Mi primer encuentro con el pensamiento e ingenio de Jacques Rueff fue cuando, 
hablando del liberalismo económico, citaba a Jean Cocteau: «Ces mystères nous 
dépassent, feignons d’en être les organisateurs» (Estos misterios nos superan, 
finjamos ser sus organizadores’). 

¿Será ésta la idea de quienes manejan las bit coins? 

Y ahí cobran sentido tanto lo trágico del epígrafe de Montherlant como la necesidad 
del retorno a la verdad que preconiza Rueff. 
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Carthago delenda est! dicen que exclamaba Catón el Viejo ante el senado romano al 
concluir sus discursos durante las guerras púnicas, que enfrentaron a esa ciudad con 
Roma entre los siglos III y II AC. Cartago debe ser destruida. Y así acabó siendo. 

Por la época que en el siglo VIII los griegos despliegan su colonización por el 
Mediterráneo —a la que debemos entre tantas las actuales Estambul, como Bizancio, 
y Nápoles, como Parténope— Cartago llevaba ya tal vez cien años de fundada (Qart-
Hadasht: ciudad nueva) por navegantes emigrados de la fenicia Tiro, actual «Sur» en 
El Líbano, precediendo así a Roma (753) en siglo y medio. 

Es decir que, cuando nos llenamos la boca con la Pax Romana impuesta y mantenida 
por la fuerza militar y a menudo convulsionada por enfrentamientos entre sus jefes —
desde la República con César vs Pompeyo que relata tan magníficamente Lucano en 
su Farsalia (batalla que se libra en Tesalia, Grecia, en el 48 AC) hasta el Imperio 
cuando las hojas de oro del acanto de las columnas corintias del mayor templo de las 
ahora arruinadas ruinas de Palmira (hoy Túdmor en Siria) fueron arrancadas tras la 
derrota de Zenobia, siglo III DC (porque las mujeres estaban ahí y en muchos otros 
sitios y culturas desde la antigüedad, no siempre, ya de entonces, pasivas o 
sometidas sin notoriedad e influencia en los acontecimientos)—, estamos soslayando y 
relegando a un engañoso olvido unos seis siglos de Pax Carthaginesa —lamento no 
poder decirlo en su lengua— en que los navegantes y comerciantes de Cartago 
mantuvieron y promovieron una red de factorías portuarias que sin pretensiones de 
apropiación territorial hacia el interior les permitían el contacto con las poblaciones 
locales y el intercambio de productos locales o accesibles in situ que les interesaban 
por los que ellos aportaban, de su producción o con los que comerciaban trayéndolos 
desde su lugar de origen. 
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Además de su alfabeto, que adoptaron sus rivales griegos adaptándolo, fueron los 
difusores de la púrpura —de ahí su nombre de fenicios, que alude al color rojo de su 
producto tan apreciado en tinturas textiles—, del vidrio nacido a orillas del Litani 
probablemente al quemarse la arena de esas riberas en un fuego de campamento, y 
la cuestión del sacrificio del primogénito varón de la que es eco el sacrificio de Isaac 
por Abraham que el ángel impide reemplazándolo por un cordero que hoy celebran 
anualmente los musulmanes en el «Aíd al Adha», ese entramado comercial 
habitualmente pacífico y negociado localmente era la base de esa paz e intercambio 
secular. Evoquemos también que en Cartago parece originarse, como señala el P. 
Jean Ferron, la convención en escultura —sobre todo en cubiertas de sarcófagos— de 
representar los pliegues de la vestimenta en una imagen yacente como si la figura 
estuviese erguida, que habrá de repetirse tantas veces durante la Edad Media europea 
y aun bastantes siglos después. El modelo son sendos sarcófagos del siglo VIII AC que 
se conservan en el museo de Cartago, en Túnez. 

Otro palmario ejemplo de la incidencia del comercio en la historia mundial lo brinda el 
hecho de que las más antiguas culturas registradas de Mesopotamia se relacionaron 
por navegación de cabotaje —i.e., sin perder de vista la costa— con las del valle del 
Indo y las de los grandes ríos en China y estos contactos se conectaban con los 
reseñados en la cuenca del Mediterráneo que testimonia el sitio y puerto de Ugarit, al 
norte de Siria, cerca de la presente Latakia. 

La Ruta de la Seda —que tenía su rama marítima—, y que hoy pretende reivindicar 
China fue en realidad obra del avance hacia Oriente —no al revés— de Alejandro 
Magno y preservada tanto por el despliegue del Islam como por los mogoles, duró 
hasta que en Occidente los otomanos y en China los Ming la clausuraron y forzaron la 
búsqueda de una ruta marítima que llevaría a la circunnavegación del África por los 
portugueses y al descubrimiento de América por Cristóbal Colón. 

España, Inglaterra, los Países Bajos y Francia extendieron sus dominios de ultramar y 
los afianzaron en sus logros comerciales, con la salvedad singular del primer impulso 
español, que duraría algo más de un siglo, con su fundamento espiritual de 
evangelización, de los que los demás o carecieron o desarrollaron lateral e 
incidentalmente, como lo harían los Estados Unidos en su momento, con su propio 
mensaje. 

El comercio es pues germen e impulso de la globalización si no su factor 
determinante. 

Ahora bien, eso no ha sido —dudo de que pueda serlo— afectado por el avance de las 
tecnologías; por el contrario, esos adelantos lo acicatean o promueven, inclusive 
cuando su difusión se haya impuesto por la fuerza, a veces vuelta más poderosa y 
dominante por tal avance. 

Las guerras comerciales —salvo algunos delirios de grandeza como la guerra del opio 
o las reiteradas intervenciones occidentales en Medio Oriente sin olvidar las ex post de 
Rusia o China o en menor medida India aunque significativa en Afganistán, todas o 
menos con olor a petróleo o gas natural— no suelen pasar de rivalidades a veces 
tensas que apuntan por los participantes a asegurarse su clientela, o a una 
competición por la adopción de su producto por los consumidores con preferencia al 
de sus contendientes. En gran parte porque la destrucción de los vínculos comerciales 
transformaría esas victorias en pírricas. 

Si hay negociación e intercambio, hay posibilidades y quizá hasta probabilidades de 
paz. Prueba de ello, cuando se rompen esos lazos se desemboca en sanciones —
precisamente— comerciales que apuntan a perjudicar al país objeto de las mismas 
privándolo —precisamente— del acceso a esos intercambios. 
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Por otra parte, grandes crisis que afectan al mundo, como la de 1929, alcanzan su 
mayor dramatismo cuando cada país se vuelve sobre sí mismo y trata de 
autoabastecerse trabando o suspendiendo en la práctica el comercio internacional. 

En la actualidad, la virtual simultaneidad que las comunicaciones permiten y en cierto 
modo imponen hace que en todas partes pueda conocerse no sólo qué está 
sucediendo en este mismo momento en otros lugares del mundo sino también qué 
están usando, consumiendo y produciendo nuestros semejantes en esos sitios, lo que 
impulsa y motiva el deseo de disfrutar tales beneficios, fomentando el intercambio. 

La modalidad del comercio «on line», que la expansión de las comunicaciones además 
brinda, lo facilita y vuelve accesible sino para todos, sí para quienes dispongan de 
recursos y medios para acceder a esos servicios. 

Aunque ha sido tan desprestigiada y vituperada, la división internacional del trabajo 
tiene sus raíces en los orígenes más remotos del comercio, es decir, el trueque por 
algo que necesito de algo que puedo ofrecer o brindar a quien lo necesite o requiera. 
Por supuesto que en la historia abundan las distorsiones e imposiciones por la fuerza 
del sometimiento de algunos y el aprovechamiento de otros, así como del 
agotamiento de los bienes o recursos explotados que dejan carente e inerme al 
sometido y más poderoso y próspero al aprovechador. 

Paulatinamente, sin embargo, tales distorsiones e inequidades han sido relativamente 
corregidas y ha surgido un sistema internacional —en parte inspirado y sustentado por 
los intercambios comerciales y sus consecuencias— que permitiría poco a poco 
reconocerlas, exponerlas y hallar los medios de mitigarlas, compensarlas y 
equipararlas tan de común acuerdo como sea posible. 

Ahora bien, este benevolente panorama estaría soslayando —por utilizar términos de 
una de las teorías cosmológicas con más adeptos— «la materia oscura» —que sin 
pretender en esto seguir sus preceptos, no sabemos pero sería arriesgado suponer 
que constituya la mayoría de lo existente en este campo— que integran tanto la 
economía llamada informal en el ámbito doméstico de cada país como los tráficos 
ilegales sea por su objeto (armas, drogas, personas, órganos para trasplante, piezas 
arqueológicas & al) sea por su operatoria (clandestina, extra bancaria, no sujeta a 
controles) y que —como se supone de la «materia oscura»— influye cuando no 
determina decisivamente el comportamiento de los participantes en la economía 
internacional y por ende en el comercio ya que lo practica, aunque sea de manera 
oculta o disimulada. 

Cada sociedad alberga y sufre su modalidad propia emanada de su cultura e 
idiosincrasia que como las religiones de conversión procura extender su influjo, poder 
y ganancias a otras sociedades y culturas. 

También los regímenes «parias» en el concierto mundial pero que detentan dominio 
territorial efectivo son actores y protagonistas (v.gr. ISIS, los diversos gobiernos de 
Yemen, los moros de Filipinas, Boko Haram y Al Chabab en África i.a.), a caballo entre 
la economía manifiesta y la escondida en el marco descripto. 

En cualquier caso, ese intercambio de lo disponible por lo necesario que constituye el 
comercio resulta la base no sólo del progreso y el bienestar del conjunto —el mayor 
bien para el mayor número al que aspiraba Kant— sino que también es el único 
instrumento pacífico del que dispone la humanidad, ahora y en lo por venir, y es 
indispensable para la supervivencia de todos, «buenos» y «malos», legales o 
proscriptos. 

La elección para el título de ese verso de la canción de Charles Trenet (¿qué fue de 
esos lindos días?) quizá impregnada de la nostalgia de la segunda posguerra, que 
evoca otra nostalgia más antigua —y hoy curiosamente a tono con la preocupación 
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por el clima y el medio ambiente—, la de François Villon en el siglo XV al preguntarse 
«où sont les neiges d’antan?» (¿dónde están las nieves de antaño?) está fundada en 
que ambas refieren a lo pasajero de nuestros sentimientos: Trenet, ¿qué queda de 
nuestros amores? —y los lindos días en que los vivimos—, Villon en que mencionando 
a ciertas mujeres concluye planteándose el destino de su belleza al compararla con la 
nieve, y aun la nieve de antaño ya con certeza derretida. Hay otra evocación, también 
nostálgica, de otra canción francesa a la que puso música Luys Milán en el siglo XVI: 
«Douce mémoire» (dulce recuerdo) pero admonitoria: «fini le bien, le mal soudain 
commence» (acabado el bien, el mal súbitamente comienza). Conviene, pues, ser 
cuidadosos de nuestras acciones. 

Esa efimereidad muestra a la vez permanencia, recurrencia y consecuencia humanas, 
como las que el comercio despliega en nuestra historia ayer, hoy y mañana; de ahí el 
homenaje. 
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I. Introducción 

Parto del análisis y comentario etimológico de las palabras indígena e 
independencia para comprobar si usamos estas palabras en su verdadera carga 
semántica. 

Indígena. De origen latino: indi- (variante del prefijo latino locativo in-: del lugar, de 
allí); gen (linaje, origen, nacimiento, parir, dar luz). Otras palabras con la misma raíz: 
generar, genealogía, engendrar. 

Según dos diccionarios de la lengua castellana, indígena:  

1. «Originario, nativo, no introducido» (Gómez de Silva, Guido, 1985).  

2. «Originario del país de que se trata» (DRAE, 1984).  

Los dos diccionarios refieren una característica común: «originario».  

Aunque todos los hispanohablantes acepten este significado (originario de algún 
lugar); no todos asumen la «indigenidad». Por este problema nos enfrentamos a 
diferentes criterios y actitudes: unos asumen la indigenidad porque aceptan que todos 
los seres espaciales y temporales son «originarios» de algún lugar y época; otros, 
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usuarios del castellano, pero ignorantes del origen y la semántica de la palabra, 
marcan las distancias porque dicen que los indígenas son los que viven en el área 
rural y usan esta palabra para calificarlos con menosprecio. 

Independencia. De origen latino: in- (no, sin); dependere (estar colgado de, 
pender de). «Dependencia: Subordinación a un poder mayor» (DRAE). Así la 
«independencia» es la no dependencia, la ruptura de relación de un elemento que 
sujeta o que crea muchas limitaciones.  

 

II. Prejuicios sobre lo indígena  

La respuesta sobre los prejuicios merece la reflexión y esfuerzo por responder desde 
diferentes criterios. 

1. Lugar de nacimiento. ¿Solamente los pobladores de la zona rural son indígenas? 
¿Los citadinos no son indígenas? Si aceptamos esta diferenciación espacial 
demostramos que no hemos superado el pensamiento de los antiguos romanos que 
contrastaban lugares y personas: villa, rus / civitas, urbs; villanus, rusticus / civis, 
urbanus. Este modo de juzgar sigue en el siglo XXI con el contraste: campesino, no 
civilizado / citadino, civilizado. 

No cabe ninguna duda que el modus vivendi en el campo y en la urbe es diferente; 
pues así se manifiesta en las viviendas, vestimentas, comidas, vías, etc. Lo erróneo es 
que el «citadino» se cree el único «culto» como si la «cultura» estuviera sólo 
relacionada con la urbe. ¿Qué pasa si un campesino se traslada a la ciudad para 
laborar y vivir? Y viceversa, ¿qué pasa si un citadino se marcha al campo para laborar 
y vivir? ¿No son los mismos protagonistas que actúan y se cambian los disfraces 
según las circunstancias de la vida? 

Según este criterio erróneo: ¿Cuántas décadas y siglos hay que residir en un lugar 
para ser considerado indígena? ¿Cuántas generaciones de antepasados nacidos en un 
lugar son necesarias para ser indígena? 

2. Color de la piel. ¿Son indígenas solamente los del color cobrizo u oscuro? ¿No hay 
indígenas de piel blanca? Estas preguntas expresan la omnipresencia del racismo. 

Los «blancos» españoles que llegaron a América desde 1492 tampoco eran 
homogéneos. Eran mezclas de ibéricos, fenicios, griegos, judíos, bereberes, árabes, 
galos, germanos, celtas, etc. Los pobladores de América tampoco eran de un color 
homogéneo, pues había gente de piel cobriza, clara y oscura. El cronista Francisco 
López de Gómara (1511 – 1564) escribe sobre la región de Pánuco y Río de las 
Palmas (México): (Los españoles) «pasaron por ciertos pueblos donde los hombres 
eran harto blancos» (Historia general de las Indias, cap. XLVI, p. 69). Él mismo refiere 
la presencia de gente de piel oscura en la región de Darién: «se hallaron en Cuareca 
negros como de Guinea» (op. cit. Cap LXVIII, p. 104). Aunque él no llegó a América, 
sus datos son de los informantes que sí estuvieron en América como Andrés de Tapia, 
Gonzalo de Umbría y Hernán Cortés. 

Durante la época de la colonia los traficantes de esclavos introdujeron a América a los 
africanos de variedad de matices de negritud.  

Algunos hasta relacionan el color de la piel con el pensamiento y la actitud. El criollo 
José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete (1783-1858), el primer presidente 
del Perú, en sus memorias escritas con el seudónimo Pruvonena, comparó a los 
avatares de la emancipación de Estados Unidos y de Hispanoamérica: «En la república 
de los Estados Unidos… la ambición de los ciudadanos se reduce a hacerse elegir 
Presidente. Los que aspiran a ese elevado puesto son de raza europea, y no mestizos, 
indios o mulatos» (Millones, Luis 2008, p. 175). 
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«La india orgullosa no dejó traslucir sus pensamientos, oscuros como su cobriza piel 
para el observador que quisiera interpretarlos». (Álvaro Vargas Llosa, La mestiza de 
Pizarro, 2003, p. 25 al hablar de la princesa Kispi Sisa, bautizada como Isabel 
Huaylas).  

3. La lengua. ¿Son indígenas solamente los hablantes de una lengua no europea? De 
aceptar afirmativamente, los hablantes de las lenguas castellana, portuguesa, inglesa, 
francesa no son indígenas. Si los no hablantes del latín fueron calificados «bárbaros»; 
los americanos hablantes de sus lenguas locales (maya, náhuatl, quechua, aimara, 
guaraní, etc.) fueron y son calificados de indios e indígenas (léxicos, aunque con 
cierta homofonía, son de orígenes diferentes).  

Lingüísticamente, el castellano se impuso como lengua oficial desde la conquista y 
durante la colonia. Después de la independencia siguió como lengua oficial del Perú y 
de muchos países de América, ahora llamada Hispanoamérica. Las lenguas indígenas, 
por la política educativa, se fueron convirtiendo, poco a poco, en lenguas de las 
minorías; y, algunas, comenzaron a extinguirse. 

Los personajes de «El mundo es ancho y ajeno» de Ciro Alegría hablan sólo el 
castellano porque no saben otra lengua. ¿Ellos no son indígenas?  

Yo, un bilingüe coordinado en quechua y castellano, ¿acaso soy indígena sólo cuando 
hablo quechua? ¿Dejo de ser indígena cuando hablo castellano? ¿Dejo de ser indígena 
cuando hablo otras lenguas? 

Sin embargo, vale la pena aclarar: no basta hablar la lengua castellana, hay que 
usarla bien, con conocimiento de su diacronía y sincronía. 

Recuerdo mi infancia: En las escuelas públicas no se enseñaba la lengua indígena del 
lugar como segunda lengua. Las clases, los textos y los exámenes eran sólo en 
castellano. Y en el siglo XXI casi nada ha cambiado. 

4. Pensamiento. El modus cogitandi (modo de pensar) del quechua contrasta con el 
del europeo conquistador y sus descendientes criollos:  

Comunitarismo o ayllucentrismo (ayllu: comunidad quechua) / Individualismo. 
Solidaridad / Solitaridad.  

Desarrollo comunal / Desarrollo individual.  

Las labores que requieren la participación de muchas personas se realizan mediante la 
minka (convocatoria de ayuda). Los que responden a la minka obran bajo el principio 
del rantin que equivale al principio latino: Do ut des (Te doy para que me des). Y esta 
reciprocidad se expresa con el morfema verbal de reciprocidad –naku. Ejemplo: 
yanapanakuy (yanapa-naku-y: ayudarse recíprocamente).  

Quien no ha vivido dentro del ayllu, lo califica de un mundo con pensamiento primitivo 
y no racional; y lo contrapone al pensamiento moderno y racional europeo. A 
continuación, las opiniones de dos escritores de diferentes tiempos: El sacerdote José 
de Acosta (1540 – 1600), escribe sobre los indígenas americanos: «Son rudos, 
inconstantes, pues bien, que lo sean. Se les ha dado menos, menos se les exigirá» 
(De procuranda indorum salute, 1952, p. 79). Mario Vargas Llosa: «Una cultura 
mágico-religiosa puede ser de un notable refinamiento y de elaboradas asociaciones -
de hecho, lo son la mayoría de ellas-, pero siempre primitiva si aceptamos la premisa 
de que el tránsito entre el mundo primitivo y tribal y el principio de la cultura moderna 
es, justamente, la aparición de la racionalidad, la actitud ‘científica’ de subordinar el 
conocimiento a la experimentación y al cotejo de las ideas y las hipótesis con la 
realidad objetiva» (La utopía arcaica, 1996, p. 186-187). Según este argumento, los 
indígenas son los primitivos y no racionales. Como si la humanidad tuviera sólo un 
modus cogitandi (modo de pensar). 
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Sancho Panza, a pesar de ser iletrado, aclaró a su amo Quijote que criticaba a los 
organizadores de una fiesta: «Señor, en cada tierra su uso» (cap. IX). Y su opinión 
vale para muchos prejuiciosos. 

5. Población. Contemplemos sólo el Perú: Étnicamente, los mestizos conforman la 
gran mayoría de la población. Y los españoles que se trasladaron a América eran 
también los resultados del mestizaje de muchos siglos en la Península Ibérica por la 
llegada de los griegos, judíos, romanos, moros, árabes... La presencia africana desde 
los inicios de la conquista y la llegada de los asiáticos y de otros países europeos 
aumentó más el mestizaje. La reducida población de los señalados como indígenas, es 
también el resultado de otros mestizajes desde los tiempos prehispanos. 

Los campesinos escolarizados, biculturales y bilingües se han apropiado del alfabeto 
latino, por eso son los puentes entre sus comunidades y las urbes eurofílicas. Son los 
protagonistas de la práctica de la interculturalidad horizontal, sin imposición de una 
cultura sobre otra. Sólo el que no llega a valorar su cultura nativa tiene una conducta 
de imitación servil al otro; y vive tratando de pensar como el otro. 

6. Economía. ¿Sólo los que viven en la pobreza son los indígenas? ¿Los ricos no son 
considerados indígenas? El hecho de que los indígenas vivan en la pobreza es el 
resultado de que a sus antepasados les arrebataron las mejores tierras de cultivo y los 
mejores pastizales; y muchas víctimas del arrebato, para sobrevivir, se marcharon a 
áreas inhóspitas. Pero, cuando allí también fue descubierta alguna riqueza, los 
usurpadores también les arrebataron a las buenas (engaños) o a las malas (papeles 
legales y gendarmes). «Quien asciende en la escala económica se va blanqueando, en 
tanto que el que se empobrece se indianiza, se achola o ennegrece a ojos de los 
demás» (Vargas Llosa, Mario: La utopía arcaica, p. 166).  

La palabra «indigente» (derivado de indigentem, acusativo del latino indigens: 
necesitado, falto de medios de subsistencia; in- > indi; egere: carecer, estar 
necesitado) no tiene el mismo origen que «indígena» (originario, nativo); pero, no 
podemos negar que hay muchos indígenas que viven en la indigencia; lo que ganan 
no les alcanza para la canasta familiar.  

7. Escolaridad. El área rural sigue siendo el corral trasero de la ciudad, un lugar 
destinado a las actividades agropecuarias y mineras. Y si hay escuelas, las 
autoridades educativas que residen en las urbes se preocupan poco de ellas. Los 
campesinos iletrados y de baja escolarización son los supuestos «indígenas». 

Los citadinos tienen los mejores locales escolares y más oportunidades para seguir 
estudiando debido a que los poderes políticos, económicos, religiosos, culturales y de 
salud están concentrados en la ciudad. Por eso, ellos son los más escolarizados. 

Aquí conviene aclarar que la cultura no está sólo relacionada con la escuela; porque 
hay algunos iletrados que tienen rica cultura que la demuestran en su relación con la 
humanidad y la naturaleza. Y también hay muchos egresados de las escuelas 
superiores que no son cultos (no cultivados). La palabra cultura tiene relación con 
colere: cultivar. La labor de la sociedad y de la escuela debe profundizar y fortificar las 
raíces indígenas. 

8. Indumentaria. Los que visten según el ambiente local y no siguen la moda 
europea (terno o traje, esmoquin, frac, levita, etc.) son considerados «indígenas».  

Por suerte, hay pueblos orgullosos que se visten según sus climas, gustos, ocasiones 
y creencias; no se avergüenzan de sus vestidos. La variedad de la vestimenta de los 
pueblos demuestra la riqueza creativa y la diferencia de climas y concepciones. 
Además, el atuendo cubre cualquier color de piel. 
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III. Literatura considerada indígena 

La literatura se refiere al relato descriptivo del espacio, hechos y cosas en un 
determinado tiempo. Esta descripción realista o modificada por la imaginación del 
narrador se hace por muchos medios de expresión: enunciado oral, pictograma sobre 
cualquier material (roca, madera, textil, cerámica, escultura), ideograma y alfabeto 
fonético. 

La creación verbal (oral o escrita) abarca los mitos, relatos y cantos que describen el 
espacio y narran los hechos históricos o imaginados. Los pueblos americanos, antes 
de 1492, ya tenían su literatura; ésta no nació durante la colonia ni con la 
independencia. Ocurre que, con la llegada del alfabeto latino, algunas expresiones 
orales llegaron a los documentos escritos. Y estas expresiones no son sólo repetitivas, 
pues continúan mezclando vetera et nova. Aquí también mencionamos algunos 
factores. 

  

1. Tema, personaje, autor y lengua. 

Tema y personajes. La vida del campo y de sus pobladores es considerada más 
indígena. 

Autor. El color de la piel y los apellidos no dicen mucho. José María Arguedas era más 
blanco que cobrizo, pero escribió sobre la vida de los campesinos andinos; y algunas 
veces escribió en quechua.  

Literatura escrita en lengua originaria de América. Este material escrito es 
escaso porque las escuelas castellanizantes desde los grados iniciales no ayudan el 
surgimiento de los escribientes y lectores en sus lenguas. Además, aunque se escriba 
en una lengua indígena, su publicación es muy difícil porque no es rentable. La lengua 
indígena no es de uso mayoritario y carece de prestigio social. 

Literatura escrita en castellano. Si los personajes no usan el castellano en sus 
comunicaciones diarias hay que traducir sus discursos. Aquí también hay muchos 
problemas: Traducción buscando que la lengua fuente no pierda su contenido y 
belleza. Intercalar textos de la lengua fuente para demostrar que se trata de un 
ambiente no hispano. Aquí también se recurre a los paréntesis con la traducción al 
castellano o se puede hacer entender por el contexto. 

Mescolanza de la lengua indígena y la castellana. Este caso se da cuando los 
personajes son bilingües. Pero reduce el número de receptores porque sólo los 
bilingües tienen mayor y mejor comprensión. 

2. Acceso a las expresiones literarias indígenas. Para lograr el acceso se debe 
cumplir ciertos requisitos:  

2.1. Conocimiento de la realidad espacial. Los seres humanos, como entes físicos, 
viven adaptándose a la realidad espacial: orografía, clima, agua, vegetales, animales, 
vientos, etc. La naturaleza también nos da el color de la piel, nos talla la forma física y 
nos condiciona la manera de pensar y actuar. No es lo mismo caminar en el llano que 
en un espacio accidentado en donde un mal paso puede ser fatal. 

2.2. Conocimiento de la realidad histórica. Es obligación conocer los 
acontecimientos antes de 1a conquista española, durante la colonia y después de la 
independencia. Las primeras luchas de resistencia ante las reparticiones de tierras y 
ante el poblamiento de las tierras por los conquistadores y colonizadores fueron de los 
indígenas americanos. Las luchas de la emancipación e independencia fueron más de 
los criollos latifundistas y ricos que ya no querían rendir las cuentas a España. 
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Por los datos históricos comprobamos que la independencia no cambió la vida de los 
indígenas que continuaron careciendo de buenos terrenos por la violenta apropiación 
de los conquistadores y sus descendientes. Este despojo también debilitó la propiedad 
común y el principio de la solidaridad.  

2.3. Conocimiento de la realidad cultural. Los conocimientos de la realidad 
espacial y de la realidad histórica no son suficientes para opinar sobre una sociedad 
sin conocer vivencialmente su cultura que se expresa en las técnicas tradicionales de 
agricultura, caza, pesca, crianza de animales, gastronomía, textilería, alfarería, 
medicina, creencias sobre esta vida y la otra vida, fiestas cívicas y religiosas, tabúes, 
relaciones con la naturaleza, etc. Aquí cometen muchos errores los que, desde lejos, 
opinan sobre las culturas indígenas. 

La geomancia y la literatura. Para el andino quechua la naturaleza no es sólo la 
realidad física mensurable, contable y analizable en su macro y microestructura; ella 
es su familia por eso la trata como a madre, padre, hermana y hermano. Así la 
naturaleza se humaniza y dialoga con las personas. A continuación, van algunas 
referencias geománticas que aprendí, asimilé y practiqué desde la infancia. 

Patsa Mamata upyatsiy (Dar de beber a la Madre Tierra). Antes de beber la chicha o 
cualquier licor, las primeras gotas son destinadas para la Madre Tierra. Según la 
antropogénesis andina los primeros hombres salieron de las cuevas y manantiales. 
Después, algunos hombres se convirtieron en piedras. 

Inti Yayata rimaykukuy (Saludar al Padre Sol). El astro que alumbra el día recibe el 
saludo matutino todos los días. Apenas llegan los primeros rayos se deja de hacer 
cualquier faena, se quita el sombrero y se saluda haciendo la venia: Rimaykukuqmi 
Inti Yaya. Llapaakunata quñutsiyamay, kawatsiyamay: Te saludo, Padre Sol. 
Abríganos y danos salud a todos, sin excepción. 

Apu: protector. Es un calificativo para ciertas montañas: Apu Salkantay, Apu 
Waskaran, Apu Shuytu Hirka. Cada montaña tiene la energía que hay que conocerla 
para aprovecharla. Esta palabra también se usa como trato respetuoso para el líder de 
la comunidad; por eso, el apu debe proteger a su comunidad, aun ofrendando su vida.  

Apachita: ofrenda a la montaña. En el borde del camino se dejan piedras de todo 
tamaño que, durante años y con tantos oferentes, se van convirtiendo en montículos 
piramidales. Generalmente son lugares de donde se puede ver el camino recorrido y 
por recorrer. Cada piedra es la expresión de gratitud y petición para tener buen viaje. 

El río, lago, catarata, aire, nevado y manantial son guaridas de los seres que viven 
otras existencias; pero que, algunas veces y en ciertas condiciones, se nos 
manifiestan. 

Yaku Runa: hombre de agua. Mora en los lagos y guía los ríos. Algunas veces, cuando 
sale violento, provoca aluviones.  

Ayra Warmi: mujer del encanto. Mora en las cataratas y encañadas. Ella atrae a gente 
buena con su bello canto y le muestra imágenes atractivas como bellas flores y 
deliciosas comidas. Puede encantar o “desaparecer” al ser humano o animal; pero no 
se los devora. Si el ser encantado es buscado y reclamado por sus familiares, se los 
devuelve. También es devuelto cuando el mismo ser encantado quiere salir del mundo 
encantado. Los que retornan a esta dimensión son los que narran lo que les está 
permitido narrar.  

Waraqllay: el ser amado del nuevo día, el niño del amanecer, duende. Se baña en los 
remolinos o en los manantiales limpios. Después de su baño el agua queda espumosa 
y fragante. También es conocido como Ichik Ullqu (Hombrecillo). 
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Piñiñiku: Hombre muy pequeño que vive en el subsuelo. Cuando sale, ayuda y juega 
con los niños pastores. Porta su honda sagrada (paki waraka: honda de líneas en 
zigzag) para defenderse de las despistadas aves rapaces que lo pudieran atacar. 

Wayra Runa: hombre del viento que guía al viento. Algunas veces va tranquilo; otras 
veces corre alocado causando destrozos. Éste es el uti wayra (viento loco). Como 
puede portar enfermedades es conveniente tener árboles alrededor de las casas para 
que éstos absorban esos males. 

Después de 1532, año de la conquista del Perú, los animales y otros elementos 
traídos por los españoles también fueron introducidos en el mágico mundo andino que 
no discrimina. En su denominación ya se ve el mestizaje. 

Qucha Tuuru: Toro del lago. Ha reemplazado al Qucha Llama (llama del lago) porque 
este animal ya no está presente en todo el espacio andino. El ganado vacuno ya ha 
sido encantado por la naturaleza andina. En algunas noches de luna llena (pampa 
killa) el qucha tuuru sale del lago o manantial para pasear por el espacio de esta 
dimensión. Es una procesión luminosa. Algunos vacunos hermosos y grandes son 
considerados hijos de la montaña o de la laguna. El toro Misitu en el relato “Yawar 
Fiesta” de José María Arguedas es considerado hijo del monte, salido de la laguna en 
una noche de plenilunio. 

Runa Mula: Mula Humana; o Nina Mula: Mula Infernal. Es la mula enjaezada con bozal 
de plata u oro, que es cabalgada por un jinete de rostro blanco, con vestidos de color 
negro (sombrero, chupa, pantalón, botas y capa), con espuela y estribo dorado o 
plateado. Antes de la aparición de la mula humana el mundo se hunde en un silencio 
tremebundo, ni los perros se atreven a ladrar. Este ambiente vacío y silencioso se 
rompe con el trotar del misterioso ser nocturno. La mula relincha y bufa botando 
fuego por la boca y nariz. El jinete es el sacerdote que ha incumplido su voto de 
castidad. La mula es la mujer que se ha condenado en vida por ser la amante de un 
cura. 

Dos mitos prehispanos vivos. Los seres humanos que sobrevivieron a la conquista 
y a los estragos de la colonización aceptaron muchas novedades, pero también 
mantuvieron sus expresiones culturales adaptándolas a los nuevos tiempos. El silencio 
del andino estuvo lleno de creatividad de símbolos y denuncias. 

Ukuku Runa (Hombre Oso) o Puma Cholo, conocido en castellano como Juan del Oso 
o Juan Oso sobrevive en diferentes versiones por la adaptación a los tiempos y a 
nuevas realidades (Carranza, 2000). 

El alma condenada del curaca avaro, quien amó sus tesoros más que a los seres 
humanos, por eso prefirió enterrarlos en vez de compartirlos, asusta y mata a los que 
se acercan a su casona abandonada. El alma condenada del curaca, en muchos 
lugares, ya ha sido sustituida por el alma condenada del cura avaro quien enterró sus 
bienes dentro de la casa parroquial. Quizás sea por la analogía fonética de las 
palabras «curaca» (quechua) y «cura» (castellano). En otras versiones es el alma del 
hacendado avaro; pero el cura puede ser también un hacendado. El valiente Ukuku 
Runa, hombre oso, es el único que se atreve a pelear hasta vencerlo; por eso, recibe 
del vencido todo el tesoro escondido que luego lo comparte. 

Como en todo relato oral hay más sustituciones de los elementos por su actualización: 
la llama por el caballo, un monstruo fiero por el toro fiero, la macana por la espada, 
etc. 

Algunos estudiosos, sin leer “Miscelánea Antártica” (Miguel Cabello Balboa: Nacido en 
Archidona, Málaga entre 1530 a 1535. Muerto, posiblemente, en Camata, Perú en 
1608) y sin hacer el estudio de campo en las áreas quechuas de los Andes y de la 
selva han escrito diciendo que es un mito traído por los españoles.  
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Este mito también está presente en muchos lugares del mundo. En el norte y la parte 
meridional de Siberia (Asia) hay muchos pueblos que consideran al oso como un 
animal sagrado que merece la veneración. Los tungús o tunguses (lingüísticamente, 
pertenecen a la familia altaica; y las lenguas más importantes son: evenqui o ewenki, 
oroch (orok, oroqen) y manchú, también conocido como yurchen o jurchen) tienen 
este mito. En Corea hay dos versiones: la osa que rapta al varón y la osa que se 
convierte en mujer por la intervención divina (mito oficial de la fundación de Corea). 
El hombre oso, hijo del oso y mujer, también está presente en Canadá (los inuites), 
México (los chiapanecos), los Andes, la selva de Amazonas, etc. En Venezuela es 
conocido como Tomasito. 

Achikay o Achkay (Achicay o Achcay: mujer sin compasión que come niños). En 
muchas versiones la hija de Achicay es conocida como María o Rosa, nombres 
hispanos que muestran las denuncias de los quechuas (Carranza, 2000). En una 
época de sequía y hambre en los Andes los padres decidieron deshacerse de sus hijos 
menores (mujer y varón) para no compartir la última mazorca de maíz que les 
quedaba. En algunas versiones hallamos que la madre o madrastra es la que dio la 
idea del filicidio. Como en el relato bíblico de Adán y Eva en que el varón evade su 
responsabilidad.  

Una noche el padre encostaló a los niños y los arrojó a un abismo. Pero, el cordel que 
ataba la boca del costal se enredó en una rama de quenua (Polylepis incana). Al 
amanecer fueron sacados por un compasivo cóndor viejo. Un gorrión los guio a un 
papal. Allí los halló la antropófaga vieja Achicay. El niño era cebado. Cada noche 
Achicay pedía al niño que le hiciera tocar el dedo para saber su gordura; pero un 
ratón prestaba su cola al niño. Hasta que una noche el ratón se tardó; y la vieja 
comprobó la gordura del niño. Esa misma noche se lo devoró. Al día siguiente Achicay 
mandó a su hija hervir el agua en la olla grande. Cuando el agua borbotaba la hija de 
Achicay, siguiendo las instrucciones de su madre, arrojó un collar esperando que la 
chica se agachara a la olla para empujarla. La chica, que ya sabía la treta, le pidió que 
le diera una muestra: Maa, ¿imanaw? (A ver, ¿cómo?). Cuando la hija se agachó, la 
empujó. Achicay llegó hambrienta, comió la carne cocida y luego llamó a su hija, 
quien contestó desde su estómago. Entonces Achicay juró vengarse. Vomitó y defecó 
sobre una laja grande para recrear a la hija. Mientras moldeaba la masa, decía: Wawa 
tukuy. (Conviértete en hija). Cuando la masa antropomorfa estaba reviviendo un 
zorzal (yukris) travieso la escarbó y defecó encima destruyendo el prodigio. Después 
de maldecir al pájaro comenzó la persecución de la niña que huía cuesta arriba. La 
niña perseguida fue auxiliada por otros compasivos animales: mofeta o zorrillo (añas), 
oso (ukuku), venado (lluytsu), cóndor (kuntur) y el ratón (ukush) que estaba muy 
arrepentido de su tardanza. En la cima de la montaña el Qapaq, la divinidad, se 
compadeció de la niña y le envió una cadena de oro; y una soga de paja para Achicay. 
La niña llegó al mundo de arriba con la canasta llena de huesos de su hermanito. 
Como el ratón royó la soga de paja en las alturas, Achicay cayó y se murió causando 
el caos en este mundo.  

Aquí conviene aclarar que en la lengua quechua hay dos verbos que expresan el acto 
de compadecerse: Kuyapay: compadecerse de otro por el amor. Llakipay: 
compadecerse de otro por sentir lástima. Preferimos usar el verbo kuyapay cuando 
nos solidarizamos con el que sufre porque sentimos sus sufrimientos. El árbol de 
quenua, el cóndor, el ratón, el gorrión, el zorzal, la mofeta, el oso y el venado se 
compadecieron de los niños por el amor.  

Como en este relato, la naturaleza y el ser humano siempre se aman. 
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IV. Bicentenario de la independencia del Perú 

La independencia del Perú fue la ruptura con el poder español cuya sede principal 
estaba en España. El virrey no era más que un ejecutor de las órdenes del rey. La 
palabra quechua kachaku, de donde deriva el americanismo «cachaco», expresa bien 
el significado: mandadero. El virrey era un simple mandadero. 

En Perú hubo varias rebeliones indígenas reclamando los derechos arrebatados. 
Menciono dos antes de la independencia: Rebelión de Túpac Amaru I (1572, durante 
el período del virrey Francisco Álvarez de Toledo, quien instituyó la Santa Inquisición). 
Rebelión de Túpac Amaru II (José Gabriel Condorcanqui, desde el 4 de noviembre de 
1780 hasta el 18 de mayo de 1781). Los dos rebeldes fueron vencidos y ejecutados 
con el visto bueno de las autoridades cristianas. Se dictaron muchas medidas para 
someter a los vencidos y borrar sus manifestaciones culturales: Prohibida la edición y 
lectura de los «Los comentarios reales» del Inca Garcilaso de la Vega, la escenificación 
del drama quechua «Ollantay», celebración de los ritos no cristianos y hablar el 
quechua…  

Desde 1810 hasta 1821 fueron los años de las declaraciones de independencia de 
varios países hispanoamericanos. Por eso, algunos países celebraron el bicentenario 
de la independencia antes que Perú.  

Después de la Declaración de la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821, y 
después de la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, los indígenas peruanos 
siguieron tributando y participando en el trabajo obligatorio como en los años de la 
colonia; los negros también continuaron en la esclavitud.  

 

Después de la independencia. En Áncash. 

La independencia no significó la participación de todos en el control del poder. En1885 
el gobierno del general Miguel Iglesias Pino (1883 - 1886) aumentó el tributo a los 
indígenas. En Huaraz, capital de Áncash, el prefecto Francisco Noriega impuso la carga 
tributaria de dos soles. El 1° de marzo de 1885, el curaca Pedro Pablo Atusparia 
presentó un memorial firmado con una X, porque él era iletrado, pidiendo la rebaja o 
anulación de la disposición que afectaba a los indígenas. «Su prisión y el cortado 
forzado de sus cabellos, castigos también aplicados a los alcaldes de Huaraz y a los 
indios de la localidad de Caraz, generó tal animosidad que culminó en una refriega en 
los primeros días de marzo. Repelidos los asaltantes el día 2, regresaron el siguiente 
día y miles de campesinos aplastaron a los soldados y policías, saqueando la ciudad y 
haciendo huir a las autoridades y personas afines al general Iglesias» (Millones, 2008, 
p. 152). A él se le atribuye el enunciado pidiendo la calma: «No quiero crímenes. 
Quiero justicia». La rebelión se extendió por el Callejón de Huaylas y por la Cordillera 
Negra; precisamente de allí surgió el líder Pedro Celestino Cochachín más conocido 
como Uchcu Pedro por ser minero y picado de viruelas (uchku: hueco, socavón). El 
ejército peruano, enviado por el general Iglesias, aplastó a los rebeldes y ejecutó a los 
que capturó. Atusparia se rindió. Pero Uchcu Pedro continuó hasta que fue capturado 
y ejecutado. A él se le atribuye: «El dios de los blancos no es mi Dios».  

Todos los reclamos y revueltas de los indígenas fueron callados con sangre y muerte. 
Aquellos hechos quedan en la memoria histórica del pueblo ancashino; los cerros y las 
plantas también son testigos. 

«La llamada “independencia nacional” significó el acceso de la población criolla –los 
“españoles americanos”- a la conducción del Estado, mas no implicó la inclusión 
política y económica de la mayoritaria población quechua y mestiza» (Lerner Febres, 
Salomón: «Identidad nacional y proyecto común». Diario La República, 29 de julio de 
2012, p. 20). 
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En este año del Bicentenario de la Independencia, aún no todos asumimos la 
peruanidad polícroma y multicultural. El eurocentrismo sigue latente en muchos 
aspectos. Los nombres de personas son muestras: cuanto más extraños, más 
desindigenizados. Cuando hablamos de los países de Asia seguimos diciendo países 
orientales, concepción europea, porque así es para Europa; pero no, para los 
americanos. Si miramos desde América, Asia es nuestro occidente, la otra orilla del 
Océano Pacífico. 

 

V. Conclusiones 

1. Si no asumimos la indigenidad, según la etimología de la palabra, seguiremos 
aceptando y fomentando el criterio de los contrastes:  

no europeo o indígena / europeo  

pagano o indígena / cristiano.   

2. Los usos metalingüísticos de la palabra «indígena» indigestan la comunicación y el 
trato interpersonal. Se usa esta palabra sin entender bien el significado. «Ojo, pues 
con el sentido de las palabras: en rigor, indigenistas hay unos pocos, pero […] 
indígenas somos todos» (Valembois, 2011, p. 19). El mismo autor enfatiza: «[…] 
todos somos indígenas en alguna parte y de alguna parte. Lo que pasa es el mismo 
término, transformado en estigma, lo mata a uno y ha matado tanto como esos 
revólveres Winchester que diezmaron a los “indios” (otra palabreja de esas) en 
Estados Unidos en el siglo XIX» Iibídem, p. 88).  

3. El indigenismo debe consistir en asumir nuestra existencia en un espacio, tiempo y 
contexto sociocultural. Esta actitud nos ayudará a profundizar nuestras raíces —digo 
en plural: raíces— y a sentirnos hermanos terrígenas. El indigenismo no tiene por qué 
ser antiblanco, antinegro, antiamarillo, anticobrizo. Llapantsik patsan runa kantsik: 
Todos, sin excepción, somos indígenas. Innegablemente, la ecología mental, es 
necesaria para limpiar bien el universo lexical que se usa.  

4. Para calificar a otros no debemos fijarnos mucho en la pigmentación. El color de la 
piel, pelo y retina depende de la cantidad de melanina (mayor cantidad, oscurece; 
menor cantidad, aclara). Pensemos que hay gente de tez oscura, pero de conciencia 
clara; viceversa, hay gente de tez clara, pero de conciencia oscura. Y el cutis blanco 
no significa más higiene.  Más allá de la piel, somos una sola humanidad. 

5. En el Bicentenario de la Independencia del Perú conviene considerar la realidad 
pluriétnica y pluricultural de nuestro país. La fusión de amerígenas, europeígenas, 
africanígenas, asianígenas y oceanígenas está consumada. Los ríos ya se encontraron, 
ahora marchan mezclados en un mismo cauce hacia una meta común. 

6. Enfrentemos el futuro con amor y solidaridad por tener el futuro común; sin el 
resentimiento ni los complejos de superioridad y de inferioridad. 
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CONMEMORATIVA 

EL HOMBRE INGRESA AL ESPACIO: 60 

AÑOS DE LA HAZAÑA DE YURI GAGARIN Y 

30 DEL ÚLTIMO SOVIÉTICO EN EL ESPACIO 
 

Isabel Stanganelli 
 

 

 

 

En 1949 la URSS culminó la construcción del cosmódromo Baikonur en la ex república 
soviética de Kazakhstán. Este complejo era clave para el posterior programa espacial 
y misilístico soviético y para el inicio de lo que se dio en llamar «la carrera espacial». 
El 4 de octubre de 1957 desde esta instalación, partió el primer satélite artificial de la 
Tierra, el «Sputnik», y el 12 de abril de 1961 se elevó la Vostok I con Yuri Gagarin, el 
primer hombre en llegar al espacio exterior. En octubre de 1991, 30 años después, 
Toktar Aubakirov fue el último cosmonauta en ser enviado al espacio, un mes y medio 
antes del desplome soviético y del aparente fin del mundo bipolar. Gagarin pasó a ser 
una celebridad internacional: fue galardonado con numerosas medallas y títulos, 
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incluido el de Héroe de la Unión Soviética otorgada por Nikita Khrushov, la mayor 
condecoración de su país. 

Lo cierto es que mucho antes de los hombres-espaciales, numerosos satélites 
soviéticos alarmaban a Washington. La población estadounidense los observaba 
sobrevolar durante la noche y cuestionaba la inacción nacional: la llegada del primer 
hombre al espacio asestó un duro golpe al protagonismo de la potencia americana. 
Fue entonces cuando el presidente John Kennedy propuso llegar a la Luna antes del 
fin de esa década y por supuesto antes que la URSS. 

 

¿Quién era Yuri Gagarin? 

Nacido en marzo 1934, en 1955 fue admitido en la Primera Escuela Superior de 
Pilotos de la Fuerza Aérea para pilotar el Yak-18, que le era familiar; en febrero de 
1956 se graduó en el entrenamiento del MiG-15 y en 1957 resultó preseleccionado 
para el programa espacial de la URSS. 

Después de interesarse en la exploración espacial tras el lanzamiento de la sonda 
espacial Luna 3 fue recomendado para el mencionado Programa espacial. Los 
candidatos debían pesar menos de 72 kg y no ser más altos de 1,70 metros para 
caber en el espacio limitado de la Vostok y Gagarin tenía la ventaja de medir 1,57 
metros. Además era muy popular entre sus compañeros: cuando se les pidió que 
votaran anónimamente por un candidato que, además de ellos, les gustaría que fuera 
de los primeros en volar, todos menos tres lo eligieron. El 8 de abril de 1961 se lo 
designó como piloto principal para la misión y el 12 de abril de 1961, a las 6:07 am se 
lanzó la nave espacial Vostok 1 desde Baikonur con Yuri Gagarin a bordo. El viaje de 
Gagarin alrededor de nuestro planeta duró 108 minutos y lo convirtió en el primer ser 
humano en orbitar la Tierra. 

A partir del 15 de abril de 1961 participó en conferencias de prensa en Moscú, ei 
Reino Unido y en los cuatro meses posteriores a su vuelo histórico aceptó invitaciones 
para viajar a unos cuarenta países. Debido a su popularidad como símbolo de un 
triunfo soviético en la carrera espacial, el presidente Kennedy le prohibió visitar los 
Estados Unidos. 

Luego de su hazaña, las autoridades soviéticas trataron de mantenerlo alejado de 
cualquier vuelo, preocupados por perder a su héroe en un accidente y señalaron que 
era «demasiado querido por la humanidad como para arriesgar su vida en aras de un 
vuelo espacial ordinario».. No obstante, se le permitió volver a pilotar aviones. 

El 27 de marzo de 1968, mientras realizaban un vuelo rutinario de entrenamiento 
desde la Base Aérea Chkálovski, Gagarin y el instructor de vuelo Vladímir Seryoguin 
perdieron la vida cuando su caza de combate MiG-15UTI se estrelló, falleciendo 
ambos. Sus cenizas descansan en la Necrópolis de la Muralla del Kremlin. 

 

A partir de esta hazaña… 

Tras su vuelo espacial, Gagarin pasó a ser director adjunto del Centro de 
Entrenamiento de Cosmonautas, institución más tarde fue renombrada en su honor. 

Desde el año 2000 se celebra anualmente el 12 de abril la noche de Yuri, una 
celebración internacional que conmemora hitos en la exploración espacial. En 2011 la 
ONU estableció ese día como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. 

El 12 de abril de 2011 desde la Estación Espacial Internacional (EEI) enviaron también 
un mensaje especial en video para desear al mundo una Feliz noche de Yuri, con 
camisetas con la imagen del piloto espacial al cumplirse 50 años de la hazaña. 
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Gagarin también ha sido honrado en la Luna por astronautas y astrónomos. Durante 
la misión estadounidense Apolo 11 en 1969, los astronautas Neil Armstrong y Buzz 
Aldrin dejaron en la Luna medallas en recuerdo de Gagarin. El 4 de octubre de 2019, 
con la asistencia del cosmonauta Serguéi Revin, se llevó a cabo la inauguración de un 
busto de Gagarin en la ciudad de La Punta (San Luis), Argentina. 

 

 
Sello postal soviético de 1964 en honor del viaje de Gagarin 

 

Cabe mencionar que la carrera espacial continuó mientras hubo un mundo bipolar, si 
bien durante la misma hubo frecuentes interacciones y colaboración entre ambos 
contendientes. Luego de la desintegración soviética ambos Estados y otros 13 
formaron parte de la mencionada EEI, que orbita a unos 400 km de la superficie 
terrestre y que en este momento cuenta con cuatro astronautas estadounidenses, uno 
alemán y dos cosmonautas (rusos). 
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CONMEMORATIVA 

LECCIONES A PARTIR DE LAS CATÁSTROFES 

DE CHERNOBYL (35 AÑOS) Y FUKUSHIMA 

(10 AÑOS) 
 

Isabel Stanganelli 
 

 
26 de abril de 1986. En la central nuclear de Chernobyl, ubicada en Ucrania, a 2,7 km de la ciudad de 
Prípiat, a 18 km de la ciudad de Chernobyl y a 17 km de la frontera con Belarús, se llevó a cabo una prueba 
una prueba de rendimiento del reactor hecho por debajo de las medidas de seguridad recomendadas, lo 
que provocó el accidente nuclear más grave de la historia al explotar el reactor nuclear número 4. 

 

Introducción 

El aporte energético proveniente de centrales nucleares debe reunir condiciones de 
seguridad muy específicas para justificar su construcción, condiciones que si se 
desestiman pueden conducir a terribles catástrofes. 

Por su gravedad, estos accidentes son mensurados en una escala de 1 a 7, escala 
INES, siendo estos últimos los más graves. 

En la evaluación de los riesgos se continúan obviando o minimizando ciertos factores 
como los geológicos, climáticos, los intrínsecos a la obtención del combustible y su 
enriquecimiento, así como la trasmisión y uso de esa energía y hasta los más 
recientes relacionados con posibles actividades terroristas. 

Los sismos son una amenaza para los reactores nucleares. El riesgo de que un 
terremoto pueda causar un grave accidente en una planta nuclear es mayor de lo que 
se creía cuando comenzaron a construirse en el mundo. En Estados Unidos, antes del 
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terremoto de la costa este y del desastre nuclear de marzo en Japón, el temblor más 
potente que ha golpeado Virginia en 117 años pareció exceder lo que la planta nuclear 
North Anna, al noroeste de Richmond, podría soportar. Los dos reactores de North 
Anna están entre los 27 en la zona central y occidental de Estados Unidos que la 
revisión preliminar de la Comisión Reguladora Nuclear ha dicho que pueden necesitar 
actualizaciones. Esas plantas tienen más probabilidades de que las golpee un 
terremoto más fuerte que el que se proyectó cuando fueron diseñadas. La revisión 
marca la primera actualización completa en años de los riesgos sísmicos de los 93 
reactores que existen en Estados Unidos. 

Simplemente y como principio básico, jamás deberían construirse centrales nucleares 
ni basureros nucleares en regiones activas geológicamente, de la era terciaria, 
principalmente en los denominados «cinturones de fuego del Pacífico» ni en la región 
que abarca del mar Mediterráneo hasta el sudeste asiático. La inestabilidad de estas 
regiones «jóvenes» puede afectar a las más antiguas vecinas. 

 

 

 

La historia de la central nuclear de Erevan, capital de Armenia, resulta 
particularmente curiosa. Durante la etapa soviética se sucedieron innumerables 
manifestaciones exigiendo que fuera cerrada. No solo se encuentra en una zona muy 
sísmica sino que al igual que la Ciudad de México se encuentra rodeada de cordones 
montañosos. Sobre ellos los vientos dominantes impiden la renovación del aire en el 
valle donde se yerguen ambas ciudades. Finalmente el régimen soviético cerró la 
nuclear. Ya independiente, Armenia se encontró necesitada de fuentes de energía y 
procedió a reabrirla. 

Otro hecho en el espacio soviético fue la central nuclear Ignalina en Lituania, seis 
veces mayor que la de Chernobyl y con la misma tecnología. Su existencia aterraba a 
la república y sus vecinos. Hubo que esperar hasta 2009, casi 20 años después de su 
independencia, para que fuera cerrada. 

En realidad, en marzo de 2011 no vimos nada nuevo bajo el sol. Para entonces ya 
habíamos sido testigos de por lo menos tres accidentes nucleares mayores, Windscale 
—Reino Unido—, Three Mile Island —EEUU— y Chernobyl —Ucrania—.  
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Los más graves accidentes nucleares 

Windscale, Reino Unido, 1957: se trató de un accidente de Nivel 5. Un incendio en 
uno de los dos reactores provocó una fuga de radiación que contaminó 518 Km2 y 
produjo 33 muertes por cáncer. 

Checoslovaquia, 1977: la central nuclear A1 de Jaslovske Bohunice sufrió un serio 
accidente durante la carga de combustible. El accidente, de nivel 4, produjo dispersión 
de radioactividad. Los dos reactores de la central —ahora en Eslovaquia— fueron 
desmantelados en 2006 y 2008. Un año después el gobierno anunció la construcción 
de un nuevo reactor en la ciudad.  

Three Mile Island, 1979: de nivel 6 en la escala, se trata del peor accidente nuclear de 
la historia de Estados Unidos. Aproximadamente dos millones de personas sufrieron 
exposiciones radioactivas. Estudios radiológicos predicen casos de cáncer a largo 
plazo. La limpieza completa de la central duró más de 14 años, pero el agua usada 
como refrigerante en el edificio de contención se filtró entre el hormigón, dejando un 
residuo radiactivo imposible de eliminar. 

Chernobyl, 1986: para entonces el peor accidente de la historia de la energía nuclear. 
Está clasificado como nivel 7, el más alto en la Escala Internacional de Sucesos 
Nucleares. Una prueba de rendimiento del reactor hecho por debajo de las medidas de 
seguridad recomendadas, produjo una explosión que liberó material radiactivo en la 
atmósfera. La nube radioactiva se extendió desde Ucrania a Europa central y nórdica. 
Las consecuencias del accidente fueron miles de kilómetros cuadrados contaminados, 
centenares de miles de refugiados, heridos y enfermos, y una cantidad no estimada 
de víctimas mortales inmediatas y a largo plazo. Según algunos estudios científicos, el 
área no será habitable en unos 20.000 años pero se están realizando algunos 
emprendimientos turísticos a la región con serios recaudos. 

Tokaimura, Japón, 1999: accidente de nivel 5. Un error humano provocó una 
descontrolada reacción nuclear en cadena en una planta de procesamiento de uranio. 
Las autoridades ordenaron a más de 300 mil residentes que permanecieran 
encerrados. 
 

 
Fukushima, 2011. 
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Fukushima, Japón, 2011: la central nuclear Fukushima fue afectada por un terremoto 
y tsunami que provocaron una crisis en los sistemas de refrigeración, que produjeron 
inmediatas explosiones e incendios en tres de los seis reactores de la central y la 
emisión al exterior de partículas radiactivas. Inicialmente el accidente fue considerado 
de nivel 6. En 2024 Japón comenzará a evacuar hacia el mar el agua contaminada y 
ya tratada proveniente de las centrales de Fukushima. De sus 160.000 habitantes 
originales, que alcanzaron a ser evacuados, 40.000 no retornaron. Pese a la gravedad 
del accidente, las respuestas inmediatas salvaron miles de vidas. 

 

Las centrales en el mundo 

La imagen a continuación ilustra la cantidad de reactores nucleares existentes en 
2008, según Le Monde1. 

 

 

 

Al 10 de marzo de 2011, según el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), no modificaron la cantidad de reactores Estados Unidos (104); Reino Unido 
(19); Canadá (18); Alemania (17); Ucrania (15); Suecia (10); España (8); Bélgica 
(7); República Checa (6); Suiza (5); Finlandia (4); Hungría (4); Argentina (2); Brasil 
(2); Bulgaria (2); México (2); Eslovenia (1); Países Bajos (1); Armenia (1); Suráfrica 
(2); Pakistán (2) ni Rumania (2). 

Francia cerró 1 y mantenía 58; Japón cerró 1 y mantenía 54; Rusia incorporó 1, 
pasando a 32; Corea del Sur incorporó 1, pasando a 21; India incorporó 3, pasando a 
20; China incorporó 2, pasando a 13 y Eslovaquia incorporó 1, pasando a 5. En ese 
momento el total de reactores en el mundo era de 442. 

Se encontraban en construcción en Argentina 1; Brasil 1; Bulgaria 2; China 27; 
Finlandia 1; Francia 1; India 5; Irán 1; Japón 2; Corea del Sur 5; Pakistán 1; Rusia 
11; Eslovaquia 2; Ucrania 2; Estados Unidos 1, totalizando 65. 

                                                           
1 Le Monde, septiembre 25 de 2008. 
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Diez años después, en 2021, Estados Unidos tenía 93 reactores nucleares —y dos en 
construcción—, Francia 56, China 50, Rusia 38, Japón 33, Corea del Sur 24, India 23. 
Los restantes países contaban con menos de 20: Canadá 19, el RU y Ucrania 15, 
España y Bélgica 7, la República Checa, Pakistán, Suecia y Alemania 6, Finlandia, 
Eslovaquia, Suiza2 y Hungría 4, Argentina 3 y está por iniciar la construcción de otra, 
México, Bulgaria, Rumania, Sudáfrica y Brasil contaban con 2 cada uno. Eslovenia y 
Croacia comparten uno. Irán, Armenia, Países Bajos, EAU y Eslovenia solo tienen uno. 

Bangladesh está construyendo sus dos primeros reactores nucleares, Belarús la 
primera —que preocupa a Lituania— y Turquía tres. 

En 2021 existían 441 centrales y se están incorporando siete en 2022. No existe 
mucha variación respecto de 2011. 

Habida cuenta de la gran importancia que están adquiriendo las fuentes no 
convencionales de energía, resulta evidente que la demanda de energía en el mundo 
no cesa de incrementarse. 

 

 

 

                                                           
2 Cada habitante de la Confederación Suiza cuenta con un pequeño paquete con su nombre en el 
refrigerador: un comprimido a ingerir inmediatamente cuando ocurra una emergencia de origen nuclear, 
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IN MEMORIAM 

LA EX URSS Y RUSIA: ALGUNAS 

APRECIACIONES GLOBALES 
 

Agustín Saavedra Weise 

 

 
Imagen de PixelAnarchy en Pixabay 

 

Ponencia oficial presentada durante el XX Simposio Electrónico Internacional «2009. 
Rusia y el espacio postsoviético. Política internacional, sociedad, cultura, economía», 
26 de octubre al 21 de noviembre, organizado por el Centro de Estudios 
Internacionales para el Desarrollo (CEID) y auspiciado por Ria Novosti. 

 

Breve reseña previa 

A lo largo de nada menos que doce husos horarios —desde Europa hasta la lejana 
Asia en Vladivostok— se extiende la enorme Federación Rusa. Aún luego del colapso 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en agosto de 1991, el 
gigantesco país eslavo siguió siendo el estado de mayor superficie de este planeta. 
Como alguna vez dijo Henry Kissinger, «es difícil apreciar acciones y conductas rusas 
sin percatarse, a priori, de su gran tamaño». 

No podemos apreciar la vastedad del espacio postsoviético que dio origen a 15 
repúblicas independientes, sin intentar comprender antes a Rusia y a la forma en que 
este gigantesco país fue configurado históricamente. 
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Los varegos (navegantes vikingos) se establecieron primeramente en Kievan Rus, 
origen del pueblo ruso en lo que hoy es Kiev, capital de Ucrania. A partir de allí se 
expandieron hacia el entonces llamado ducado de Moscowa (Moscú). El año 1215 
fueron invadidos por las hordas tártaras y permanecieron bajo dominio mongol por 
casi 300 años. Luego vino la epopeya del cosaco Yermak, quien conquistó con sus 
jinetes toda Siberia y la puso a los pies del Zar, dándole así a la dinastía Romanov una 
larga vida y varias generaciones de poder sobre el pueblo ruso. Más adelante, Pedro 
El Grande rompe el encierro ruso abriendo la frontera del Báltico al expulsar a los 
suecos y lituanos. Fundó allí —en las costas del mar Báltico— San Petersburgo, 
llamada Leningrado en épocas del comunismo y que fue capital del Imperio ruso. 

La mente occidental está más acostumbrada a conocer y a saber algo acerca de los 
grandes navegantes como Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Hernando de Magallanes y 
otros, ya que a través de ellos se conquistaron nuevos mundos y se abrieron nuevas 
rutas para el comercio europeo. Sin embargo, el conocimiento de lo sucedido en las 
inmensas estepas euroasiáticas es también fundamental para entender mejor el 
desarrollo de la propia civilización occidental. Sin embargo, poco y nada sabemos de 
los pueblos de las estepas, más allá de la extraordinaria hazaña de Yermak o de las 
incursiones de hunos y mongoles que a su turno asolaron Europa. No en vano Sir 
Halford Mackinder expresó que no se podría entender el desarrollo de la civilización 
europea sin tomar en cuenta las incursiones provenientes del este que afectaron su 
devenir, como también provocaron migraciones que crearon hasta nuevas naciones, 
como fue el caso de los sajones de Alemania al escapar de Atila y refugiarse en las 
islas británicas. A lo largo de siglos, caravanas de camellos y jinetes a caballo 
deambularon por la inmensidad de la estepa, fundando ciudades (o destruyéndolas) y 
conquistando territorios. 

La Madre Rusia, al momento de su máxima expansión con la Unión Soviética —al 
terminar la segunda Guerra mundial en mayo de 1945— demoró aproximadamente 
700 años en lograr esa expansión, luego drásticamente reducida cuando colapsó la 
URSS. A Estados Unidos, por el contrario, le llevó poco más de 100 años ocupar el 
territorio bioceánico que ahora domina. Entre compras de territorios a franceses y 
españoles, la miopía del zar que cedió Alaska y la conquista o exterminio de unos 
pocos nativos indefensos, como también mediante el expediente de arrebatarle 
territorio a su vecino débil del sur (México), al final entre todos le hicieron a Estados 
Unidos las cosas muy fáciles. Por el contrario, los rusos debieron luchar palmo a 
palmo, metro a metro, contra otros pueblos tan aguerridos como ellos. Por eso la 
conquista territorial fue larga. Paradójicamente, pese a la enorme superficie que Rusia 
llegó a dominar, siempre fue una nación prisionera de su geografía. Jamás tuvo 
acceso a mares cálidos, el único puerto que no se congela en ciertas temporadas es 
Mursmank, mientras su acceso desde el mar Negro al mar Mediterráneo está limitado 
por los Dardanelos y el Bósforo, como por celos y restricciones de potencias externas. 
Se trata de una gran masa terrestre (la mayor del mundo) pero prácticamente 
encerrada en sí misma, con escasas posibilidades de acceso a los océanos de 
ultramar. 

Hasta hoy, en pleno siglo XXI, la debilidad intrínseca de Rusia sigue siendo su 
geografía, más allá de los grandes recursos naturales que posee. Aunque la teoría del 
Heartland de Mackinder ponía en manos rusas el llamado «pivote geográfico de la 
historia» y los avances tecnológicos del pasado siglo XX le dieron adicionalmente al 
corazón terrestre mucha movilidad y expectativas geopolíticas —algunas válidas hasta 
hoy—, es un hecho que Rusia sigue en una cárcel territorial inmensa como producto 
de las limitaciones y aislamiento externo de su inmenso hinterland. 

Cuando cayó el comunismo en 1991, lo que se produjo fue una implosión, es decir, el 
sistema reventó desde adentro hacia fuera. Era el principio de la globalización, el 
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pueblo soviético se cansó de escuchar y esperar por más de 70 años falsas 
esperanzas, ficticias promesas e ilusiones incumplidas. Además, ya se tenía acceso a 
lo que sucedía en el resto del mundo; los contrastes eran evidentes. Con tal motivo, el 
régimen tuvo una implosión, se desmoronó. Hubo un desgaste previo, motivado por la 
carrera armamentista con los Estados Unidos y por la crisis de la llamada 
Nomenklatura del Soviet, pero el dato básico es que el sistema colapsó por el 
conjunto de sus propias falencias.  

Junto con la desaparición de la URSS se sucedieron varios problemas. Se escribieron 
previamente infinidad de libros y tesis acerca de la llamada «Transición del 
capitalismo al socialismo». Pero nadie escribió el libro al revés, esto es, cómo realizar 
la transición de un sistema comunista arcaico a un sistema capitalista democrático 
moderno. Es más, mucha gente pensó que por arte de magia —tan pronto cayó el 
comunismo— iban a pasar todos los habitantes de la ex URSS a tener automóviles, 
cocinas, refrigeradores, en fin lo que es normal para la clase media occidental. Nada 
de eso ocurrió. Muy por el contrario, surgió una pequeña élite fruto de la anterior 
corruptela comunista, un grupo de enormes medios económicos que acaparó 
rápidamente el poder financiero y hasta el poder político. Ocurrieron varias crisis y 
una sucesión de devaluaciones del rublo que dejaron al pueblo ruso mayoritariamente 
empobrecido y desencantado. Muchos llegaron inclusive —no sólo en Rusia sino en el 
resto de la ex Unión Soviética— a añorar el antiguo régimen comunista, que en su 
chata mediocridad, les ofrecía por lo menos un mínimo de seguridad en materia de 
alimentos, viviendas y trabajo. Todo esto se ha revertido parcialmente en los últimos 
años, sobre todo con el reverdecer de una Rusia que aspira a ser nuevamente 
poderosa mediante el uso de sus ingentes recursos en materia de hidrocarburos, 
minerales y el desarrollo de su industria pesada. Autoritaria pero efectiva, la dupla 
Putin-Medvedev ha sabido poner las cosas en orden aunque con muchas sospechas de 
corrupción y permanentes violaciones a los derechos humanos. 

 

El término «cerca del extranjero» en el espacio post soviético 

¿Qué es lo que está cerca de Rusia pero fuera de ella? Es el «near abroad» o sea, 
«cerca del extranjero», tal como se bautizó ese espacio circundante una vez 
derrumbada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Casi trescientos años de dominio ruso (primero los zares y luego los comunistas) se 
desintegraron. Diez y seis estados surgieron ante el mundo; los coletazos se sienten 
hasta hoy. Cuando los imperios colapsan, sus efectos perduran. El proceso aún 
continuará por bastante tiempo. Lo vemos palpablemente en el caso de la ex-Unión 
Soviética. Lo seguiremos viendo. 

Al principio del nuevo ciclo y bajo la égida de la mayor unidad política —Rusia— 
que permaneció al desaparecer la URSS se formó la «Comunidad de Estados 
Independientes» (CEI), una especie de confederación de buena fe de las antiguas 
repúblicas ex URSS y que logró aceptación internacional. Probó ser efímera y 
totalmente inefectiva.  

La Madre Rusia no ha perdido su vocación imperial. Líderes, intelectuales y escritores, 
coinciden en que Rusia tiene algo que decir y que hacer en los territorios desprendidos 
de la URSS. Es por eso que la dirigencia de Moscú acuñó el término «cerca del 
extranjero» para referirse así a las 15 naciones que aunque nominalmente 
independientes y muchas de ellas miembros de las Naciones Unidas, siguen siendo 
parte interna de la tradicional órbita rusa. Esos países «están y no están» —en una 
suerte de paradoja geopolítica— en el extranjero, «fuera» de Rusia y un poco 
«adentro».  
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Rusia tiene la firme intención de reclamar y sostener una mayor presencia en los 
estados adyacentes que antes fueron parte de la Unión Soviética. Al reciente conflicto 
en Georgia del año pasado, con pruebas concretas ahora de haber sido iniciado 
irresponsablemente por el presidente de ese país, se suma la potencial reivindicación 
rusa sobre Sebastopol en Crimea (Ucrania). Seguirán otras. 

Los regímenes de Moscú siempre fueron objetos y sujetos de una trinidad muy 
especial: su papel en Europa, su expansionismo asiático y la cercanía del mundo 
musulmán. A ello debe agregarse el rol histórico de la Iglesia Ortodoxa. Tras la dura 
transición de una economía centralmente planificada hacia el capitalismo de libre 
mercado, la riqueza y el poder provenientes del gas y del petróleo aunados a un firme 
liderazgo político de corte autoritario personificado hoy en la dupla Medvedev-Putin, le 
permitieron a Rusia resurgir. Su capacidad como proveedora de armas le da a Rusia 
también un papel singular en el mundo.  

Con vigor renovado, el Kremlin probablemente intentará recuperar hegemonía en su 
ámbito circundante y a nivel global. Empero, existen limitaciones. Una de ellas es la 
baja tasa de crecimiento de la población. Rusia se achica en términos de gente y eso 
preocupa. Ya Estados Unidos más que duplica al país eslavo en número de habitantes 
y China la decuplica. En este sentido, las opciones de largo plazo como aspirante 
favorecen más a China que a Rusia, la otrora súper potencia que quiere volver a serlo. 

Es incómodo para los Estados Unidos y para la alianza atlántica que Rusia sostenga 
renovadas ambiciones de dominación. Pero tampoco es agradable para Moscú que se 
quieran meter en su patio trasero, como lo hace Estados Unidos todo el tiempo. 
George W. Bush amenazaba con escudos antimisiles y ponía nerviosos a los rusos 
antes del ascenso al poder de Barack Obama. El nuevo presidente norteamericano hoy 
por hoy ha demostrado ser más conciliador con Moscú, pero las susceptibilidades 
quedan y algo de validez tienen. Imaginemos por un momento a Putin haciendo una 
gira por Centroamérica y el Caribe expresando apoyos y prometiendo cooperación. 
Estados Unidos quedaría —con razón— indignado, preocupado y molesto. La reacción 
inversa de los rusos cuando los estadounidenses hicieron lo propio en el Cáucaso es, 
pues, bastante comprensible. 

A mi modesto entender, no se trata —como afirman Mario Vargas llosa y otros— de 
volver a la Guerra Fría. Lo que sí observo es una realidad geopolítica indiscutible: el 
retorno en Rusia del sistema de áreas de influencia. Para los rusos, las otras 15 
repúblicas no son el extranjero; están apenas cerca del borde externo; no cuenta que 
sean miembros de las Naciones Unidas plenamente reconocidos. ¿Qué harán las 
potencias occidentales si Rusia vuelve a intervenir en zonas de su entorno como lo ha 
venido haciendo? El interrogante no tiene respuesta aún, pero ya hay abiertas críticas 
europeas y estadounidenses que denotan preocupación al mismo tiempo que 
sostienen una vigilancia mesurada. No desean entrar en potencial conflicto con Rusia 
por territorios que fueron finalmente suyos por mucho tiempo. No se quiere tampoco, 
romper el principio de autodeterminación de los pueblos. La situación es compleja. 

En la actualidad y más allá de los problemas en Georgia y Ucrania persisten otras 
tensiones, sobre todo en Asia Central, donde hay ingentes riquezas petroleras y 
enormes reservas de gas. Allí compiten en una especie de reedición del «gran juego» 
del siglo XIX Estados Unidos, China y la propia Rusia. Las apuestas son grandes, 
porque grandes son los intereses geopolíticos y geoeconómicos de esa rica región, el 
vientre bajo del antiguo heartland de Mackinder, formado por Kazajstán, Uzbekistán, 
Turkmenistán, Kirgystán Azerbaiján, Armenia y Tayikistán. Todos ellos forman parte 
de un área hoy extremadamente sensible por su cercanía a Irán, Turquía y 
Afganistán.  
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Los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) configuran una región particular. 
Protegidos en el pasado medieval por los Caballeros de la Orden Teutónica, 
contemporáneamente lo son por la Unión Europea. Otros elementos críticos del 
espacio post soviético están en la zona limítrofe con la Europa oriental tradicional 
(Ucrania, Bielorrusia, Moldavia) y en el Cáucaso. A ello debe agregarse la situación 
interna en la Federación Rusa de la región de Chechenia, por ahora calmada luego de 
las recientes sangrientas luchas, pero siempre potencialmente explosiva. 

Futuras crisis en el espacio post soviético pueden desencadenar en Rusia una reacción 
de imprevisibles consecuencias. Esta reacción afectará con seguridad al todo o a parte 
del «cercano extranjero», sus viejos dominios, pero también podrá afectar al mundo 
en su conjunto. La situación es de precario equilibrio. El espacio post soviético y la 
propia Rusia nos continuarán dando sorpresas y sobresaltos por un buen tiempo más. 
No cabe la menor duda. 
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